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INTRODUCCION 

La familia sin duda alguna es la institución básica de la sociedad. En 

ella no sólo tienen lugar una serie de procesos cruciales para la reproducción 

social, sino que constituye un medio privilegiado para el crecimiento y desarrollo 

de sus miembros. Todos tenemos derecho a una vida libre de violencia, a vivir 

en forma digna y a convivir sanamente para alentar el pleno desenvolvimiento 

de nuestras potencialidades. 

Como seres humanos y como mexicanos tenemos que buscar ser y 

formar mujeres y hombres pensantes y libres, en ambientes donde no existan 

relaciones de sumisión y subordinación. Nadie puede sostener que natural o 

jurídicamente exista un derect10 de propiedad de los padres sobre los hijos o 

del marido sobre la mujer, todo lo cual sabemos constituye formas violencia, de 

la ya tan conocida "violencia doméstica". 

La familia tia de ser espacio para que sus miembros se desarrollen como 

seres humanos, siendo la violencia en el m'.icleo familiar, un elemento 

deteriorante e incluso destructivo de su unidad esencial. 

Recientemente, la mayoría de los gobiernos del mundo han 

incrementado su reconocimiento sobre la gravedad de esta modalidad de 

violencia, ubicándola como una cuestión que atañe a la sociedad por sus 

graves repercusiones para el desarrollo y la convivencia en comunidad, nuestro 

pais sigue esta tendencia, prueba de ello es que a partir del mes de Septiembre 

de 1990 en que se ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los 

-----------·------- ---·- ---
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Derechos del Niño, el Estado Mexicano se ha comprometido a adoptar medidas 

contra la violencia que se ejerce en detrimento de las mujeres y de los menores. 

No obstante los grandes avances que se han dado en nuestro país, en el 

campo jurídico en tratándose del fenómeno de la violencia familiar, hay que 

reconocer que el camino para entenderla, sancionarla y erradicarla aún es muy 

largo: tener una vasto número de instrumentos jurídicos o es garantía de 

eficiencia en la realidad, a mi juicio, la violencia en la familia en un asunto que 

debe abordarse desde distinto frentes, formar un niño depende primordialmente 

de la influencia que tengan sus padres sobre él, por ser con ellos con los que 

tiene más contacto desde temprana edacl, del cariño con que se relacionen en 

la familia y no de las órdenes que se imponen, a los niños con el ejemplo se les 

debe mostrar lo que deben de hacer y hacerlos concientes de las 

consecuencias de sus decisiones. 

Este estudio se encuentra encaminado a dar una real dimensión al 

problema relativo a la violencia familiar que ejercen los padres a sus hijos como 

medio de disciplina, un problema que en la historia de la humanidad no es 

nuevo, pero que a la vez es controversia! por la forma en que hemos sido 

educados, de la idiosincrasia de nuestro pais en relación a que "es mejor un 

buen golpe a tiempo" y que tristemente no se acaba por asimilar del todo en 

nuestra sociedad. Lleva tiempo romper con esquemas y patrones de conducta 

aprendidos pro generaciones, asi como lleva tiempo ver resultados positivos de 

la aplicación de las leyes en nuestro país. estamos en constante cambio: quizá 

lo nuevo y más importante en este tema es que se rompe con el silencio y con 

el miedo que da reconocer en nuestra sociedad que los padres también 

cometen errores que lastiman a los hijos. 

Ahora bien basando este estudio en el objeto de todos los 

ordenamientos jurídicos aplicados en nuestra legislación civil en el Distrito 
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Federal, que lo es la asistencia , protección y erradicación de la violencia 

familiar y la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

en este tema, y tomando en consideración que el bien jurídico es la integridad 

familiar y la de sus miembros. en el cuerpo de este trabajo se analizarán 

diversos puntos, con el fin de determinar si las medidas legislativas que existen 

en el Distrito Federal son consistentes con el contenido del principio normativo 

del artículo 4º Constitucional y on consecuencia adocu<1dos p<1ra erradicar la 

violencia familiar que so <1plic<1 on los nifios en el proceso etc su educación. 

Asimismo, trataré de precisar la oficionci¡¡ de dichas disposiciones jurídicas. 

para combatir dicho confl1cto. y en su caso . plilntear soluciones illtornativas, 

como lo son las medidas no jurisdiccionales en materiil familiar 

específicamente en materia de violencia familiar. que son llevadas en la 

Institución a la cual representó actualmente en la Fiscalia do Procesos en lo 

Familiar. y que nos parecen un<1 do las soluciones más viables a esto problema. 

por lo que representa tocio ol desgaste fisico y emocional que se da en los 

procesos jurisdiccionales. ros<iltando do igual forma nuevos planteamientos en 

esta materia y que hacen faltan para tener una verrlildera o más atinada 

solución a esta problemática . on ol entendido de que el niño por ningún motivo 

puede ser expuesto al maltrato fisico o psicoemocional como medios de 

corrección por parte de sus padres. 

De acuerdo al anterior plante<Jmiento, el presente trabajo se encontrará 

integrado de cuatro capitulas . on el primero de ellos describo el fenómeno de 

la violencia familiar. realizando de igual manera un reseña histórica del mismo, 

asi como lo que se entiende por maltrato infantil en derecho como en 

ps1cologia, léls causas que motivan este fenómeno, asi como las 

consecuenci<Js, a corto y largo plazo, que fenómeno ocasiona; en el segundo 

capitulo procederé a realizar un análisis de si en realidad es procedente 

considerar como garantía individual, garantía social principio normativo 

constitucionnl a la obligación que tienen los padres hacia sus hijos de preservar 
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los derechos de estos últimos a la satisfacción de sus necesidades, tratando 

de igual forma lo relativo a la institución de la Patria Potestad para llegar a tal 

conclusión; en el tercer capitulo haré el estudio del tratamiento normativo que 

se da a dicha problemática en el Distrito Federal, finalmente el cuarto capitulo 

estará reservado a realizar un análisis de la problemática normativa derivada 

del tratamiento de la violencia en materia familiar, tomnndo como base la 

actuación del órgano jurisdiccional y la autoridad administrativa, para proponer 

posibles soluciones a la problemática planteada y sin que este estudio dé 

ocasión a un juicio diverso, como es el de dar la impresión de que se elaboró a 

favor del niño y contra los padres, pues no se puede tomar una actitud tan 

rígida en este tema tan importante, que estamos abordando pues se trata de 

nuestros niños, nuestra niñez en presente y también en futuro de un mejor pais 

al que todos aspiramos y al que deseo aportar tan solo un pequeño grano de 

arena para el desarrollo de mejores familias, en las que no haya maltrato a los 

menores. primordialmente. 



CAPITULO PRIMERO 

"ASPECTOS GENERALES DE LA VIOLENCIA" 

1. LA VIOLENCIA EN GENERAL 

Para poder adentrarnos al tema de este capitulo es preciso realizar una 

breve reseña histórica de la problemática tratada, no sin antes mencionar que 

la violencia era particularmente ejercida sobre las mujeres, como lo trataremos 

en el presente punto. 

Las fuentes mas antiguas sobre los Derechos Humanos se encuentra 

en las culturas occidentales y grecorromana, asi como en las ideas humanistas 

de oriente. De esa época destacan regulaciones normativas tales como el 

Código de Hamurabi, el Decálogo y las leyes y reformas de Solóm. 

Las culturas griega y romana desarrollaron el concepto de derecho 

natural (derecho de gentes según los romanos) y con él la corriente jus 

naturalista entendida como el conjunto de normas que los hombres deducen de 

la intimidad de su conciencia y que estiman como expresión de la justicia. 

En esta época se ubican las primeras batallas por la reivindicación de la 

dignidad humana y la superioridad de ésta ante la regulación de los hombres, 

también destaca la "Proclamación de Respeto a la Libertad de Todos los 

Hombres" elaborada por Cicerón la cual se complementa con la aparición de 

textos de mayor trascendencia juridica como la Ley de las Doce Tablas. 

Sin embargo. estos derechos eran concedidos a los ciudadanos, es 

decir, hombres libres que poseían bienes, excluyendo a los esclavos, 





extranjeros y a las mujeres. En el caso de los esclavos, esta condición se 

mantuvo hasta la Edad Media cuando consiguieron "su emancipación" al 

convertirse en siervos, la mujer no corrió con la misma suerte y su situación no 

fue modificada. 

En ese tiempo, era común que las mujeres fueran consideradas parte del 

botín de guerra, la captura de mujeres por la fuerza no solamente fue aceptada 

sino legalizada. Si bien el Código de Hamurabi convirtió en un delito violar a una 

mujer virgen, también la hizo culpable si era violada dentro de las murallas de 

la cuidad, ya que se argumentaba que ella se podía haber defendido o gritado, 

pero si la violación ocurría fuera de la ciudad la mujer no era castigada si se 

casaba con el violador, a fin de cuentas, de una u otra manera, la sanción era 

para ella. 

A la caída del imperio romano de occidente, encontramos 

manifestaciones de protección de ciertos derechos y garantías individuales, 

tanto en el derecho canónico como en las reivindicaciones de grupos o sectores 

sociales frente al soberano o la nobleza. El documento más trascendente de 

este periodo es la Carta Magna de 1512, mediante el cual el clero y la nobleza 

le imponían al soberano una serie de limitaciones que se relacionan con el 

derecho de propiedad. 

De los siglos XV al XVII, en Inglaterra, a pesar de la existencia de la 

monarquía, se legisla sobre algunas libertades en el campo de las creencias. 

como la tolerancia religiosa. También en esta época se produce una importante 

legislación de los derechos humanos como límite a la acción gubernamental, sin 

embargo la situación de las mujeres se mantuvo: el derecho de propiedad sobre 

las mismas, se extendió no sólo para los miembros de la familia, sino al señor 

feudal, quien se convirtió en propietario de hímenes intactos, el derecho de 

pernada. 
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La edad media marcó para siempre la vida de las mujeres, la presencia 

de la santa Inquisición y su legalización, fue particularmente cruel para con 

ellas. Durante ese periodo al menos 8 millones de mujeres fueron quemadas 

vivas. 

Con la aparición de los movimientos revolucionarios. que inician en 

Francia y se extienden por Europa, así como los movimientos independientes 

en América, comienzan las grandes declaraciones de los derechos que abordan 

con nitidez el problema de los derechos humanos y es precisamente en esta 

época que los derechos humanos alcanz<in su carácter universal al ser 

incorporados en el marco juridico constitucional de casi todas las naciones del 

mundo, pese a todos estos importantes avances. los derechos de las mujeres 

seguian intocados, tan es asi que en el Código Civil Francés de Napoleón, se 

reforzó la discriminación contra la mujer, sometiéndola a una potestad marital y 

declarándola incapaz, solo se concedieron algunos derechos a las mujeres 

solteras. 

En la actualidad, los derechos humanos han experimentado un gran 

impulso ampliándose en el ámbito de esas garantias al incluir derechos de tipo 

social, económico y cultural. Fruto de esa evolución, ha sido la firma de 

declaraciones, convenios y tratados en el plano internacional o continental y el 

seguimiento a través de comisiones de los compromisos que se han adquirido 

en la materia, como lo trataremos a lo largo del presente trabajo. 

1. 1 CONCEPTO 

-- -'--
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Para poder comprender el fenómeno del que se esta tratando se hace 

necesario delimitar algunos conceptos. 

En primer lugar tenemos que definir el término "VIOLENCIA". El 

Diccionario de la Lengua Española 1 señala: 

Violencia: Calidad de violento.- Acción y efecto de violentar o 

violentarse.- Acción violenta o contra el natural modo de proceder.- Acción de 

violentar a una mujer. 

Violentar: Aplicar medios a cosas o personas para vencer su 

resistencia.- Dar interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito.- Entrar en 

una casa u otra parte contra la voluntad de su dueño.- Poner a alguien en una 

situación violenta o hacer que se moleste o enoje.- Vencer uno su repugnancia 

a hacer alguna cosa. 

Violento: Que está fuera de su natural estado, situación o modo.- Que 

obra con impetu y fuerza.- Que se hace bruscamente con ímpetu o intensidad 

extraordinaria.- Dicese de lo que hace uno contra su gusto por ciertos respetos 

y consideraciones. 

Por otro lado tenemos que el Diccionario de Socioiogía2 establece: 

Violencia: es la característica que puede asumir la acción criminal 

cuando la distingue el empleo o la aplicación de la fuerza física o el forzamiento 

del orden natural de las cosas o el proceder. La violencia es el elemento 

constitutivo de numerosos delitos contra las personas, ya afecten su vida o su 

1 Real Academia Española, Diccionario de lo Lengua Españolo. Madrid, Espasa-Calpe. 1992.) 

'(PRATT FAIRCHILD, Henry, México, Fondo de Cultura Económica, 1960) 
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integridad corporal (homicidio, lesiones). ya su honestidad (violación) y contra 

su patrimonio (robo, daños), etc. 

Violencia: Acción fislca o moral lo suficientemente eficaz para anular la 

capacidad de reacción de la persona sobre quien ejerce 

También tenemos que LA VIOLENCIA vista desde un ámbito general 

resulta ser en mi propia opinión una de las formas más irracionales de conducta 

que es aquella que lleva a cabo una persona hacia otra para su sometimiento; 

también resulta importante hacer mención que la violencia la podernos ver de 

una manera generill y encontrar de ella diversos conceptos segLin el punto de 

vista desde el cual seil visto, asi tenemos que en términos comunes se 

entiende por VIOLENCIA la acción u omisión de violentm o violentarse. Acción 

violenta o contra el natural modo de proceder. Fuerza extrema, o abuso de la 

fuerza. Fuerza ejercida sobre una persona para obligarla a hacer lo que no 

quiere. 

El que obra con impetu y fuerza; se deja llevar fácilmente por la ira.3 

2.2. CARACTERÍSTICAS 

La violencia como ya se dejó apuntado y tomando cada uno de los 

conceptos ya señalados en conclusión podemos establecer que es cualquier 

acción fisica o bien psicológica que ejerce una persona en contra de otra para 

lograr un sometimiento. 

Diccionarios: De la Lengua Española, 19ªº edición, Diccionario Básico de la Lengua 
Española, Laurosse. 
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Todo ello nos permite establecer las característica de esta actitud tan 

irascible que una persona puede tomar respecto a otra, recordando que en el 

tema que nos ocupa, aunque es el tratamiento de la violencia que ejercen los 

padres hacia sus hijos, no podemos dejar de señalar que la violencia pude ser 

ejercida además llacia muieres, personas de edad avanzada o bien aquellils 

personas que por alguna incapacidad mental o física están sujetas a tutela, es 

por ello que es necesario hablar de las dos características importantes de la 

violencia, la física y la psicológica. 

VIOLENCIA FISICA 

La violencia física la podemos definir como cualquier acción tendiente a 

provocar un daño físico a otra persona, pudiendo ser como ya se dijo a la mujer 

y a los menores, por ello se especificará en cada caso. 

a) En contra de la mujer. 

La mujer puede ser victima de mnlos tratos en los diversos roles que 

desempeña en nuestra sociedad. Las investigaciones realizadas indican que la 

violencia contra la mujer reviste diferentes formas siendo la más común la física 

que daña el cuerpo de la victima dejando lesiones visibles y en ocasiones de 

por vida: incluye desde empujones, pellizcos. escupirle, quemaduras, darle 

puntapiés, tirarle del cabello, golpes con puñetazos, asfixiarla, quemarla, 

pegarle con diversos objetos, apuñalarla e incluso en un caso extremo de 

violencia llegar al homicidio. 

La agresión física va acompañada a menudo por la violencia sexual o 

culmina en ésta, la victima se ve obligada a tener relaciones sexuales con su 

agresor o bien participando en actividades sexuales que no le son gratas, que la 
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~umillan y la privan de topo placer sexual; por lo general esta agresión está 

ct1ntrada en los senos y órganos genitales. 

Es más frecuente que se presente este tipo de violencia dentro del 

matrimonio o cualquier relación de pareja, debido a que el hombre considera 

que el único medio con el que cuenta para someter e imponer su voluntad a su 

pareja, iniciando con insultos y agresiones verbales para culminar con golpes. 

Existen mujeres que han ocultado o niegan los casos cJe violencia en su hogar, 

esto se debe a que no quieran recibir represalias por parte del agresor debido al 

ternor fundado que predomina en su persona; sin ernbargo, también hay casos 

en que las víctimas responden con golpes, expresando su ira verbal o 

fisicamente contra su agresor. con el fin de defenderse. busc;rndo evitar más 

violencia que pueda dejarlas marcaclas fisica y psicológicamente para el resto 

de su vida., lo cual obvi<:unente genera rnás violencia y un circulo vicioso, 

situación que se torna aún más dificil de resolver. 

La vida cotidiana de la mujer rnaltratada y de sus hijos es rnuy 

deprimente por los daños que sufre, aunado a ello, necesitan recursos 

económicos y materiales. como son : el acceso a dinero. crédito. alojamiento, 

transporte, alimentos, ropa, etcétera a los que es rnuy dificil acceder a ello por 

dedicarse sólo a las labores del hogar, sea cual se su posición rnonetaria, en la 

mayoria de los casos dependeri1 clel marido en caso de que no labore ningún 

rniembro más de la farnilia, pensamos que esto podría superarse. 

Es un hecho innegable que la exposición de violencia afecta el nivel 

físico y mental de las mujeres inmersas en relaciones de abuso. 

Los procedimiento asociados con el maltrato incluyen dolores de cabeza, 

abdominales, rnusculares, infecciones vaginales, alteración de sueño, 

transtorno de alimentación, fracturils, depresión, embarazos, entre otros. 
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La mujer al verse sometida a la violencia fisica busca una salida en el 

alcohol o en las drogas o bien se hunden en fuertes periodos depresivos que 

conllevan el uso de medicamentos para su control y escapar al problema, todo 

lo cual provoca una situación doloroso y dificil que afecta de igual formas a sus 

menores hijos, y de la cual YfJ lo cual no será tan facil de snlir. 

Los términos de agresión y violencia son muy amplios y distorsionados. 

Puesto hay quienes han definido él la agresión como una conducta adaptable 

en una situación de conflicto entre dos o más miembros de la misma especie o 

bien como un acto dañino que puede ser físico, verbal o imaginario, que 

podemos dirigirlo hacia fuera contra una persona o objeto o hacia adentro, a 

nosotros mismos. 

Muchas mujeres que han recibido malos tratos acaban por ser 

asesinadas por sus maridos, estos casos de agresión aumentan con más 

frecuencia. Las personas de mayor edad y mujeres son propensas a las 

agresiones de sus hijos mayores, asimismo corren la misma suerte los menores 

y los incapacitados. 

Así pues tenemos que una vez que se viven situaciones de violencia en 

el matrimonio, sobrepasadas l<:Js mujeres en sus esfuerzos reformadores de la 

conducta del hombre, se quedan sin <inimo de luchar y por ello las conllevada 

al silencia y callar su problema, se sienten fracasadas, con la idea de que en 

algo han fallado, se sienten culpélbles y estigmatizadas o en caso de que hayan 

logrado separarse de su agresor. tienden a volver con él, o bien algunas 

mujeres maltratadas optan por abandonar su hogar y por supuesto a sus hijos, 

dejandolos en manos del agresor, lo que provoca otro efecto común en estos 

casos, la desintegración familiar. 
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Otro efecto negativo que se puede presentar a largo plazo en este tipo 

de situaciones se da cuando los hijos vmones, al vivir en un hogar violento sin 

respeto, no tendrán otro medio alterm1tivo y al crecer es muy probable que 

repitan el mismo prototipo padre- marido violentos. dañando a sus futuras 

esposas e hijos; en el caso de la hijas de madres maltratadas. también cabe la 

posibilidad de que se conviertan on futuras victimas siguiendo el mismo 

esquema que les fue enseñado y en su momento vivido, ya que quedó grabado 

en su memoria, por tal motivo crecen con lél idea d que esa os una relación 

familiar normal. Todas estas situaciones afectarán lil base fundamental de la 

sociedad que es la familia, es por ello qua se debo atacar este fenómeno desde 

nuestro niños por el sor futuro de nuestro pais. y lo cual se abordara en capitulo 

posteriores. 

En cuanto al impacto que tiene consigo la violencia ejercida contra los 

menores, algunos estudios señalan que lél exposición constante a la misma 

desde temprana edad trasciende an sus capacidades cognoscitivas, 

emocionales y sociales. haciéndolos susceptibles a presentar síntomas 

psicóticos, maltrato físico y emocional dentro del hogar. presentan bajo 

rendimiento escolar, problemas de conducta y adicciones. 

Los menores que viven en familias violentas y a su vez la madre es 

victima de malos tratos corren un riego real de quedar lesionados o muertos por 

el agresor si resultan implicados en un incidente de este tipo, sea por 

casualidad o bien por proteger a su madre y demás hermanos más pequeños. 

El maltrato, en sus manifestaciones físicas, mentales y sociales hacia los 

niños y niñas muestran in índice muy alto: "verbales en un 80%, mediante gritos 

62%, desprecios 21 %, insultos y groserías 20%, amenazas de golpes en el 
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cuerpo 53%, violación 21 %, golpes en la cara 19% y cachetadas y golpes en la 

boca 20%. "4 

Durante la etapa prenatal la violencia física es por golpes en el 

transcurso del embarazo, presenlando bajo peso de los bebés al nacer. En la 

infancia se da el abuso físico, emocional y sexual ya sea mutilando sus 

genitales, abusos sexual, y en caso extremos, la violación. 

Los niños que han padecido abuso físico, desnulrición y descuido por 

parte de sus padres son más propensos a las dislintas formas de inadaplación 

que los niños que no la han padecido Fn ciertas ocasiones. incluso los padres 

"normales" ( es decir aquellos que no presentan algún desequilibrio obvio). 

pueden afectar negativamente el desarrollo adecuado de sus hijos. 

Se ha dicho que o al menos lo que se cree en la generalidad que el 

fracaso como padres es más evidente cuando éstos dañan a sus hijos 

físicamente, y tienden a ser más agresivos, impulsivos, inmaduros, 

egocéntricos, tensos aulocriticos, pero no debernos olvidar que en su gran 

mayoría estas características son conductas aprendidas ya que es muy posible 

que también fueron niños maltratados o hayan nacido dentro de un hogar 

donde presenciaban violencia conyugal. 

Dentro de las principales características de las familias que existe 

maltrato por parte de los padres a sus hijos tenemos las siguientes: 

ANTECEDENTES DE LOS PADRES 

Experiencia de abuso o descuido 

Falta de cariño por parte de los padres 

4 FEM, año 20, Númera 156, Marzo de 1996, página 35. 
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Familias numerosas 

Matrimonio a muy corta edad, en la adolescencia. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMLIA 

-Aislamiento soci<tl, los padres no tiene apoyo social 

Constantes dos<1venencias conyugales 

Impulsividad de lo padres 

Analfabetismo de los padres 

Condiciones de vidas estresantes 

APROXIMACIÓN DE LOS PADRES PARA LA CRIANZA DE LOS 

Casi nunca premian a los hijos 

Exigencias estrictas para los hijos 

Nivel bajo de supervisión de los hijos 

Disgusto de la madre por tener que cuidar a los hijos 

Desacuerdo de los padres en la educación de los hijos. 5
• 

VIOLENCIA MORAL O PSICOLÓGICA 

Tenemos que en la violencia psicológica que es ejercida en la mujer. 

como un factor primordial para que los hombres agredan a sus parejas e s el 

hecho de que sean violentados patológicamente, y adquieren diversos tipos de 

personalidad que van desde un comportamiento dulce y amoroso, hasta el ser 

5 Irwin Sarason. Psicología Anormal Editorial Prcticc may, Página 572. 
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hombres dominantes, prepotentes y violentos para así conseguir su principal 

objetivo que lo es el someter y minimizar a la mujer, lo cual ella va aceptando, 

sin percatarse de manera inmediata, la alteración psicológica que presenta su 

pareja y el daño que le esta ocasionando. 

Sin embargo es importante considerar que hay otros factores que 

influyen para que un hombre sea violento, como puede ser el hecho que 

desempeñe un trabajo que no le agrade y por el cual obtiene asimismo un 

salario bajo, pero que debido a sus necesidades no puede abandonar, ya que 

debe proveer a su familia a quien culpa por ello. lo cual en la última década so 

ha hecho muy presente en nuestro país; otro factor lo es el medio ambiente en 

que se ha desarrollado, en el cual, por lo general. so vive una cultura misógina, 

es decir , aquella en la que el hombre desprecia a la mujer; también se debo 

considerar los problemas sociales. económicos que se le presentan a diario 

fuera del hogar, en los que justifica la violencia hacia su pareja y en la 

actualidad otro factor que podemos considerar es el hecho del papel que cada 

día más va teniendo la mujer en la partición económica en el hogar; todo ello 

conlleva a que la relación entre la mujer y el hombre sea muy tensa, sin que 

ésta pueda hacer algo por miedo a más daños y transtornos que ya le ha ido 

ocasionando su pareja. corno: ridiculizarla, ignorar su presencia, compararla 

con otras, insultarla, denigrarla y someterla. 

Dentro de las principales características que presentan los agresores son 

la tendencia al alcoholismo, al consumo de drogas y transtornos patológicos, 

como ya lo hemos dicho., entre otros. 

Es probable que el abuso emocional o psicológico preceda o acompañe 

a la violencia física como medio de control, a través de temor y la degradación 

hacia la mujer y esto incluye: amenazas de daños, aislamiento físico y social; 

celos y acto de posesión extrema e intimidación. 
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La condición psicológica de la mujer maltratada es inestable, ya que vive 

en un contexto de violencia que la expone a experiencias traumáticas que no le 

permiten estar bien consigo misma, propiciando que se nisle socialmente que 

se deprimil con frecuenciil y su autoestima sea muy baja o nulil, por lo que 

descuida su aspecto físico y arreglo personal, y en el caso de las mujeres 

económicamente ilctivas, por la propia naturaleza de la mujer, tiende a tener 

bajo rendimiento en su centro ele labores; lo cual sólo se puede solucionar con 

una terapia psicológicil a largo plazo impartida por un especialista en la materia. 

Así pues tenemos, que la violencia, de uno u otro modo agrava las 

alteraciones psiquiátricas en la mujer. los síntomas con: sensación de 

aislamiento e incapacidad para poder lidiar con situaciones cotidianas, 

tendencia al suicidio, depresión, ataques de pánico, angustia y algunas. abusan 

de sustancias tóxicas, sin embargo hay casos extremos en los que se requiere 

de un tratamiento psiquiátrico especializado. 

También tenemos la violencia psicológica que es ejercida en los 

hombres, así pues. alguno de ellos tuvieron un padre dominante, severo, otros 

un padre que consciente o inconscientemente rechazaba su necesidad de 

contacto físico y afectividad después de cierta edad. Todos los hombre han 

pasado por la experiencia de ser golpeados y fastidiados cuando eran niños y 

todos aprendieron a golpear o a huir , a fastidiar a otros y sobre todo a eludir el 

enfrentamiento mecl1<Jnte bromas, y lo más importante a no expresar sus 

sentimiento con frilses como" los niños no lloran y eso es para las niñas". Pero 

en todo caso est<Js experienc1<Js de violencia causan una increíble ansiedad y 

requieren de un enorme consumo de energía para ser resueltas, esta ansiedad 

se cristaliza en el temor cubierto de que todos los dem<'is hombres sean 

potencialmente sus humilléldores. enemigos y competidores. 
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La violencia masculina contra otros hombres interactúa con y refuerza la 

violencia contra las mujeres. y explica la tendencia de muchos hombres a 

utilizar la fuerza como medio para ocultar y manifestar sus sentimiento 

simultáneamente; al mismo tiempo, el temor a los demás hombres. 

especialmente el temor de parecer débiles y pasivos con relación a otros 

hombres, contribuye a crear en éstos una fuerte dependencia en las mujeres 

para satisfacer necesidades emocionales y descargar emociones. 

Por tal motivo es importante que los hombres expresen sus sentimiento 

y emociones, aunque es bien sabido que por la naturaleza misma de ellos, 

tiende a no hacerlo y por ello en ocasiones al enconlrarse con mujer, que si las 

hay, seguras de si mismas , hecho que no se puede negar, agreden al hombre. 

insultándolo, golpeándolo y hasta correrlo de su domicilio, poniendo a su vez a 

sus hijos en contra de él. 

Ahora bien respecto a la violencia en contra de los menores podemos 

comenzar haciendo referencia y solo como un ejemplo de las tantas 

violaciones a los Derechos Humanos de los infantes, el caso de Brasil, donde a 

últimas fechas se ha presentado el mayor indice de violencia específicamente 

en niños de la calle, que va desde maltrato físico, abanclono, prostitución y 

culminando como ya lo hemos dicho con el homicidio. 

Hoy en día se sirguen presentando casos en donde la mano de obra en 

algunos países es predominantemente de menores, a los cuales se les 

mantiene aislados, desempeñando jornadas excesivas con ínfimos salarios, en 

condiciones precarias y lugares insalubres, o bien como en el caso de nuestro 

país trabando en las calles y no tanto por mantener un hogar sino para 

mantener los vicios de sus padres; lo anterior, tristemente es una situación que 

también predomina en nuestro país. 
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Por último es necesario apuntar que es muy factible ejercer violencia 

psicológica sobre de ellos y no sólo por los propios padres , sino por demás 

miembros de la familia, llámese hermanos mayores, tíos , primos , etc, y de 

igual forma por sus maestros de clase, es por ello que para evitm que desde 

temprana edad, a través de la violencia que sea ejercida hacia nuestros niños, 

ya sea física o psicológica, se vaya construyendo un ambiente mas sano para 

los mismos, desde la familia, núcleo primario en el que se desenvuelve, como 

dentro de sus centros de estudios, es por ello que se tratara este tema con más 

amplitud en el siguiente punto clel presente capitulo, ya que es et maltrato 

infantil el tema central ele partida del presente trabajo. 

2. LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA 

De lo anteriormente señalado ya podemos contar con elementos para 

poder elaborar un concepto jurídico de violencia, para lo cual resulta necesario 

primeramente haber partido de lo que es la conducta o el acto, para así poderle 

dar su contenido jurídico, ya que de otra forma seria apartarnos de la norma 

juridica y su interpretación al no responder a la naturaleza humana, y en 

consecuencia, al hombre que es el centro y fundamento del Derecho. 

Sin embargo, para poder abordar el tema de la violencia en la familia resulta 

prioritario hablar primero del concepto de familia, como nace como tal, y no 

menos lo es tomar como punto de partida que el hombre al ser un ser sociable 

por naturaleza como bien lo estableció Aristóteles, es lo que lo hace que se 

relacione o por lo menos busque la relación ya sea con los más allegados o 

bien con una persona extraña sea del mismo sexo (amigos) o del sexo contrario 

(pareja), con la idea de vincularse a ellos ya sea intelectual, emocional, o 

incluso por un vinculo legal. Asimismo tenernos que la idea que se nos da de 

que somos seres sociables lo debernos interpretar en el hecho de que vivimos 
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en comunidad, la cual va desde la parte más pequeña que es precisamente LA 

FAMILIA, al pueblo, Ciudad, Nación, hasta llegar a la comunidad Internacional. 

Así pues es de nosotros bien conocido que la familia es de las más 

antiguas instituciones humanas y que por tanto ha constituido un elemento 

fundamental para poder comprender a la sociedad en que vivimos y como 

funciona la misma, y es precisamente a través de la familia que nos podemos 

relacionar en esa comunidad en que vivimos y desarrollar los roles que la 

misma nos presenta, por lo que se ha considerado como un canal primario para 

la transmisión de valores y tradiciones de la sociedad de generación en 

generación, es decir, desde que nacemos es precisamente en el seno de la 

familia que comenzamos a aprender las normas de comportamiento que se 

consideran son las adecuadas, y aceptadas como "buenas y morales", y es en 

la medida en que crecemos que nos vamos adecuando al grupo en que nos 

desenvolvemos, adquiriendo su lenguaje, costumbres, forma de vida, estilo y 

en esa medida se va abriendo el demás mundo cultural en que nos 

desarrollamos, de tal forma que nos vamos socializando y a través del 

desarrollo que adquirirnos y que hace que incursionemos en la sociedad que 

nos desenvolvemos hasta alcanzar la madurez tanto biológica como intelectu¡¡I 

que nos permite fundar nuestra propia familia y asi de nueva cuenta comenzar 

un nuevo ciclo de nuestra vida social; así pues tenemos que la familia ha sido 

de interés para diversas disciplinas como la sociológica, antropología. 

economía, política, etc y de igual forma los juristas la han estudiado con la 

finalidad de expedir leyes y reglamentos acordes a la misma y a la situación 

actual, tal es el caso del fenómeno de la violencia familiar, como lo 

explicaremos en el presente estudio. 

Como es bien sabido para nosotros no existe una definición que sea 

satisfactoria de familia aún cuando todos nos refiramos a ella, y en nuestro país 
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sería aún más difícil encontrar un concepto adecuado toda vez que existe 

diversidad de "familias" , ya sean indígenas, campesinas, obreras, urbanas, 

rurales, de clase media, alla; las que se constituyen solo por la pareja, por la 

madre e hijos , padres e hijos; las llamadas "extensas o nucleares" 

De esta forma podemos establecer que se ha que se ha considerado a 

la familia como un núcleo natural, económico y jurídico, es decir, que al existir 

la unión entre el hombre y mujer los sentimientos se hacen presentes, 

ayudando a que la unión sea sólida y de ayuda mutua. 

El Doctor Ignacio Galindo Garfias define a la familia como " Un conjunto 

de personas en un senl1do ílmplio (parienles) que proceden de un progenilor o 

tronco común, sus fuenles son el malrimonio. la filiación (legítima o natural) y en 

casos excepcionales la adopción (filiación civil). De igual forma manifiesta que 

la familia es un núcleo ele personas que como un grupo social, ha surgido ele la 

naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la procreación. 

Eugenio Porte Pelit dice que la fílmilia es la reunión de personas 

colocadas bajo la potestad o las manos de un jefe único. Petit conforma a la 

parentela con un jefe (paterfamilias), los descendientes que están sometidos a 

su patria potestad. y la mujer que está en condición análoga a la de un hijo (loco 

filiae). 

Para Rafael Rojina Villegas la familia es una institución basada en el 

matrimonio . que vincula a los cónyuges y descendientes, bajo fórmulas de 

autoridad, afecto y respeto. con el fin de conservar, propagar y desarrollar la 

especie humana en todas las esferas de la vida. 

En otro orden ideas y retomando lo que hemos venido afirmando acerca 

de que la familia es una institución básica de la sociedad, lo cual hace que sea 
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un tema central de preocupación para cualquier gobierno y pues como ya se 

dijo en ella se da lugar a una serie de procesos para la reproducción social y se 

le ha considerado como un medio para el crecimiento y desarrollo de sus 

miembros, es por lo tanto, una instancia privada para la toma de decisiones 

encaminados al bienestar y al progreso de los individuos y a pesar de esla 

importancia, el tratamiento legal que se le ha dado a estos acontecimientos 

tradicionalmente se había reservado para el ámbito privado. 

Actualmente el tema de la violencia familiar constituye un tema relevante 

y de preocupación social ; y a pesar de que este fenómeno o problema no es 

nuevo fue, hasta hace pocos años que esos ultrajes eran considerados 

"normales" por gran parte de la sociedad, y apenas recientemente se empezó a 

abordar y cuestionar en ámbitos públicos. 

En nuestro país la violencia familiar tampoco es un fenómeno reciente y 

ello lo podemos constar a través de las fuentes históricas las cuales nos indican 

que en tos sectores campesinos del siglo XIX la agresión masculina en contra 

de las mujeres cumplía la función de mantenerlas en el lugar que les estaba 

socialmente asignado en la jerarquía familiar, así como la de controlar su 

movilidad física y su sexualidad" 6
. Ya en los años ochenta y a principios de los 

noventa se consolidó en México el estudio del papel subordinado que 

desempeñan las mujeres, en relación con los hombres, en las familias. A pesar 

de lodo ello y de que en estos tiempos, en el que se supone mayor avance y 

respeto de cualquier individuo, independientemente de su raza, sexo, religión, 

etc, y a pesar de la llamada "liberación femenina" la existencia de este 

fenómeno había sido tolerado por las leyes y demás ordenamientos jurídicos 

existentes en nuestro país. 

'' García, Brígida y Oliveira, Orlandina de, Trabajo Femenino y vida familiar en México. 2° 
reimpresión, Colegio de México. México, 1998. p. 160. 
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El hecho es que, reconocida o no, la violencia familiar, ha alcanzado 

indices no sólo alarmantes sino crecientes, como lo han demostrado las 

estadísticas que han realizado los diversas dependencias que en nuestro país 

se han venido encargando de su tratamiento y de lo cual se hará referencia a lo 

largo del presente trabajo. 

También es necesario destacar que en este fenómeno de la violencia de 

la familia se le ha dado mayor preponderancia a aquella que es ejercida hacia 

la mujer. siendo precisamente esa violencia la que se manifiesta a través de 

una conducta que atenta o ataca, a la mujer, en su integridad física. sexual, 

psicológica o en su desempeño y desarrollo laboral, social, económico. político, 

ctcétern. teniendo este tipo de violencia como efecto el de crear una 

desventaja o devaluación de la mujer, así como desconocer, lirnitm o excluir los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres: porque se ha 

pensado que es la parte más débil de una familia sin dejar claro está a un lado 

a los menores, tema central de nuestro estudio y los ancianos. 

A pesar de que la información sobre los problemas de violencia familiar 

se recoge a través de mecanismos que permiten precisar la incidencia real de 

estos fenómenos en nuestra sociedad, podemos señalar que en el Centro de 

Atención a la Violencia lntrafamiliar (CAVI) creado en 1990 y dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hasta este año. se han 

atendido un total de 308 mil 492 personas, de las cuales el 85% han sido del 

sexo femenino y el resto corresponde a menores. 

En cuanto a esto , la propia Procuraduría cuenta con un albergue 

temporal que recibe a quienes son victimas de ilícitos en su agravio, cometidos 

en el entorno familiar. A estas instalaciones han ingresado, desde su creación 8 

mil 770 menores, en su mayoría victimas de distintas manifestaciones de 

violencia familiar. 
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Es pertinente señalar que toda agresión física, psicológica o sexual que 

se produce reiteradamente por cualquiera de los individuos que conforman la 

familia en contra de un miembro de la misma, constituye violencia familiar. Se 

trata de un abuso al interior del nucleo familiar que lleva a cabo quien por 

razones económicas, físicas o culturales, tiene una posición de privilegio y por 

lo cual las mujeres y los niños son las principales victimas. Si no se le detiene, 

tiende a repetirse e incrementar su intensidad y frecuencia. Este es un 

problema que se manifiesta en todos los niveles y clases sociales, como se 

verá más adelante. 

La violencia familiar no puede considerarse como un asunto que sólo 

corresponde a la vida privada de las personas. Sus efectos se extienden a todo 

el complejo social y afectan al conjunto familiar, que es el grupo primario y 

fundamental de sustento a nuestra sociedad; esa violencia al interior del nucleo 

básica de convivencia humana genera focos de agresión que se pueden 

transformar en conductas antisociales fuera de este ámbito. Se ha comprobado 

que niñas y niños que provienen de hogares con problemas de violencia, 

reproducen las mismas actitudes y conductas de sus padres, asi como que la 

violencia entre cónyuges obviamente afecta a los hijos. Si no atacamos la 

agresión en el interior de la familia, formaremos mexicanos con baja autoestima 

y con problemas sicológicos y emocionales, que impedirán su pleno desarrollo 

humano y laboral, lo que en ultima instancia, frena el crecimiento de nuestro 

pais 

Con el presente trabajo se perdiguen objetivos como el de disuadir las 

conductas que generen violencia familiar, a través del establecimiento de 

medidas de protección a favor de las victimas de este fenómeno, en el presente 

trabajo, los niños y concientizar a la población del problema, al tiempo de 

propiciar que las autoridades desarrollen politicas publicas para prevenir, 
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combalir y erradicar osas conductas. Estamos frente a una de las situaciones 

on quo el derecho se ha de convertir en el principal agenle de cambio. 

Finalmente, al analizar esla compleja cuestión, no solo se lla utilizado la 

razón simple y llana. sino que so ha tenido la sensibilidad y se t1él realizado un 

ejercicio de empalia, de colocarnos on la persona de la viclima. de saber que 

exisle la posibilidad de que el dia de mañana pudieran ser nuestros hijas o hijos 

quienes sufrieran esto flagelo, de tratar de vivenciar el sufrimiento de un hijo al 

ver que golpean a su madre o de experimentar el trauma emocional de una 

niña, niño o joven que sufre una a~iresión fisica, sexual o psicoernocional por un 

pariente. 

La violencia familiar, es pues, un fenómeno social que atenla en contra 

de la propia estructura de la familia , por tanto, resulta indispensable combatirla 

en todas sus formas. 

2.1. CONCEPTO JURÍDICO Y CARACTERISTICAS 

En la doctrina, el fenómeno de la violencia familiar se ha explicado como 

""aquel que nace del ejercicio desigual de la autoridad en las relaciones de poder 

que surgen entre los miembros del núcleo, cuya aplicación se concreta 

mediante la ejecución ciclirn o sistemiit1cél de actos que vulneran la integridad 

fisica, psicológica o sexual de uno o varios miembros do la familia. Tales actos 

estiin dirigidos a mantener un estado de jerarquia frente al receptor y de 

subordinación del mismo.7
"', 

Así pues tenemos que Jurídicamente, la VIOLENCIA tiene su propio 

significado y proviene del latin violentia, el cual se ha estudiado desde dos 

1 PEREZ CONTRERAS, Moría de Monserrot. Aspectos Jurídicos de la violencia contra la 
mujer. Porrúo, México, 2001. p. 59 
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ángulos diferentes, uno al que se refiere a la teoría de las obligaciones y el otro 

en el que se entiende como la conducta de una persona (agresor), que atenta o 

ataca a otra (s), en su integridad fisica, psíquica o ambas, tal como se define en 

In violencia familiar, como se precisará más adelante, en la que la conducta va 

encaminada a causar daño a otro miembro de la familia, conductn prevista en el 

Derecho Familiar, en las causales ele divorcio, y aquellas por las cuales se 

pierde, limita o suspende el ejercicio de la Patria Potestad. 

En el Informe presentado por México para la IV Conferencia Mundial 

sobre la mujer se le describe a este fenómeno de la violencia familiar como 

"aquel que se presenta entre cónyuges, concubinas y parejas de hecho o 

aquellos que lo hayan sido, los hijos, los padres, los hermanos y los que tengan 

parentesco civil o por matrimonio o 11finidild, vivan o no bajo el mismo techo"8 

Asimismo enuncia las formas de violencia que engloba la violencia familiar: 

[ ... ] la formas de violencia fisica. que un miembro de la familia comete o 

intenta cometer contra otros familiares. o con las que amenaza a éstos, 

clasificadas como conductas amenazantes, temerarias o peligrosas, agresión 

simple o grave, y en los que los agresores y las víctimas son parientes 

cons11nguíneos, eslán unidos en matrimonio o han tenido previamente 

relaciones intimas". 9 

Por otro lado la definición que el Código Civil para el Distrito Federal 

establece acerca de la violencia familiar tiene como objetivo el de establecer en 

qué condiciones la parte afectada puede argumentar para el divorcio o la 

pérdida de la patria potestad. principalmente la causal de violencia familiar, y 

con ello proteger a los integrantes de la familia, fundamentalmente como ya lo 

8 Comité Noc1onol Coordinador de la [V Conferencio Mundial sobre la Mujer, Informe de 
México, México, 1995, p. 76. 
9 Íb1dcm. 
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hornos venido expresando a la mujer y a los niños, quienes son los que más la 

padecen. 

Así pues tenemos que el Código Civil nos señala: 

"Por violencia familiar so considera el uso do la fuerza fisica o moral, así 

corno In omisión grave que se ejerce contrn un miembro do la familia por otro 

integrante do la misma, que atonto contra su integridad física, psíquica o 

ilmbas. independientemente del lugar en que so lleve a cabo y que pueda 

producir o no lesiones ... (SIC) 

Tilmbién so considoril violencia familiar lil conducta descrita en el 

ilrliculo ;interior llov;ida <1 cabo contra la persona con que se encuentre unida 

fuera de matrimonio, de los parientes de ésta, o de cu;ilquior otra persona que 

esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educ;ic1ón. instrucción o cuidado, 

siempre y cu¡:¡ndo el agresor y el ofendido convivan o hilyan convivido en la 

misrna casa" (articulas 323 quator y quintus del Códi¡Jo Civil para el Distrito 

Federal. 

Asimismo y con motivo de lils reformas hechas en Junio del 2000 al 

Código Civil en materia familiar, en el articulo 281 se incluyen las medidas que 

para los casos de violencia familiar podrán determinar los jueces tendientes a 

dar protección a las victimas de este tan gravo problema y lo cual se abordará 

nn el capitulo tercero del presente estudio. 

Concluyendo pues y retomando la Ley de Asistencia y Prevención a la 

Violencia Familiar y lo establecido en el Código Civil. a partir de las reformas 

del 25 de Mayo de 2000, podemos decir que la violencia familiar el uso de la 

fuerza física o moral, así como la omisión gwve que se ejerce contra un 

miembro de la familiil o contra la persona con que so encuentra unida fuera de 
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matrimonio, de los parientes de ésta, o de cualquier otra persona que esté 

sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado. por 

otro integrante de la misma, siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan 

o hayan convivido en la misma casa. 

De lo anterior también podemos concluir que las características de las 

violencia familiar, son precisamente: 

1) El hecho de que física o moral y que cause un daño 

2) Que sea ejercida por un miembro de la familia hacia otro, 

incluyendo las relaciones de concubinato y los parientes 

de ésta o cualquier persona que tenga a su cargo el 

cuidado de un menor ; por otro miembro. 

3) Que vivan o hayan vivido en la misma casa. 

Este concepto que se dio es más amplio acertadamente, en relación a la 

reformas realizadas al Código Civil para el Distrito Federa. publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación del 30 de 01c1embre de 1997, en la que 

linic;imente se est<Jhlecro como violencia film1l1;ir .. el uso ele la fuerza física o 

moral, élsi como las or111siones graves, que de manera reiterada ejerza un 

miembro de la farniliil en contra ele otro inteqrante ele la misma, que atente 

contra su integridad fisic;i. psiquica o ambas inclependientemente de que pueda 

o no producir lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el 

rrnsmo domicilio y exista una relación de parentnsco. mntrirnonio o concubinato" 
10 

Una vez que ya hemos establecido el concepto de violencia familiar. a 

quienes afecta e incluye. podemos abordar ya el terna del maltrato infantil, tema 

primordial y de ob1eto ele este estudio. 

'"DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIO. DICIEMBRE 30, 1997. 
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2.3 MAL TRATO INFANTIL 

En la Legislación del Distrito Federal existen diversas definiciones de lo 

que es la violenc1il familim. asi como de los diferentes tipos de maltrato en los 

que dicha violencia se rn¡¡terializa. Por lo anterior. en este punto tomaró en 

cuenta los tipos de m;iltrato infantil que quedan integrados dentro de la 

definición que dimos de violencia familiar y que se encuentran dentro de la 

citada Ley de As1stenc1;i y prevención il la Violenci;i Familim y que son olljeto 

de este trnbajo 

Maltrato Fisico: Todo acto o agresión intencional en el que se utilice 

alguna parte del cuerpo, algún objeto. arma o sustancia para sujetar inmovilizar 

o causar daño a In inte~¡ridad física del otro. encaminado hacia su sometimiento 

y control. 

Maltrato Psicoemocional: Al patrón de conducta consistente en actos u 

omisiones repetitivos cuyas formas de expresión pueden ser; prohibiciones. 

coaaciones. condic1011amientos. intimidnciones, amenazas, <1ctitudes 

devaluatorias o afectélc1ón a su estructura de personalidad. 11 

Al hacer conciencia de la dimensión de este fenómeno, la mayoria de las 

personas que nos interesamos por el tema nos preguntamos por qué ocurre el 

maltrato. Ésta es una pregunta que los expertos en la materia vienen haciendo 

desde el siglo pasado. y todos concuerdan en que existen diversas causas. No 

obstante, también est<in de acuerdo en que el maltrato de menores ocurre con 

menos frecuencia en cultural en las cuales los niños son altamente valorados 

11 México. Ley de As1slcnc10 y Prevención de la V1olenc1a Fomil1or del Distrito Federal. 
Diario Of1c1ol de la Fcdrrnc1ón. 9 de Julio de 1996 



debido a: (a) su utilidad económica, b) que perpetúan líneas familiares y la 

herencia cultural, o; c) que son una importante fuente de satisfacción de placer 

¡¡fectivo. 

No obstante en este tipos de culturas en las que el niño es nltamentc 

valorado, nún existe el riesgo de que los niños en su actuar no cubran los 

expectivas deseadas por los adultos. genernndo como consecuencia el 

maltrato. "Los niños socialmente más clesvalor1Lados, devaluados y en mayor 

riesgo de maltrato . son: (a) niños con probll!rnas de salud; (h) niños en 

determinnclns etnpns de desurrollo ( por eicmplo. niños que desarrollan 

conduct¡¡s ele oposición n los pildres); (e) ninos v1ncul;:idos n nacimientos 

dificiles : (d) últimos niiíos en filmilins numerosils. También seriundo niños del 

mismo sexo, o nifios con unn separilción minuna ele tiempo con relación ni 

;:mterior; (e) menores con determinilclils caracteristicns de personaliclml o de 

conducta ( por ejemplo, niños que llor<in clc111;1s1ado o son muy inquietos): 

(f)niños con escaso apoyo socinl; (g) hiJOS no deseados por problemas 

económicos por que la rm1dre es soltera o r;izón de la edad. En general. cnsos 

en que se intentó suspender el embilrazo; (h) menores de familia que pasan 

por cambios soc1illes acelerados. procesos de urbanización y conflictos 

culturales; (i) menores inmigmntes" 12 

Aun cuando no son lo únicos factores que causan el maltrato de un niño. 

éstos son los que la mayoria ele los autores mencionan. "No obstante, y para 

una m¡¡yor clmid<Jd acerca de las causas que motivan éste fenómeno, en el 

"Cfr. Abdolá, A. Lorcdo. Maltrato al Menor. Interomcr1cono Me Grow Hill, México, 1993, 
pp 9-35; Fontano, Vicente J. En defensa del niño moltro1ado. Pox México, México, 1979,pp 
48-73; Gallardo. José Antonio, Molos tratos o los niños, Norceo, Madrid. 1988 pp 101-111, y 
Kcmpe, Ruth S. Y Kempc, C. Henry. Niños maltratados. 4ª ed Serie Bruner, marta, Madrid, 
1996. pp 32-55. 
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siguiente apartado haremos mención de los modelos psicológicos, resultantes 

de diversos estudios empiricos en la materia 13
: 

2.3.1 EXPLICACIONES TRADICIONALES E INVESTIGACIONES 

EMPÍRICAS 

De las cuales únicamente nos referiremos en forma general, con el solo 

objetivo de darnos una idea de los factores más comunes que influyen como ya 

se dijo, en el maltrato infantil. 

A. MODELO PSIQUIÁTRICO/ PSICOLÓGICO 

Según este modelo, los estudios empiricos realizados hasta la fecha 

sobre la responsabilidad de los padres en el abuso infantil se han centrado en 

cinco áreas de irwestigación entre las que se incluyen la personalidad, el 

alcoholismo y la clrogad1cción, la trasmisión intergeneracional del abuso, la 

cognición social y el estilo interactivo y practicas de crianza. 

Personalidad 

Las primeras teorías postulaban una relación entre el abuso/ abandono 

infantil y la presencia de enfermedades mentales o de algún síndrome o 

desorden psicológico especifico. En la actualidad los autores admiten que sólo 

entre un 10% y un 15% ele los padres abusivos han sido diagnosticados con un 

síntoma psiquiátrico especifico. Algunos estudios han identificado una relación 

significativa entro la sicopatología parental y la gravedad de la violencia 

ejercida contra los niiios. Sin embargo, los investigadores coinciden en que no 

se ha encontrado n1n~1ún patrón caracteristico de personalidad de estos padres. 

13 Cfr. Cantón Duortc. José y Cortés Arboledo, Maria Rosor10, Molos tratos y abuso sexual 
1nfontil, Siglo XXI. Madnd. 1997,pp 18-62 



Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que los padres abusivos 

tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja autoestima y 

muestran una escasa capacidad de empatía. En este orden de ideas, se ha 

encontrado que el abuso infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad 

de los padres. 

Alcoholismo y drogadicción 

Se ha encontrado una fuerte relación entre el consumo de drogas y el 

abuso infantil, tanto en los estudios que han analizado las tasas de consumo de 

drogas entre los padres identificados como abusivos, como en los estudios que 

investigan los c<isos de abuso infantil entre los consumidores de drogas. En 

este sentido, se llegó al resultado de que el consumo de alcohol era la más 

frecuente wiriablc productom de los malos tratos fisicos, ,mientras que el 

consumo de cocaina o cualesquier otra sustancia era la variable que con 

mayor frecuencia producía el abuso sexual. 

La transmisión intergeneracional del abuso infantil. 

El haber sido víctima de abuso infantil durante un tiempo prolongado se 

considera que guarda relación con la posibilidad de que el niño llegue a 

convertirse en una padre abusivo. Conocida como la teoría de la "trasmisión 

intergeneracional del abuso", este modelo postula que los adultos que fueron 

objeto de maltrato cuando eran niños tienen mayores posibilidades de llegar a 

convertirse en padres abusivos. Aunque en la realidad parece existir una 

predisposición de las víctimas de maltrato infantil para convertirse en padres 

abusivos, esto no suele ser directo e inevitable. ya que la mayoría de los niños 

que son objeto de maltrato. cuando llegan a adultos no maltratan a sus hijos. 
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Los estudios sugieren que un niño que fue victima u observó un 

comportamiento abusivo durante su infancia aumenta la posibilidad de 

convertirse en un padre abusivo debido a que aprendió esta conducta en la 

infilncia y posteriormente I;¡ manifiesta durante el ejercicio de la paternidad. 

El hecho de que muchos niños maltratados no se conviertan en padres 

abusivos, quiere decir que este patrón de conducta se puede romper y , de 

hecho, así sucede en muchas oc¡¡siones. Los padres que sufrieron abuso 

infantil y no maltrataron a sus hijos, tuvieron la presencia de personas que los 

¡¡poyaron emocionalmente, produciendo un cambio en sus sentimientos y 

expectativas cuando fueron mayores 

Cognición socia/. 

Este modelo indica que los padres que maltratiln a sus hijos tienden a 

expresar sus emociones de una forma menos clara y. como consecuencia de 

ello. priviln a sus hijos de una importante información sobre las formas y 

significado de la expresión emocional, dificultando así para los niños reconocer 

los indicios de enojo de sus padres que tienen como resultado ;¡ctos violentos 

hac1i1 ellos. 

Los informes de los casos clínicos y los resultados de algunos estudios 

nmpiricos sugieren que una causa importante del abuso infantil son· las 

expectativas irreales de los padres, al esperar de sus hiJOS conductas maduras 

ilbsolutamente inapropiadas para su edad. 

La consideración del castigo físico como algo ¡¡propiado o inapropiado 

refleja diversos procesos cognitivos (actitudes y juicios) y probablemente influye 

en su utilización real y en la naturaleza de estos castigos. 
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Estilo interactivo y prácticas de crianza. 

Las prácticas de disciplina que deberían emplear los padres hacia sus 

hijos se debe basar en métodos inductivos por medio de razonamientos. Sin 

embargo. las prácticas que utilizan los padres abusivos tristemente consisten en 

estrategias punitivas como medio de control, por lo que este tipo de padres se 

caracterizan por aplicm castigos fisicos o psicoemocionales con independencia 

del tipo conducta inadecuada del niño. 

Es importante señalar, que la mayoría de los padres después de castigar 

a sus hiJOS se sientan más disgustados, por el ambiente que se empieza a 

tornar más hostil. 

B. MODELO SOCIOLÓGICO 

El modelo sociológico se centra en las condiciones sociales 

provocadoras de estrés que socavan el funcionamiento de la familia, asl como 

en los valores y prácticas culturales que estimulan la violencia social y los 

c;istigos corporales de los niños. Se parte del supuesto básico de que en una 

sociedad en la que se suelen estimular el uso de la violencia como medio de 

resolver los conflictos en l<Js relilciones humanas, en las que se ve a los niños 

como propiedad de sus padres y en la que se acepta el principio de que si no se 

pega a un niño se le malcriará, no resulta sorprendente que los conflictos entre 

los pildres y el 111ño terminen en abuso infantil. Así. el estrés social, en 

interacción con determinados factores del ambiente cultural y de la dinámica 

familiar, se va acumulando hasta que estalla la agresión en forma de malos 

tratos al niño. Por consiguiente, el modelo de estrés social considera a los 

padres como victimas de las fuerzas sociales, centrándose en las 
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interncciones de la familia con la sociedad y en las consiguientes presiones 

que deben soportar. 

Lo eslucJios empíricos realizados sobre los factores sociales 

responsables de los malos tratos se han centrado en cuatro áreas sociales y 

demográficas: el estrés familiar, el aislamiento social de los miembros de la 

familia, la aceplación social de la violencia como medio de resolver los 

problemas interpersonales y la organización social de la comunidad. En 

general, los resultados de las investigaciones de este modelo sugieren que los 

factores sociales juegan un papel critico, aunque no determinante, en los malos 

tratos. 

El estrés familiar 

El factor sociológico asociado con mas frecuencia al abuso infantil ha 

sido el estrés provocado por la desventa¡a socioeconómica. Así aunque la 

desventaja económica parece ser un factor de riesgo de abuso, un gran número 

de niños pertenecientes a familias pobres no son maltratados. Esto ha llevado a 

algunos autores a sugerir que el abuso infantil se produce con independencia 

de la clase social. aunque se encuentra sobre representado en las clases bajas 

debido a la mayor vigilancia de las familias pobres por parte de los servicios 

sociales encargados de detectar los abusos. Oira posible causa de esta sobre 

representación seria la poca predisposción de los médicos a denunciar a sus 

pacientes privados. 

Aislamiento social de la familia 

El aislamiento social es un factor clave del abuso infantil, ya que el 

estrés producido por este empobrecimiento social puede fortalecer la 

predisposición de una familia a la violencia; por el contrario, una persona con 
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una red social fuerte, que le apoye, estará en mejores condiciones para hacer 

frente al estrés económico o de cualquier otro tipo. El apoyo social cumple tres 

objetivos fundamentales en la prevención de los malos tratos, corno son la 

prestación de ayuda para el cuidado del niño, facilitar el acceso a los recursos 

en momentos de crisis y permitir que observadores externos controlen lo que 

sucede en la familia. Por consiguiente, la mayoria de tos autores reconocen que 

el apoyo soci<il influye directa e indirectamente en el bienestar físico y 

psicológico de los miembros de la familia, reduciendo el impacto los 

acontecimientos estresantes y promoviendo un sentimiento de identidad, 

autoestima y bienestar físico. 

En la <ictualidad se esta produciendo un renovado interés en la ulilización 

del apoyo social para la prevención y el tratamiento del maltrato. El supuesto 

que nace de este interés es el de que el apoyo social puede reducir el riesgo de 

que aquellos padres viven en circunstancias estresantes lleguen a maltratar a 

sus hijos. 

Aceptación social de la violencia 

Los análisis transculturales apoyan el supuesto de que las prácticas de 

crianza utilizadas en algunos paises facilitan la ocurrencia de los matos tratos. 

Los padres castigan físicamente a sus hijos para corregir sus conductas 

inapropiadas y el castigo físico no solo se ve como un método de disciplina 

necesario, sino también como una práctica positiva que permite convertir a los 

niños en buenos ciudadanos. 

Un factor importante en la explicación cultural del abuso infantil es la 

actitud general de la sociedad hacia los niños. Concretamente la creencia de 

que los niños son una propiedad de los padres de la que estos pueden 

disponer como considerar;i oportuno. Diíicilrnente se podrá eliminar el maltrato si 
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los padres educan a sus hijos en una sociedad violenta. en la que el castigo 

corporal es considerado una técnica de crianza y la propia paternidad es 

concebida en términos ele propiedad. 

Organización social de la comunidad y abuso infantil 

Los cambios económicos y la segregación raciill han dado lugar a las 

dos últimas décadils il una concentración progresiva de pobreza en el interior 

de las ciudades y a la sepmación de las familias pobres de la actividad 

económica. Un número crec1enlo de vecindarios pobres han experimentado 

una trnsformación social en 1;1 que las familias rnonoparcntales viven entre ;iltas 

tasas de violencia. tr;\fico dt! drogas y deterioro del hogar. presentando sus 

hijos unos indices c;1da ve; mayores de delincuenc1il. bajo rendimiento y 

fracaso escolar y problemas ele evolución. 

El maltrato infantil es una manifestación de la organización social ele la 

comunidad y su presencia se relaciona con algunas de las mismas condiciones 

macrosociales que están también en el origen de otros problemas urbanos. 

C. MODELO CENTRADO EN EL NIÑO 

Los modelos basados en el niño consideran que la victima presenta 

determinadas caracteristicas que hacen que resulte aversiva para sus padres, 

y por tanto, la colociln en unél situación de riesgo, abuso o abandono. 

Concretamente. sugiere que ciertas caracteristicas del niño (llorón, peleante. 

desobediente,) pueden provocar frustración y estrés en los padres. aumentando 

asi la probabilidad de maltrato. Por consiguiente. en este modelo se destaca el 

papel desempeñado por l;is características y comportamiento del niño en la 

determinación de las rclacionos padre-hijo. Las variables de riesgo relacionadas 
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con el niño se pueden agrupar en tres áreas: edad, estado de salud y conducta 

del niño. 

La edad del niño 

Los niños de menor edad parecen tener un riesgo mayor de sufrir malos 

tratos fisicos, debido a que pasan más tiempo con sus cuidadores y dependen 

más de ellos. por lo que también tienen más posibilidad de desarrollar una 

conducta frustrante o avcrsiva para con sus padres. Por otra parte. además de 

la tendencia de los adultos a utilizar más la violencia fisica con ellos. su menor 

desarrollo cognitivo les capacita menos para anticipar y evitar los castigos. 

Estado físico del niño 

Por lo que respecta al estado de salud física general. la mala salud del 

niño puede constituir un factor de riesgo de abuso infantil. debido al estrés 

añadido que puede representar en las relaciones padres e hijos. 

Conducta del niño 

Esta perspectiva sobre las relaciones padres/niño sugiere que la propia 

conducta del niño puede provocar o mantener el abuso infantil. De hecho. 

existen algunos indicios de que los niños maltratados físicamente presentan 

más conductas disfuncionales. Sin embargo, dados el resto de los factores que 

afectan a los padres, cabe cuestionarse el supuesto de que es la conducta del 

niño la única responsable del maltrato. como a continuación se postula. 



De todo lo anteriormente señalado podemos llegar a conc~uir :ue los 

efectos que producen el maltrato infantil los podemos dividir , se0;:¡ún :1 plazo 

en que se manifiestan. en dos categorías; efectos a corto y a largo p:=.::o. En 

cuanto a la primera categoría encontramos los efectos siguientes: a) o=ficit en 

áreas como el lengu;1je y la interacción social; (b) trastornos de: 3fecto: 

depresión; (c) problemas de conducta: agresión, déficit de habilidacas ;.:dales, 

ilislrim1ento social y re;1cc1ón inadecuada ante situaciones de estrés; (d -'::!raso 

en el desarrollo co9n1tivo y en el rendimiento académico; (e) pe"::é:pción 

erróneil sobre su competenciil en una serie de áreas, siendo -?Sta; :ior lo 

general negativils. 

Respecto a la segunda categoría, es decir, efectos del maltr·ato danlil a 

largo plazo, se establecen las siguientes: (a) conducta criminal ,1iole·1a; (b) 

trasmisión integral del abuso infantil; (c) conductas autolesivas y ;uicidas 

durante la adolescencia; (d) problemas emocionales como ans1=<:ad o 

clepresión; (e) problem¡¡s de salud mental, interpersonales y se~ :Jale;. y; (f) 

menor capacidad intelectual y un rendimiento académico bajo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

"EL DEBER DE LOS ASCENDIENTES Y TUTORES DE 

PRESERVAR LOS DERECHOS DE LOS MENORES COMO 

GARANTIA INDIVIDUAL O SOCIAL" 

En la segunda reforma realizada al articulo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos H, en donde por primera vez se establece el 

deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de 

sus necesidades y a lil salud física y mental, en este sentido es importante 

resaltar que la Asamblea general de las Naciones Unicl;1s decl;:¡ró al año de 

1979 corno el Año Internacional del Niño para conmemorilr el vigésimo 

aniversario de la Declaración de los Derechos del Nifio de fecha 20 de 

Noviembre de 1959, por lo que no es de sorprenderse que con motivo ele ello el 

Ejecutivo y nuestros legisladores hayan realizado cst<i reforma, con el 

propósito de agréldar ill ámbito internacional, corno lo manifestó el Partido 

Acción Nacional en el dictélmen de dicha reforma: " Para coronar el Año 

Internacional del Niño con el reconocimiento y garantía constitucional de los 

derechos de éste, debe darse a la declamción constitucional la mayor amplitud 

y consideración posible". 

Así pues tenernos que la iniciativa del Proyecto de Decreto de referencia, 

de acuerdo a los argumentos jurídicos vertidos en el texto del dictamen 

elaborado por la Cámara de Senadores, se fundó en la decisión medular de 

elevar a rango constitucional el deber de los padres para preservar el derecho 

de los menores a la satisfacción de sus necesidades, de su salud física y 

mental, así como el de establecer los apoyos necesarios para la protección, que 

----------~---

"Reforma publicada en el Diario Of1c1al de la federación el día 16 de Marzo de 1960. 
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la Ley determinaría, a cargos de las instituciones públicas. Esta reforma fue 

considerada como una de las proposiciones legislativas de mayor 

trascendencia, por estimar que fortalecía la Tesis de México, sustentada en la 

filosofía política del entonces Presidente de la República Mexicana Licenciado 

José López Portillo, es decir, la urgencia do lograr la integración de la familia 

mexicana y el mantenimiento de sus valores éticos, para élSÍ alcélnzar elevados 

y justos niveles en los aspectos sociales y culturales do nuestra nación. 

Asimismo la Cámara de Senadores consideró que elevar la protección 

del niño a nivel constitucional, es decir, dándole la más alta jerarquia en nuestro 

orden jurídico, no sólo fue prudente, sino atinado; resultando así procedente 

que con fundamento en las disposiciones legales se estélbleciera como 

complemento necesario de la protección o integración familiar. el deber de los 

padres antes mencionado. 

De acuerdo a la exposición de motivos do dicha iniciativa. el nacimiento 

y evolución de las garantías sociales en México exigía que el artículo 4º 

Constitucional se complementara con el señalamiento del deber do los padres 

para preservar los derechos clel menor y la protección subsidiaria que al mismo 

propósito prestarán las instituciones públicas. Por ello el proyecto cuidó que en 

la sistemática legislativa adoptadél en el texto constitucionéll hasta ese momento 

vigente, quedarán comprendidos los derechos del menor y los deberes de los 

obligados a darles protección, manteniendo la ordenación jurídica establecida 

en dicho precepto que contempla la igualdad de los derechos del hombre y la 

rnu¡er. la protección de la familia y la libertad de procreación responsable 15
• 

De acuerdo a lo manifestado por nuestros legisladores, la adición 

constitucional antes referida, que dio como resultado la segunda reforma 

"Reforma al artículo 4° Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
31 de Diciembre de 1974. 
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Constitucional, no logró los altos propósitos que se intentó con la misma, por lo 

que en el año de 2000 se llevó a cabo una nueva reforma. 

Antes de pasar al análisis de la 7n reforma realizada al articulo 4 º de 

nuestra Carta Magna, cabe destacar que debido a que la Declaración de los 

Derechos del Niño del 20 de Noviembre de 1959 ya mencionada, la misma 

carecía de una exhaustiva enumeración de los derechos de los niños, así como 

por su carácter de texto sin obligaciones jurídicas para los Estados Partes, se 

dio como resultado la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño de fech¡¡ 20 ele Noviembre de 1989. 

La trascendenciil de dicha Convención reside en el carácter obligatorio 

que para los Estados conlleva su ratificación, y en este sentido, supone la 

culminación del proceso de positiv¡¡c1ón de los derechos del niño. Su carácter 

de Ley Internacional obliga ¡¡ los Estados Parte a observar sus disposiciones, a 

asegurar su aplicación a cada 111ño sujeto a su jurisdicción, a promover las 

medidas adecuadas para ~¡arantizar su protección y adaptar su legislación 

interna al texto convencional, resultando en caso contrario, jurídicamente 

responsables, ante la Comunidad Internacional, de sus acciones respecto de 

los derechos del niño. 

Al respecto con fecha 10 de Noviembre de 1999, el Comité de los 

Derechos del Niño en México, de acuerdo a los compromisos asumidos por 

nuestro país en la Convención antes mencionada, realizó ciertas observaciones 

en diversos rubros. En el presente caso me referiré a los rubros de legislación, 

de violencia y maltrato infantil. 

"Legislación 
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Comentarios y Observaciones en 1999 

Preocupa que la legislación nacional, en los planos lanto estatal como federi!I, 

siga sin recoger los principios de las disposiciones ele la Convención (interés superior 

del niño y In no discriminación) 

Las medidas tornadns para nrmo111zar la legislación nacional parezcan 

fragmentadas y no correspondan al carácter holis1tico de la Conve11c1on. 

Sugerencia y recomendaciones en 1999 

Continunr con el rroceso de reforma leg1sl11t1va pam velar que la legislación 

nacional relaciom1d11 con los derechos del rnño se cumpla. 

Dar seguirrnento con las actividi!des, incluidas la ¡¡dopción de medidas 

legislativas, pnra reforzar el 1nandato y li! independencia en los planos federa! y estatal 

y aumentar los recursos fin11nc1eros y humanos ele las procurndurias estatales de la 

defensa del menor 

Continuar con los esluerzos por garant1zm la <iplicac1ón delos pr1nc1p1os del 

inlerés superior del rniio y el respeto de las opi111ones del nif10 en iimbitos con10 la 

escuela e 111cluirlos en politic<is y programas 

Reforzar los mccarnsmos judiciales para trarrntar eficazmente lils denuncias de 

brutalidad policial, m<ilos tratos y ilbuso de menores y que los c;isos de abuso y de 

violencia se vean debidamente investigados 

Prohibir explícitamente en la ley los castigos corporales en el hogar, las 

escuelas y en otrns 1nst1tuciones. 

Violencia y maltrato infantil 

Comentarios y observaciones en 1999 

Sigue presente el abuso físico y sexual dentro y fuera de la familia. 

Es preocupante que en la legislación tanto en el plano federal como estatal no 

se prohibn especific<imente :a utilización de castigos corporales en las escuelas. 

Sugerencias y recomendaciones en 1999 

Eslnblecer programas multidiplicinarios de tratamiento y rehabilitación, para 

evitar y combatir el abuso y maltrato de la niñez dentro de lu escuela, familia y 

sociedad en general. 
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Intensificar la represión legal de estos delitos, reforzar los procedimientos y 

mecanismos adecuados para tramitar las denuncias ele abuso ele niños con objeto de 

dar a éstos un rápido acceso a la justicia" . '" 

De lo <Jnterior podemos observar que en las recomendaciones realizadils 

por el Comité de los Derechos del Niño en Móxico, resulta de gran importancia 

continuar con el proceso de reforma legislativa para velilr que la legislación 

nacional rcl<1c1onada con los derechos del niño se cumpla, asi como rcforLar los 

procedimientos y mecanismos para el trómite de denunciils de abuso infantil 

con el propósito de que los niños en estos casos tengan un acceso rópido a lil 

justicia. Se puede derivar como consecuencia de las mismas. que con fecha 15 

de Diciernbru cfo 1999, se aprobara el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona <11 <irticulo 4" constitucional. en virtud de que como se señaló en la 

exposición ele motivos de la misma fecha: "el texto constitucional, no obstante 

coincidir con los postulados internacionales sobre los derechos del niño, no 

resulta suficiente en la actualidad para satisfacer las exigencias ele una realidad 

cambiante, ya que la misma revela necesidades de las niñas y de los niños"H 

Dicha reforma quedo en los siguientes términos: 

"Articulo 4.-

Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación. salud. educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

"'El Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales del Comité de los Derechos 
del Niño en México. Fundación para la Protección de la Niñez. I.A.P. México. 2001, Consulta 
25 de Enero de 2002 
h t tp:/ /www dcrc chos1n f anc 10 .org.mx/ derechos/ observac1onescomi t e3.h t m 
11 Subdirección de Documentación y Archivos Históricos. Exposición de Motivos de la 7ª 
reforma al articulo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de 
Diciembre de 1999,pp 4608 
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Los ascendientes. tulores y custodios tienen el deber de preservar estos 

derechos. El Estado proveerá lo necesario parn propiciar el respeto ¡¡ la dignidad de la 

niiíez y el ejercicio pleno de sus derechos 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al 

cumplimiento de los derechos ele la n11iez" '" 

Dentro do los argumentos que se consideraron en la exposición de 

motivos <intes referidn. que dieron origen a la iniciativa de reforma del párrafo 

sexto y adición de los párrafos séplimo y octavo del articulo 4 ·' Constitucional 

citados, se encuentra la distinción entro las rlisposicionos esenciales del texto, 

en ese entonces en vigor, y do la 1r11c1at1va de esta última reforma. asi como del 

reconocimiento por parto de la Com1s1ón D1r:ta111inndora de léi pertinencia de 

actualizar el contenicto del hasta entonces vigente párrnfo final del articulo 4º 

Constitucional, a la luz de los compromisos internacionales suscritos por 

nuestro país con relación a los derechos de las niiias y los niños 

Al respecto, se señala que el texto anterior a la citada 7" reforma del 

articulo 4 º de nuestra Carta Magné1, puhlicnda en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 7 de Abril de 2000. sólo contenía dos disposiciones 

esenciales: la relativa al deber de los padres respecto de la satisfacción de las 

necesidades de sus hijos y la referente <i que la ley secundaria determinará los 

apoyos a la protección de la niñez a cargo de las instituciones públicas. 

Siendo que la iniciativa en comento contenía un conjunto de 

disposiciones y modalidades que a continuación se especifican: 

"México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7ª reformo al artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
federación, 7 de abril de 2000 
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a) El deber de los padres previsto en el texto vigente es propuesto 

como obligación de éstos, el Estado y ele la sociedad. 

b) Se hace la distinción de género entre niñas y niños. 

c) El derecho a la satisfacción ele las necesidades y a la salud 

física y mental ele nirias y de niños. tutelado por sus padres es 

ampliado a "su desarrollo integral y ejercicio pleno de sus 

derechos", como obligación de padres. Estado y sociedad. 

d) Finalmente. se propone establecer el derecho de cualquier 

persona para coadyuvar al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. 

Con el mero propósito de dar claridad a lo que motivó a los legisladores 

a adherir los derechos de los niños y las niñas en la Constitución. de acuerdo a 

lo manifestado en la exposición de motivos de las iniciativas ele la 2ª y 7° 

reformas al artículo 4º Constitucional antes mencionadas; en relación a la 

necesidad ele complementar el citado numeral con el deber ele los padres ele 

preservar los derechos de los niños y niñas. con el fin de seguir con la evolución 

de las garantias sociales en México, asi como dar cumplimiento a los 

compromisos internacionales asumidos, es importante para el estudio que aqui 

se hace, introducirnos en lo que significan en derecho las garantias 

individuales, las garantias sociales y los principios normativos constitucionales. 

2.1. CONCEPTO DE GARANTÍA INDIVIDUAL. 

En este orden de ideas, empezaré por establecer el significado de la 

palabra "garantía" la cual proviene del término anglosajón "warranty" o 

"warrantie", que significa la acción de asegurar, proteger, defender o 

salvaguardar, con lo que podemos establecer que la misma tiene una 

connotación muy amplia. "Garantia" en un sentido lato, significa pues 
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aseguramiento o afianzamiento, denotando de igual forma protección, respaldo, 

defensa, salvaguarda o bien apoyo. 

Jurídicamente, el vocablo y el concepto "garantía" se originaron en el 

derecho privado; respecto al derecho público, el concepto ele "garantía" ha 

significado diversos tipos de seguridades o protecciones ;1 favor de los 

gobernados dentro de un estado de derecho, sin embilr~¡o ni en la doctrina se 

ha podido establecer una acepción especifica del concepto de garantía puesto 

que los diversos nutores que al respecto han trnlildo la toman la idea 

respectiva en su sentido nmplio o lato del hacer una reflexión sobre el 

si[¡nificado de gilrilntiil 

Ahora bien entrando al estudio del concepto de garantía individual, al 

respecto la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización 

de los Estados Americanos, observa que: 

"Las gar;intiils individuales se traducen juridicarnente en una 

relación de derecho existente entre los habitantes como persona física y el 

Estado como entidad ¡urid1ca y política. Los sujetos activos de las garantías 

individuales estiln const1tu1dos por todo habitante o individuo que viva en el 

territorio nacional independientemente de su calidad 1111graloria. 

n¡¡cionalidad. sexo. condición civil, etc" 19 

De la definición antes transcrita, se desprende que: 

'" Com1s1ón Interamer1cana de Derechos Humanos. Organización de tos Estados Americanos. 
Ir El Sistema Const1tuc1onal Mexicano y los Derechos Humanos" Informe de País. México, 
1998. Cop1tulo I cont. 
http://www c1dh oas org/countryrep/Mex1co98sp/capitulo-lb-htm. Consulta 25 de Enero de 
?.002 
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1.- El vinculo jurídico en que se manifiesta la garantía individual puede 

establecerse entre cualquier persona física y el estado como entidad jurídica y 

política, y; 

2.- Los sujetos activos de dichas garantías son todos los individuos que 

vivan en el territorio nacional, no importando su calidad migratoria, 

nacionalidad, sexo y condición civil, entre otras. 

Como podemos observar, el concepto de garantía individual que nos da 

la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de los 

Estados Americanos. 110 contiene la totalidad de los elementos que conforman 

esta garantía, ilCl<Jranclo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no da 

una definición de g.-ir;rntiil individual, por lo que a fin de tener una mayor 

claridad de dicho concepto tomaremos como referencia al Maestro Ignacio 

Burgoa, "señalando los elementos distintivos de dicha garantía: 

1.- El vínculo de derecho en que se manifiesta la garantía individual 

puede establecerse entre cualquier persona fisica o moral, independientemente 

de su condición juridica, social o económica (aspecto activo) y las autoridades 

estatales y del estado (sujeto pasivo). 

2.- Persiguen como objetivo proteger al sujeto como gobernado frente a 

las autoridades e ilegalidades del poder público. 

3.- Desde el punto de vista del sujeto activo de la relación jurídica, la 

garantia individual implica para dicho sujeto un derecho de reclamar al Estado y 

a sus autoridades el respeto a los derechos fundamentales de todo hombre 

consagrados en la constitución. 
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4.- En nuestro sistema jurídico, el medio juridico que os garantia directa 

de los derechos individuales publicas es el juicio de amparo, pues mediante su 

interposición puede reclamarse directamente el agravio recibido"20 

De los elementos expuestos, podernos concluir que respecto de las 

garantias individu<1les, la obligilción que tienen los padres haciil sus hijos de 

preservm los derechos do los niños y niiias señillados a lo largo de este 

capitulo. no encuentra cabidil en esta clase de garanlias, pues, en el CilSO que 

nos ocup<1 son los padres los que incumplen al momento de no preservar 

dichos derechos y no el Estado, pues éste funge como su¡oto p<1sivo, y es 

medi:inte el j111cio rlr! arnparo como modio ¡urid1co de g<1rnntia directa que 

protege los derechos individuales de las personas 

2.2. CONCEPTO DE GARANTÍA SOCIAL 

Respecto al significado de garantia social, tenemos que el Diccionario 

Juridico la define como " Disposiciones constitucionales que establecen y 

regulan los derechos y prerrogativas de los grupos humanos o de la nación en 

su conjunto, conformo a criterios de justicia y bienestar colectivos"21
. 

Así pues podemos decir que en nuestro sistema juridico son medios de 

proteger formas do agrupación social. Tocante a ello el maestro Burgoa de 

igual forma que hace un estudio muy detallado de lo que se consideran 

garantias sociales en nuestro derecho, establece que "la garantía social 

también es una relación jurid1ca que sólo se entabla entre sujetos colocados en 

'"BURGO A ORIHUELA. Ignacio. Las Garantías Ind1v1duales. 34ª edición. Porrúa. México, 
2002. pp. 694 -696 
'1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccionario Jurídico Mexicano. 7ª 
cd1c1ón Porrúo. México, t997 
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una determinada situación social, económica o jurídica, y entre los que existen 

lazos materiales determinados, establecidos principalmente en cuanto al 

proceso productivo (c<1pital por un<1 lado y tr<1bajo por el otro) y que a diferenci<i 

de la garantía individual, la relación jurídica se establece únicamente entre Jos 

sujetos cuya posición se caracteriza por modalidades especiales, y en las 

garantía individual como ya se dijo se cst<iblece entro cualquier persona física o 

moral, con indepcndenci<1 de su condición jurídica. social o económica y las 

autoridades est;1talr.s y del estado; refiere asimismo que las mismas surgen 

cuando determin<1d;1s d1ses soci<1Jes en una situación económicamente débil, 

exigieron del Estado la adopción de medidas proteccionistas frente a la clase 

social poderosa. ciilndo como resultado una relación de derecho entre los 

grupos sociales protegidos y aquellos frente a los que se implantó dicha 

tutela"22
. 

En este sentido, el papel que desempeña el Estado y sus autoridades, es 

únicamente el de intervenir en esta relación como reguladores, ejerciendo un 

poder de imperio y limitado por el orden jurídico estatal en sus respectivos 

casos. No obstante lo anterior ni el Estado ni sus autoridades son los 

principales y directos obligados, como acontece con las garantías individuales. 

Debido a lo anterior, el deber de observar dichas garantias por parte del 

Estado surge como efecto de constitucionalidad y legalidad que toda actuación 

de la autoridad debe guardar. 

En este contexto es necesario cuestionarnos. si las reformas de 

referencia se encuentran dentro del supuesto de garantía social; en el caso de 

ser afirmativo, se debe tomar en cuenta que las mismas deben referirse a la 

obligaciones de contenido positivo a cargo del Estado, aun cuando éstas, sean 

"Cfr. BURGOA ORfHUELA, Ignacio. Las Garantías Individuales. 34ª edición. Parrúa. 
México, 2002.pp. 704-709 
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únicamente enunciadas sin que se concrete la forma como esas obligaciones 

van a ser cumplidas. 

De lo anteriormente expuesto. podemos concluir que el deber de los 

padres para preservar los derechos de los menores. que dichas reformas, 

establecen, encuentra su contenido positivo como obligación a cargo del 

Estado en la m<1teria legislativa, es decir, en las leyes que regulen dichas 

conductas, que en el caso que nos ocupa se refiere a las materias de derecho 

civil, penal y administrativo. No obst<1nte, no es del todo claro. aun para los 

legisladores. la necesidacl de elevar a nivel constitucional de preservar los 

derechos de los menorc5 y como éste obliga al Estado. 

2.3.CONCEPTO DE PRINCIPIOS NORMATIVOS CONSTITUCIONALES 

En el presente tema, es importante aclarar el por que de la adhesión de 

los derechos del niño en nuestra Constitución y la importancia de la misma. 

partiendo de que la Carta Magna para nosotros el la ley suprema y olio es lo 

que motivó al legislador a realizar las reformas a las que nos liemos venido 

refiriendo sin olvidar que los principios constitucionales expresan conceptos 

como el de igualdad, libertad, iusticia. solidaridad, dignidad l1um<1na. etc y por 

ello considero necesario hacer referencia a las dos reformas que dieron paso a 

la inserción del principio normativo ante señalado, realizando para ello un 

cuadro comparativo. 

l ~~TICULO_ 4º DE LA CONSTITUCIÓ-¡;;.¡p()LITJCA DE LOS ESTADOS UNl~~~~EXICANOS 
2º Reforma 7• Reforma 

[

' Publicada en el D O.F el 18 Publicada en el D.O.F el 7 de 
de Abril de 2000 

_ Marzo de 198º--------- _________ __ 
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~--------~---~--------------------

Texto Constitucional "Es deber do los pndres 
preservar el dorocho do los 
menores a In sat1sfncción de 
sus nocosidndos y " lo solud 
físico y mental. La loy 
ctctcrminnrá los t1poyos n In 
protección de los menores. a 
c;irgo de ((IS mst1tucioncs 
públicns··. 

!-----~---..,.------+~--- ------------- -
Contenido de las reformas En ostn reforma sólo so 

contcninn dos clisposicionos 
esenciales: 
1.- El deber do los pndros 
respecto a In sntisfocción de 
lns necesidades y é1 la salud 
fis1ca y rnontnl rlo sus hi¡os y: 
2.- La referente n quo la ley 
sccundnrin dcterminnriél los 
npoyos a In protección do In 
niñez il cargo de las 
instituciones públicns 

"Los nii'los y las 111ñns tienen 
derecho ;1 l;i s:1tisfacc1on de 
sus nOCí!SldéldCS de 
11lin11"!nl¡1c1ón. 
eclucac1or1 y 

salud, 
sano 

osp<1rcurnnnlo pllrél su 
desarrollo 1nte~Jr<1I 
Los •1scendu!nh!s, tutoros y 
custodins tu"?nen t!I dercr.ho de 
preserv;ir estos derechos. El 
Est<1do proveura lo ncr.osario 
para prop1c1ar el rosrecto a la 
dignidad de l;i niñru y ol 
cjcrc1c10 pleno de! sus 
derechos 
El Estado olor~FH<'1 fac!11cloclos 
él los p;irt1cul.irus para que se 
coodyuvr!n ...-11 cumplimiento do 
!~s dOfl!chos c)1! 1;1 ~-~r}~/' 
En 1~~;l.i 11!formr1 los 
conterndt1s ~e! arnpliéln 
qued;indo de l;i s1ouicntc 
mnnf:r;1 
1.- Sí~ '~st;1tilc:cnn du una 
mnnor...-1 d1rC!clí1 los derechos 
do los 1rnlos y niños. a In 
sélt1sfacc1u11 de sus 
necus"l<1d<!s. dnlim1tnndo 
ést<1s al <1mbito do 
alin1onl¿1c1or1. salud, 
cducc1c1ún y sano 
csporr:11111nnlo 
2.- El tll!!Jor do los p<1dros os 
propucslo no sólo corno 
obligcic1011 rln estos. sino 
tnrnbión del E st<ido y do la 
sociedad E 1 concepto do 
padres se arnplin '11 do 
ascond1ontes. tu toros y 
custodios 
3.- so hnce lci rl1stinc1ón do 
género entro rnñ;is y nuios. 
4.- El derecho ci l<1 satisfacción 
do las necesid;ides y a la 
salud fisica y rnentnl de niñas 
y rnños. tutolndo por sus 
padres, os ampliado a "su 
desarrollo mteqrnl y el 
ejercicio pleno de sus 
derechos". corno obligación 

'-----------------'--- ___________ ..1-0cle <Jsccnd1_e_í!_lqs, lutores, 



49 

custodios, Estado y sociedad. 
5.- So ost¡:¡blecen corno 
oblig¡¡ciones del Estado: {a) 
proveer lo nccosnrio para 
proporcionar ol respeto él ltt 
cl1unid<ld do l;i niñez y el 
ciorcicio pin no de sus 
clcruchos. y. (b) otornar 
far:ilidmlcs a los pmticulares 
p,1rn qua se: co;idyuvo ni 
cumplimiento do los derechos 

_ -~Je ~lél_ f]Hl~~_.__ -··-- __ --~--

2.4. CONSIDERACIONES JURÍDICAS RESPECTO A LA 2ª 

Y 7ª REFORMAS AL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL. 

La 2ª reforma a nuestra Carta Magna a la cual nos hemos venido 

refiriendo, fue un graso paso en materia de reconocimiento de los padres de 

satisfacer las necesidades y cuidar de la salud fisica y mental de sus hijos e 

indirectamente el reconocimiento de los derechos del niño. 

En la elaboración de dicha reforma se tuvo presente los instrumentos 

1nternac1onales hasta ese entonces suscritos, y en especi<tl a la Declaración de 

los Derechos del Niño del 20 de Noviembre de 1959, y de igual manera se 

tuvo presente la ya existente situación de maltrato y vejación de nuestros niños 

dentro de la sociedad mexicana. La reforma proporcionó el criterio para tomar 

posición ante las situaciones concretas que vivían los menores en nuestro país. 

No obstante, en la materia que ocupa la presente investignción. fue a partir de 

que México ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niiio el 21 de Septiembre de 199. cuando los legisladores reflejan un mayor 

interés en legislar en materia ele violencia familiar, enfocada no solo a la que es 

cjercidn sobre las mujeres sino también a los niños, por ser éstos los más 

desprote¡iidos. 
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En este sentido, como se analizará en ·el capitulo siguiente, Ja 

normatividad relativa éll temél de violenciél familiar en el Distrito Federal, 

buscaba su consistencia en el contenido del principio normativo constitucional 

que el mticulo 4º Constitucional otorgabél hasta entonces. Es asi que los 

instrumentos jurídicos que conlenian reglas respecto a lil violencia familiar 

ejercida por las padres hacia sus hijos como medio correctivo de disciplina, 

anteriores a Ja cilada 7ª reforma constitucional y dentro del ilmbito territorial del 

Distrito Federal, eran el Código Pen<il ( reformado), Código Procesal Penal, 

Código Civil, Código de Procedimientos Penales, Ley de ilsislencia de Ja 

Violencia Fa1nilir.ir y Ley ele Jos Derechos de las Niñas y Niños (vigentes 

todos)23 
. 

En este orden ideas podemos decir, que Ja 7ª reforma al multicitado 

articulo 4º de nuestra Carta Magna se llevó a cabo en cumplimienlo con Jos 

compromisos internacionales a los que se obligó México al ratificar Ja 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, asi como a la 

necesidad de una modilicación e los contenidos de dicho principio normativo 

constitucional en Jo referente a los derechos de la niñez, pues no cumplía, para 

entonces, las exigenciils de una reillidad cambiante que revelabél nuevas 

necesidades de os niños en nuestro pais, siendo uno de Jos molivos que 

impulsó la 7" reforma al articulo 4" Consl1tucional, las obscrvnciones que el 

Comité de los Derechos del Niño en México dio el 10 de Noviembre de 1999, 

relativas al temas, entre otros, de la le¡iislación y Ja violencia y maltrato infantil. 

La modificación a la cual nos hemos estado ;efiriendo, se encuentra 

comprendida por la extensión de Jos contenidos que se desprende del cuadro 

''Cabe señalar que lo Ley poro lo Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en materia federal, así como el Nuevo Código Penol paro el Distrito Federal 
fueron publicados con posterioridad o la 7ª reforma del artículo 4° Constitucional. 
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comparativo anterior, abarcando dicho principio normativo. de una forma 

general, los siguientes contenidos: (a) Los derechos de las nirias y los niños, a 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento p;ira su clesarrollo integral. los cuillos se ostalilecen de una 

forma directa; (b) L3 obligación do preservar los derechos dcscrrtos en el inciso 

<1nterior, astil a cargo de los ascendientes, tutores, custocl1os, Estado y 

sociedad, y; (c) El Eslado por su pmte, so encuentra obli¡¡ado a proveer lo 

necesario para proporcionar el respeto a la dignidad de la 111ÍlPI y el e¡ercicio 

pleno de sus derechos, ilSi corno il otorgar facilidades a los 1ndiv1duos que 

conforman la sociedad p;iril coadyuvar al cumplimiento de estos derechos. 

En mi opinión. el actual principio normiltivo constituye rntorios de valor, 

que por su peso. importancia y significado evidentemente, nos dan pauta para 

la elaboración de la reglas a seguir y que nos proporcionaran la observancia y 

<iplicación de las mismas 

Aun y cuando pucJ1eran existir opiniones encontradas al respecto y de 

ncuerdo a lo dicho en este capítulo, el criterio que se sostiene en el presente 

estudio en que no se considera gmantías individuales, ni sociales los derechos 

ele las niñas y 111ños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

s;ilud .. educación y sano esparcimiento para su desarrollo integr<1I, asi corno el 

deber de los ascenclienles. tutores y custodios de preservar esos derechos y de 

considerarse corno garantia soci;1I, entonces el Estado únicamente estaría 

obligado a legislar en la materia como garantía indirecta de los derechos de las 

niñas y niños. 

El concepto de principio normativo constitucional , en este caso del 

artículo 4º Constitucional. es el que a mi parecer, justifica la adhesión en la 

Constitución de los derechos de las niñas y niños, por considerar que México 

es un país en el que priva el Estado de Derecho. 
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2.5 PATRIA POTESTAD 

Este tema resulta importante tocarlo en virtud de que la Patria Potestad 

es una Institución protectora de los menores que tiene su fundamento en la 

naturaleza humana, por que la misma confiere a los padres una misión 

compuesta de facultades y deberes como lo es el de asistencia, educación y 

formación de los hijos y es jurídica porque algunos de estos derechos y 

deberes son susceptibles de exigirse. 

Así pues la Patria Potestad se funda en el hecho fisico de la generación 

e inmediatamente en la necesidad social de la conservación , educación y 

defensa de la criatura engendrada, pues quien da el ser ha de proporcionar 

indispensablemente los medios para que ese ser subsista y cumpla su función 

en la vida humana. 

"La filiación corno fuente del parentesco, , da origen a derechos y 

obligaciones, de cnractcr reciproco, entre los padres y los hijos, derechos y 

obligaciones que se proyectan tanto en el campo personal como en el 

patrimonial; su ejercicio y exigibilidad presenta diferencias. según se trate de 

hijos legítimos e 1le(¡itirnos··c·• 

Estamos de acuerdo con lo anterior, únicamente cabe hacer mención 

que nuestro Código Civil no hace una distinción de hijos legítimos o ilegítimos, 

como se maneja en tiempos anteriores, sino que dicha Institución toma su 

origen de la filiación y en nuestra legislación, es una institución , con las 

finalidades de asistencia y protección de los menores no emancipados cuya 

"Suárcz Franco, Roberto Derecho de Familia. Tomo I. Ed1t. TEMIS, Bogota, 1971. p.p 320 
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filiación ha sido establecida legalmente ya sea qua se trate de hijos nacidos 

de matrimonio , nacidos fuera de él o e hijos adoptivos, correspondiendo su 

ejercicio al progenitor o progenitores, respecto de los cuales ha quedado 

establecida legalmente la filiación (consanguínea o civil). 

En nuestra Legislación Civil se reglamenta en un solo titulo "la patria 

potestad", siguiendo la tradición romana consagrada en las Partidas y de los 

códigos que le sirvieron do guia, sin que se quisiera por tanto establecer en 

forma precisa Ja diferencia que existe entre los derechos y obligaciones que 

emanan do la naturaleza misma y aquellos que solo tienen su fundamento en la 

ley civil. 

No obstante lo anterior, en el derecho moderno el concepto de patria 

potestad se ejerce tanto sobre la persona como sobre el patrimonio de los hijos. 

Concluyendo podamos decir que la Patria Potestad se funda en la 

procreación que determina la filiación y esta a su vez trae consigo el 

establecimiento de un conjunto do relaciones entro padres e hijos, que en el 

ámbito familiar, satisfacen necesidades do asistencia. protección y 

representación jurídica do estos. hasta en tanto sean menores do edad y no se 

emancipen. Estas necesidades que satisfacen los padres, en principio, 

determinan Ja atribución do los menores al grurio familiar o implican el 

reconocimiento de las relaciones jurídicas fundadas en autoridades paterna y 

materna, cuyo ejercicio tiene como objetivo Ja formación integral del menor. 

Con todo Jo anteriormente expuesto primeramente se hablará aunque de 

forma somera de la evolución histórica de la Pntria Potestad para poder 

establecer la definición de esta Institución del Derecho Familiar , que en el 

presente asunto es importante tomar en cuenta ya que dentro de las 

obligaciones de los padres esta la de educar o como veremos más adelante Ja 
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de "corrección", y asi tenemos que antes de las reformas realizadas al Código 

Civil y publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de Diciembre de 

1997 se, el articulo 423 de dicho ordenamiento jurídico establecia " Articulo 

423. Para los efectos del articulo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o 

tengan hijos bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de 

observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. 

"Las autoridades , en caso necesario, auxiliarán a esas personas 

haciendo uso de amonestaciones y correctivos que les presten el apoyo 

suficiente.''25 Quedando dicho precepto como" Articulo 423.- Para los efectos 

del articulo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo 

su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una 

conducta que sirva de buen ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que 

atenten contra su integridad fisica o psiquica en los términos de lo dispuesto por 

el articulo 323 ter de este Cócligo"26 

Esta reforma sin duda constituye la base para el ejercicio de esta 

institución porque si bien es cierto la misma confiere a los progenitores el 

derecho de "corrección" el mismo no debe implicar el uso de la fuerza tanto 

fisica que evidentemente serán los golpes, ni psiquica que lo constituyen gritos, 

vejaciones y cualquier otro acto que implique al menor una situación 

emocional, toda vez que la patria potestad en un deber que tienen los padres o 

¿¡scenclientes sobre la persona y bienes de los hijos, para cuyo cumplimiento se 

le conceden ciertas y determinadas facultades., corno se precisará a lo largo de 

este punto a tratar, de igual forma se hablará aunque de forma somera de la 

·Compilación de Leyes Mexicanas. Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 
para toda la República en Materia federal. Editorial Greca. México. 5ª edición 1998, pág. 
52-53. 
"Código Civil para el Distrito Federa. Sista. México, 2002. pág. 51 
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evolución histórica de dicha Institución, para poder establecer ya un concepto 

de la Institución en comento. 

A. CONCEPTO 

La Patria Potestad, " entendida como el conjunto de derechos 

reservados exclusivamente al padre sobre la persona y los bienes de los 

hijos, remonta sus origines al Derocilo Romano, poro ha constituido un 

proceso de debilit;ición de la autoridad paterna"n 

Para poder dar un concepto de lo que es esta institución de 

nuestro derecho familiar. es preciso retom;ir los antecedentes históricos, 

ello para una mayor compresión del tema en cuestión. 

El Derecho Romano es sin duda el antecedente más importante 

que se puede encontrar, ya que fue en sus instituciones donde se 

plasmaron las bases más importantes que tenemos ahora en nuestra 

legislación, siendo una de ellas la Patria Potestad. 

En Roma y en virtud del carácter singular de su organización 

familiar, recordando únicamente en tal sentido que en Roma se entendia 

por FAMILIA "el conjunto do individuos sometidos a la patria potestad o 

a la manus de una misma porsona"28
. En este sentido las personas a su 

vez estaban divididas en dos grupos que son: sui iuris, que eran 

aquellas que se encontraban libres e independientes de toda potestad, 

"Costón Vozquez. José Moría. Lo Patrio Potestad Edil. Revisto de Derecho Privado. 
Madrid, t960 
'' Oderigo, Mario N. Sinopsis de Derecho Romano. Edil. Dcpolmo. 6ª edición. Buenos Aires, 
Argentina, 1982. pág. 78 
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esto es, tenían condición propia, su derecho, su voluntad, ya que no 

dependían de nadie 

Sino de si mismas; y las alíení íuris, que eran aquellas que se 

encontraban bajo cualquier potestad familiar, ya sea como esclavo, hijos 

de familia, la mujer in manu y las personas in mancipio. Por 

consiguiente cada persona se encontraba colocada en una familia, ya 

sea como cabeza, jefe o dueño de la casa, o bien sometido a cualquiera 

de ellos a los cuales se les daba la denominación de Paterfamilias. 

En el derecho romano. la pritrin potestad es ejercida por el pnter, 

como persona sui juris , excluyendo de su ejercicio n las mujeres que 

pertenecían al grupo familiar. Es una autoridad en su principios absoluta 

y vitalicia. Para ejercer sus funciones de autoridad suprenw dentro del 

grupo familiar, el pater familias se encontraba investido de un poder que 

respecto de la mujer era la manu y respecto de los hijos era la " patria 

potestad" . En cuanto a los esclavos que también formaban parte del 

grupo familiar, la autoridad del iefe de la familia era ejercida por medio 

del mancipium.; así pues, 1i1 Patria Potestad confería al padre poderes, 

casi absolutos sobre la persona y bienes de sus hijos. en razón de ello 

podía el padre abandonarlos, venclerlos, prohibirles contraer matrimonio 

e imponerles castigos corporales e incluso castigarlos con la muerte. Sin 

embargo estos poderes, le fueron disminuidos al padre, quien, a 

mediados del Imperio, ANTONIO PIO negó el derecho de solicitar el 

divorcio en el matrimonio de sus hijos. No obstante, el pater familias 

continuo gozando del ius vendend1. por medio de la mancipalio del hijo, 

el cual lo hacia caer en situación de esclavo o mancipium. De igual 

forma , el padre tenía la noxa/ <ieditio, que consistía en la entrega del 

hijo a su acreedor para que se pagase de las deudas del padre. 
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La venta del hijo por dinero fue condenada por CARACALA y 

DIOCLECIANO; CONSTANTINO la permitió para evitar infanticidio; 

JUSTINIANO la prohibió definitivamente. 

AUGUSTO, y después CONSTANTINO y por último 

JUSTINIANO, creman un sistema de peculios castrenses, 

cuasicastrenses y adventicios, que facilitaron al hijo la titularidad y 

administración de ciertos bienes; no obstante, el pater familias siempre 

conservó indiscutiblemente ascendencia sobre la persona y bienes del 

hijo29
• 

Una característica que prevaleció en todo el sistema romano fue 

la de haberse reservado siempre el ejercicio de la patria potestad al 

padre, negándole cualquier intervención la madre. 

Desintegrado el Imperio Romano la situación cambió: 

A la autoridad omnipotente del pater familias , ha hecho lugar, por 

la influencia del cristianismo, la idea de función ejercida por el jefe de la 

familia en interés de los hijos, y de la familia. 

En el derecho germánico, "desde épocas muy remotas, quizá 

desde su origenes, la munt (institución equivalente a la patria potestad), 

daba poder a los padres sobre los hijos, sin embargo este no era vitalicio 

, pues el mismo se extinguía cuando el hijo llegaba a la mayoría de edad, 

y comprendía el derecho de cuidar al hijo y no se conocia la privación de 

"' Caston Vazquez, ab cit. P. 19 
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la capacidad de los hijos para adquirir bienes. La mujer participaba o 

podía ejercer la Patria Potestad a la muerte del padre".30 

En la España Medieval tenemos que en el fuero Juzgo se percibía 

una influencia germánica respecto de la organización de la Patria 

Potestad, sin embargo en este cuerpo de leyes, la influencia del Derecho 

Romano se vio opacado por el germánico; no obstante que las Partidas 

acogieron para España el Derecho Romano y que en este cuerpo de 

leyes, se denominó a la Patria Potestad officium virile el cual constituía 

un poder absoluto y perpetuo a favor clel padre, la cual tuvo de igual 

forma influenci<i de ciert;is ideas cristianas en el sentido ele que la misma 

debía ser ejercida con piedad paternal; siguiendo la tradición clel 

Derecho Romano, la Patria Potestad en el Derecho Español antiguo, 

únicamente se concebía en la familia legitima. Durante ese periodo, casi 

desaparece el concepto romano ele patria potestad como derecho clel 

pnter familins y se transforma, a través clel derecho consuetudinario, en 

un deber ele protección hncia el hijo, empezándose a considerar a la 

misma como un derecho n;itural. 

El Código ele Narioleón, de 1804, no obstante haber reconocido en 

la patria potestad una institución a favor clel hijo, le atribuyó al padre el 

ejercicio de múltiples derechos y la estableció a su favor, y en su defecto 

a favor de la madre, el clerecho ele usufructo legal, compensado en parte 

por los deberes de cu1claclo y administración que legalmente le 

conciernen en sus respectivos casos. 

El Código Civil Italiano, organiza a la Patria Potestad sobre la base 

del reconocimiento de la élutoriclad paterna y materna en el seno de la 

"' Enneccerus, K1p y WOLF. Tratado de Derecho Civil, traducción española. Tomo IV, Vol. II. 
Derecho de Familia. Barcelona. 1986. pag. 46 a 52 
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familia, pero sometiendo el ejercicio de esta función a la vigilancia y 

control de las autoridades judiciales. 

Nuestro Códir10 Civil que data de 1928, antes de la reforma de 

1997 establecía que el ejercicio de la Patria Potestad, competía de 

manera conjunt¡¡ al padre y a la madre en primer lugar: a falta de ambos, 

la patria potestad seril ejercida por el abuelo y la abuela paternos o por el 

abuelo y la abuela maternos, según lo determine el juez. Nuestro Código, 

organiza la patria potestad como un cargo de derecho privado y de 

interés público. 

Aun cuando el ejercicio de la patria potestad so confiere a ambos 

padres. nuestra ley no establece una división de poderes y facultades 

que deban ejercer separmlamente cada uno de los pronenitores, sino 

que las cargas, los deberes y facultados que imponna la patria potestad 

deben ser cumplidos conjuntamente por el padre y la madre. siempre en 

arns do la educación y formación del hijo. y obviamente al no hacerse 

esta distinción. debemos entender que se trata do un conjunto de 

rlobmes y obligaciones que deben sor cumplidos indistintamente por el 

padre y I¡¡ mndre e interpretarlo en el sentido do que ambos deben 

actuar do ncuerdo, no solo en lo que se refiere a la ndministración de los 

bienes do los hijos. sino también en lo que se refiero a los efectos de la 

patria potestad sobre la persona de los hijos, y de lo cual se hablara en el 

siguiente punto a tratar. 

Como hemos venido estableciendo la patria potestad se funda en 

la procreación que determina la filiación y esta a su vez trae consigo el 

establecimiento de un conjunto de relaciones entre padres e hijos .. que 

en el ámbito de la familia, satisfacen necesidades de asistencia, 

protección y representación jurídica de éstos, mientras sean menores de 



edad y no se emancipen. Estas necesidades que satisfacen los padres, 

en principio, determinan la atribución de los menores al grupo familiar e 

implican el reconocimiento do las relaciones jurídicas fundadas en 

autoridéldes paterna y materna, cuyo ejercicio tiene como objetivo la 

formélción integral de menor. 

Así pues corno ya se estableció la patria potestad se funda 

mediatamente en el hecho físico de la generación e inmediatamente en 

la necesidad social de la conservación, educación y defensa de la 

criatura procread<i, pues quien da el ser, ha de proporcionar 

indispensablementP. los medios para que subsista y cumpla su función 

en la vida humana. 

La voz patria potestad procede del latin "parius, patria. Patrium", 

que significa lo relativo al padre, y de "potestas", la potestad o el poder. 

Entre los padres e hijos existen relaciones juridicas, que rebasan 

los límites de la potestad del parentesco y que tienen que ser reguladas 

por la ley, que establece para ello un principio de autoridad de los 

padres, tradicion<ilrnente llamado, patria potestad. En el Derecho 

moderno esta es considerada una denominación impropia porque la 

institución no es una potestad absorbente corno la patria potestad 

romana. sino una autoridad que tiene como fin la guarda, el amparo y la 

defensa, que no corresponde de manera absoluta al padre. 

Con anterioridad a la entrada en vigor del Código de Napoleón, se 

habló de sustituir la denominación de patria potestad, por la llamada "de 

la autoridad ele los padres y de las madres", pero la propuesta no 

prosperó. En el Código de Familia Ruso se cambió por: " derechos y 

deberes respectivos de los hijos y de los padres". 
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Toda la evolución histórica de la institución en estudio, nos 

muestra un proceso muy interesante que va de la patria potestad 

poder, a la patria potestad deber, y de la institución como poder exclusivo 

del padre, a la autoridad conjunta del padre y la madre. 

Para tenor una visión más amplia de lo que es la patria potestad a 

continuación daremos las definiciones que los juristas dan al respecto: 

GASTAN VAZOUEZ, la define como "el proceso de procreación 

qim implica el r.onjunto de derechos y deberes que corresponden a lo 

padres sobre lri persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no 

emancipados. como medio de realizar la función natural que les incumbe 

proteger y educm a la prole"31 

Para MESSINEO " es un conjunto de poderes en los cuales se 

actúa organic<imente la función social confiad a los progenitores de 

proteger, educm e instruir a los hijos menores de edad en consideración 

<1 su falta de capacidad de obrar"32 

COLIN y CAPITANT definen a la patria potestad, diciendo que es 

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

persona y los bienes de sus hijos, mientras son menores no 

emancipados. para facilita el cumplimiento de los deberes de 

sostenimiento. de alimentación y educación a que están obligados"33 

" Castán Vazquez. ob .. c1 t. Pág 26 
'·Diez Picaza. Luis Antonio G. Sistema de Derecho Civil. Volumen IV. Editorial Tecnos. 
Madrid, 1983 pág 393. 
"Galindo Gorf1as. fgnac10. Derecho Civil, Primer Curso. Porrúa 13ª edición. México, 1994. 
pág. 689. 
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Por su parte PLANIOL define a la Patria Potestad como "el 

conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y a la 

madre, sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles 

el cumplimiento de sus obligaciones como tales".:i.1 

En el ámbito jurídico mexicano el maestro GALINDO GARFIAS 

considera que " . . . el concepto de patria potestad es la autoridad 

atribuida a los padres para el cumplimiento del deber de educar y 

proteger a sus hijos menores de edad, no emancipados. En esta manera, 

aquella autoridad no es propiamente, sino una función propia de la 

paternidad y de la maternidad". 35 

SARA MONTERO DUHAL T, la conceptualiza como : " Es la 

institución derivada de la filiación, que consiste en el conjunto de 

facultades y obligaciones que la ley otorga e impone a los ascendientes 

con respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores de 

edad".36
. 

Ni nuestro Código Civil, ni los Códigos anteriores al de 1928, 

contemplan una definición de lo que debemos entender por patria 

potestad, pero como se hablará más adelante en algunos preceptos de 

dicho ordenamiento nos dan la pauta para encontrar los elementos 

esenciales de la misma, así pues tenemos que en el artículo 412, se 

establece los sujetos pasivos de la relación; el numeral 414 los sujetos 

activos de la misma; el 415 en el caso de hijos adoptivos; el 422 

establece la obligación de los sujetos activos de educar 

"Ibdem 
11Galindo Garfios. Ob. Cit. Póg 690 
'"Montero Duhalt, Sara. Derecha de Familia. Porrúa, 1994. póg 339 
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convenientemente al pasivo y por último el numeral 423 la facultad de 

corrección y como ya se estableció sin que ello implique el uso de la 

fuerza física o psiquica. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que en nuestra legislación civil 

se acoge al principio natural de igualdad del hombre y la mujer, dentro 

del seno de la familia pues le otorga a los mismos igualdad en la 

relación matrimonial y por tanto en el deber de educación y formación de 

sus hijos, por lo que si quisiéramos dar una definición de patria potestad 

segün los elementos antes citados podriamos decir que es la institución 

que otorga al padre y a la madre un conjunto de facultarles y derecl1os. 

encam1n;idos a <JI educación y formación de sus hijos y con el propósito 

de cumplir con las obligaciones que tienen para con los mismos. 

B) CARACTERISTICAS 

En nuestro derecho al ser la patria potestad una función que se ejerce 

por los padres y de interés público , para ser posible el cumplimiento de las 

finalidades superiores de la familia, a favor de los hijos37
, se puede hablar que 

l<J misma de acuerdo a nuestro Código Civil tiene la siguientes caracteristicas: 

No es renunciable, pero si os susceptible de excusarse de su ejercicio 

que seria otra característica de dicha institución y más aún puede perderse 

por la causas que la propia ley establece, asi pues tenemos que el ejercicio de 

la patria potestad al ser un cargo de interés público, lo que deriva la naturaleza 

propia de esta institución, es lo que la de esa caracteristica de irrenunciabilidad, 

asi pues en el mticulo se establece: 

"Gal indo Garf 1as. Ob C1 t Pág 694 
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"Articulo 448. La patria potestad no es renunciable; pero aquellos a quienes 

corresponda ejercerla pueden excusarse: 

Cuando tengan sesenta años cumplidos. 

11 Cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender 

debidamente a su desempeño." (SIC) 

El hecho de que la patria potestad sea un cargo de carácter 

irrenunciable, deriva también de lo que dispone el numeral 6º del Código Civil., 

en el que se establece que la voluntad de los particulares no puede eximir de la 

observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; pues su renuncia constituiría el 

abandono del deber dP. guarda y protección ele los hijos y ele la misma manera 

perjudicaría los derechos de los menores sujetos a ella. 

Es intrasmisible.- Esta característica se desprende de que el conjunto 

de deberes, derechos y obligaciones que componen a esta institución se 

encuentra fuera del comercio, es decir, no puede ser materia de trasferencia o 

enajenación, su ejercicio corresponde a los padres y a falta de los mismos a 

los abuelos y así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

sustentar un criterio jurisprudencia! que establece: 

"PATRlll POTESTllD, DERECHOS DEí~IVl\DOS DE LI\. SON 

INTRllNSMISIBLES Los derechos farrnllarcs, como son los inherentes a la patria 

potestad, son intrasmisibles. en virtud de que conceden legalmente tanto en 

consideración a li1 persona del t1tulnr. como ntcnd1cndo a la relación jurídica entre 

padres e biJOS menores de edad, aunado a lo anterior, el carácter de interés 

público que existe en esos derechos: lo que produce, como consecuencia, ta 

nulidad en caso de que se estipule lo contrario." 

l\111paro directo 7020/86. Maria Luisa Rosas viuda de Valdez y otro 

3 ele d1c1embre de 1987. 

Unanimidad <le cuatro votos. l\usente: Ernesto Diaz Infante. 

Ponente: Ser910 Hugo Capital Gutiérrez. Secretaria: Hilda Cecilia 

Martincz González 



Oclava Epoca. lnslancia: Tercera Sala. Fuenle: Semanario Judicial 

de la Fcdernción. Tomo 1. Prrrnera Parlc-1, Enero a Junro de 1988. 

Página 372. 

Nola: En el Informe de 198B, la lesis parece tia¡o el rubro "Pl\THll\ 

PO TEST l\D, SUS DERECHOS INTRl\NSMISIBLES" 

Es un cargo temporal; porque aun cuando no se puede renunciar al 

mismo el ejercicio de la patria potestad termina con la muerte del que la 

ejerce: con la emancipación derivada clel matrimonio; por la mayor edad del 

hijo: con la adopción del hijo. 

Es un cargo que se puede perder, suspender o limitar, en este 

supuesto el propio Código Civil establece cuales son las hipótesis en estos 

casos, en el Capitulo 111 derivado de las reformas del 25 de Mayo de 2000. 

En un cargo de interés público, y no solo por que no es posible 

renunciar a su ejercicio, sino también por el interés que observa el Estado a 

través de los funcionarios para su debido cumplimiento. 

Corno la patria potestad tiene por objeto la debida formación de los 

menores que serán los futuros ciudadanos, el Estado esta interesado en esta 

situélción., sin dejar de lado que son los padres quienes están supliendo la 

función estéltéll o bien que éste delega parte de sus funciones en los padres, 

por el interés social que el mismo tiene, sin embargo la participación del 

Estado es a través de la Institución del Ministerio Público y del Consejo Local 

de Tutelas y obviamente los jueces de lo familiar. 

C) EFECTOS. 
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En las relaciones juridicas que forman el contenido de la patria potestad, 

encontramos una situación de autoridad de los padres y la correlativa 

subordinación de los hijos, la cual comprende el deber de respeto y 

obediencia, el deber de atención y socorro hacia los padres y el deber de 

convivencia., siendo los efectos de esta institución tanto en la persona como en 

la de los bienes de los hijos. 

"El deber de honrar y respetar a los padres y demás ascendientes 

cualesquiera que sea su estado, edad y condición (articulo 411 del Código 

Civil) no se extingue la terminar la patria potestad. Durante el estado de 

minoridad del hijo y mientras se encuentra bajo la autoridad de sus padres, el 

deber de respeto y honra impuesto por el articulo 411, lleva anexo el deber de 

obediencia hacia los ascendientes que ejercen la autoridad paterna"38
' 

Este deber supremo de los hijos que recoge nuestra legislación civil, 

tiene su fundamento en el sentido ético de la moral. que debe regir siempre las 

relaciones entre padres e hijos, siendo por tanto una consecuencia de las 

relaciones paterno-filinles en sentido nmplio, que da la patria potestad, yn que el 

deber en cuestión no ext1n~1ue al terrninm la patria potestad; mientras el hijo es 

menor ele ociad, el deber que se le impone se complementa con el de 

obediencia hncia quienes ejercen la patrin potestad. por lo que podemos decir 

que la obediencia es contenido de la patria potestad. 

Concluimos pues que el deber de obediencia, es moral y de imposible 

sanción, ya que no es posible exigir coaclivamente su cumplimiento. 

Así también tenemos que el hijo que esta sujeto al ejercicio de la Patria 

Potestad, " ... no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos 

o decreto de la autoridad competente" (SIC) articulo 421 del Código Civil .. 

"Galindo Garfios. Op. Cit. Pág. 699 
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Este precepto reconoce el deber de los hijos de convivir con los padres o 

ascendientes, que se encuentmn sujetos a la patria potestad; pam el mejor 

cumplimiento de lil función protectora y formadora del hijo. Los deberes de 

tener al menor bajo custodia , de educarlo y observilr una conducta que sirva de 

ejemplo, parten do la convivencia en común on ol domicilio conyugal. El decreto 

judicial que dispongil la separación del menor de su domicilio legal, procederá 

Lrnicomente cuanrto se encuentren en peligro valores fundamentales, como la 

moral y salud de la persona sujeto a la patria potestad. 

L;i autoridad rte los riscenrtienfP.s que ejerr.en la patria rotestad, marc;i la 

coincidencia entro el interés público (por al carácter ético de la actividad misma 

del Estado) y el interés privado ya que los padres buscan el proteger y formar 

intelectualmente él sus hijos, y para cumplir con estos propósitos la ley les 

confiere derechos y obligaciones. como lo son: 

Como ya se dijo el deber do cuidado y educación del hijo; que el 

domicilio legal del menor de edad sea el de las personas a cuya patria potestad 

este sujeto. tal como lo dispone el articulo 31 fracción 1 del Código Civil, lo que 

es consecuencia natural del deber impuesto al hijo de convivir con quien ejerce 

sobre de ellos la patria potestad. 

De la obligación y vigilancia y corrección de los hijos se desprende la 

rusponsabilidad en que incurren las personas que ejercen sobre el la patria 

potest;:id, por los daños y perjuicios causados por los menores que estén bajo 

1;1 misma. 

La obligación alimenticia que den deben cumplir en primer lugar los 

padres sobre los hijos, aclarando que la misma no es especifica de la patria 
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potestad, sino que dicha obligación tiene su fuente en el parentesco, puesto quo 

esta obligación no termina con la mayoría de edad. 

La representación legal del menor, la patria potestad implica para el que 

la ejerce el poder de representar al menor en todos aquellos actos para tos 

cuales carezca de capacidad. Esta representación es consecuencia del cuidado 

de la persona y bienes del menor, porque es evidente que el que lo protege y 

actúa en interés siempre del menor. La institución de la representación legal 

obra en beneficio de los menores, para su mejor protección, y a la vez de los 

terceros que otorgan contratos relacionados con el patrimonio del sujeto a la 

pntria potestml. rrnr.uentrn apoyo lo anterior en lo dispuesto por los numerales 

425 y 427 del Código Civil. 

La patria potestad produce efectos como ya se dijo no solo sobre la 

persona de los hijos. sino también otras consecuencias de carácter patrimonial, 

estos es genera derechos y obligaciones respecto de los bienes del menor, 

pues esta como ya se dejo apuntado se ejerce sobre los hijos menores de edad 

no emancipados, quienes en tanto no alcancen la mayoria de edad, no pueden 

disponer libremente de su persona n1 de sus bienes. tal como lo disponen los 

nrticulos 646 y 64 7 de nuestra legislación civil. 

Administración de tos bienes del menor: La patria potestad en su 

aspecto económico, se fundamenta en principios idénticos a los que inspiran su 

contenido personal. Los ascendientes que ejercen la patria potestad 

administran los bienes del menor y lo representan en toda clase de actos y 

contratos, en juicio y fuera de él. 

Los bienes del hijo, mientras se encuentra bajo la patria potestad se 

dividen en dos clases, para efectos de la administración y del usufructo 

legal, que son: los bienes que adquiera por su trabajo, los que le 



pertenecen en propiedad, administración y usufructo al menor ( por que se 

considera que si el menor tiene capacidad para adquirir bienes por su trabajo, la 

tiene para administrarlos y para disponer de ellos libremente): y los bienes que 

adquiera por cualquier otro titulo, llámese herencia , legado, donación , en 

los que la propiedad así como la mitad del usufructo corresponden a las 

personas que ejerzan la patria potestad (artículos 428, <129 y ,¡30 del Código 

Civil.) 

Así también tenemos que la ley establece todas las limitaciones a este 

ejercicio sobre los bienes do los menores, estos no se pueden gravar sino 

mediante <lutorización judicial. 
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CAPITULO TERCERO 

"TRATAMIENTO NORMATIVO DEL EJERCICIO DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR DE LOS PADRES HACIA SUS HIJOS EN EL D.F." 

Creo que es importante y conveniente hacer una breve análisis de cómo 

nuestra legislación en general regula el fenómeno de la violencin familiar. La 

protección a la familia se ha dado de una manera integral por lo que no es 

posibles desligar totalmente una norma juridica de otra. Es asi como en este 

capitulo expondré las perspectivas jurídicas que existen acerc<J de la violencia 

familiar. resalt<Jndo el aspecto civil, por ser el tema del presente trabajo. 

A través del derecho. se han ido regulando las relaciones familiares, 

estableciendo derechos, deberes y obligaciones. asi como también las 

sanciones correspondientes. De esta manera el derecho ha definido el 

problema de este fenómeno de la violencia familiar y a la par ha establecido 

sanciones y procedimiento como una forma de erradicar esta problemática. 

Esta m<Jteria es de competenci<J legislativa, administrativa y judicial de 

l<Js entidéldcs federativas que forman la Republica, es decir, es de competencia 

locéll. Nuestr<i Cmta Magna prevé en su articulo 124, que " las facultades que 

no estón expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 

federales , se entienden reservadas a los Estados"39
, esto es que en toda 

materia no expresamente entregada a la competencia federal le corresponde 

pues <J la competenc1<1 de las entidades federativas, y por tanto seria difícil y 

forzado oncontr<Jr en el <:Hticulo 73 do nuestra Constitución, que enumera las 

materias fcclemles. un p1etexto para convertir esta tema en federal. 

"'Agenda de Amparo. ISEF. 5ª edición. México, 2002. artículo 124 
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En nuestro sistema como, ya lo vimos en el capitulo ilnlerior, la norma 

básica que es la Constitución. no contiene norm¡¡s especificas que contemplen 

lil problemática o CJgresionos ctentro de lil familia; sin embargo. l.:i luchn contra 

la violencia familim tiene sustento constitucional a pilrt1r del 31 ele Diciembre de 

1974, fecha en que se publicó en el Diario Oficiill de l;1 FC!clerac1ón lils reformas 

que elevaron a rango constitucional la igualdad ¡urictH:d entre el hombre y la 

mujer, lo que significa un importante punto de part1c!;i para lomar medidas 

tendientes a un sano arnbiente dentro de los ho~¡arns 

"Se consi'lgra la igué!ldad ¡urid1cil de! 1;1 111ujer y el 

varón En verdad que antes do lil rdorma las 

leyes se aplicaban por igu;il a un<J u otro, pero 

existen algunas excepciones. sobre lodo en 

malcría civil y laboral, producto de l;i tradición 

que eslim<iba a la mujer un ser 111;js dctiil, mas 

impreparndo [ ... ]"° 

Como ya quedo él puntado dentro del mticulo 4 º Constitucional se 

encuentran otras disposiciones de interés en la materia. tal como la protección 

legal de la familia en su orr¡;:rn1zación y desarrollo. la protección a la salud, el 

derecho a la vivienda digna y decorosa y el deber etc los padres a educar y 

satisfacer las necesidades de sus hijos. En este sen11do, el articulo 4º de 

nuestra Carta Magna establece que: 

[. . ) El varón y la mujer son iguilles anle ta ley. Esta 

protegerá l<i organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona 110110 derecho a decidir de rn;inora libre, 

respons;iblc o informada sobre el núrnero y el 

"'Rabosa. Emilio O y Caballero Glorra. Mexicano esta es tu constrtución. H. Camara de 
Drputados. XV. Legislatura. Méxrco. 1994, p. 46. 
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espaciamiento de sus hijos. Todil persona tiene 

derecho a la protección de la salud [ .. ]. Toda familia 

tiene derecho a disfrutilr de vivienda digna y decorosa. 

La ley establecera los instrumentos y apoyos 

necesilrios a fin ele alcanzar till ob¡etivo. Es deber de 

los padres preservilr el derecho de los menores. ;:¡ la 

satisfacción de sus necesid¡¡des y a lil snlud fis1ca y 

mental. Ln ley cleterminilra los ilpoyos a lil protección 

de los menores, il c;irgo de lils instituciones pllblicils " 11 

A pesar de que consagra corno garantía la 1gualclnd entre el hombre y la 

mujer así como la protección n la familia, las leyes y reglamentos establecidos 

parn ordenar la vicia en comuniclacl no habían prote91clo a las victimas de 

comportamientos agresivos al interior del hogar. debido a que los mismos por 

mucho tiempo permanecieron confinados al ámbito privado y no pocas veces 

confundidos con el ejercicio de un derecho. 

L<1s constituciones de este siglo han otorgado especial atención a la 

fan1ilia como sistema, y en nuestro país el articulo 4 º de nuestra Carta magna 

enuncia su protección integral: sin embargo, la expecliltiva de una interacción 

f<1rn11iar exenta de agresiones surge de normas secundarias. Debido a la 

11nport<1nc1<1 y <1 los efectos nocivos que para la sociedad significan estos 

liechos. en la actualidad contamos con un conjunto de leyes que enfrentan el 

prolllernr1 desde distintos ángulos. 

En el marco jurídico de nuestro país y en especifico en el Distrito 

Federal, no se encuentra contemplado un código o una legislación especial 

-----· ----------
"Agenda de Ampara. ISEF. 5° edición. México, 2002. artículo 4° 



destinada a la protección del menor dentro de la familia. Así para localizar la 

normalividad relativa a este tema se debe recurrir a los diversos instrumentos 

jurídicos, entre los cuales se encuentra la Constitución Política ele los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención de las Naciones Unidils, el Código Civil y ele 

Procesal de la materia pma el Distrito Federal. el Nuevo Códi~JO Penal y 

Procesal Penal pam el Distrito Federal; la Ley ele /\s1ste11cia y Prevrmc1ón de la 

Violencia Familiar para el Distrito Federal; la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niiías. Niiíos y Adolescentes; la Ley de los Derechos lle las Niiias 

y Niiíos en el Distrito Federal, es asi que nuestra legislación mexicana se 

interesó expresamente rm esta materia a partir de 199G; antmiormentc, como 

en otros paises. r!I proillcmil de In vinlcncia f.1111il1;ir era tratado por la legislación 

penal, snncionanclo diversos cielitos consecurmc1;i de In conrlucta del é1¡iresor, 

pero debido a la i111port;rnc1il y a los efectos nocivos que par.:i la sociedarJ 

significa esta problemática , nuestros lenisl<Hlores se interesaron y es por ello 

que ahora contarnos con un conjunto de leyes, ya citadas, que enfrentan el 

problema de distintos <ingulos y que serán el tema de análisis del presente 

capitulo 

Así tenemos que el día G de Noviembre rle 1997, e dio cuenta en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. de la iniciativa de decreto, 

presentada por el Ejecutivo Federal, Diputadas y Senadoras. que reforma. 

adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Civil y Penal, ambos 

para el Distrito Federal en Materia Común y pnrn todn la República en Materia 

ele Fuero Federal y los respectivos códi¡ios procesales. En la iniciativa se 

expresan diversos motivos a los que se haremos referencia al analizar en 

forma particular tal legislación, que también pueden extenderse a la legislación 

aprobada por In Asamblea de Representantes del Distrito Felleral, misma que 

es citada en dicho documento. 
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Se señala que México, como ya lo hemos venido afirmando, asumió el 

compromiso de modificar o derogar " los instrumentos normativos que 

constituyen cualquier clase de discriminación hacia la mujer y atentan contra su 

pleno desarrollo'"12
. 

Se hace referencia a la CuCJrta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Pekin, República Popular de China, y a la Convención 

lnteramericana parn Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

( Convención de Belem Do P;ir<i), aprobada por el Senado para los efectos del 

articulo 133 Constitucional. Se cita adem<is a la Convención sobre los 

Dernchos del Niño y l<'l que tri'ltil sobre los asrer.tos civiles dela sustracción 

1nternacionnl de menores. 

En lo nacional se mencionn en el Plan de Desarrollo 1995-2000, que 

considera que la violencia contra la mujer conculca sus derechos; estas 

referencias y la labor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Feder;il 

y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). motivaron 

la iniciativa de referencia. 

En este capitulo mencionaré las medidas legales que existen para 

proteger a los niños en c<Jsos de maltrato físico y psicoemocional por parte de 

sus padres, de conformidad con los instrumentos juricl1cos vigentes de la 

legislación aplicable al Distrito Federal. Además trataré de determinar: (a) si 

dicl1;is medidas son consistentes con el contenido del principio normativo 

vertido en el articulo 4" constitucional analizado en el capitulo anterior, y (b) la 

verdadera dimensión de las limitantes al "derecho de corrección" que tienen aún 

los padres en relación con sus hijos. 

''Exposición de motivos de las reformas en materia de vialenc1a intrafamiloar. Cámara de 
Diputados. Año I. No. 26. Noviembre de 1997. 
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Lo anterior con el fin de dar respuesta a la pregunta central del presente 

trabajo, os decir, si los medios tegisliltivos que existen en el Distrito Federal son 

consistentes con el contenido del principio normativo constitucional ele 

referencia, y en consecuencia. adecuados pm<l crradic<ir la violencia familiar 

que sufren los niños en el proceso do su educación, asi como ele eficiencia. de 

dichas cl1sposicioncs jurid1céls p<1ra combatir dicho conflicto, y en su caso, 

plantcilr soluciones alternativas a la misma, como lo os las mediación , en el 

entendido ele que el niño por ningún motivo puedo sor expuesto al maltrato 

físico o psicoomoc1onal como medios de corrección por parto de sus padres. 

En este sentido . el tratamiPntn normativo que se da, en el ámbito del 

Distrito Federal. il la problcmatica enunciada os a través de tres diferentes 

vías. Al rospecto, existo regulación en materia administrativa, civil y penal, 

misma que por un lado se cnfoc<1 n la protección del menor. y por la otra, a la 

s<1nción que el Estado impone al padre que violenta43
. 

3.1. CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

Conforme a nuestra Constitución, como ya hemos venido afirmando, los 

tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, también 

forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

Sin duda de relevancia ha sido todo el trabajo que a nivel internacional 

se realiza en materia de violencia familiar; "la comunidad internacional se ha 

preocupado de esta problemíltica celebrando Congresos y emitiendo 

"Chovez Ascencio, Manuel F. Lo v10lenc10 Introfomilior en lo legislación mexicana. 2ª 
edición. Porrúa, México, 2000. pp 21-24 
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instrumentos internacionales sobre el terna : así la Organización de las 

Naciones Unidas respondió fl través de la emisión do ciertos instrumentos 

corno la Convención sobre la Eliminación de todas las forrn;is do Discrirninnción 

contra la Mujer ( 1979): l;i Convención sobre los Derechos del Niño ( 1989) que 

para los efectos del presente tr<Jbajo sori1 lil que ilnillizmornos en este punto: y , 

la Declaración sobro lil Ellminz1c1ón de 1;1 Violencia contrfl la Mujer (1993), que 

consideran que lél violenciil contra l<i mujer. contrél los nirios y niñas, son una 

violación <1 los derechos l1um;inos Al respecto , el 23 do Febrero de 1994, dicho 

Organismo adoptó la Resolución 48/10·1. ciue contiene la Declaración sobre la 

Eliminación de Violencin conlr<J Mujeres. son seis articulas. que consagran el 

derecho de l;i mujer a l;:i v1rJ;1 1gunlclad (lamb1ón en cuanto a protección legal), 

libertad. seguridad de la p!!rsona. protección contra lil 

privilegios labores, etc. '"1
'
1 

discriminación, 

Así pues es corno ya se ha mencionado es preciso hacer referencia a 

los compromisos intern'1c1onales que l1il asumido nuestro pais , al ratificar la 

"Convención do Naciones Un1déls sobro los Derechos del Niño'"15
, dentro de los 

cuales se encuentran los derechos del niño relativos a su <imbito familiar que 

los Estéldos Partes deber.in ohsorvtir corno lo son: (a) tom<ir todas las medidas 

apropiadas par<i garantizar que el nu1o se;:¡ protegido contra toda forma de 

discriminación o c;isti~¡o por cilusas de la condición. lns élctividades, las 

opiniones expresadas. o las creenci<Js do sus padres, de sus representantes 

legales o de sus familiares. (il) asegurar <il niño la protección y el cuidado que 

11 
Margadatn Aldasoro, Nah1m G txpcricnc1as mexicanas recientes con la violencia intra

fam1liar Revista Mexicana de Justicia Núm 4 México. 1998. p.p 144- 145 
' Aprobada por la A~amblea Genernl de la 01·9anizoc1ón de los Naciones Unidas el 20 de 
Noviembre de 1989. Entró en voc¡or el 2 de Sepl1cmbre de 1990. Rat1f1cada por México el 21 
de Septiembre de 1990 y publicado en el Diario Of1c1al de la Federación el día 25 de Enero 
de 1991. Enmendada en el párrafo segundo del artículo 43 según reunión de los Estados 
Partes celebrada el 12 de D1c1emb1·e de 1995 La enmienda fue aprobada por la Cámara de 
Senadores el 22 de Octubre de 1996. rot1f1cado por México, el 22 de septiembre de 1997 y 
publicada en el Diario Of1c1ol de la federación el día 1 de Junio de 1998. 
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sean necesarios para su bienestm. teniendo en cuenta los derechos y los 

deberes de los padres. tutores u otras personas responsables de él ante la ley. 

y, con ese fin. se tomarán todas las medidas legislativas y adrninistrativas 

adecuad<is; (e} mloptélr tocl'1s lns rnedidas legisl;itivas. adrninistrativ<is. sociales. 

educativ;is ;ipropiiJdas parn proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o rncnt;il, descuido o trato negligente. malos tratos o oxplotiJción. 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodi;i de los 

padres. de un representante legnl o de cunlquier otm persona que lo tenga a su 

cargo; (e) esas mcdiclas de protección deberán comprender, se~1ún se 

corresponda, procedimientos eficaces, para el establecimiento de pro~¡ramas 

sociales. con ul ohJdo de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a 

quienes cuidan de CI. ilSÍ como otras formas de prevención y pilril la 

identificación, not1fie<1ción. remisión a una institución, investigación, triltamiento 

y obserwición ulterior ele~ los casos antes descritos de malos tratos al niño y . 

según corresponcla. la intervención judicial, y (f) todas las medidas npropiadns 

p<ira promover lil recuper;:ic1ón física, psicológica y la reintegrución social de 

todo nirio victima de cualesquier forma de illlilnclono. explotación, o ;¡buso. 

tortura u otru formil o penas crueles, inhumanos o degradantes. o conflictos 

armados. Esa recuperilc1ón y reintegración se llevará a cabo en un ambiente 

que fomente la salud. el respeto de si mismo y la dignidad del niño. 4
" T;il como 

lo hemos venido sei1alanclo, en curnplimiento de estn Convención se llevó a 

cabo l;i ?·' reforrna Constitucional al articulo 4 º. de la que ya hemos tratado en 

el capitulo anterior. 

Por lo que a continuación se presenta un cuadro que hace alusión a los 

derechos que tutela y compromisos establecidos en la Convención de los 

Derechos del Niño. la cual en su exposición de motivos hace alusión a que los 

Estados Partes en la Convención consideraron los principios de los que ya se 

hablaron. 

"'Programo Nacional de la Mujer. Pág. 33- 35 
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CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NINO 

Adoptada el 20 do Novicrnbrc do 1989, y promu.lgada su ratificación en México en 
Enero de 1991. 

Defino a un rnño corno todo Ser Humano menor do 18 üiios de edüd, sülvo que, en 
virtud de la ley que lo so<1 aplicable haya alcünzado antes la m<1yoria o odüd 

-------------- --
DERECHOS QUE TUTELA 

/\rl. 6 A l<1 vida 

l\rt /\. un nombre y a unél n<1c1onal1dad 

A conocer él sus podres 

/\ ser cuidado por sus p<Jdrt!S 

l\rt 8. Al respeto cstntal Pn rclélc1ón con 
prcscrv<1r su 1dcnt1dad. 111clu1da la 
nac1onnhdad. el nombre y 1.1s relac1or1cs 
fam1l1ilrcs. sm 1r11crcnc1as 1lic1tas 

/\rt. q - A no ~.cr scpari1do de StJS p.irlre~;. 

Sí:llvo s1tuac1oncs ¡ud1c1.:ile:, especifica y 
procurilmlo su 1nlerós superior 

/\ mantener rel.Jc1ones j)er~;onalcs 

contacto directo con su~; p.-icJrcs en 
s1tuac1oncs en las cuL1les su encuentre 
separado de ellos. cu1d<irn!o siempre su 
mtcrCs supcmor. 

Art 10 A sol1c1t,1r. con l!I prnpós1to do 
rcunlfsc con su f,u111l1,1. cntr.H o s<1hr de un 
pnis y que tal solicitud sea co11s1dcrtld'1 de 
formil pos1t1v.J, hum;irntzm.J y l~X¡H~cJ1lc1 

COMPROMISOS 

Art. 2. /\ rcspckir los derechos emmctildos 
en In presente Convención que ¡isogurnrñn 
su aplicación a c;1cfa nulo sujeto i1 su 
JLmsd1cc1ón, sin chstmc1cin nlfllHlíJ, 
indepondmnlcmentc de IZI ruz;i, el color, el 
sexo, el 1d1oma. !;1 rel1g1ón, 1.-1 opinión polit1ca 
o de olrt1 indolc, el origen nac1011tll, étnico. o 
soc1ill, l;i pos1c1ún oconómic;-¡, los 
1mpod111wntos fis1cos El n¡-¡cir111cnlo n 
cualquier atril co11d1c1ón del nnlo, do sus¡ 
péJt!rus o reprose11tantes lcu.iles 

/\rl 3 A <1dopt<1r l;is rnecJid;:is loq1slat1vas 
1x1ril pror.urélr P.I tm~nP:>t.lr del nulo, lcnmndo 
en cucnlil los der€~cllos y deberes de sus 
padre~~. tulorPs u otr¡-¡s personas 
rcspon~;ablcs dP el ante la ley 

Ar!. 4 /\ fJUC l.:1s 1nsl1tuc1oncs, scrv1c1os y 
est<Jlilcc1m1cntos encmgados cJcl cuidado o 
lél protección de los nifios, cumplnn las 
normas cslnblcc1cJ;-is por 1'15 aulondadcs 
cornpetcnlcs, c?spcc1t1lmenlc en rné-llmia de 
segut1dad, y supervisión ;Jdccuada. 

/\doptm todas l<1s medidas logislativüs. 
adr111111slrativas y de otra indole p<1ra dm 
ofoct1v1d;:id a los derechos roconoc1dos en la 

/\ m.intcnorse en contacto con sus padres cor1venc1ón 
en los casos en los cu<ilu~; sus padres 
hélbilcn en estados d1stu1tos Art. G. /\ garantizar en la máxima medida 

posible la suporv1voncia y el cJesmrollo del 
Art 11 A no ser lrnslaclado y reternúo nir1o 
_!!ifi!~~'~'?r:ilq_c_!! ~l-~~'l.!~~Q__ ---· - - -------
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Arl 12. A oxprcsélr su opinión htJrcmonto en 
lodos los asunlos que"? le nfcctcn. y a que 
sus opuuoncs so<1n tom.idos en cuenta, en 
función do su edad y madurez 

------------- -·------------·-·-----~ 

l\rl 7 1\ vclur porque los derechos 
rolilcionodos con el registro de los menores 
seun apl1ctldos cJc conform1dac.J con la 
lcg1sli.Jc1ón niJc1ur1al y las obl1qacioncs que 
h<-lyan conlr;1ido en virtud de los 

f\ ser oiclo por ~•i o por mlerpus1L1 person;i, 1n~;trurrnmtos 1ntnrn;ic1on.1lcs purtmcntes en 
en todos los ¡u1c1os u proced1rnicntos esta osfern 
¡ud1c1;ilcs que lt! <1feclcn 

Art 8 A pre~_;t;1r Id <l~;1ste11c1a y protccc1ón 
J\rt 1] A la libre expri!S1ón incluyendo 1.-i <1r>rop1;1d¡1s cor1 11uras íl rest.JbleccH lzi 
llhertzid de IH1sc;1r, roc1lm y d1fund1r 1den!lcl~HJ clu los menores qun la hiiyan visto 
mformac1011cs e 1dn;1s cj¡ ! todo tipo é1fccléldo1 

Ar! 1<-1 /\. lt1 l1tJert,1d dl! pl!fl:,;111rn~nto. de Art g /\ veJ,ir p(ir lo~ 111tc•reses tk:I 111iio 
r:oncip11c1él y de rpl1q1on cuyos pé1du~~; ~"! V(!<ln uwolucraclos en 

tlS!Hl{OS JUcl1c1;ih·~ () í!I rlH!rlOí Sf?il victun<i de 
/\rt 1fi /\ no ser ohir~lo (~t~ 111Jmcnc1as m,1ltr.Jto o dt''.-.1:111do. pronir;1ndo quo este 
ml>1tr;m;1s o 1leq;1lei.., en ~.11 v1t!,1 pr1vzHla. ~;u¡ 1ntcrt'?s st~tl prl!Vdl\~cif•rllf' 

1 

f;11rnli;1. su dom1ulto o ~,11 r:orrt"-,pondcr1r:1.1. 
110 ~e ;1!;1c¡ues df!qalr~~; ,1 ~;u h()nr;1 y ;i s111 J\rt 11 /\ pro1nuvj~r l.1 conr:erlélc1ón de 
rep11t;1crón ¡1cuerclos bil.i!urctlt!S u rn11!t1latcrales o li1 
/\ lii prolccc1on dL' lt1 ley contra esz1s éldllcsnm ;1 .icut·rdll'.-, ex1s\enll!S él f111 de 
1r1wrl~11c1as o ;1t;1ques ev1t.Jr los tr;isl.1du~; il1c1tns o rPlr!nc1ones de 

/\rt 17 /\ tener <1ccc'.;o ,, 111furm;1c1ó11 y 
rn;itor1;il proccclerite dn d1w·rsz1:> fuentes 
n11c1oriales e 1nlt~rnélc1011ales, t•~,;1f~c1;1lrnerite 

l;is r¡uc leng;in por finahd;itl promover su 
t)[enestar sor.1;11, esp1nlur1I y 1r1or;1! y su s.:i!ud 
fis1c;1 y 111cnt~11 

/\rt 12 A q;irant1/,H .11 n1r'10 que cstél en 
cond1c1onc~; ele forrn;irse un 1u1c10 rrop10 el 
dercctm de exprvs,lf su opinión libremente, 
en todos los .J•:;unto~; que le afecten, 
tornnndo en nu 1 n'.1 l<llcs opiniones en 
función de su ed.-1cJ y rnt1durez 

1\ sor protegido contr.:1 tod;1 1nforn1;1c1ón y 
rnt11im,1I per¡ud1c1;1I p;ira su b1Pr1psf,ir Ar! 1 q A ;1dnptt1r tnrJ.:1s las mcd1das 

1 lca1sbt1vas. :idr11m1str;11!vas. sociales y 
Arl 18 A que su~; p;idrP':; rcc1tJ;:m cdUC;-3!1vas. élprop1adas parél nyudur u los 
orir~nt<1c1ón est~1t<ll en rel.1c1í1ri con et padres y a otrc:1~; JH!rsnn;1s responsables del 
l1escmpnrlo de sus hmciorws rJ,Hl!lll<1lcs. en nulo, a t1accr l~fecltvo P-1 dercct10 a su sano 
1nst1luc1oncs creilÚ<lS p.:iril ec;¡~ fin ror el dcsnrrollo 1!/l c.1so ncccsuno 
m1sn10 Estado proporc1onarc1n ;1s1SIPnc1;i material y 

Art 1 D. /\ ser prolcg1{lo pélrél no s¡Jfrtr alguna 
fnrmc1 ele reqwc10 o zibuso 1i...,1ro o mct<1I, 
de~cuido o trato negligonto, tniJ!n~; tr<Jtos o 
explOlilc1ón, 111clu1do el ;1bw.n scxu.il. 
m1entras se encuentre Ua¡o l.i cu:,lodt.J rJc 
los padres, de un rcprescnt;rnll! le~¡al o de 
cu;1lqu1cr otr;i persona que !o lt>fl~l<l o su 

program;1s de .ipoyn part1cul;umcntc con 
respecto o lil 11utr1c1on el vestido y In 
v1v1cnd<1 

J\ tomar tod.-is l.i~; rnedidas i1prop1adas pura 
nscgur;ir el p.Jno de la pensión allment1c1a 
por parto de los p;idrns o de otros personas 
que tcnonn 1<1 rcspon::lilb1l1déld r1nanc1cril del 
rnrlo 

l\rt 20 A ser protcg1du,, v asistidos l\rt 28 En rclC1c16n con la educac16n 
cspec1;ilrnento por el Estado, t!ri los C;lSOS unplantar lél cnsr-1l;in1a prnnana obligatoria y 
t!n los cuales su encuentren ~ep.H;1dos de grntu1ta para todos 
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l\rt. 23. 1\ disfrutnr de una vida digna y plena 
en los casos en los r:uLJlcs se encuentren 
mental o fis1camcnte 1mpcd1dos 

/\ rcc1b1r cUtdiJdos cspcc1alos y educación 
lnl que le pcrrmtn su part1c1pnc1ón activa en 
la r.omunidnd en los casos en los cuZJlos se 
encuentre rrnpedido 

/\rt 27 /\. tener un nivl!I de vHJa ndccuéldO 
pnra su desarrollo físico. mcnléll. csp1r1tual y 
sacra l. 

A que les sea t1scr¡rn;Hjo. por pnrte del 
Esl<:H..lo el rwgo c1n un.i pensión al1mcnt1cia 
[lOí SUS padres O QUIC!rlCS <!Sien obhgíldOS 

f111anc1cr;1rncnlc con ellos 

1 
J\rt 2B r, ~~cr educados en cond1c1orics de 

l 
1guiildad y con cducac1ún ¡ir1m<1riCJ 9rlllu1ta 
prnporc1on;1da por el E~.\;1do 

J\rt 32 1\ cst;lf proleq1do contra cul!lqu1or 
fort no ch~ 1~x:plotac1on 1 •r.onórrncfl y contra el 
clescrnpr.r·JO do c:u.1lqu1er trab;1¡0 que pucdn 
sr.r pcll~1roso o l!n!orpc~cf~r ~.u cduc.Jc1ón, o 
que seé1 nocivo p.ir.i ~;u sall1d o p<1r.i su 
dcs¿Jrrollo f1s1co. 111ent.1L usp1rdual, mora o 
sor:1al 

/\rl ]3 1\ protegerlos con\rn t!I uso 1Jic1to de 
e~;tupefac1f?ntes o ~;ust;111c1.-1s ps1cotróp1c<1s a 
tr;1vl•s de rned1d;is leg1sl;it1vas, 

1 ;1dn11111str ;1l1v<is. soc1;1ll~s y cd1Kac1onalcs 

l\rt ~·1 y ](j /\ ser proteg1Clo de todas las 
forrnas d1~ exp!ot.-1c1ón y llhuso sexual, a no 
ser 111c1lcHlo o co.-Jr.c1011,1do rar<1 dedicarse a 
tales c:1ct1v1dades, mchmlél l;i prost1tuc1ón o 
cualquier otru pr;1ct1ca 1!eq<ll 

J\rt 3 7 /\ no ser sometido n torturas ni n 
otros tratos o penas crueles. inhumanas o 
dc9radiJnles 

1\ no ser privado de su libert¡¡d ilegal o 
llrbrtrariarnente 
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3.2. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

En el ámbito de la competencia federal. se encuentra la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. la cual en su 

TRANSITORIOS. Artículo Tercero establece que: 

" SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES OUE CONTRAVENGAN LO 

PREVISTO EN ESTA LEY. 

MÉXICO, D.F. A 28 DE ABRIL DE 2000 - DIP. FRANCISCO JOSE PAOLI BOLIO, 

PRESIDENTE .- SEN DIONISIO PEREZ J/\COME 

VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES.- DIP GUADALUPE SANCHEZ 

M/\RTINEZ, SECRETARIO - SEN PORFIRIO C/\MARENA CASTRO, 

SECRETARIO.- RUBF~ICAS''. 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 

89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Y PAR/\ SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA. EXPIDO EL PRESENTE 

DECRETO EN LA RESIDENCIA DEL PODEr~ EJECUTIVO FEDERAL, /\ LOS 

VEINITRES Dl/\S DEL MES DE MAYO DE DOS MIL - ERNESTO ZEDILLO 

PONCE DE LEON - RU8RICA - EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, 

DIODORO CARRASCO AL TAMIRANO.- RUBRICA'" 

Asimismo en el Titulo Primero relativo a las Disposiciones Generales, 

establece en su artículo 1: 

" LA PRESENTE LEY SE FUNDAMENTA EN EL PARR/\FO SEXTO DEL 

ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

"http://www.cddhcu gob mx /lryinf o/ 196/60 hlm. 21 de Moyo de 2001. 
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MEXICANOS, . SUS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PUBLICO, INTERES 

SOCIAL Y DE OBSERVANCIA GENERAL EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA Y 

TIENE POR OBJETO GARANTIZAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA 

TUTELA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS 

EN LA CONSTITUCIÓN. 

LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL. LOS ESTADOS Y LO 

MUNICIPIOS EN EL AMBITO DE SU COMPTENCIA. PODRAN EXPEDIR LAS 

MORMAS LEGALES Y TOMARAN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS 

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA LEY"'" 

Asi pues la misma estatuye como principio rector de la materia, entre 

otros, que el niño tenga un¡¡ vida libre de violencia. ¡¡si como que ningún abuso, 

ni violación de sus derechos podrá sor considerado v;-ilido ni justificarse por la 

exigencia del cumplimiento de sus deberes. Ademas este Ley establece como 

obligaciones de madres y padres, entro otros, proteger a sus hijos contra toda 

forma de maltrato, perjuicio, dar1o, agresión, abuso, trata y explotación. Lo 

anterior implica que al ejercer la patria potestad o lil custodia de niñas, niños y 

mlolescentes, quienes la ejerzan no podrán atentar contra su integridad física o 

mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo, establece asimismo que se 

considera que son niñas y niños personas hasta 12 años cumplidos, y 

adolescentes los que tiene entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. 

Ahora bien, adentrándonos en materia administrativa, existen dos 

ordenamientos legales que regulan la violencia familiar materializada en el 

maltrato físico y psicoemocional, las cuales son la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia lntrafamiliar y su reglamento y la Ley de los 

Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal. 

"Ib1dem 
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3.3 LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR. 

El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de su papel fundamental 

en materia de politica social y de la Responsabilid<Jd del Estado, en el 

fortalecimiento de una sociedad equitativa, justa e incluyente, así como en la 

búsquedn del mejornmienlo de la calidad de vida de los mexicanos, contempla 

el problem<J de la violencia familiar como uno de los focos de ntención prioritaria 

que requiere de soluciones practic<Js y efectivas que ost<J problematica es uno 

do los principales cloton<1clon's de la violencia socinl. 

Es por ello que l<J Secrctarin de Desarrollo Social realizó un programa de 

prevención, atención y sensibilización sobre la violencia familiar, que tiene como 

una do sus pretensiones el que se establezca de una manera integral y que el 

mismo sea dirigido a la sociedad en general, a las familias, y a los seNidoros 

públicos, que se dedican a In detección y atención de esta problematica, con la 

finalidad de incidir en cada una de sus etapas. desde I¡¡ prevención y detección 

de casos hasta la atención especializada y canalización de las victimas. 

Dicho programa se ha ido operando según lo establecido en la 

Asamblea de Representantes del Gobierno del Distrito Federal, mediante el 

mandato de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar, aprobada 

en 1996 con reformas en junio de 1998, lo que ha implicado, a la par, la 

instalación del Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 

y el establecimiento físico y de personal de 10 Unidades de Atención a la 

Violencia Familiar. en igual número de delegaciones. como lo son: 

Azcapotzalco, Benito Ju<ircz. Cuajimalpa de Marcios, Gustavo A. Madero, 

lztacalco, lztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan. Venustiano Carranza y 

Xochirnilco. 
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"En julio de 1998 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo, en la que, además de su conformación, estableció como metas pam 

1999 la integración de un Sistema de Atención a la Violencia Familiar, la 

integración del Sistema de Sensibilización y Capacitación para la Prevención de 

la Violencia Familiar y el desarrollo e integración de instrumentos de ¡:¡poyo.'"''' 

Así pues tenernos que desdo 1990, con la reforma iJI Cóeli~JO Penal en 

materia de delitos sexuales, se consideró ele suma importancia incluir en las 

leyes el establecimiento de normas que prevengan y protejan a las victimas do 

la violencia familiar; promoviendo la participación de representantes de nuestro 

país en eventos on los que se ha abordado este tenia, como la Convención 

lnteramericana para Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia contra liJ 

Mujer, la "Convención de Belem do Pará, la Convención de los Derechos de los 

Niños (1992) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995)" 

" A partir de esta toma de conciencia sobro el problema y sus 

implicaciones sociales por pi:lrte ele las autoridades del Distrito Federal, en abril 

de 1996 fue aprobada unu propuesta, mediante la cual se crea la Ley de 

Asistencia y Prevención de la Violencia lntrafamiliar. que impulsó el 

establecimiento de un Consejo, dos Unidades de Atención y un albergue para 

atender a las victimas; ley reformada en junio de 1998. donde cambia su 

nombre para establecerse como Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar, ampliando así su marco de acción, ya que se tr<ita de una ley de 

carácter administralivo y tiene por objeto la asistencia y prevención del 

problema"50 

"' Ley de Asistencia y Prevención de la Violencio Familiar y su Reglamento. Unidades de 
A tcnción a lo Violencia Famdiar. Gobierno del Distrito Federal, Secretoria de Desarrollo 
Social. Corporación Mexicana de Impresión, S.A de C.V. México, 1999. p. 5 
'" Ibidem 
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Así pues la ley en comento tiene por objeto establecer las bases y 

procedimientos de asistencia para la prevención de la problemática enunciada, 

y es en la rama administrativa es donde se aplica esta ley, y en ella como ya se 

mencionó se regula todo un procedimiento de carácter preventivo y conciliador. 

su carácter administrativo estriba en que Ja aplicación de tales ordenamientos 

Jurídicos y la solución del problema cometen esencialmente a las autoridades 

gubernativas del Distrito Federill. 

De conformidad con Jo dispuesto por el artículo 1" de Ja ley en mención, 

las disposiciones contenidas en la misma son de orden público y de interés 

social, es decir. sus disposicionP.s son irrenunciables. Asimismo tiene por objeto 

establecer lns IJ;¡ses y procedimientos de asistencia a tas victimas y prevención 

de Ja violencia que surge en una familia. Su ámbito espacial de aplicación es et 

Distrito Federal, y lo que se tutela es In integridad familiar y Ja de sus 

miembros. Debido a Ja característica de quien la ilplic<J y de los procedimientos 

que se utilizan, quedan exceptuadas de la Ley las controversias que versan 

sobre acciones del estado civil irrenunciables o delitos que se persiguen de 

oficio, materias que son competencia civil y penal respectivamente 

En el caso que nos ocupa, el maltrato físico o psicoemocional ejercido 

por los padres il sus hijos como medida correctiva de disciplinil, se encuentran 

exceptuados de poderse resolver mediante los procedimientos antes citados, 

ptws se trata de un delito que se persigue de oficio, por lo que la Ley solo es 

aplicable a los menores en caso de asistencia y <Jtención, pero desde mí punto 

de vista, será difícil erradicar lils conductns de violencia que hayan sido 

empicadas sin que exista una etapil de conciliación o de amigable composición, 

pues en el momento del conocimiento del maltrato ya sea físico o emocional se 

iniciará la averiguación previa correspondiente Jo cual empeorará ta situación 

familiar y específicamente, la del menor maltratado. 
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La ley en estudio deposita en autoridades administrativas la asistencia y 

prevención de la violencia familiar, persigue crear instituciones de asistencia a 

la victimas y prevenir el fenómeno al que nos referimos, a través de programas 

diseñados por órganos como el Consejo para la Prevención de la Violencia 

lntraramiliar, o de las atribuciones que se otorgan a instélncias corno la 

Secretaria ele Gobierno del Distrito Federal, respecto de lose dos 

procedimientos específicos para resolver los conflictos familiares: el de 

conciliación y el de amigable composición o arbitraje, quedando exceptuadas 

aquellas controversias que versen sobre acciones o derechos del estado civil 

irrenunciables o delitos que se persigan de oficio., como ya se mencionó, o bien 

de las facultades que se conceden a las Subdelegaciones de la SP.crntaria de 

Desarrollo Social del Distrito Feder¡¡I'" 

En este orden de ideas. el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal 

establece en su artículo 200 que el delito de violencia familiar "se perseguirá 

por querella, salvo que la victima sea menor o inacapaz" ... (SIC}, en virtud de 

que estos no están en posibilidad de conducirse por sí mismos, circunstancia 

que demanda la intervención directa de la Representación Social. 

Como su nombre lo indica, l<1s tendencia jurídicas en esta materia, se 

dirigen a satisfacer rubros de prevención y asistencia a las personas que viven 

este problema; la Ley comentada se enfoca en resolver controversias familiares 

asi como procurar el desarrollo armónico y equilibrado de sus miembros y 

sancionar a los agresores . 

Asimismo, estos procedimientos se deben considerar como un principio 

en el sentido de que se inicie un arreglo a la situación familiar que se este 

-----------· 
" Comisión de Equidad y Género. Memoria del primer toller nacional sobre violencia 
intrafomiliar legislación y aplicación. Editorial Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados. 
México, 1999. p. 4 
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viviendo. No obstante, no puedo negar que en algunos casos, para poner fin al 

fondo del asunto, tal vez no sea suficiente un convenio entre las partes ( en el 

caso del procedimiento de conciliación), pues lo padres le han faltado al respeto 

a sus hijos y éstos se encuentran en condiciones realmente de desventaja entre 

ellos, al inferirles actos de violencia física o psicoemocional. 

En el caso del procedimiento arbitral el legislador ha querido que el 

problema de la violencias familiar se resuelva en un periodo de tiempo que no 

se prorrogue, corno sucede en los procedimientos judiciales, dando corno 

resultado una falta de eficiencia, pues el amigable componedor no tiene el 

tiempo suficiente, en una sola audiencia, corno para recabar todos los 

elementos de prueba necesarios y asi resolver, en un plazo considerable, 

objetiva y eficazmente. 

Así pues al establecer esta ley dos procedimientos específicos para 

resolver las controversias siendo corno ya se dijo el de conciliación y de 

amigable composición , y al tratarse de procedimiento administrativos que, 

dada la naturaleza del conflicto que se busca resolver, deben ser expeditos y 

permitir la flexibilidad suficiente para que la autoridad logre los fines que se 

persiguen: asistir a las victimas y prevenir la violencia. 

Del artículo 3º de este ordenamiento, que da las definiciones de lo que 

se considera violencia familiar, se desprende que por ninguna circunstancia n1 

motivo se permite el maltrato físico de un menor, ni siquiera con la justificación 

de que es por su educación. No así en lo que se refiere al maltrato 

psicoemociom1I, pues en este caso se permiten las reprimendas, siempre y 

cuando no hayan sido realii'adas con la intención de causar daño moral a un 

niño, aunque se argumente como justificación la educación y formación del 

mismo. Se deja así la posibilidad de ejercer el maltrato psicoemocional hasta 
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que se compruebe la .intención de producir daño moral en el menor, tema que 

se analizará en el siguiente capítulo. 

3.4 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

Esta ley fue aprobada en "el salón de sesiones de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal el 21 de Diciembre de mil novecientos noventa y 

nueve. Por la mesa directiva. Dip. René Baldomero Rodríguez Ruiz. 

Presidente. Dip. Yolanda Tello Mondragón. Secretario. Dip._ José Luis 

Benitez Gil. Secretario. Firmas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los articulas 122. Apartado C. Base 

Segunda, fracción 11, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción 11 del Estatuto de Gobierno del Distrito Feder;:il, 

y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 

Promulgatorio, en l<i residencia oficial de la Jefa de Gobierno del Distrito 

Federal, en la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de diciembre de 

mil novecientos noventa y nueve. La Jefa de Gobierno del Distrito Federal, 

Rosario Robles Berlanga. Firma. El Secretario de Gobierno. Leonel Godoy 

Rangel. Firma. L<J Secretaria do Desarrollo Social. Clara Jusidman 

Rapoport. Firma. El Secretario de Salud, Armando Cordera Pastor. 

Firma."52
, misma que seg[m lo establecido en los articulas transitorios. 

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, entró en vigor al dia 

siguiente de su publicación en la misma Gaceta. 

"Ley de los Derechos de los Niñas y Niñas en el D.F. Multi Agenda Civil D.F. ISEF. México. 
2003. p. 22-23 



Eslél Ley de los derechos de las niñas y niños en el Distrito Federal, 

regula diversos derechos acordes a la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño. Dicha Ley tiene corno uno de sus objetivos el de fijar los 

lineamientos y establecer las bases para la instrumentación y ev<iluación de las 

políticas pliblicas y de las acciones de defensa y reprosent<ición juridic<i, 

asistencia, provisión, prevención, protección y participación para la promoción y 

vigencia de los derechos de las niiias y niños a fin de: (él) establecer los 

mecanismos que faciliten el ejercicio de los derechos de las niiins y niños y ; 

(b) promover la culturn de respeto hacia las niñas y niños en el úmbito familiar, 

comunitario y sociill, asi como en el pliblico y privado.'.·3 

Asimismo, uno de los principios rectores en la observancia, interpretación 

y aplicación ele la presente ley. asi como de los derechos con los que cuentan 

los niños y niñas, el de que éstos deben vivir en un ambiente libre de violencia. 

Se considera responsable por igual a la madre y al padre del sano e integral 

desarrollo de sus hijos, teniendo como obligaciones asegurar el respeto y la 

aplicación eficaz de los derechos estallleciclos en la ley en comento, asi como 

garantizarles que no sufran ninglin lipa de violencia. discriminélción, maltrato, 

explotación o violación a sus derechos en el seno de sus fnmilias, en los 

centros de enser'ianza, en los espacios de recreación o en cualquier otro lugar 

en que se encuentren. 

Cuillquier persona, servidor público, m1toridad o dependencia que tenga 

conocimiento de que alguna niña o niño h<lyn sufrido maltrato o se encuentre en 

riesgo su integridad, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento del 

Agente del Ministerio Público. 

"México, Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, Gacela Oficial 
del D1str1to Federal, 31 de Enero de 2000. 1nc1sos b) y c) de la fracción III del artículo 2º 



•JO 

Aún cuando la niña o el niño se encuentre bajo la custodia de su padre, 

madre, tutor o de cualquier persona que lo tenga legalmente o en acogimiento, 

el Ministerio Püblico estará facultado para intervenir de oficio en los casos que 

su integridad física o psíquica este en peligro, a fin de proceder siempre en 

atención a su interés superior. 

Asimismo para efectos de aplicación de la mencionada Ley se entiende 

como maltrato físico y psicológico lo siguiente: 

Maltrato Físico: A lodo acto de agresión que cause daño 

a la integridad física de las niñas y nirios. 

Maltrato psicológico: A los actos u omisiones cuyas 

Formas de expresión pueden ser silencios. prohrb1ciones, 

coacciones, condrcionilmienlos, 1nlin11dacionez, 

amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias 

o de abandono que provoquen en la niria o n11io dario en 

cualquiera de sus esíeras cognoscilivns, conduclual, 

arecliva o social. 

La autoridad responsable de la aplicación de las dos leyes antes 

mencionadas en la administrativa. En la Ley de Asistencia y Prevención de la 

Violencia lntrafamiliar. corresponde al Jefe de Gobierno del Distrrto Federal, a 

través de la Secretaria de Gobernación. a la Secretaria de Educación, Salud y 

Desarrollo Social y a las Delegaciones lo concerniente a la <isistencia y 

prevención de la violencia familiar, así corno a la Secretaria de Seguridad 

Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

consecuentemente, las autoridades que se encargan de la aplicación de la Ley 

de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, son: Jefe de 

Gobierno. Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Salud. el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia y los Jefes de las Delegaciones del Distrito 

Federal. 
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En este orden de ideas, es importante mencionar que existen otros 

cuatro ordenamientos (en materia sustantiva y adjetiva) que tienen en sus 

disposiciones conlemplada la violencia familiar y que a continuación se 

analizan. 

3.5. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Por otra parte, ósta la rama civil, los ordenamientos jurídicos que le 

corresponden son el Código Civil para el Distrito Federal y el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrilo Federal; sus disposiciones en esta 

materia son también de orden público."'.'·• En tanto regula las relaciones 

jurídicas ele los particulares . desde el nacimiento hasta la muerte y aún los 

efectos posteriores. en materia sucesoria. es una legislación de especial 

significación en la vicia cotidiana. 

Debido a que la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar 

es de caréícter administrativo y su función es preventiva, persistin una laguna 

jurídica en los ordenamientos civiles y penales, relativo tanto a la protección 

como a la gmantia que el Estado debe prestar a la mujer. respecto de su 

derecho a tener una vicia libre de violencia. y al menor. respecto del deber que 

tiene ele asegurar la prolección y cuidados que sean necesarios para su 

bienestar mediante el establecimiento 

aclministrativLis necesarias ... :.s 

ele las medidas legislativas y 

" Artículo 138 ter del Código Civil para el Distrito Federal. 
"Pérez Contreros, María Monserrat. Comentarios o los reformas lcgislat1vos en materia de 
violencia 1ntrafomil1or paro el Distrito Federal. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 
México. nueva serie. año XXXII, núm 94. enera·abrd de 1999. p. 221 
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Compete la aplicación del Código Civil para el Distrito Federal al poder 

judicial, específicamente en materia familiar. De conformidad con las últimas 

reformas, el ámbito de aplicación es exclusivo para el Distrito Federal. asi lo 

establece ol Articulo Primero del Decreto por 1 que se derogaron, reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal y del Código de 

Procedimientos Civiles pma el Distrito Federal. Lo más destacado es el derecho 

familiar, desarrollado en el libro primero del Código en cuestión, materia, que, 

desde el punto do vista sociológico, podemos decir que el derecho de familia 

tiene por objeto la organización do la solidaridad domóstica."''G 

En este rubro, que ademas es tema del presente trabajo, a mi me 

parece oportuno mencionar que conforme las reformas que el pasado 25 de 

Mayo de 2000, que se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, no 

sólo cambió la denominación y el ambito de aplicación del Código Civil"57
, sino 

que regularon aspectos interesantes relativos a la familia y en consecuencia 

también a la violencia familiar. 

En términos generales y de conformidad con la Exposición de Motivos , 

"[ .... ] del Libro Primero se propone modificar una gran parte de los artículos [ ... ] 

lo que constituye un esfuerzo por cambiar cultural y jurídicamente condiciones 

"' Chavez Ascenc10. Manuel F. La familia en el derecha. Porrúa 2ª edición. México, 1990, p. 
95 
11 Las reformas a las que aludo entraron en vigor el 1° de Junio del mismo año, según lo 
establece el artículo Primero Trans1tor10 del Decreto par el que se derogan. reforman, y 
adicionan diversas d1spos1c1ones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la Reptíblica en Materia Federal y del Código de Procedimientos Civiles Civiles 
para el Distrito Federal y cuyo artículo 1° establece que el Código C1vrl para el D1str1to 
Federal en Materia Común y para toda la Reptibl1ca en Materia Federal vigente. promulgado 
por decreto publicado en el Diario Of1c1al de la Federación . el 26 de Marzo de 1928. en 
vigor a partir del dio l' de Septiembre d 1932. con sus reformas y ad1c1ones publicadas 
hasta esta fecha y Junto con las reformas. en el ámbito de oplrcac1ón del fuero común, se 
denominará Código C1v1I para el Distrito Federal. 



de desigualdad en las relaciones jurídicas en que intervienen las mujeres, lo 

niños, los adultos mayores, los discapacitados y la familia ( ... ]"58 
. Los cambios 

cornplementndos abarcan cinco grandes apartados, todos ellos relevantes para 

este trabajo: 

El primero de ellos. relativo a la dignidad de las personas, según la 

propia exposición de motivos "quizá todo lo propuesto se refiero a ello", lo que 

debe destacarse en este rubro es la reforma al artículo 2º que º la letra dice: 

Ln capacidad iuridica es igual para el homb1e y 1<1 mujer. f\ 111nguna 

persona por rélZÓn de edad, sexo. emb:-trozo. estéldo c1v1I. r~zo, idion1n. rcllg1ón, 

ideologiil, orientación scxunl. color de ri1cl. nacionnl1dild, origen o posición 

socml. tr;ilJaJO o profesión, pos1c1ón econó1111cn. car<icter físico, d1scnp<1c1dad o 

cstodo de salucl, se le podrá negar un sc1v1c10 o prcslé1c1ón n lll que tenga 

derecho. 111 restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la 

naturnlcza ele éstos. 

Con lo cual se derogó el anterior artículo 2º, que establecía 

concretrnnente una capacidad jurídic¡¡ igunl para el hombre como para la 

mujer; la reforma sigue tocando fibras sensibles para la violencia familiar. 

Amplia estn igualdad de derechos y de posibilidades de acceder a los 

mecanismos de protección de éstos a todas las personas. 

Un segundo apartado lo constituye la protección de género, sin duda, 

ampliamente relacionado con la violenc1n fnmilim, pues parte del problema se 

genera por una mal canalizada culturo rle género. La legislación vigente de 

alguna rnanorn ha entorpecido la aplicación de la justicia, al crear mecanismos 

., Expos1c1ón de Motivos del "Decreto por el que se derogan. reforman y ad1c1onan diversas 

d1spos1c1ones del Código Civil µora el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en materia federal y del Código de Proccd1m1entos Civiles para el Distrito 
Federal". en la Ciudad de México, Distrito Federal. el 17 de Abril de 2000. 



94 

demasiado lentos y rigurosos en situaciones tan complicadas como el problema 

de referencia. 

Otro cambio que trató de hacer significativo la reforma fue el de la 

protección a los niños. tema central del presente trabajo. Al hablar de violencia 

familiar, no es posible generalizarla al maltrato de las mujeres,; gran parte de 

las victimas son los menores; la lucha contra la violencia familiar es también la 

lucha contra el maltrato del menor. El Estado Mexicano se ha comprometido 

con la comunidad internacional a garantizar, entre otros, el normal desarrollo 

psicofisico de la nir1e1. protegiéndola de todo tipo de abusos y malos tratos , 

sean estos fisicos o mentales y velando por el respeto a su dignidrid "'En este 

contexto, la violenci<i fomitiar y el maltrato al menor, que viene aparejado a este 

fenómeno, son obstáculos a ese normal desarrollo y dificultan la educación en 

la responsabilidad y el respeto propio y hacia las demás personas de la 

comunidad"'óQ 

La protección a la familia conformó otro aspecto reformado; es 

indiscutible la repercusión negativa de la violencia familiar en el núcleo de la 

sociedad; fenómeno sumamente complejo, porque normalmente existen fuertes 

vinculas de lealtild. afecto dependencia entre la persona agresora y la persona 

agredida, por lo que se genera un circulo vicioso, donde las personas que ahora 

son victimas de es¡1 v1olenc1il . en el futuro, a su vez y repitiendo la conducta 

aprendidil. serán lus ;1gresorils o bien serán quienes permitan ser maltratadils. 

La protección ele la ley es un avance no solo importante sino necesario; pero 

paralelamente a ello. la educilción juega un papel primordial. La educación sin 

lugar a dudas es esenciill; no basta que se contemple . regule y sancione en la 

norma el fenómeno; con educación podrán evitarse conduelas violentas y 

también se verá refleJ<icla en los criterios de aplicación de la ley. 

•·•De conform1dod con la Convención de los Derechos de los Niños. 
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Por último, lo que se intentó con la reforma fue una actualización; es 

indispensable que la actualización de las leyes responda a la realidad social, 

con pretensiones de equidad y justicia; en especial, para las mujeres y los 

niños. La participación del Estado es necesaria para brindar soluciones al 

diseñar una serie de medidas dirigidas especialmente a evitar la violencia 

familiar y reeducar a las personas que la sufren, sean agresoras o víctimas. 

Si bien es cierto que, todos los aspectos que cubre la reforma 

repercuten en la violencia familiar, de los grandes rubros que la misma abarca, 

el fenómeno, tema del presente trabajo, se encuentra regulado de manera 

especifica en el apartado de protección a la familia. Asl el multicitado Decreto 

adiciona un titulo, cuarto bis, exclusivamente para la familia, en el que se 

establecen deberes, derechos y obligaciones de los miembros de la misma. 

El derecho, al reconocer el problema y normativizar la vida humana., 

debe considerar que la violencia familiar afecta profundamente a la familia e 

impide el desarrollo equilibrado de sus miembros, por lo que es imprescindible 

su regulación, al establecer consecuencias en las instituciones del derecho de 

familia. En este sentido, la reforma intenta brindar soluciones más practicas; 

contiene algunas cuestiones particularmente interesantes para brindar un mayor 

protección y mejores mecanismos legales para combatir la problemática 

enunciada; la Exposición de Motivos señala que en "cuanto a la violencia 

familiar, se hace una propuesta que conjuga lo mejor de todas las legislaciones 

al señalar que los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en 

un ambiente de respeto a su integridad física y psíquica y obligación de evitar 

conductas que generen violencia familiar", para lo cual es necesaria la 

asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para 

combatir y prevenir conductas de violencia familiar. 
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Es relevante destacar lo que establece el artículo 138 ter del Decreto que 

se comenta: " Las disposiciones que se refieren a la familia son de orden 

público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el 

desarrollo integral de sus miembros , basados en el respeto a su dignidad". No 

obstante los esfuerzos de la legislación por regular y así proteger los derechos 

de la familia y de sus integrantes, no ha sido posible erradicar el problema, pues 

se requiere no sólo la cooperación de quienes imparten la justicia, sino también 

de las personas miembros de una comunidad llamada familia en tanto tomen 

conciencia de lo trascendente de dichos deberes, derechos y obligaciones 

plasmados en la norma. 

Se establece como principio básico de las relaciones familiares además 

del principio general de dignidad establecido en el artículo 2º, el deber como 

miembro de familia de solidaridad y respeto para el desarrollo sano de las 

relaciones familiares: "articulo 138 sextus.- Es deber de los miembros de la 

familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el 

desarrollo de las relaciones familiares". 

La reforma, en cuanto al ámbito espacial al que circunscribe este 

fenómeno , deja abierta la posibilidad de que la agresión se de fuera el 

domicilio conyugal o del hogar, y sin embargo, siga considerándose como 

violencia doméstica, en virtud de que los sujetos que la ejercen y de aquellos 

quienes la reciben, Por otro lado, estimo acertado el último párrafo, pues 

dispone una prohibición de los malos tratos bajo el slmbolo de la educación; en 

este sentido, aunque la inscripción del referido párrafo es importante, es 

ambiguo y subjetivo. 

Establece que se entiende por violencia familiar, asi como las 

consecuencias jurídicas que el ejercicio de la misma conlleva para los padres. 



<J7 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Así pues tenemos que la definición que el Código Civil para el Distrito 

Federal establece acerca de la violencia familiar tiene como objetivo el de 

establecer en qué condiciones la porte afectada puede argumentar para el 

divorcio o la pérdida de la patria potestnd, principalmente la causal de violencia 

familiar, y con ello proteger a los integrantes de la familia, fundamentalmente 

como ya lo hemos venido expresando a la mujer y a los niños, quienes son los 

que más la padecen. 

Asi tenemos que el Código Civil nos señala: 

"Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, asi 

como la omisión grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro 

integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o 

ambas, independientemente del lugar en que se lleve a cabo y que pueda 

producir o no lesiones"6º 

También se considera violencia familiar la conducta descrita en el 

articulo anterior llevada a cabo contrn In persona con que se encuentre unida 

fuera de matrimonio, de los parientes de ésta, o de cualquier otra persona que 

esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, 

siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la 

misma casa" (articulas 323 quintus del Código Civil para el Distrito Federal. 

Asimismo y con motivo de las reformas hechas en Junio del 2000 al 

Código Civil en materia familiar, en el articulo 281 se incluyen las medidas que 

para los casos de violencia familiar podrán determinar los jueces tendientes a 

dar protección a las victimas de este tan grave problema. 

"' Código Civil para el Distrito Federal. Sista. México, 2000. Artículo 323 QUATER, 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federal el 25 de Mayo de 2000. 
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También se establece que "la educación o formación del menor no será 

en ningún caso considerada justificación para alguna forma de maltrato" ... (SIC) 

De lo anterior, podemos observar, que asl como otros ordenamientos 

legales del Distrito Federal, el presente Código dispone que la educación o 

formación del menor no será en ningún caso considerada como justificante para 

cualesquier forma de maltrato, por lo que cualquier tipo de maltrato inferido a un 

niño por sus padres como medio de disciplina será considera en materia civil 

como violencia familiar. 

Las consecuencias que en materia civil conlleva la violencia familiar 

ejercida por los padres hacia sus hijos se pueden agrupar en la siguiente forma: 

a) Los padres o cualquier integrante de la familia que incurran en 

violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se 

ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de 

sanciones que el Código Civil para el Distrito Federal y otros 

ordenamientos legales establezcan. (Artículo 323 sextus del 

Código Civil para el Distrito Federal. 

b) Los padres que incurran en violencia familiar en contra de sus 

menores hijos, perderán la patria potestad por resolución judicial, 

siempre que ésta constituya una causa suficiente para su pérdida 

(Articulo 444 del Código Civil para el Distrito Federal). 

c) Se consideran como causales de divorcio: (1) La conducta de 

violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges 

contra el otro, o hacia los hijos de ambos, o de alguno de ellos; (2) 

El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las 



99 

autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado 

tendientes a corregir los actos de violencia familiar, y (3) La 

sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el 

otro, o para los hijos. (Artículo 267 del Código Civil para el Distrito 

Federal). 

Asimismo en los casos de divorcio, así como en los casos de violencia 

familiar, el Juez de lo Familiar tomará las siguientes medidas provisionales, con 

el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los menores hijos y que será 

materia del siguiente capítulo el analizarlas a fin de determinar si las mismas 

cumplen con el fin parri lo cual el legislador quizá se plasmarán en nuestra 

legislación: 

a) Ordenar la salida del padre demandado de la vivienda donde habita el 

grupo familiar. 

b) Prohibición del padre demandado de ir a un lugar determinado, tal 

como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los agraviados. 

c) Prohibir que el padre demandado se acerque a los agraviados a la 

distancia que el propio Juez considere pertinente. (Artículo 282 

fracción VII del Código Civil para el Distrito Federal. 

En materia de asistencia y protección , el Código Civil para el Distrito 

Federal remite la misma a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar , al disponer que los integrantes de la familia tienen derecho a 

desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física y psíquica, y 

obligación de evitar conductas que generen violencia familiar y, en caso de 
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contravención a dicha disposición, se contara con las instituciones públicas y 

leyes que al respecto existieren. 

Es asi, que del articulo 423 de este Código, si bien se desprende el 

derecho de corrección que los padres tienen, éste se encuentra limitado por la 

misma ley, pues además de que éstos tienen la obligación de observar una 

conducta que sirva de buen ejemplo a sus hijos la facultad que les confiere de 

corregirlos no implica infringir al menor actos de fuerza que atenten contra su 

integridad fisica o psiquica. 

De todo lo antes señalado podemos afirmar que lo Interesante radica en 

que la reforma va más allá de la relación juridica familiar, ya que incluye en su 

concepto como ya se estableció, en su concepto de violencia familiar, a 

personas ajenas al núcleo familiar, pues establece personas que estén en " 

custodia, protección, educación, instrucción o cuidado que sufran de violencia", 

sin que el articulo sea preciso y claro respecto a los lazos de parentesco entre 

quien ejerza la violencia y quien la reciba, con tal de que " convivan o hayan 

convivido en la misma casa". 

3.6 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

Con relación a las disposiciones procedimentales, el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, faculta al Juez de lo Familiar 

para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente 

en tratándose de menores. de alimentos y de cuestiones relacionadas con 

violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar 
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la familia y proteger a sus miembros; asimismo, podrá practicar las diligencias 

necesarias que a su juicio sean necesarias antes dictar resolución. En el caso 

de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que 

hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender 

asuntos de esta indole, incluyendo la opinión que en su caso emita Ja 

Representación Social, en Ja cual se apoyo de sobre manera el juzgador, ello 

por la experiencia vivida a lo largo de mi trabajo actual que desempeño como 

auxiliar del Ministerio Público adscrito a juzgados familiares. 

En este sentido, es importante señalar que no se requieren formalidades 

especiales pare acudir ante el Juez de Jo Familiar cuando se solicite Ja 

declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue 

la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de 

educación de hijos y en general de todas las cuestiones familiares similares que 

reclamen Ja intervención judicial. 

Tratándose de violencia familiar el juez exhortará a Jos involucrados a 

una audiencia privada, a la cual se Je llama junta de avenimiento, a fin de que 

en presencia de su Señoria y el Ministerio Público , a fin de que convengan Jos 

actos para hacerla cesar y , en caso de que no le hicieran en Ja misma 

audiencia el juez del conocimiento determinará las medidas procedentes para la 

protección de los menores y la parte agredida. 

Al efecto como ya se mencionó, verificará el contenido de Jos Informes 

que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas 

que hubieren intervenido y escuchara al Ministerio Público. 
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3.7 NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Por último, esta la rama penal; brinda mecanismos punitivos más 

severos. Desde mi punto de vista, es el último recurso; se utiliza cuando por la 

gravedad de Jos casos ya no es posible prevenir el problema, sino que se 

requiere Ja mano dura del Estado para castigar actos que la ley considera 

delitos. 

Los ordenamientos juridicos que le corresponden son el Código Penal 

para el Distrito Federal y el de Procedimientos Penales también para el Distrito 

Federal; de igual manera, compete su aplicación al poder judicial y su ámbito de 

aplicación se limila al Distrito Federal. 

En esta materia, al igual que en las otras, se han logrado importantes 

avances. Pero es de relevancia mencionar aqui que en un logro sin 

precedentes es que el derecho penal ya contemple dentro sus delitos a una 

nueva figura delictiva especial para casos de violencia familiar. Por muchos 

años, en nuestro pais los actos de violencia familiar hablan quedado impunes, y 

no sólo obedecía, como pudiera pensarse, a la tibieza de nuestras autoridades 

encargadas de la procuración o de la administración de justicia, sino entre otras 

causas a que no existia un tipo penal que describiese tan aberrante conducta y 

que intentara proscribirla bajo la amenaza de una pena. 

"Así en el año de 1997 se crea el concepto de delito de violencia familiar 

vigente hasta ei 11 de Noviembre de 2002"61
. Asimismo, con fecha 16 de Julio 

61 Iniciativa que reforma, deroga y abroga diversas disposiciones del Código Penal vigente, 
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, del Código Civil para el 
Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal y Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación a la violencia familiar. 
Dictaminada y aprobada el jueves 27 de noviembre de 1997. Gaceta Parlamentaria, archivo 
(24). El mismo fue reformado el día 17 de septiembre de 1999. 
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de 2002, se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto que 

contiene el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. En este orden de ideas 

es importante para entender el contenido de este delito, tomar en cuenta uno de 

los principales motivos que nuestros legisladores tuvieron al crearlo y así 

determinar la prohibición de la violencia en la familia. Este motivo se puede 

traducir en lil idea de humanizar, pues los mismos consideraron que al 

establecer en el articulo 22 Constitucional la prohibición de imponer penas de 

mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos y el tormento de 

cualquier especie, con mayor razón se debía prohibir éstas conductas dentro de 

la familia. 

Para una mayor comprensión del contenido de la reforma del delito de 

violencia familiar, llevada a cabo en el Nuevo Código Penal , a continuación 

tenemos un cuadro comparativo de dicho delito, con relación a como se 

encontraba el mismo antes de la reforma y como se encuentra en la actualidad: 

DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

REFORMA DEL ANO DE 1997 REFORMA DEL ANO 2002 

"Articulo 343 Bis.· Por violencia familiar se "Articulo 200.· Se le impondrán de seis 
considera el uso de la fuerza fisica o moral, meses a cualro años de prisión, perdida de 
asi como la omisión grnvc, que se ejerce en los derechos que tenga respecto de la 
contra de un rrnernbro de la fr1milia por otro victrma, incluidos los de carácter sucesorio y 
integrante de la misma contra su integridad en su caso, a juicio del iuez prohibición de ir 
física. psiqu1ca o ambas. a un lugar delerminado o de residir en él, al 
1ndepend1entemenle de que pueda producir cónyuge, concubina o concubinario, o el que 
o no lesiones tenga relación de pareja. pariente 
Comete el delito de v1olcnc1a familiar el consanguinco en linea recta, ascendente o 
cónyuge, concubina o concub1nario, pariente descendenle sin limitilción de gmdo, al 
consanguineo en linea recta ascendente o pariente colaleral consanguineo o a fin hasta 
descendenle sin l1m1toción de grado, el cuarto grado. al tutor. al curador, al 
adopt;:rnte o adoplado. que haga uso de la adoptante o adoplado, que: 
fuerza física o morn1, o que incurra en la l.· Haga uso de medios físicos o 
omisión grave. psicoemocionales contrn la integridad de un 
La educ;1ción o formación del menor no será miembro de la fam1l1a. 1ndependientemenle 
en ningún caso considerada iuslificación de que se produzcan lesiones; o 
para forma alguna de mallrato 11.· Omita evilar el uso de los medios a que 
~-'l~í!..E9J!.1Cte el del1to_Q.Q violencia familiar se refiere la fracción anterior. 
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se le impondrá de seis meses a cuatro años 
de prisión, prohibición de ir a un lugar 
determinado, en su caso, caución de no 
ofender y perderá el derecho de pensión 
alimenticia. Asimismo. se le sujetara a 
tratamiento psicológico especializado, que 
en ningún caso excederá del tiempo 
impuesto en la pena de prisión 
independientemente de las sanciones que 
correspondan por las lesiones inferidas o 
cualquier otro dehlo que rcsulle. En caso de 
reincidencia, la pena de prisión se 
aumentará hasta en una m1lad. 
Este delito se perseguirá por querella de la 
parte ofendida. salvo que la victima sea 
menor de edad o incapaz. 
Articulo 343 Ter.- Se equipara a la 
violcncin familiar y se sancionará con prisión 
de seis meses a cuatro años, al que realice 
cualquiera de los actos señalados en el 
articulo anterior en contra de la persona con 
la que se encuentro unida fuera de 
matrimonio, do los parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado do esa persona. o do cualquier aira 
persona que esté sujeta a custodia, guarda 
o protección, educación, instrucción o 
cuidado, siempre y cuando el agresor y el 
ofendido convivan o hayan convivido en la 
misma casa. 
Articulo 343 Quator.- En lodos los casos 
previstos en los dos nrliculos procedentes el 
Ministerio Pt'1blico apercibira al probable 
responsable pura que se abstenga de 
cualquier conducta que pudiera resultnr 
ofensiva para la victima y acordará las 
medidas necesarias p.Jra salvaguardar la 
integridad fisica o psiquica de la misma 
La nuloridad administrativa vigilara el 
cumpl11nicnto de estas medidas. En todos 
los casos el Ministerio Público deberá 
solicitar las rncdidas precautorias que 
considero pertinentes de manera inmediata, 
quo en ningún caso excederá de veinticuatro 
horas. y el juez resolverá sin dilación. 
Al servidor pliblico que incumpla con lo 
establecido en el párrafo anterior se le 
aplicará la sanción de tre111la a cuarenta días 
multa." 

Asimismo, al agente se le sujetará a 
tratamiento psicológico especializado que en 
ningún caso excedera del tiempo impuesto 
en la pena de prisión, independientemente 
de las sanciones que correspondan por las 
lesiones inferidilS o por cualquier otro delito 
que resulte 
La educación o form(lción de menor no scrñ 
en ningún célso considerada justificación 
para forma alguna de maltrato. Este delito se 
perseguirá por querella, salvo que la victima 
sea menor de edad o mcapaz. 

Articulo 201.· Se equipara a la violencia 
familiar y se sancionará con las mismas 
penas y medidas de seguridad. al que 
realice cualquiera de los actos señalados en 
el articulo anterior en contra de la persona 
que esló sujeta a su custodia, guarda, 
protección, educación, instrucción o cuidado. 

Articulo 202.· En lodos los casos previstos 
en este Titulo, el Ministerio Público 
apercibirá al inculpado para que se abstenga 
de cualquier conduela que pudiera resultar 
ofensiva para la victima y solicitará a la 
autoridad adm1rnstrat1va o judicial, según el 
caso. la aplicación de las medidas o 
sanciones necesarias para salvaguardar la 
integridad física o psiqu1ca de la misma, que 
no podré exceder de veinticuatro horas, en 
los tórminos de la legislación respectiva. y el 
Juez resolverá sin dilación. 
Al servidor público que incumpla con 
lo establecido en el párrafo anterior 
se le impondré sanción de treinta a 
cuarenta dias mulla". 

Del anterior cuadro comparalivo se desprenden 

consideraciones jurídicas: 

las siguientes 
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1.- Con relación a la definición de violencia familiar existen algunas 

modificaciones: (a) se cambia "el uso de la fuerza fisica o moral", por el de 

usos de medios físicos o psicoemocionales"; (b) se omite el elemento de 

"integridad física, psíquica o ambas", quedando de una manera general, solo 

como "integridad", y; (c) se quita el carácter de grave al elemento de "omisión". 

2.- Respecto a las sanciones: (a) La pena privativa de la libertad queda 

igual, de seis meses a cuatro años de prisión, lo que permitirá al juez valorar la 

gravedad de la conducta y evitar que se conceda al inculpado la libertad sin 

caución alguna, según lo contempla el articulo 133 bis del Código de 

Procedimientos Penales; (b) La pérdida de la pensión alimenticia queda 

regulada dentro de un concepto más amplio " pérdida de los derechos que 

tenga respecto a la víctima", además se incluyen los derechos de carácter 

sucesorio; (c) se quita la caución de no ofender, y ; (d) La prohibición de ir a 

lugar determinado queda igual, agregándose la prohibición de residir en dicho 

lugar. 

3.- Se aumentan tres supuestos más en el caso de los agentes 

generadores de violencia: (a) La persona que tenga relación de pareja; (b) la 

persona que sea tutor, y; (c) la persona que sea curador. 

4.- En el caso de la persecución del delito , se elimina la especificación 

de "se perseguirá por querella de la parte ofendida" quedando solo "se 

perseguirá por querella". El resto del enunciado queda igual. Lo anterior se 

estableció como requisito de procedibilidad, pues salvo el caso de menores o 

incapaces. opera la querella, en virtud de que estos no están en posibilidad de 

conducirse por si mismos, circunstancias que demanda la intervención directa 

de la Representación Social. 
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5.- Se eliminó el aumento de la pena de prisión hasta en una mitad en 

caso de reincidencia. 

6.- En la equiparación a la violencia familiar de los actos u omisiones de 

ciertos agentes generadores de violencia, se eliminaron a las personas " que se 

encuentran unidas fuera de matrimonio, de los parientes por consanguinidad o 

afinidad hasta el cuarto grado de esa persona" y la condición de que "siempre y 

cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa", 

quedando sólo dicha equiparación "al que realice cualquiera de los actos 

señalados en el articulo 200 en contra de la persona que este sujeta a su 

custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado". 

Asimismo se amplio la sanción de "prisión de seis meses a cuatro años" 

a la sanción de "las mismas penas y medidas de seguridad" al que realice 

cualquiera de los actos señalados en el articulo 200. 

7.- Se modifica el apercibimiento del Ministerio Público al "probable 

responsable" por el apercibimiento del Ministerio Público al "Inculpado" para que 

se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la 

victima. 

8.- El Ministerio Público solicitará a la autoridad administrativa o judicial la 

aplicación de las medidas o sanciones necesarias para salvaguardar la 

integridad fisica o psiquica de la victima. Esto modifica al anterior precepto que 

facultaba al Ministerio Público a acordar al respecto y a la autoridad 

administrativa sólo como vigilante del cumplimiento de estas medidas. 

9.- Se aumentó la pena de los delitos de lesiones y de corrupción de 

menores en los casos en que dichos delitos sean cometidos por un integrante 
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de la familia, de conformidad con los artículos 131, 132 y 185 del Nuevo 

Código Penal para el Distrito Federal. 

10.- El resto del contenido de los preceptos del capitulo único referente a 

la violencia familiar queda igual. 

3.8. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

En lo que respecta a las disposiciones procedimentales, el Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece en su articulo 115 

de los siguiente: 

Artículo 115.- Para comprobar el cuerpo del delito de violencia 

familiar debe acreditarse las calidades especificas y circunstancias de 

los sujetos señalados en los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código 

Penal para el Distrito Federal. además de agregarse a la averiguación 

previa los diclániencs correspondientes de los peritos en el área de 

salud fisica y mental. según lo contemplan los artículos 95. 96 y 121 del 

presente Código. 

Los profesionales que pres len sus servicios en las instituciones 

legalmente constituidos. especializadas en atención de problemas 

relacionados con la violencia familiar. podrán rendir los informes por 

escrito que les sean solicitados por las autoridades. Asimismo. dichos 

profesionislas podrán colaborar en calidad de peritos. sujetándose a lo 

dispuesto en este Código. 

3.9. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL PERFIL NORMATIVO DE 

LOS INSTRUMENTOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE 

VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO FEDERAL. 
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Del desarrollo, en este capítulo realizado, del perfil normativo que se da 

a la problemática de la violencia familiar ejercida por los padres hacia sus hijos 

como medio correctivo de disciplina, y de conformidad con el principio 

normativo del artículo 4º Constitucional en lo relativo a este tema, podemos 

decir que la mayoría de los instrumentos jurídicos del Distrito Federal 

encuentran consistencia en el contenido del principio normativo constitucional 

analizado en el capítulo anterior, al tener como uno de sus objetivos el proteger 

a las niñas y niños contra toda forma de maltrato físico y psicoemocional. 

Dicha protección encuentra su contenido en los derechos de las niñas y 

niños a la satisfacción de las necesidades de salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral, así como, en el deber de los 

ascendientes, tutores y custodios de preservar los mismos. No obstante, la 

legislación no es del todo coherente en lo concerniente a la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar. 

Como primer caso tenemos que en el artículo 18 de la Ley de Asistencia 

y Prevención de la Violencia Familiar, existe cierta problemática de 

inconsistencia legal con respecto a la aplicabilidad de dicha ley en los casos en 

que la victima de violencia familiar sea un menor de edad y por tanto quede 

exceptuada la aplicación de esta ley, remitiéndonos a la vía penal 

directamente, lo cual nos obstaculiza la rehabilitación y reintegración de la 

familia, en los casos que sea reintegrable. Esto tiene como consecuencia que el 

desarrollo integral del menor se vea afectado, al no contar con los 

procedimientos de arbitraje y amigable composición que la ley de referencia 

contiene y que ayudan a que las familias con esta problemática encuentren un 

camino de dialogo y comprensión como un principio en el que se inicie un 

arreglo a la situación familiar que se esta viviendo. 
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El segundo caso, en la fracción 111 del artículo 3º de la Ley de referencia 

se sigue contemplando como uno de los elementos para que se configure el 

maltrato físico, el maltrato psicoemocional y el maltrato sexual como violencia 

familiar, que el acto de poder u omisión intencional que se ejerza contra el niño 

sea recurrente o cíclico (elemento de la violencia familiar en general), repetitivo 

(elemento del maltrato psicoemocional) o reiterado (elemento del maltrato 

sexual), elementos que en otros ordenamientos se han derogado, pues no 

necesariamente puede sólo causarle daño al menor un acto de poder u 

omisión, si se da con cierta repetición y periodicidad, sino puede ser que una 

sola vez marque la vida del niño. 

Asimismo , referimos el tercer caso al segundo párrafo del inciso b) de la 

fracción 111 del articulo 3º de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar, pues aquí también encontramos una problemática con relación a la 

consistencia de los contenidos de dicha Ley y el principio normativo 

constitucional mencionado a lo largo de este trabajo. Esta problemática se da al 

momento de la determinación del maltrato psicoemocional para poder 

configurarse como violencia familiar. 

Estas inconsistencias normativas de los tres casos aquí mencionados 

serán analizados en el capítulo siguiente, así como en lo relativo a la regulación 

en nuestra legislación civil. Asimismo en las conclusiones de esta tesis 

mencionaré las posibles soluciones que en mi opinión son procedentes para 

resolver dichas inconsistencias. 
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CAPITULO CUARTO 

"PROBLEMÁTICA NORMATIVA DERIVADA DEL TRATAMIENTO DE 

LA VIOLENCIA EN MATERIA FAMILIAR". 

Al haber ya realizado el análisis de la legislación que en el Distrito 

Federal regula el problema de la violencia familiar, ya nos permite en el 

presente capítulo tratar las soluciones jurídicas que se encuentran reguladas 

en nuestra legislación civil, cuales son los derechos de las victimas que 

padecen de esta problemática, sanciones a los agresores y las posibilidades 

jurídicas existentes para hacerlos cumplir, lomando para ello dos enfoques, 

por un lado de que manera el Código Civil su Código Adjetivo previenen el 

problema y por el otro las soluciones alternativas que se ofrecen en la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Hay que tener presente que el derecho civil establece a la familia como 

pilar de la sociedad; podemos apreciar esta aseveración a través de la 

redacción de los Códigos correspondientes- sustantivo y adjetivo-, así se 

establecen expresamente en los articulas 138 ter del Código Civil dispone que 

"Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés 

social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de 

sus miembros, basados en el respeto a su dignidad"; la idea central en el 

derecho de familia esta en cumplir los deberes más que en exigir derechos, 

"porque el derecho de familia tiene interés superior a todos los demás 

consistentes en la protección familiar y 940 del Código de Procedimientos 

Civiles que " todos los problemas inherentes a la familia se consideran de 

orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la 

sociedad."62
. 

"' Guitrón Fucntcvilla, Julian. Derecho Familiar. Porrúo, México, 1998. p. 209. 
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Es en este sentido que la legislación civil, ante la problemática tratada en 

el presente trabajo, ofrece distintas soluciones, tanto de índole preventivo como 

sancionadoras y correctivas que analizaremos para demostrar que aún cuando 

el legislador se ha ocupado y preocupado por las mismas a mi juicio las 

mismas no son suficientes ni las mas adecuadas para el tratamiento de dicha 

problemática, por lo que al analizar estas y de igual forma el trnbajo realizado 

por la Procuraduría Genernl de Justicia del Distrito Federal a través del CAVI 

(Centro de Atención a Victimas de la Violencia lntrafamiliar) y la Fiscalía de 

Procesos en lo Familiar, se pretende dar alternativas reales y especificas para 

la solución del problema tratado en el presente trabajo. 

La legislación civil contempla este problema al interior de los hogares y 

proporciona soluciones, una de ellas es la posibilidad de disolver el vínculo 

matrimonial a través del divorcio por parte de quien ha sido o es victima de este 

fenómeno social, el cual produce efectos y sanciones; "como efecto disuelve el 

vínculo matrimonial, como sanciones tenemos la pérdida de la patria potestad, 

alimentos al consorte inocente, alimentos a favor de los hijos, daños y perjuicios 

a pagar al cónyuge inocente devolución de las donaciones hechas a favor del 

culpable y perdida de lo prornetido"º3 
, y para el asunto que nos ocupa como 

punto central del presente trabajo la pérdida, suspensión o limitación de la 

Patria Potestad, tal como se contempla en el Titulo Octavo De la Patria 

Potestad, Capitulo 11164
, ello a través de un Juicio de Controversia del Orden 

Familiar. 

Por todo lo anterior estimo que el presente trabajo estaría Incompleto sin 

la parte adjetiva, pues ¿ de que sirve un conjunto de derechos y obligaciones si 

"'Artículos, 283, 288, 287, 288 y 286 del Código Civil para el D.F 
"'Reformado. Diario Oficial de la Federación. 25 de Mayo de 2000 
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no se regulan también las vías por las cuales se ejercitan?, de alguna manera 

ya en los capítulos anteriores se han analizado dichos derechos y obligaciones 

así como las normas coercitivas y los mecanismos preventivos que al momento 

del presente trabajo existen en materia civil respecto a la problemática en 

comento, por lo que para concluir quiero desarrollar como ya lo mencione la 

función tanto del juzgador como del Ministerio Público adscrito a juzgados en la 

solución de dicha problemática realizando para ello una reflexión sobre la 

trascendencia de la parte procedimental dada la naturaleza de los conflictos 

que se pretenden solucionar. 

Si el objetivo principal de la legislación sustantiva es preservar a la 

familia y a sus miembros, buscando las soluciones mas favorables para todos, 

es importante preguntarnos que tanto cumplen con este objetivo los 

procedimientos existentes, hay que recordar que en el conflicto, a las partes en 

disputa los unen lazos afectivos y familiares. imposibles de romper mediante 

una sentencia u orden judicial; finalmente el padre o la madre que golpea a sus 

hijos no van a dejar de serlo por mandato judicial. Pienso que lo que los 

juzgadores no deben de perder de vista es que si bien el derecho debe brindar 

seguridad y protección a las personas, también debe hacer que el cumplimiento 

tanto de los deberes como de las sanciones, sean lo más llevaderas posible, 

debiendo prevalecer efectivamente el bienestar para todos los miembros de la 

familia en conflicto. 

4.1. ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

Solo para retomar la función procesal es preciso recordar lo que ya nos 

decía el maestro José Ovalle Fabela en su obra intulada Derecho Procesal 

Civil, que "el proceso es un instrumento estatal para solucionar conflictos , es 

lógico que todo procesa tenga como antecedente y contenido un litigio. De igual 

forma, todo proceso se desenvuelve a través de una serie de actos y hechos 
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procésales, los cuales tienen una realización formal, espacial y temporal, y 

que constituyen el procedimiento. Y por último, todo proceso tiene por objeto 

llegar a una sentencia que resuelva el conflicto, la cual es susceptible de ser 

realizada coactivamente, en caso de no ser cumplida voluntariamente por la 

parte condenada" ... (SIC), ello nos lleva a concluir que el derecho procesal 

necesariamente lo constituye el conjunto de normas jurídicas que regulan el 

proceso y que es el medio por el que el Estado ejercitando la función 

jurisdiccional, asegura y declara el derecho. 

Se dice que "el proceso familiar se encuentra regido por el principio 

publicístico, conforme al cual corresponde al juez, y no a las partes, la 

afirmación de los hechos trascendentes, así como [la obtención de] las pruebas 

en juicio [la manera de] obtenerlas. como la consiguiente intervención de un 

órgano del Estado ... de carácter imparcial, para regular el desarrollo de la 

controversia en vista del interés público en su composición"65
, esto es que el 

juzgador (juez de lo familiar) tomando en cuenta la importancia de los fines 

éticos-sociales que se atribuyen a la familia, se le han otorgado mayores 

poderes de conducción del proceso, tal como se establece claramente en el 

numeral 941 del Código de Procedimientos Civiles, " El juez de lo familiar 

estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la 

familia, especialmente tratándose de menores , de alimentos y cuestiones 

relacionadas con violencia familiar. ... (SIC); asimismo dicho articulo establece 

que " En todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales están 

obligados a suplir la deficiencia de las partes en su planteamientos de 

derecho" ... (SIC). 

Para Calamandrei, "la estructura espacial del proceso sobre las 

relaciones familiares y el estado civil de las personas, no es más que una 

consecuencia de la naturaleza especial de la relación sustancial sometida al 

'"
1 Oval le Fovelo, José. Derecho Procesal Civil. 7ª edición. Horlo. México, 1996. p.9 
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juez. El Estado, tomando en cuenta la trascendencia social de las relaciones 

familiares, tiene especial interés en no permitir su modificación, sino a través 

de una declaración judicial de su certeza."66
; es por ello que podemos decir que 

la modificación o alteración de las relaciones jurídicas familiares, se somete 

necesariamente a la intervención de los órganos del Estado (Juez Familiar y 

Ministerio Público), tal como lo afirma el autor en comento al mencionar como 

algunas de las caracteristicas del proceso familiar las siguientes: "1) acción o 

intervención del Ministerio Público; 2) poderes de iniciativa del juez; 3) pruebas 

ordenadas de oficio; 4) ineficacia probatoria de la confesión espontánea, y5) 

prohibición del arbitraje."67 

Así pues tenemos que , como ya ha quedado establecido, en las 

soluciones de los conflictos de violencia familiar, pueden intervenir las 

autoridades administrativas previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la 

Violencia Familiar y también las autoridades judiciales. 

En materia civil, las cuestiones de violencia familiar, se tramitan 

básicamente a través de dos procedimientos; por un lado se encuentra el Juicio 

Ordinario Civil (via a través de la cual se tramita el divorcio necesario) y por 

otro, están las controversias del orden familiar; ambos regulados por el Código 

de Procedimientos Civiles. 

Aunque el Código Civil para el Distrito Federal es el que constituye la 

base de aplicación para la materia civil, a partir de su promulgación, se han 

especializado las funciones de los jueces que lo aplican, dando origen a 

"" Ibidem. p.338 
67 Op. Cit p. 339 
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distintas ramas y así hay ahora jueces de lo civil, jueces de lo familiar, jueces de 

arrendamiento inmobiliario, concursa!, etc"68 

La exislencia de los tribunales especiales en derecho de familia es una 

verdadera necesidad, dada la conflictiva tan particular que en ello se dirime, tan 

alejada de los simples intereses palrimoniales que son la materia exclusiva de 

los tribunales de lo civil; corresponde enlonces a los jueces de lo familiar, la 

tramitación do los juicios relacionados con el tema de la violencia familiar, tanto 

para los juicios ordinarios, como para las controversias del orden familiar, lo 

cual lo trataremos en el siguiente punto. 

4.2. FACULTADES DEL JUZGADOR Y ALCANCES DE LA 

REGULACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Tenemos que para el Diccionario Juridico Mexicano" Juez, proviene del 

latin iudox . juez, que es la persona designada por el Estado para administra 

justicia, dotada de toda jurisdicción para decidir litigios."69
. 

Se ha establecido que en nuestro medio la palabra juez puede tener dos 

significados el primero de ellos es cuando nos referimos a cualquier funcionario 

titular de jurisdicción, juez se dice, es el que juzga y de otra manera más 

especifica o precisa es el titular de un juzgado. 

En la relación pública del juzgador con el Estado, se concentran los 

tipicos deberes de un órgano, el principal de los cuales es el cumplimiento del 

servicio que tienen encomendado. "Es en esta circunstancia que se apoya la 

tesis administrativista para absorber la función procesal como una 

'''Becerra Bautista. Jasé. El Proceso Civil en México. 15ª edición. Parrúo, México, 1996, p. 
31 
""Diccionario Jurídico Mexicano. 7ª edición. Porrúo. México. 1994. p. 1843 
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manifeslación más de los servicios públicos, y aún se llega a hablar del 

proceso como una especie de los mismos"7º. 

Es así que el juzgador recibe una designación y se coloca en una 

situación que implica que el cargo liene que responder por el cumplimienlo de 

los deberes que caracterizan al mismo, de la que sobresale /a imparcialidad. 

Para Jiménez Asenjo, " la responsabilidad de jueces y magistrados es el 

complemenlo de la independencia judicial, porque un juzgador libre e 

inamovible supone un sujeto responsable, ya que lo conlrario llevaria al 

despolismo, a la negación del derecho. Todos los regímenes, agrega, se han 

preocupado por articular una buena administración de juslicia y han terminado 

por emplazar al principio correclivo de la plena independencia judicial en la 

medida que lo aconsejan al respeto a la intangibilidad de la cosa juzgada, como 

garantía de los justiciables conlra sus prevaricaciones o abusos, sancionándose 

un relativo fuero judicial, sin mengua de los principios de universalidad e 

igualdad humana ante la ley. La responsabilidad judicial resulta un postulado 

orgánico de toda adminislración libre, eficiente y digna."71 

Como ya lo apuntamos, los jueces de lo familiar conocen de los juicios 

conlenciosos relativos al malrimonio, divorcio, parentesco, alimentos, 

paternidad, filiación, , patria poteslad, interdicción, tutela, ausencia y presunción 

de muerte, así como al palrimonio de familia y a las modificaciones de las actas 

del Registro Civil; también conocen de los juicios sucesorios, de todo lo 

relativo al estado civil de las personas y de los asunlos que afecten a los 

menores e incapacitados y de las diligencias de consignación y exhortos, entre 

'" Briceño Sierra, Humberto. Derecho Procesal. Biblioteca de Derecho Procesal. Volumen I. 
2ª edición. Oxford. México, 1999.p. 619 
71 Op,cit. p. 619 
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otras, en tal sentido tenemos la tramitación de los juicios ordinarios y la de las 

controversias del orden familiar. 

Es asi pues que con las multicitadas reformas realizadas al Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación de fecha 30 de Diciembre de 1997, en vigor 30 dias después de 

su publicación, se le otorga al juez de lo familiar la facultad " para intervenir de 

oficio en todos los asuntos que afecten a la familia , especialmente en 

tratándose de menores , de alimentos y cuestiones relacionadas con violencia 

familiar , decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la 

familia y proteger a sus miembros. 

De igual forma en el numeral 942 del ordenamiento jurídico antes 

invocado se establece: " No se requieren formalidades especiales para acudir 

ante el juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, preservación, 

restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o 

el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de clasificación 

de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y 

mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición 

de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares 

que reclamen la intervención judicial. 

[ ... J 

Tratándose de violencia familiar prevista en el artículo 323 del Código 

Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en 

materia federal, el juez exhortará a los involucrados en audiencia privada , a 

fin de que convengan los actos para hacerla cesar, y en caso de que no lo 

hicieran, en la misma audiencia, el juez del conocimiento determinará las 

medidas procedentes para la protección de los menores y la parte agredida. Al 

efecto verificará el contenido de los informes que la respecto hayan sido 
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elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieran intervenido y 

escuchará al Ministerio Público, ello en atención a las reformas del 30 de 

Diciembre de 1997, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que 

entraron en vigor 30 días después de su publicación. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que efectivamente a partir de las 

reformas ya puntualizadas en juzgador Uuez de lo familiar) tiene amplias 

facultades no solo en tratándose de lo casos de violencia familiar, lo que nos 

conlleva a pensar que la solución de la conflictiva planteada será satisfactoria, 

sin embargo como lo veremos en los siguientes puntos, aunque con el sistema 

juridico existente se trate de evitar nuevos sufrimientos a las víctimas de 

violencia familiar (en el presente trabajo los niños), y aunque la legislación civil 

del Distrito Federal intenta de alguna manera desarrollar este aspecto, el 

problema comienza en la práctica; es decir el problema jurídico de la violencia 

familiar no es tanto en la letra sino en la aplicación de estas facultades 

otorgadas a los juzgadores y a los diversos criterios de la aplicación de las 

mismas, baste recordar que actualmente en el Distrito Federal existen cuarenta 

juzgados de lo familiar para todos los asuntos que se susciten, esto es, 

cuarenta diversos criterios de aplicación, lo cual es una realidad, además de la 

severa carga de trabajo que existen en los tribunales lo que impide una 

verdadera tramitación expedita, necesaria frente a la problemática de la 

violencia familiar. 

4.3. JUICIO ORDINARIO CIVIL 

En lo que toca al juicio ordinario civil se puede decir que por regla 

general , el procedimiento se compone de varias etapas, para Ovalle Favela "la 

sucesión de actos y hechos tienen una triple vinculación entre si: cronológica, 

en cuanto a que tales actos se verifican progresivamente durante determinado 

tiempo; lógica, en razón de que se relacionan entre sí como presupuestos y 
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consecuencias, y teleológica, pues se enlazan en razón del fin que 

persiguen."72 

Como ya lo establecimos en el punto anterior , la legislación civil, ante la 

problemática de la violencia dentro de los hogares, en la obviamente se incluye 

la problemática !ralada en el presente trabajo, ofrece distintas soluciones, tanto 

de índole preventivo como sancionadoras y correctivas, así pues tenemos que: 

Medidas provisionales y precautorias, la importancia de estas 

medidas, radica en que su oportuna y efectiva aplicación pueden 

resultar en el medio más eficaz para prevenir los actos de 

violencia familiar a partir de que la autoridad (juez de lo familiar) 

tenga conocimiento del asunto, para salvaguardar la integridad 

física, psicológica y/o sexual de las víctimas y para disponer un 

mecanismo inmediato que detenga la reproducción de los mismos. 

La asistencia para la prevención de la violencia familiar en el Distrito 

Federal, " esta regulada en el ámbito administrativo.73 También en nuestro 

Código Civil se encuentran reguladas eslas medidas provisionales o 

precautorias. fundamentalmente para impedir que continué la agresión en lo 

que se resuelve el procedimiento. 

En este orden de ideas podemos señalar, en primer lugar, que del texto 

de las reformas se desprende que en materia civil, la primera medida por aplicar 

es la de exhortar al agresor abstenerse de realizar las conductas violentas en 

que incurre, y que se encuentran definidas como violencia familiar. En caso de 

que no hubiera un acuerdo o arreglo o bien existiera una rotunda negativa 

"Ovalle Favela, José. op. cit. p. 295 
''Artículo 1º de la Ley de la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. 
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para cesar tales actos, las autoridades procederán a diclar las medidas 

pertinentes para preseivar la integridad de tas victimas y sus bienes. 

Tates medidas son aquellas a las que se denominan provisionales, para 

la maestra Monserrat, Pérez Contreras, "llamadas así debido a que se ordenan 

siempre y cuando la solicitud de las mismas se encuentre fundada de acuerdo 

con lo consignado por los articulas 323 ter, quater, qulntus y sextus del Código 

Civil"74 

Todas estas medidas desde luego implican que ante un problema de 

violencia dentro del hogar- cuya gravedad no amerita acudir a la auloridad 

penal-, la parte afectada, acuda a los tribunales en busca de auxilio, para lo 

cual, como ya lo mencionamos el juez de lo familiar eslá facullado para 

inteivenir de oficio. 

De conformidad con el Código Civil, las medidas provisionales serán 

susceptibles de determinarse por el juez de lo familiar una vez presentada la 

demanda de divorcio o antes en casos de urgencia. 

La norma omite señalar cuales son los casos de "urgencia" por los que 

se deduce que se deja al arbitrio del juzgador, al respeclo considero que todos 

los casos en que se trate o se funden en el fenómeno de la violencia familiar 

deben ser estimados como casos graves y urgenles, por lo que al tener estas 

caracteristicas y al eslar en juego la inlegridad fisica y pisicológica de una 

persona, se justifica la toma de esle tipo de medidas. 

Según lo dispuesto por el numeral 941 del Código de Procedimientos 

Civiles, el juez esta facultado a decretar las medidas que tiendan a preseivar Y 

" Pérez Contreras, María Monserrat. Violencia Intrafamiliar, Revista de la facultad de 
Derecho de México, tomo XLVIII. UNAM, Mayo, 1998. p. 226 
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a proteger a la familia; como un medio preventivo, el juez no solo esta facultado 

sino también obligado a exhortar a las partes para hacer que los actos de 

violencia cesen. 

Ahora bien existe en el ordenamiento juridico en comento, de igual 

forma, un Título especifico relativo a los actos prejudiciales, regulado de los 

artículos 205 al 217 del Código de Procedimientos Civiles "cuya finalidad es 

esencial para la correcta preparación del juicio"75
. En el caso de separación de 

personas por motivos de violencia familiar, se preserva a la parte aclara de 

sufrir ulteriores actos de violencia familiar por parte del cónyuge agresor, antes 

de entablar en forma, cualquier tipo de juicio, por ejemplo. el de divorcio por la 

causal XVII del articulo 267, del Código Civil para el Distrito Federal. 

El derecho de esta manera brinda protección a quienes sufren actos 

violentos dentro del seno familiar; concediendo mecanismos de defensa- como 

lo es la separación del cónyuge que determine el juez- a efecto de que cesen 

los actos violentos- y proteger a los miembros agravados. 

Es preciso hacer mención que con motivo de las reformas citadas 

anteriormente, los derechos contemplados en el capitulo de "separación de 

personas como acto prejudicial" también podrán ejercerlos el o la concubina, 

con los requisitos que establece el articulo 291 bis del Código Civil. 

Como su nombre lo indica, estos actos son previos al juicio, por lo que 

los efectos de la separación son provisionales y están supeditados a la 

presentación de la demanda, denuncia o querella, en tanto que quedan sin 

efectos si al vencimiento del plazo no se acredita haberlo realizado. 

"Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho. Porrúa. México, 1994. p. 58 
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La sanción la regula el código adjetivo en el articulo 212, sin ser muy 

clara al respecto, se establece que el juez "prevendrá al otro cónyuge de 

abstenerse de impedir la separación o causar molestias a su cónyuge, bajo el 

apercibimiento de procederse en su contra en los términos que hubiere lugar" ... 

(SIC). 

La legislación también protege a los menores, pues conforme al artículo 

213 del mismo ordenamiento juridico, el juzgador deberá " determinar la 

situación de los hijos menores atendiendo a las circunstancias del caso, 

tomando en cuenta las obligaciones señaladas en los artículos 303 y 311 

Quáter del Código Civil, las propuestas de los cónyuges. si las hubiera y lo 

dispuesto en las fracciones V y VI del articulo 282. del mismo Código 

Civil. .. (SIC); y claro está deberá tener siempre en cuenta el interés superior de 

los menores, quienes deberán de ser escuchados de acuerdo a su edad y 

grado de madurez, tal como se ha establecido en la Convención de los 

Derechos del Niño. 

Ahora bien puede suceder, que sin pretenderse el divorcio o la querella, 

sea necesaria la separación de alguno de los cónyuges, aun cuando no está 

claramente señalada esta situación, se deriva de lo previsto en el artículo 942 

del Código de Procedimientos Civiles, puesto que se da competencia al juez de 

lo familiar para intervenir en las controversias que se señalan, pero agrega, al 

final " en general todas las cuestiones familiares similares que reclamen la 

intervención judicial" ... (SIC)76
• Por lo tanto en casos de violencia familiar, el 

juez está obligado a determinar los medidas procedentes para la protección de 

la parte agredida; dentro de las medidas que puede decretar esta la separación 

de la pareja- sean cónyuges o no-. 

76 Artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
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A) DIVORCIO NECESARIO 

En relación con el divorcio , se dictan desde la presentación de la 

demanda y mientras dura el juicio, existen otras medidas de protección 

provisionales en cuanto a la separación de los cónyuges, las cuales se 

encuentran reguladas en el articulo 282 de la legislación sustantiva, donde en 

la fracción 1, se establece la separación de los cónyuges; al respecto, el Juez de 

lo Familiar determinará, oyendo a las partes y teniendo en cuenta el interés 

familiar y lo que más convenga a los hijos, cual de los cónyuges continuará en 

el uso de la vivienda familiar, debiendo informar al otro cónyuge el lugar de su 

residencia. 

Lo interesante de abordar en el presente trabajo, es la situación 

especifica de la presentación de la demanda de divorcio invocando la causal 

XVll"77 y en el supuesto desacato de la separación, o bien, de cualquier otra 

determinación judicial o administrativa tendiente a corregir los actos de violencia 

familiar, la causal XVIII. 

La presentación de la demanda de divorcio supone conflicto entre las 

partes, por lo que el legislador entendiéndolo así, estableció como un medio de 

defensa la separación de los cónyuges, lo que implica también la separación del 

domicilio conyugal, pero en el caso concreto de violencia familiar, la separación 

se hace todavía más necesaria. Esta medida provisional debe ser decretada por 

el juzgador y es un medio de protección que otorga la ley a los miembros de la 

familia que sufren malos tratos. 

TESIS CON 
F'ALLA DE ORIGEN 

11 Causal XVII • la conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los 
cónyuges contra el otro, o hacia los hijos de ambos, o de alguno de ellos. Se entiende por 
violencia familiar la descrita en este Código." ... (SIC) 
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El artículo 212 del Código Procesal de la materia, establece que contra el 

cónyuge o concubina que impida la separación o cause molestias a su pareja, 

se procederá en términos de ley, o sea por desacato a una orden judicial, en la 

inteligencia de que las "molestias" a las que se refiere dicho articulo se 

encuentren comprendidas dentro de los actos que enuncia el articulo 323 

quáter del Código Civil al conceptuar la violencia familiar, mismor que dieron 

origen a la solicitud de separación. 

El juzgador al declarar procedente la separación, previo análisis y estudio 

de los informes que determinen que haya existido violencia familiar, a mi 

parecer, no solo deberá ordenar el cambio de domicilio, lo que implica 

necesariamente la separación de los cónyuges, sino que también deberá 

decretar alguna medida de protección especifica para el cónyuge o concubina 

que las haya sufrido, asi como para los menores hijos procreados, según las 

circunstancias del caso, a fin de que las haga cesar, pues se puede dar el caso 

de que aún decretada la separación, se agreda o intente agredir al cónyuge o 

concubina que promovió la solicitud en estudio. La reforma, en este sentido, 

cumple con una tarea muy importante, el incluir otros supuestos protectores, 

que adelante se analizarán. 

En este sentido es importante, es importante resaltar la fracción IV del 

referido artículo 282 del Código Civil, que establece también la protección a la 

mujer embarazada; con esta medida la mujer que se encuentra en esta 

condición, queda protegida, debiendo incluirse que queden debidamente 

asegurados los alimentos, dentro de que desde luego, deberán contemplarse la 

asistencia médica que llegue a necesitar en el alumbramiento asi como todos 

los gastos de hospitalización y los demás que se generen por motivo del parto y 

postparto. 
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Con estas medidas de separación de personas se pretende proteger al 

agredido y aunado a otras medidas que desarollaré, la ley otorga una 

protección integral para el receptor de violencia y establece una limitación en el 

campo de acción del agresor. 

Estos actos de violencia no solo se ejercen contra el cónyuge ni contra 

los hijos de este, sino que también se dan en las relaciones de hecho, por lo 

que creo conveniente que se establezca un vínculo entre los artículos 941 y 942 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, siendo este 

vinculo meramente enunciativo y nunca limitativo, pues dependiendo de las 

circunstancias de cada caso, el juez podra decretar otras medidas que juzge 

convenientes. siempre y cuando cumpla con los fines que establece la ley, 

concretamente el código procesal en mención y ello dado las amplias facultades 

otorgadas en este caso, al juez de lo familiar y de las que hemos venido 

hablando. 

De igual forma tenemos la separación y custodia de los hijos, así pues en 

toda la legislación civil puede apreciarse la protección que se da a los menores 

y la obligación que se establece a los jueces de hacer valer el interés superior 

de los mismos. Respecto a la custodia, considero que la regla general se 

establece en el artículo 283 del código sustantivo y que lo es el "proteger y 

deber de hacer respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo que 

exista peligro para el menor" ... (SIC). 

Ante situaciones de violencia familiar y en relación a los padres y tutores, 

puede decretarse la separación por maltrato o porque reciban de estos malos 

ejemplos, o bien, porque sean obligados por ellos a cometer actos reprobados 

por las leyes, todo ello conforme a lo que establece el artículo 939 de la ley 

adjetiva civil. 
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En caso de violencia familiar, en virtud de lo que dispone el numeral 942 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del 323 quáter 

del código suslantivo, se establecen de igual forma amplias facultades al 

juzgador para determinar las medidas procedentes para la protección de los 

menores y de la parte agredida, dejando como se ve claramente toda la facullad 

al juez familiar para que a su criterio tome las medidas que en mi concepto 

puede ser el de decretar la separación de cualquier familiar que habite en el 

mismo techo, y que sea generador de violencia familiar, lo que implican una 

serie de conflictos que pudiesen aumentar este tipo de conductas y las cuales 

deben incluir medidas preventivas, de seguimiento y correctivas, de actos de 

violencia familiar, las cuales puedan ser modificadas o bien suspendidas en los 

términos que al efecto establezca el mismo código procesal de la materia. 

Cabe hacer mención que de manera expresa no existe ninguna 

disposición para decretar la separación de los hijos del padre agresor en caso 

de violencia familiar; sin emb<irgo para casos de divorcio, dentro de las medidas 

provisionales que deben tomarse una vez presentada la demanda y mientras 

dure el juicio, encontramos que en el articulo 282 del Código Civil, en la fracción 

V, se establece como medida provisional que se pondrá a los hijos al cuidado 

de la persona que de común <icuerdo hubieran designado los cónyuges, para lo 

cual, se tomará en cuenla la opinión del menor. La regla general en este 

sentido, es que los menores deberán quedar al cuidado de la madre ( en 

especial a los menores de doce años), salvo peligro grave para el normal 

desarrollo de los hijos. 

Como se trata de menores estos deberán ser confinados a otra persona, 

ésta puede ser en la relación paterno-filial., el otro progenitor o los abuelos. 

Pueden pedir la separación, el propio menor que hubiere cumplido con la edad 

para poder actuar, el otro progenitor, los abuelos, los hermanos, el Ministerio 
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Público, y en general, cualquier persona que lo ponga del conocimiento del 

juez, quien puede actuar de oficio. 

En caso de que no sea posible decretar la permanencia de los hijos 

agredidos con alguno de los padres o con los familiares, los menores que hayan 

sido victimas de violencia familiar, serán recibidos en instituciones o casas de 

asistencia públicas y privadas, para su cuidado y rehabilitación, por llamarla de 

algún modo, para que en las mismas les sea proporcionado la ayuda 

psicológica, médica y jurídica, asi como sus sustento y educación. 

El menor que puede hacer uso de estos beneficios es el que ha sufrido 

actos de violencia familiar y todo el tiempo que el menor permanezca en esta 

clase de centros. los responsables de los mismos, tendrán legalmente la 

custodia de ellos, es decir que deberán protegerlo y tenerlo bajo su cuidado en 

tanto las autoridades determinen otra cosa. 

Durante su estancia, las personas mencionadas tienen la obligación de 

educarlo convenientemente, poseen la facultad de corregirlos y el deber de 

observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo, según lo dispuesto 

por los articulas 422 y 423 del Código Civil. Todo ello con la finalidad de 

determinar las medidas por las que el menor se encuentre protegido en todos 

los sentidos bajo el amparo de la ley, alejado oel causante de la violencia a la 

que fue sujeto. 

Lo anterior encuentre su fundamento en el artículo 494 del ordenamiento 

jurídico en mención que a la letra dice: 

.. Los responsables de las casas de asistencia, ya sean 

públicas o privadas, donde se reciban menores que hayan sido 

objeto de violencia familiar que se refiere este ordenamiento, 

tendrán la custodia de éstos en los términos que prevengan las 



128 

leyes y los estatutos de la Institución. En todo caso darán aviso 

al Ministerio Público y a quien corresponda el ejercicio de la 

palria potestad y no se encuentre señalado como responsable 

del evento de violencia familiar." 

Ahora hablaremos de esas medidas provisionales- a las que nos hemos 

venido refiriendo- especificas en caso de violencia familiar; como ya vimos, al 

presentar la demanda de divorcio, se actualizan ciertos supuestos y existen 

deberes por parte del juzgador, en relación con las medidas provisionales que 

hay que tomar; estas medidas, al ser la regla general, también incluyen a los 

procedimientos de divorcio invocando las causales contenidas en el numeral 

267 del código sustantivo civil. Sin embargo, el caso de violencia familiar, da 

lugar a una regulación especifica y más dráslica. 

En párrafo anteriores ya habia mencionado, la importancia de la reforma 

en esta materia. Parte sustancial de las mismas en tratándose claro de violencia 

familiar y en relación con las medidas provisionales , esta contemplada en la 

fracción VII, del citado articulo 282 del Código Civil, en el que se establece por 

una parte, la posibilidad de que el juez ordene la salida del cónyuge agresor del 

domicilio conyugal o bien la prohibición al cónyuge demandado de ir a lugar 

determinado, ya sea el domicilio o el lugar donde trabajan o estudien los 

agraviados o bien acercárseles a la distancia que le juzgador corisidere 

pertinente. 

A pesar de que el juzgador podría decretar en virtud de que la norma lo 

faculta para decretar las medidas necesarias tendientes a preservar la familia y 

proteger a sus miembros, me parece buena la medida al señalarse de manera 

más expresa. Sin embargo, lo anterior no es suficiente, en mi criterio, toda vez 

que en primer lugar, el juez para decretar dichas medidas es muy reservado, y 

hasta parece hacerlo por simple machote y de trámite, sin tomar a conciencia 
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lo que implica que sean dictadas las mismas, además de que muchas de las 

veces se sigue teniendo de alguna manera comunicación vía telefónica y la cual 

obviamente tiene por objeto la intimidación o la agresión, pues hay que recordar 

que la violencia no implica solo los golpes, si la verbal y psicológica. 

Considero oportuno, que se regule de manera tan drástica la separación 

por parte del agresor de las personas que son las receptores de la violencia 

familiar, al separarlo de la vivienda familiar y de los lugares donde suelen 

frecuentar pues de esta manera se logra una protección integral para los 

mismos y una limitación en el campo de acción del agresor, al tiempo que se 

cumple con los compromisos internacionales que México ha asumido: 

""México ha aprobado la Convención de Belem Do Para 

(CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 

aprobada mediante decreto presidencial de fecha 26 de noviembre 

de 1996 y publicado en el Di<Jrio Oficial de la Federación el 12 de 

diciembre del mismo año) . que como instrumento internacional no 

está dando lineamientos pam que legislemos en nuestro país. 

dentro de los lineamientos estfl que no se cohabite. por qué tiene 

que ser la violencia dentro de una casa. entre cuatro paredes, si 

realmente son las relaciones lo que están dando sustento a que 

esta violencia se vea agravada y sea tan dificil escapar de ella."'78 

Además de lo anterior, no debe olvidarse de proteger a las víctimas 

en lo que respecta al aspecto económico; creo que es oportuno fijar que 

dichas obligaciones subsisten aun con las prohibiciones que acabamos de 

enunciar , pues el limitar éstas o chantajear con ellas, es también una forma 

de violencia. 

" Borjón Ines. Procedimientos administrativos, civiles y penales. Taller sobre violencia 
intrafamd1ar en el Distrito Federal. México, 2000,p.56 
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Es conveniente que al decretar estas medidas el juez también 

establezca lo conducente a la cuestión económicn, lo cual no se regula de 

manera especificn; es cierto que se regula lo relativo a alimentos en el 

mismo artículo 282 fracción 11; sin embargo, es necesmio que se precisen 

las obligaciones económicns por parte del ngresor. Al respecto vuelvo a citar 

a INES BORJON, Premio Nacional de la Comisión de Derechos Humanos y 

miembro del Programa lnterdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio 

de México: 

"Considero que la violencia doméstica o familiar tiene las 

cuatro vertientes: física, psicológica, sexual y patrimonial; la 

patrimonial en ningún momento ha sido considerada en 

nuestra legislación.[ ... ]. 

Dentro de los delitos relacionados a la violencia patrimonial, 

podríamos contemplar lo que es el abandono de familiares 

y el estado de insolvencia intencional. la persona que sufre 

violencia patrimonial dentro de lo que es el hogar no se ve 

respaldada en ningún rnomento." 79 

Por otra parte, pienso que las fracciones a que se refieren en el 

artículo analizado deben de tener un carácter enunciativo, más nunca 

limitativo, pues dependiendo de las circunstancias del caso, el juez podrá 

decretar otras medidas que juzge convenientes, siempre y cuando cumpla 

con los fines que establecen los códigos civil y de procedimientos civiles, 

ambos del Distrito Federal. 

Los comentarios hechos, en mí opinión, deben de aplicarse también 

para las relaciones de hecho; en este sentido considero que a pesar de que 

" !bidem. p. 54 
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las medidas anteriores están reguladas para casos en que se esta 

tramitando un divorcio, considero oportuno que pueden decretarse en otros 

supuestos, y que por lo tanto no se limiten únicamente a proteger a los 

cónyuges que sufran de este mal. Atendiendo a la intención do la reforma , 

las medidas expresadas en la íracción VIII del articulo 282 del Código Civil 

para el Distrito Federal , pueden ser aplicadas y extendidas a los supuestos 

de las relaciones de hecho , hablamos del concubinato. 

Estas relaciones de hecho, reguladas por el derecho (Titulo Quinto, 

Capitulo XI. articulas 291 Bis al 291 Quintus), jurídicamente sabemos, es 

imposible demandar el divorcio, sin embargo estas relaciones no están 

exentas de actos violentos, por lo que es oportuno que la aplicación de las 

medidas provisionnles so puedan extender, siendo ello a través de un 

juicio de controversia del orden familiar, al que nos referiremos más 

adelante. toda vez que e jurídicamente no existe impedimento legal al 

respecto: en primer término, la legislación que nos ocupa lo permite, y en 

segundo, tal como lo regula el articulo 291 ter, regirán al concubinato todos 

los derechos y obligaciones inherentes a la familia. 

Dentro de estas medidas que hemos venido tratando también se 

encuentra lo relativo a los alimentos y a los bienes, a los cuales no nos 

referimos, ello que el tema central del presente trabajo lo es propiamente la 

situación de los menores frente a la problemática enunciada. 

Por último haremos mención a los medios para hacer efectivo el 

cumplimiento de las medidas provisionales o precautorias, ya que las 

mismas deben ser cumplidas cabalmente. Los jueces de lo familiar para 

hacer cumplir sus determinaciones . pueden emplear, en general cualquiera 

de los medios de apremio que juzguen eficaz, contenidos en el artículo 73 
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del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en relación con el 

articulo 61 y 62 del mismo ordenamiento. 

De las medidas de apremio citadas en el primero de estos tres 

artículos, creo que las aplicables son la multa, hasta por Ja cantidades a que 

se refiere el numeral 61 del ordenamiento citado; por otro lado, otra medida 

importante también podrá ser el auxilio de Ja fuerza pública, por ejemplo a 

efecto de que vigile el domicilio del agredido, con objeto de que no sea 

victima nuevamente de actos de violencia familiar y por último, de las 

medidas señaladas en el referido articulo 73 que podrían ser de utilidad en 

casos de violencia familiar, está el arresto arresto hasta por treinta y seis 

horas, todas ellas reguladas en las fracciones 1, JI y IV, respectivamente del 

citado artículo. 

Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a Ja autoridad 

competente, esto quiere decir que el agredido puede iniciar la Averiguación 

Previa correspondiente, a fin de que se inicie la indagatoria correspondiente 

y en su caso sea consignada Ja misma por el delito de violencia familiar. 

Creo que en todos los casos citados, una medida adicional a 

contemplarse, deberá ser Ja de obligar al agresor o generador de violencia 

familiar a acudir a Ja atención especializada de alguna institución, ya sea 

pública o privada, a efecto de que Je sea proporcionado tratamiento 

psicoterapéutico tendientes a combatir Jos actos de violencia familiar. 

Considero que ésta es otra forma de protección a los agredidos de 

suma importancia por lo que deberá contemplarse, conjuntamente con una 

reeducación del agresor para erradicar esas conductas de violencia 

familiar. Cabe mencionar como lo trataremos más adelante, que este tipo de 

tratamientos están contemplados en el artículo 1 O de la Ley de Asistencia y 
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Prevención de la Violencia lntrafamiliar, "pero son destinados solamente a 

las personas que hayan seguido alguno de los procedimientos 

administrativos."ªº 

Por otro Indo nos debemos olvidar que la violencia familiar, afecta a 

las instituciones del derecho de familia tanto en materia civil como penal; es 

por eso, que ante el incumplimiento de deberes y obligaciones establecidos 

para preservar la familia, se preceptúan algunas sanciones, en el ámbito 

civil, alguna de ellas son dos las que trataremos: 

-Como causal de divorcio, es obvio que la vida de pareja bajo la 

figura del matrimonio se ve afectada por actos de violencia familiar, lo cual 

altera la relación conyugal no sólo en la pareja, sino en el estado anímico y 

emocional de todos los miembros de la familia. Jurídicamente la violencia 

familiar produce consecuencias. legalmente, los efectos mas obvios son la 

disolución del vínculo matrimonial, ofrecida por la ley como un mecanismo 

de defensa y como la sanción civil más grave en situaciones críticas. 

Fundamental "en el ámbito familiar • el matrimonio"81 ha sido el pilar 

de esta rama del derecho, al que se le han reconocido los mayores 

derechos y obligaciones"82
; con el tiempo, el derecho fue retomando las 

'"Procedimiento conciliotorio y de amigable composición o arbitraje, regulados en el artículo 
18 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, en relación con la 
fracción V del artículo 12 de la misma ley. 
" De manera innovadora, la reforma del Código Civil para el Distrito Federal incluye en el 
artículo 146 del mismo una definición del matrimonio: "la unión libre de un hombre y una 
mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y 
ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada, 
debiendo celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que exige la ley." 
" La propia exposición de motivos de la reformas así lo establece: • Se consideraron 
igualmente efectos Jurídicos del concubinato en relación a los hijos y a favor de la 
concubina, no obstante se quiso rendir homenaje al matrimonio, pues se considera la forma 
legal y moral de constituir la familia" 
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situaciones fácticas para regularlas y no permanecer ajeno a la vida 

cotidiana del ser humano. 

El Código Civil establece como sanción consecuencias en las 

instituciones de derecho. Se establece la violencia familiar como causal de 

divorcio. 

Tres son las causales que tienen relación directa con el problema 

objeto de esta tesis: una es la posibilidad de demandar el divorcio bajo la 

causal de sevicia, amenazas o injurias graves de un cónyuge para el otro, o 

para los hijos; otra causal que puede invocarse es la conduela de violencia 

familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o contra 

los hijos de ambos, o alguno de ellos y por último, el incumplimiento 

injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o 

judiciales que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de 

violencia familiar. Las tres, reguladas en el articulo 267, fracciones XI, XVII 

y XVIII respectivamente. 

Por lo que toca a las modificaciones al Código de Procedimientos 

Civiles, la intención es acelerar los procedimientos en los casos de divorcio 

en que se invoca como causal la violencia familiar, la sevicia, las amenazas 

o las injurias graves, por lo que se reducen a la mitad el periodo para la 

audiencia previa y de conciliación, de ofrecimiento de pruebas y de 

recepción de las mismas."83
. 

B) PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

"Artículo 272-A y 290 del Código de Procedimientos Civiles. 
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Ahora bien, otra consecuencia importante en el tema de la presente 

tesis lo es la sanción como condicionante que afecta la patria potestad, 

así pues tenemos que el respeto y consideración mutuos que de manera 

natural o moral se deben los ascendientes y descendientes, 

independientemente de su estado, edad o condición, se positiviza, es decir, 

se hace jurídico al consagrarse en el artículo 411 del Código Civil para el 

Distrito Federal; por lo tanto, no solo entraña un deber de carácter moral, 

sino también es un deber jurídico que, si no se cumple, trae diversas 

sanciones de tipo civil y penal. Los actos de violencia familiar son motivo 

para reclamar ante la autoridad jurisdiccional, la limitación, suspensión o 

bien la perdida de la péltria potestad; así lo señalan los artículos que mas 

adelante haré mención. 

En relación con la violencia familiar, este apartado es exclusivo de los 

menores , pues sólo ellos pueden estar sujetos a esta institución. A quienes 

tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de 

educarlos convenientemente, lo que implica la facultad de corregirlos y la 

obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo. 

El Código Civil señala en su articulo 422 del que a las personas que 

tienen al hijo bajo su patria potestad incumbe la obligación de educarlo 

convenientemente; el deber de educar implica la conducta correctiva y así lo 

establece el artículo 423, que establece como una facultad la de corregir al 

menor y la obligación de observar una conducta que sirva de buen ejemplo, 

lo que considero congruente, pues no hay mejor forma de enseñar que con 

el ejemplo. Es obvio que los golpes y los malos tratos no pueden ser 

entendidos como un medio educativo y de corrección. Desgraciadamente, 

en ciertas circunstanciéls es difícil precisar si se está ante un caso de 

violencia familiar o bien de un mero acto de corrección. El ejercicio de esta 

facultad de corregir no es contrario a lo regulado por violencia famílíar, pues 
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no implica infringir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad 

física o psíquica. 

El propio articulo 323 quáter de la ley sustantiva civil, en la parte final 

establece que la educación o formación del menor no será en ningún caso 

considerada justificación para alguna forma de maltrato. 

La patria potestad no es una institución permanente, esta puede 

suspenderse temporalmente o puede limitarse o acabarse de forma 

definitiva por razones naturales o por sentencia que declare lo anterior. Para 

los casos de violencia familiar la legislación civil contempla como sanciones 

la perdida y limitación, incluyendo en su caso la suspensión de la misma; 

resolución que considero importante, y de gran trascendencia tanto para 

quien ejerce la patria potestad como para el menor. Por lo que obliga a 

quienes tienen el deber de designar a los jueces de lo familiar a seleccionar 

y elegir sólo a hombres o mujeres que por su experiencia, ponderación, 

sabiduría y sentido humano puedan realmente preservar a la familia, sin 

cometer abusos o inequidades que perjudiquen a sus miembros. 

Cabe mencionar que solo por mandato judicial podrá limitarse, 

suspenderse o perderse el derecho a ejercer la patria potestad, debido a 

esto, la persona que demuestre su interés jurídico y sea testigo de los actos 

de violencia familiar que le sean propinados al menor, interesada en iniciar 

un procedimiento judicial e intervenir en el, a fin de que se declare la 

limitación o perdida , que para nosotros son los dos únicos supuestos 

regulados para la patria potestad en relación con la violencia familiar, de 

esta institución familiar, debe acudir ante el juez de lo familiar a deducir sus 

derechos por si o a nombre de su representado (menor agredido), 

otorgando todos los elementos probatorios de la acción en el momento 

procesal oportuno para ello. 
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Sin Jugar a dudas, la ley trata de castigar a quien no cu111plo con los 

deberes naturales de crianza y educación de sus hijos, obligación ya no 

sólo 111oral sino también jurídica. Así en la propia "exposición de motivos de 

las reformas en materia de violencia intrafamiliar"ª·1 establece la necesidad 

de otras refor111as a fin de que tuviesen plena vigencia en la convivencia 

cotidiana los preceptos que integrarian el capitulo propuesto en materia de 

violencia familiar, los cuales deben establecer 111ecanismos parn prevenir y 

resolver conflictos derivados de ese fenómeno, guardándose la congruencia 

y consistencia con cada una de las instituciones familiares previstas en 

nuestra legislación civil "80
. Así se est<lhlece que "referente a la institución de 

la patria potestad la iniciativa "prevé adecuar. en el articulo 411, l<l 

disposición ele los l1ijos de honrar y respetar a sus ascendientes, por la 

obligación ele respeto y consideración mutuas entre <lscendientes y 

descendientes. Este planteamiento viene a ser congruente con el derecho 

de respeto a la integridad física y síquica de todos los mie111bros de la 

familia, que oriente al conjunto de la iniciativa."8
G 

Las reformas por otra parte, plantearon actuar frente a un 

comportamiento reiterado en nuestro país , consistente en que un número 

importante de madres o padres, obligados por circunstancias de índole 

laboral o de cualquiera otra naturaleza, encargan a sus hijos con fa111iliares 

o parientes por periodos prolongados de tiempo; esta custodia de hecho no 

implica derechos ni obligaciones, lo que conlleva un detrimento para el 

menor. " Por ello en la iniciativa se propone establecer, que cuando por 

" En las que se reforma: a) el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para 
toda la república en materia federal; b) Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal; c) Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la 
república en materia de fuero federal y d) Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal, del día 6 de Noviembre de 1997. 
''Diputada Aurora Bozón Lópcz. 
"' Ibdem 
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cualquier circunstancia los parientes queden a cargo del cuidado de un 

menor, tengan las mismas obligaciones, facultades y restricciones de los 

tutores. Además es importante precisar que quienes ejercen la patria 

potestad respecto de dichos menores no quedan relevados de coadyuvar, 

con quien custodie al menor, en todas las obligaciones derivadas. 

Con la reforma al articulo 422, la iniciativa pretende que la obligación 

de educar convenientemente a los menores, no sea solo para quienes 

ejercen la patria potestad, sino que sea extensiva para quienes tengan la 

custodia de los menores. A su vez, "plantea otorgar atribuciones a la 

autoridad administrativa para dar aviso al Ministerio Público del 

incumplimiento de este deber."87 

Para el terna central del presente trabajo resulta ser lo relativo a la 

facultad de corrección de que disponen quienes ejercen la patria potestad o 

tengan menores bajo su custodia, prevista en el artículo 423 del Código 

Civil, la cual habia venido siendo interpretada corno una atribución ilimitada 

de usar cualquier medio correctivo tendiente a educar a los menores. 

Desgraciadamente, esta práctica puede derivar y ha derivado en actos de 

violencia familiar, por ello, es loable la reforma en tal sentido al establecerse 

que esa facultad de corregir de ninguna manera implica que se puedan 

infligir actos de fuerza atentatorios contar la integridad fisica o psiquica de 

los menores. 

Es por ello que las tan mencionadas reformas, tienden a aclarar que 

la patria potestad sólo se pierde mediante resolución judicial, 

estableciéndose en el articulo 444 del Código Civil para el Distrito Federal 

varios supuestos, de los cuales, uno de ellos es relativo a la violencia 

familiar; es decir, la patria potestad se pierde por resolución judicial, que 

"Ibdem 
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será dictada dentro del juicio ordinario civil que al efecto se lleve, en caso 

de violencia familiar en contra del menor, siempre que esta constituya una 

causa suficiente para su pérdida.''88
, estableciéndose de igual forma en el 

articulo 444 bis del mismo ordenamiento jurídico, la necesidad de limitar el 

ejercicio de la patria potestad, en los casos en que la violencia familiar se 

cometa en contra del menor, aunque de manera expresa no lo establezca. 

De las diversas formas en que se puede presentar la violencia 

familiar y quizá entre las más graves, están la exposición y el abandono del 

menor. Es por todo ello que creemos que las reformas dadas al Código Civil 

en este sentido plantean la necesidad de definir cada una de esas figuras y 

permitir que las instituciones encargadas de recibir a los expósitos y 

abandonados, puedan actuar de una manera más expedita en lo relativo a 

su representación, tal como lo disponen los artículos 492 al 494 del Código 

Civil. 

Ahora la pregunta crucial y el problema al que nos enfrentamos es 

determinar cuando constituye "causa suficiente''. Aquí los casos drásticos y 

alarmantes que tristemente son una realidad, no están a discusión, pues la 

evidencia del maltrato podría solicitarse a la autoridad competente que se 

decrete la pérdida de este derecho. Sin embargo, existen casos que de 

acuerdo a la definición de violencia familiar encuadrarían en ella, pues es 

preciso analizar si tal pérdida no seria incluso más grave para el menor. 

Sin embargo, no basta que se limite la patria potestad por incurrir en 

actos de violencia familiar, sino que la ley debe ser más severa en casos de 

reincidencia del agresor con respecto al menor, situación que no se 

encuentra regulada de manera expresa. 

"Artículo 444 fracción III del Código Civil para el Distrito Federal. 
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Por otra parte, considero que debe negársela al agresor el derecho a 

alimentos que pudiere corresponderle con relación al agredido; en este 

sentido, el artículo 320 fracción 111, del Código Civil, establece tan solo un 

supuesto, es decir, " se suspende o cesa la obligación de dar alimentos en 

caso de violencia familiar o injurias graves inferidas por el alimenlista mayor 

de edad, contra el que debe prestarlos" ... (SIC) 

En este sentido y en relación con la declaración de incapaces para 

heredar por testamento o intestado, específicamente a los ascendientes o 

descendientes que realicen actos de violencia familiar respecto al autor de 

la herencia, en el artículo 1316 fracción VII de la ley sustantiva civil, sólo 

hace mención de " los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o 

corrompieren a sus descendientes respecto de los ofendidos", puede 

interpretarse que se incluyen actos de violencia familiar, aunque debería de 

legislarse de manera especifica. 

En mi opinión, resulta todavía incompleta la protección que brinda la 

ley, pues también hay que pugnar porque en materia civil después de que el 

juez de lo familiar ha resuelto, previo el estudio y valoración de las pruebas 

presentadas por las partes, que un ascendiente realizó actos de violencia 

familiar en contra del autor de la herencia, este ascendiente o descendiente, 

no debe heredar por testamento o por intestado, bienes del familiar 

agredido, con lo que se extendería el brazo de la ley a la vía civil 

concretamente. 

Por otra parte la patria potestad puede limitarse en los casos de 

divorcio o separación, así como ya lo mencionamos lo preceptúa el artículo 

444 bis del Código Civil; no señala de manera expresa, bajo que causales, 

pero en mi opinión, pueden interpretarse que se trata de los casos donde se 
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dicten medidas precautorias para salvaguardar la salud, integridad y vida 

de quienes sufran de algún acto de violencia o se encuentren en peligro. 

Es de resaltar que no se establece de manera clara el juez de lo 

familiar puede limitar la patria potestad, es decir, el numeral a que nos 

referimos, omite establecer qué tipo de medidas debe dictar el juez de 

efecto de que se cumplimente su determinación de limitar la patria potestad 

en un juicio ordinario civil, ni tampoco hace referencia a ello el código 

procesal de la materia, por lo que me atrevo a considerar, que estas 

medidas serán determinadas a criterio del juez, quien podrá decretarlas 

respecto de la persona de los hijos por ejemplo al limitar el derecho de 

convivencia o establecer la guarda y custodia del menor al padre o la madre 

que no sea el agresor, lo cual resulta lógico. O bien, respecto de los bienes 

pertenecientes al menor al limitar la representación respecto del mismo o de 

la administración legal de sus bienes o ambos. 

En este orden de ideas, tampoco se menciona expresamente cuanto 

dura la limitación, y de igual forma me atrevo a pensar que la misma se 

encontrará vigente por todo el tiempo que dure el ejercicio de la patria 

potestad, es decir, que durará hasta que no se presente alguno de los 

supuestos a que alude el numeral 443 del código sustantivo en estudio, en 

relación con los modos de acabarse la patria potestad, tales como la muerte 

del que la ejerce, la emancipación derivada del matrimonio, la mayoría de 

edad del hijo o la adopción del hijo, en cuyo caso será ejercida por quien lo 

adopte o bien terminarse por resolución judicial que así lo determine. 

La parte a la que por orden judicial se le decretó la limitación de la 

patria potestad del menor por causa de incurrir en actos de violencia famílíar 

en contra de este último, a fin de recuperar el ejercicio completo de la 

misma, puede hacer efectivo lo establecido por el articulo 94 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que en la parte conducente 

dice: " las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse o 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente" ... {SIC), es decir, una vez 

que se hayan cumplido satisfactoriamente con todas y cada una de las 

determinaciones del juez, tendiente a erradicar los aclos de violencia 

familiar. 

' A manera de ejemplo, un caso donde puede probarse que se han 

modificado las condiciones satisfactoriamente, es cuando el agresor haya 

cumplido con las determinaciones del juez, como la de acudir a terapias 

necesarias para evitar y corregir actos de violencia familiar, y siempre y 

cuando se demuestren resultados satisfactorios, es mas, me atrevo a que 

se para comprobar dichos resultados, se pueda tener una convivencia entre 

el agresor y agredido, en los centros de convivencia del propio Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal , las llamadas convivencias 

supervisadas. 

Considero importante señalar que en ambos casos, la pérdida o 

limitación esta estableciéndose para otorgar un beneficio al menor, es decir, 

le brinda un mecanismo legal para su bienestar y no en su perjuicio, por lo 

que dicha pérdida o limitación debe decretarse sólo en casos en que 

definitivamente lo amerite y siempre, claro está, velando por la mejor 

situación del menor. 

Desde mi punto de vista, se trata de un castigo, una sanción 

impuesta por la norma, así como también un medio de protección a quienes 
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legalmente se encuentran bajo la patria potestad de personas no aptas para 

ejercerla. 

También debemos analizar la tutela, que como sabemos es la 

institución que tiene por objeto la guarda de la persona y de los bienes de 

los que no eslando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y 

legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos, tal y como lo 

señala el numeral 429 de nuestra legislación civil, en tanto que de sus 

obligaciones se desprendo la asistencia a determinados menores de edad o 

incapacitados mayores do edad. Además dentro do ella pueden generarse 

actos de violencia, on virtud de que asi se desprende de la definición de 

violencia contenida en ol articulo 323 quintus del ordenamiento en cuestión 

y en general, do la legislación en su con¡unto., asi pues podernos decir, que 

el concepto de violencia familiar se extiende a otras instituciones jurídicas, 

como es ol caso de la tutela y no sólo por lo preceptuado on el mencionado 

numeral, sino también por lo contenido del articulo 504 fracción VII, que 

señala expresamente que será separado del ejercicio de la tutela el tutor 

que ejerza violencia familiar o cometa delito doloso en contra de la persona 

sujeta a tutela, además de otras sanciones que se generen. Considero de 

importancia lil regulación en este sentido, pues se trata de un interés 

fundamental en aras a la protección del menor, cuyo cuidado, protección, 

educación. alimentación, estará a cargo de personas distintas a sus 

ascendientes. 

De lo que se trata es de proteger a los menores o incapaces, 

limitando las facultades de quienes ejercen el cargo de tutor y de castigar a 

quienes no cumplan con su deber, así , independientemente de la remoción 

del cargo, la reparación de los daños, debe ser un imperativo. Es preciso 

que en la tutela se regule y limite todas las facultades conferidas en la 
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norma a esta institución, siendo remoción del cargo por causas de violencia 

familiar categóricamente indispensable. 

4.4. CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. 

Puede decirse que el juicio ordinario civil es la regla general de los 

procedimientos, pero por otra parte tenemos las controversias del orden 

familiar, que se encuentra reguladas en el Titulo Decimosexto del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de los artículos 940 al 956, 

procedimiento que se supone menos riguroso que el juicio ordinario civil; a 

pesar de la aseveración anterior, no puede inferirse que carezca de 

formalidades, en tanto. según el articulo 943 del código adjetivo civil puede 

acudirse al juez por escrito o comparecencia en los casos urgentes a que se 

refiere el artículo 942 del mismo ordenamiento; en consecuencia, se 

requiere por lo menos de esta formalidad a fin de que el juez y la 

contraparte tengan manera de conocer los hechos planteados. Además no 

todos los casos pueden tramitarse a través de este juicio especial. pues de 

conformidad con el articulo 942 del ordenamiento en estudio, las cuestiones 

familiares que pueden tramitarse a través del mismo son fundamentalmente 

las siguientes: 1) cuando se solicite la declaración, preservación o 

constitución de un derecho, se alegue la violación del mismo; 2) la 

calificación de impedimento de matrimonio; 3) de las diferencias que surjan 

entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación 

de hijos; 4) las oposiciones de padres y tutores; 5) los litigios de alimentos; 

5) todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención 

judicial. 

Así derivado de las reformas ya tan mencionadas del año de 1997, 

los jueces de lo familiar tienen competencia para resolver los conflictos 

derivados de la violencia familiar, a través de la vía de controversia del 
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orden familiar, distinta la misma para la tramitación de divorcio o pérdida de 

la patria potestad, las cuales como ya mencionados su tramitación es en la 

vía ordinaria; establecen las reglas que deben de observar los jueces de lo 

familiar al desahogar los procedimientos que en esta vía conozcan y cuya 

causa sea la violencia familiar, entre dichas reglas, destaciln que el juez. 

propiciara en ilUdiencia privada, la adopción, por parte de los propios 

involucrados, de las medidas necesarias para hacer ces<ir la violencia 

familiar y que en esta misma audiencia y si los involucrados no logran llegar 

a un acuerdo, el juez, escuchando al Ministerio Público y verificando el 

contenido de los informes elaborados por las instituciones pt'iblicas o 

privadas que hubieren intervenido en el conflicto, queda facultado para 

tomar las medidas necesarias par¡¡ hacer cesar la violencia familiar, hasta 

en tanto se resuelve la controversia en definitiva, todo lo cual nos lleva a 

concluir que con estas reformils se obliga a los jueces de lo familiar a 

cerciorarse de la veracidad de los hechos que se sometan a su 

consideración y de valorarlos personalmente o con el auxilio de las 

instituciones especializadas en la materia. 

Todo lo anterior, nos atrevemos a aseverar, se queda en buenas 

intenciones, porque si bien es cierto, que en las controversias del orden 

familiar, (cabe aclarar que incluso en los casos de divorcio o pérdida de 1 a 

patria potestad) el juez señala una Junta de Avenimiento a fin de que las 

partes dialoguen y estén en posibilidad de llegar a un arreglo, acuerdo o 

convenio a fin de resolver sobre la problemática de que se trate, no menos 

es que en ella solo intervienen las partes, el juzgador y el Ministerio 

Público, quienes haciendo una labor loable tratan de al no ser psicólogos 

de llegar a una verdad y saber la realidad de la problemática que se viva, 

más en tratándose de violencia familiar, y mas aun cuando se señala una 

audiencia a fin de que los menores involucrados sean escuchados de 

acuerdo a su edad y grado de madurez, sin la presencia de un psicólogo 
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que oriente al juzgador a lomar una determinación y más aun en la mayoría 

de los casos los informes a que se refiere el numeral 942 del Código de 

Procedimientos Civiles en su úllimo párrafo, son solicitados por el Ministerio 

Público adscrito al juzgado y tomados en consideración no precisamente en 

el momento de celobrnrso la audiencia sino durante la secuela procesal y 

sino que hasta el momento do resolver en definiliva, es por ello que 

creemos que no solo se trata de plasmar buenas intenciones sino crear una 

conciencia y sensibilización en los juzgadores y el Ministerio Público a fin 

de detectar los casos en que efectivamente se sufre o se vive violencia 

familiar, desde que se inicin la controversia y desde ese momento solicitar 

los~ informes, para que los mismos sean confrontados con las 

manifestaciones vertidas por las partes contendientes en el momento de 

celebrarse la multicitada audiencia. 

Por último me permito hacer un cuadro comparativos de los 

procedimientos llevados en la vía ordinaria civil y en la de controversia del 

orden familiar a efecto de poder determinar la tramitación de los mismos y 

plazos que en los mismos se establece, y solo a manera de tener una idea 

más precisa de la diferencia de ambas vías analizadas con antelación. 
---------~--~ ·-·-
ETAPA PROCESAL JUICIO ORDINARIO CIVIL CONTROVERSIA DEL 

----------·--·----------~-~- -- ORDEN FAMILIAR 
Demanda Por escrito (art. 255 CPC Por escrito o por 

D F.} comparecencia personal (art 
943 del CPC D.F.} 

Regla General: desde los 6 
meses siguienles a que se 
tenga conoc1micnto de los 
hechos en que se funde la 
demanda (art. 278 del ce 
D.F) 

Excepción. 2 años tratándose 
de actos de violencia familiar, 
regulados en las fracciones 
XI, XVII y XVIII del articulo 
267 del ce del DF" ( art. 278 
del ce D F) 

Contestación de Demanda 9 días (art. 256 del CPC D.F) 9 días (art. 943 CPC D.F) 
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1-.,-------------1----------------·--------------l Audiencia previa y do Regla General: dentro do los Al soiialarse ol traslado se 
conciliación 10 dias siguientes a la señalará día y hora (art. 943 

contestación do la demanda CPC O F) 
(mi. 272-/\ CPC D.F) 

Excepción: 5 días siguientes Se pfecluará dentro do los 30 
a In contestación de la di;is a partir del auto que 
demanda y en su caso a la ordene el trasl;ido (arl. 94 7 
recorwención, lratflndose de CPC O F) 
los juicios do c.hvorcio 
nccesmio en que se invoquen 
las causales XI.XVII y XVIII 
(art. 272-A CPC D.F) 

,_ ___________ - ·-··---------- - --- ------ ---··· -----------------
Ofrocimionto de Pruebas Regla General: 10 días 

comunes a las pmtcs (se 
abre el mismo din nn que se 
haya celebrado la nudtcncia 
previa. de conc1liélc1ón y de 
excepciones procúsnlcs, o 
bien, n mós tarcltlr <ti di3 
siguiente de dicha nud1cnc1u 
(art 290 del CPC O F) 

Excepción: 5 días comunes ¡1 

partir del dia s1gu1cntc de 
nquél en que surto efectos 1a 
notificación a todas llls partes 
del auto que manda abrir el 
ju1c10 ll prueba, cuilndo se 
invoquen las c;iusalos XI. 
XVII y XVIII (art. 290 del CPC 

En lél pnrnera comparecencia, 
las cop1ns rcspect1vns de la 
misma y demás ciocurncnlos, 
son lom<1dos como rirucba. 

En b aud1nnctil que <il efecto 
se se1l<ll.:l las partes aportan 
l<Js pruobns (art. 944 CPC 
O F) 

r-------------FºIL ______________ _ 

Recepción do pruebas 
~-~------------- - --·· 
Regla General: citarse dentro 
do los 30 días siguientes a la 
adm1sión(arl. 299 del CPC 
D.F) 

Excepción: dentro de los 15 
dias siguientes al do la 
adrrnsión de las pruebas 
ofrecidas, cuando so 
invoquen las causales XI, 
XVII y XVIII (art. 299 del CPC 
D.Fl 

En el mismo momento do la 
audiencia o dentro de los 8 
días sigwentos (art. 949 CPC 
D.F) 
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De lo anterior podemos apreciar que efectivamente si existen 

formalidades para las controversias del orden familiar, las trascendente 

distinción que ha hecho el código al respecto, obedece a una lógica y está 

relacionada con la intervención del juez, es decir, la diferencia más notoria e 

importante a mi gusto tiene que ver con las mayores facullades que goza el 

Juzgador además del menor rigorismo del procedimiento, y asi lo señala 

expresamente el articulo 942 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal al preceptuar que: " no se requieren formalidades especiales 

para acudir ante el juez de lo familiar[ ... )" ... (SIC) de igual forma el articulo 943 

del mismo ordenamiento juridico cuando se dice que "podrá acudirse al Juez de 

José Becerra Bautista, la intervención del juez es crucial en las controversias. 

es asi corno opina que: 

Corno caracteristica de las reformas de 1973 debe hacerse notar el 

empeño del legislador de atribuir a los jueces de lo familiar facultades 

excepcionales para intervenir en el conocimiento y resolución de controversias 

en materia familiar [ ... ] se trata de dar a los jueces atribuciones para intervenir 

en asuntos familiares no sólo en la solución de los problemas sino en la 

posibilidad de tornar medidas que tiendan a preservar a la familia y a sus 

miembros 

Pero la distinción de estos dos juicios entre si no es el objetivo principal 

de este capitulo; a mi lo que me pareció importante analizar es si estos dos 

procedimientos que establece el código adjetivo civil son los idóneos para 

resolver situaciones de violencia familiar, es decir que tanto se adecuan para 

preservar los derechos consagrados en Ja legislación civil sustantiva y cual de 

ellos es el más adecuado frente a un problema de violencia familiar o bien 

demostrar que si es el objetivo principal que es a través de un procedimiento no 

jurisdiccional la via idónea para la solución del mismo, resaltando como 

l 
-~ 
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características que debe tener el mismo, es la rapidez, conciencia y buen 

manejo del caso en cuestión, ello porque los conflictos que se pretenden 

resolver se viven de manera cotidiana en los hogares, lugar que se supondría el 

más seguro. 

4.5. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A 

JUZGADOS. 

Es preciso mencionar que los Ministerios Públicos adscritos a juzgados 

familiares dependen de la Fiscalía de Procesos do lo Familiar, especificamente 

de la denominaua Agencict de Procesos en Juzgados y Sala~ Fa111ilia1es, co1110 

se explicará mas a fondo en puntos siguienles. y los misrnos intervienen en los 

diversos juicios rcliltivos a la familia. al estado civil de las personas y todos 

aquellos del orden fil miliar en que por disposición le~Fll sea parte o deba darse 

al Minislerio Público. desahogando las vistas. formulando pedimentos e 

interponiendo los recursos que procedan. Asimismo. son los que inicialmente 

conocen de conductas relacionadas con hechos do violencia familiar generadas 

durante los procesos. conocidas como incidentes criminales, conductas cuyas 

victimas pueden ser las propias partes o sus hijos. 

En el ámbito propiamente de violencia familiar, su intervención se 

contempla dentro de las denominadas controversias del orden familiar, en las 

que por imperativo do la Ley de Enjuiciamiento Civil, específicamente en el 

numeral 942, párrafo tercero parte última, deberá escucharse al Agente del 

Ministerio Público. 

Al respecto, es de llamar la atención, que aparentemente una 

controversia del orden familiar que verse sobre una supuesta violencia familiar, 

carecería de sentido, pues si las partes convinieron hacer cesar los actos de 

violencia o bien, el juez, ante la falta de voluntad de ellos para convenir dicta las 
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medidas que estime procedentes para la protección de los menores y de la 

parte agredida, el proceso quedaría sin materia. Sin embargo, suponiendo que 

concluyera en una sentencia en la que se declarara que efectivamente el 

demandado infirió violencia familiar al actor o actora, ¿también seria dable 

condenarlo al pago de los tratamientos terapéuticos que requieran las victimas y 

a que se sometiera a los que requiere el o la agresora'?. Además dicha 

sentencia, seria una prueba preconstituida para iniciar en su caso, un juicio de 

divorcio necesario o de perdida de la patria potestad. 

En la intervención que tiene pues, el Ministerio Público adscrito no solo 

le es dada en el caso señalado con antelación, sino también en los caso que 

establece el artículo 380 del Código Civil para el Distrito Federal, esto es " 

Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan a un hijo en el 

mismo acto, convendrán cual de los dos ejercerá su guarda y custodia; y si no 

lo hicieren, el Juez de lo Familiar, oyendo al padre, madre, al menor y al 

Ministerio Público, resolverá lo más conveniente atendiendo siempre al interés 

superior del menor". 

Y en general por la experiencia diaria como auxiliar del Ministerio 

Público adscrito a los juzgados 35º y 36º de lo Familiar cargo que en la 

actualidad desempeño, me atrevo a decir que la participación e intervención del 

Ministerio Público en los asuntos en que se ven afectados los menores ya sea 

en tratándose de violencia familiar, o en cualquier caso en lo que se este 

ventilando ya sea un procedimiento de divorcio o bien de perdida de la patria 

potestad, le es dado por el juzgador intervención en los mismos, por que es 

muy loable la actuación de los mismos, tan es así que en tratándose de casos 

de violencia familiar o bien en casos en los que se llegase a presumir de otros 

casos graves que afectan a los menores como un posible abuso, es a petición 

del C. Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado la intervención de un 

psicólogo dependiente igualmente de la Fiscalía de Procesos en lo Familiar 
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durante la audiencia o junta de avenimiento o bien entrevista con los menores, 

como ya se dejo apuntado y que no solo en la vía de controversia del orden 

familiar se señala. 

4.6. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Es la autoridad dependiente del Poder Ejecutivo, que en materia de 

violencia familiar también tiene la facultad de actuar para la solución de dicha 

problemática, y que específicamente en la Convención lnteramericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belem Do Para). establece en sus artículos 7 y 8, mee/idas administrativas que 

se deben tomar especificamenle para modificar costumbres. 

En nuestro país, desde llace varias décadas. diversos organismos 

gubernamentales y no gubernamenlales. y mujeres del ámbito académico, 

percibieron el fenómeno de la violencia familiar y comenzaron a insistir en la 

necesidad de que se establecieran políticas públicas tendientes a enfrentarlo a 

la vez que fueron elaborando una caracterización más precisa y acabada de él 

que la lograda en el ámbito internacional, considerándolo como parte de las 

problemáticas más amplias de violencia contra las mujeres y maltrato al menor. 

Es así que el Ejecutivo Federal ha considerado como función 

primordial del Estado fortalecer a la familia, señalándola como institución 

básica de la sociedad y el medio privilegiado para el crecimiento y desarrollo 

de sus miembros, para ello tia dispuesto de programes sociales integrales 

como lo fue el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Procuración 

de Justicia para et Distrito Federal 1995-2000. 
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Otra preocupación ha sido la procuración e impartición de justicia en 

materia familiar, ya que las controversias que surgen en el seno familiar, se 

traducen en desintegración y violencia, generando conductas delictivas que 

afectan de manera importante a la sociedad. 

Como ya lo hemos venido señalando, en respuesta al fenómeno de la 

violencia familiar, el legislador aprobó reformas, adiciones y derogó 

diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el 

Distrito Federal en Materia del Fuero Común y rara toda la república en 

Materia Federal, y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

dia 30 de Diciembre de 1997. y entraron en vigor a los 30 di as de su 

publicación conforme a lo dispuesto por el Primero Transitorio, cuyo 

objetivo esencial es disuadir y castigar las conductas que generen violencia 

familiar, establecer medidas de protección a favor de las victimas de este 

fenómeno y concienciar a la población del problema, al tiempo de propiciar 

que las autoridades desarrollen políticas públicas para prevenir, combatir y 

erradicar esas conductas. 

En las reformas y adiciones se contempla a la violencia en la familia 

desde un enfoque nacional, surgido de las propuestas de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, que dieron origen a que en el 

Distrito Federal, la entonces Asamblea de Representantes, aprobara la Ley 

de Asistencia y Prevención de la Violencia lntrafamiliar y se crearan el 

Albergue Temporal para Mujer Victima de Violencia Familiar y algunas 

Delegaciones para su atención; asi como un plano internacional, cuyo 

sustento lo constituyen la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, firmada en 1980 y ratificada por 
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nuestro país al año siguiente; la Convención para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Para) , 

aprobada por el Honorable Senado de la República en Noviembre de 1996; 

las Convenciones sobre los Derechos del Niño y Sobre los Aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores. 

Por otra parte tenemos que por disposición de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su Reglamento, tema 

central del presente capitulo y que abordaremos en el siguiente punto 

detalladamente, los que tienen sustento en la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 

corresponde a la Institución del Ministerio Público, como represent<Jnte de la 

sociedad. la persecución do los delitos y la protección do los derechos e 

intereses de los menores, incapaces, ausentes, ancianos y otros de carácter 

individual o social, en general, en los términos que determinen las leyes. Por 

tanto os su atribución, en asuntos del orden familiar. intervenir ante los 

órganos jurisdiccionales en los diversos procedimientos que se ventilen, 

promover la conciliación como instancia previa a dichos órganos y en caso 

necesario, iniciar o integrar la averiguaciones previas por hechos que 

constituyan conductas delictivas, las cuales, recaen, por razón de la materia, 

en la Fisc;iliil de Procesos en lo Familiar. 

Es pues la importancia que para mi tiene la intervención de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la solución de los 

conflictos que se conocen dentro de la Fiscalía de Procesos en lo Familiar 

como se verá en el siguiente punto, y como instrumento jurídico para la 

prevención, erradicación y solución de las conductas de violencia familiar, 

que la propuesta del presente trabajo lo es precisamente promover su 

función y claro está que se realiza una propuesta de reestructuración tanto 

orgánica como funcional de la misma como una respuesta oportuna 
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eficiente y eficaz para la población agraviada en sus derechos y lesionada 

en su intimidad como victima de violencia familiar y como la forma de 

solución mas eficaz en la problemática tratada en el presente asunto. 

4.7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

La Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal es el 

organismo dependiente del ejecutivo federal que tiene como función 

esencial la actividad del Ministerio Público en el Distrito Federal. "Este 

organismo tiene su antecedente en la reforma del 22 de Mayo de 1900 a los 

articulas 91 y 96 de la Constitución de 5 de Febrero de 1857, la que por 

influencia francesa suprimió de la integración de la SCJ al procurador 

general y al fiscal, que eran electos en segundo grado como ministros de la 

propia Corte y dispuso que los funcionarios del Ministerio Público (MP) y el 

procurador general que debia presidirlo, serian nombrados por el 

ejecutivo."89 

"El texto original del articulo 73 de la C de 5 de febrero de 1917, 

facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia del gobierno del DF, 

de acuerdo con los lineamientos señalado en la base VI, que ha sido 

modificada en varias ocasiones, pero en cuanto a la organización del MP se 

conserva en lo esencial el inciso 5º de dicho precepto (con excepción de la 

referencia a los territorios federales que como es sabido fueron suprimidos 

en 197 4 ). De acuerdo con dicha disposición actualmente en vigor, el MP en 

el DF está a cargo de un procurador general que reside en la Ciudad de 

México, y del número de agentes que determine la ley, dependiendo dicho 

"Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa. México, 1994. p. 2581 
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funcionario directamente del presidente de la República, quien lo nombra y 

remueve libremente."9º 

El ordenamiento actualmente en vigor que la rige es la Ley Orgánica 

de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, promulgada el 17 

de Noviembre de y publicada el 12 de Diciembre de 1983 y su reglamento, 

que a la fecha han sufrido diversas reformas. 

A. MINISTERIO PUBLICO 

La vida de la familia enmarcada en las disposiciones legales, no 

obstante la recta intención del legislador, queda totalmente encomendada a 

producir buenos frutos, a la educación de sus integrantes. Los principios y 

fundamento éticos o morales, religiosos. de educación y hasta de 

sentimiento y de respeto, son la explicación de la vida de la familia. Los 

problemas que se suscitan en el seno de la misma se resuelven de dos 

formas: normalmente. por sus mismos integrantes bajo las disposiciones de 

su propio convencimiento y de la autoridad competente. Pero ni cuando su 

propio convencimiento ni la autoridad han podido resolver el conflicto, la 

controversia se somete al Juez de lo Familiar para que lo resuelve. 

"Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden 

público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad"91
• 

Este precepto abarca las dos situaciones que he mencionado. La segunda 

de ellas es de tal manera trascendente que el legislador, como ya lo hemos 

venido mencionado estableció que el Juez de lo Familiar estará facultado 

para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, supliendo 

en todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tribunales la deficiencia 

""Ibídem 
'" Artículo 940 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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de las partes en sus planteamientos de derecho, y con la salvedad de las 

prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los 

interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante 

convenio, con el que pueda evitarse la controversia o dar por terminado el 

procedimiento."92 

Por lo transcrito se ve claramente que para la controversia judicial 

familiar existe un Juez especial, el Juez de lo Familiar con facultades de 

oficio muy amplias, con obligación de suplir la deficiencia de las partes y con 

la idea de encontrar un avenimiento, tal como se prevé en el numeral 941 

del código adjetivo de la materia. La idea es muy loable, pero el ambiente 

del litigio y la calidad moral de quienes intervienen en el mismo, hacen muy 

peligrosas dichas disposiciones. 

Ahora bien en este campo procesal tan importante, llama mucho la 

atención descubrir la presencia de un funcionario de la Administración 

Pública: el Ministerio Público, pero ¿ quien es dicho funcionario?, ¿cual es 

su naturaleza jurídica y por que de su intervención en el proceso familiar? 

Trataré de responder todas estas interrogantes, exponiendo los hechos y 

esforzándome por sacar algunas conclusiones. 

Como ya lo explicamos el juez de lo familiar tiene competencia de 

oficio para los asuntos familiares; esta competencia implica dos 

obligaciones: la de suplir la deficiencia de las partes y la de intentar un 

avenimiento entre ellas (art. 941 del CPC); el asesoramiento particular a las 

partes lo deben prestar únicamente los Licenciados en Derecho con cédula 

profesional (art. 943 del mismo ordenamiento); la audiencia de pruebas y 

alegatos se practicará con asistencia de las partes o sin ellas (Art. 945 del 

código adjetivo de la materia); por regla general la apelación sólo procede 

•
2 Ibidcm 
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en el efecto devolutivo y la excepción es su procedencia en ambos efectos 

(arts 951 que remite al 700 del mismo Código Procesal); puede ejecutarse 

sin fianza la resolución judicial sobro alimentos, aunque se haya inlerpuesto 

apelación, mientras no proceda en ambos efectos (art. 951 segundo párrafo 

del mismo ordenamiento); los incidentes se resuelven con un escrito de 

cada parte en el que deben ofrecerse pruebas, no suspenden el 

procedimiento y la resolución definitiva deberá dict<Jrse en la audiencia 

incidental la cual es indifcriblc (art. 955 de la misma ley); las normas 

procésales generales se aplican " en cuanto no se opongan", a lo dispuesto 

por el Titulo Décimo Sexto del Código Procesal que en su Capitulo Único 

regula las controversias del arelen familim. 

La caracteristica más relevante del procedimiento familiar, lo hace 

apartarse del procedimiento civil común. En éste, la relación procesal se da 

entro el actor, el Juez y el demandado. En el procedimiento familiar, la 

relación no se establece en esa triangulo, sino entre cuatro sujetos 

procésales: actor, demandado, Juez de lo Familiar y Ministerio Público. 

Este, es pilrte formill procesal, que sin embargo, ni demanda ni es 

demandado, por propio derecho, sino como representante social., tal como 

se establece en el articulo 2º de la Ley Orgánica de la Procuraduria General 

de Justicia del Distrito Federal. Por disposición de la Ley Orgánica de la 

Procuraduri<1 General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento, los 

que tienen sustenlo en la Constilución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, corresponde a la 

Institución del Ministerio PC1blico, como representante de la sociedad, la 

persecución de los delitos y la protección de los derechos e intereses de los 

menores, incapaces. ausentes, ancianos y otros de carácter individual o 

social. Por tanto es su atribución, en asuntos del orden familiar, intervenir 

ante los órganos jurisdiccionales en los diversos procedimientos que se 

ventilen, promover la conciliación como instancia previa a dichos órganos y 
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en caso necesario, iniciar e integrar las averiguaciones previas por los 

hechos que constituyan conductas delictivas, las cuales recaen, por razón 

de la materia, en la Fiscalia de Procesos en lo Familiar, especialmente 

aquellas relacionadas a hechos de violencia familiar. 

Frecuente y variada es su intervención, explicable por lo establecido 

en las controversias del orden familiar: " los problemas familiares son de 

orden público". Así pues podemos afirmar que toda vez que en el proceso 

familiar, entran en juego los intereses particulares y el interés de la 

sociedad, que debe ser protegido, pues todo problema familiar es 

considerado de orden público. El Juez vela por ese interés social de que se 

observe el orden público; su actuación realiza esta finalidad al aplicar las 

disposiciones legales del litigio correspondiente. Cosa parecida hace el 

actor y el demandado al ajustar su conducta procesal a los postulados 

legales, En tal supuesto, la intervención del Ministerio Público queda 

justificada si se le considera como el encargado especialmente por el 

Estado para velar por el interés de la sociedad. 

Como funcionario administrativo, es independiente y ajeno a la 

función judicial., y muy aparte de lo establecido por el articulo 21 de nuestra 

Carta Magna la cual establece que incumbe al Ministerio Público la 

investigación y persecución de los delitos. 

B. FISCALIA DE PROCESOS EN LO FAMILIAR. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha realizado 

un continuo esfuerzo por modernizarse, a efecto de cumplir cabal y 

eficientemente con sus funciones y así brindar un mejor servicio a la 

ciudadanfa. 



159 

Tomado en consideración que la Representación Social tiene entre 

sus atribuciones las de velar para que se cumpla con el principio de 

legalidad, en la esfera de su competencia, asi como promover la pronta, 

completa y debida impartición de justicia a fin de proteger los derechos e 

intereses de los menores, incapaces, ausentes, ancianos y otros de carácter 

individual o social, en general en los términos que determinan las leyes. 

El antecedente de esta Fiscalía mediato lo es la Dirección General 

del Ministerio Público en lo Familiar creada por el Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

publicado el 17 de Julio de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, pero 

fue twsta el d ia 30 de Diciembre de 1997. fecha de publicación de las 

Reformas y Adiciones a los Códigos Sustantivos y Adjetivos en Milteria Civil 

y Penal, que surge lil conceptualización y el tipo penal de violencia familiar, 

reformas y adiciones en las que se da una mayor intervención a los Agentes 

del Ministerio PL1blico y a sus auxiliares directos, y ya propiamente como 

Fiscalia de Procesos en lo Familiar en el nuevo Reglilmento que abroga al 

antes citado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 27 de 

Octubre de 1999, lo que implica una mayor carga de trabajo y el aumento 

de recursos tanto materiales como humanos para brindar una atención 

adecuada. 

C. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

La Fiscalía de Procesos en lo Familiar, entre otras atribuciones 

contempladas en los artículos 7 de la Ley Orgánica y 53 de su reglamento, 

ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como 

en el numeral 19 del Acuerdo A/003/99, tiene las de: promover. cuando 

proceda, la conciliación en los asuntos del orden familiar como instancia 

previa al órgano jurisdiccional: intervenir en su carácter de Representación 
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Social en los juicios relativos a la familia, al estado civil de las personas, 

sucesiones y todos aquellos en que por disposición legal sea parte o deba 

darse vista al Ministerio Público e iniciar, y en su caso, integrar las 

averiguaciones previas que no estén reservadas a las unidades 

especializadas, por delitos generados en hechos de violencia familiar o por 

conductas relacionadas por tales hechos. 

Para el ejercicio de estas atribuciones, la Fiscalía cuenta con cinco 

agencias: dos de Procesos de Consulta y Conciliación; dos de Procesos en 

Juzgados y Salas Familiares y la 75ª Agencia Investigadora sin Detenido, 

cada una a cargo de un Agente del Ministerio Público Supervisor, en 

funciones de Responsable de Agencia, bajo la dirección, coordinación y 

supervisión de un Fiscal. 

Las cinco agencias que integran la Fiscalía, desde sus repectivas 

atribuciones, abordan o intervienen en casos de violencia familiar. Las de 

Procesos de Consulta y Conciliación tienen como función esencial el 

promover la conciliación, cuando proceda, en los asuntos del orden familiar 

como instancia previa al órgano jurisdiccional, entre los que destacan 

precisamente cuestiones de violencia domestica, principalmente entre 

cónyuges, concubinas. personas que tienen relación de pareja o familiares, 

pues no debemos olvidar que la violencia familiar como conducta delictiva 

se persigue a petición de parte cuando el o la ofendida son adultos capaces, 

lo que da cabida a la posibilidad de una conciliación. 

A la 75ª Agencia Investigadora del Ministerio Público compete iniciar, 

y en su caso, integrar las averiguaciones previas que no estén reservadas a 

tas unidades especializadas, por delitos generados en hechos de violencia 

familiar o por conductas relacionados con tales hechos, to cual no es 

impedimento para que las agencias del Ministerio Público Desconcentradas 
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ubicadas en las diferentes delegaciones políticas, inicien las indagatorias 

que correspondan por estos delitos, en las que deberán practicar las 

diligencias básicas y posteriormente remitirlas, según corresponda, a esta 

Fiscalía o a la Fiscalía para Menores para su continuación, de tal suerte que 

las denuncias o querellas pueden formularse en la 75" Agencia 

Investigadora o en cualquier otra agencia del Ministerio Público de las ahora 

llamadas Coordinaciones Territoriales de Procuración de Justicia. Cabe 

destacar y hacer mención a los dos Acuerdos recientes emitidos por el 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, publicados en la gaceta 

Oficial del Distrito Federal el día 13 de Marzo de 2003 relativos a: 

1) ACUERDO A/003/03 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 

UTILIZACIÓN DE UN FORMATO UNICIO PARA EL INICIO DE ACTAS 

ESPECIALES, AVERIGUACIONES PREVIAS ESPECIALES Y 

AVERIGUACIONES PREVIAS DIRECTAS SIN DETENIDO Y SE 

ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PUBLICO RESPECTO DE SU USO. 

2) ACUERDO A/004/03 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL CUAL SE ESTABLECEN 

LINEAMIENTOS PARA LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO 

PARA QUE EN LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DE QUERELLA, 

PROMUEVAN LA CONCILIACIÓN ENTRE EL INCULPADO Y EL 

OFENDIDO. 

La 75ª Agencia Investigadora también inicia indagatorias derivadas 

de los denominados incidentes "criminales" por denuncias o querellas 

relativas a conductas de violencia familiar que se suscitan dentro de la 

secuela del juicio, cuyo conocimiento inicialmente corre a cargo del Agente 

del Ministerio Público adscrilo al juzgado, quien realiza las primeras 
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diligencias recabando copia certificada de las actuaciones judiciales 

pertinentes para elaborar informe fundado y motivado en torno a los hechos, 

los cuales son remitidos a la agencia investigadora. 

C. CRITERIOS APLICADOS EN LA FISCALIA DE 

PROCESOS EN LO FAMILIAR. 

En este sentido es importante aclarar que lo que nos interesa 

exponer en el presente punto es lo relativo a los criterios que son aplicados 

en la Fiscalia de Procesos en lo Familiar, tocante al procedimiento de 

conciliación que se maneja en las Agencias de Consulta y Conciliación, ello 

por considerar precisamente a la conciliación como el medio adecuado e 

idóneo en la solución de la problemática de la violencia familiar. 

Como ya mencionó las agencias en estudio tienen como función 

esencial la de promover la conciliación, cuando proceda, en los asuntos del 

orden familiar como instancia previa al órgano jurisdiccional, entre los que 

destacan precisamente cuestiones de violencia familiar. Para tal fin, 

inicialmente orientan a los usuarios, mujeres u hombres, en torno a las 

alternativas de solución a la conflictiva que los aqueja, invitándolos a 

someterse a un proceso conciliatorio, bajo la dirección de un agente del 

ministerio público conciliador. Proceso que en caso de ser aceptado, trae 

como consecuencia la apertura de un expediente en el que se plasma la 

problemática planteada por el o la usuaria, problemática que no solo 

consiste en violencia al interior de la familia, sino que involucra 

generalmente cuestiones de alimentos, guarda y custodia o convivencias 

con menores; acto continuo, se certifica por el médico adscrito ·a la misma 

fiscalía la integridad fisica de la persona y se agrega su resultado, se gira 

citatorio al o la probable generadora de violencia, incluso con apercibimiento 

en caso de no comparecer, para que se presente en hora y dia 
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determinados a la celebración de una audiencia de carácter eminentemente 

conciliatorio, en la que después de asentarse lo externado por o el o la 

compareciente, el Agente del Ministerio Público conciliador les propone 

alternativas de solución, las cuales de ser aceptadas e incluso 

complementadas con las de los involucmdos, culminan en un convenio que 

a criterio de ellos puede ser ratificado ante el órgano jurisdiccional 

competente. En el convenio, entre otras cosas, se estipula el que, de 

acuerdo a las circunstancias, tanto el o la generadora de violencia como la o 

el que es víctima de ella y en caso de ser necesario a los llijos o !lijas 

también, se sometan él terapia individual, de pareja o familiar, para lo cual 

son derivados al Áreél Psicosocial de la propia Fiscalia o bien al Centro de 

Atención a la Violencia lntrafamiliar C.A.V.I o a las Unidades de Atención a 

la Violencia Familiar diseminadas en las delegaciones politicas. En caso 

contrario se canaliza a los usuarios a la 75" Agencia Investigadora con que 

cuenta la Fiscalía para que formulen su querella o a las diversas 

instituciones de carácter público y a los bufetes juridicos que proporcionan 

patrocinio a aquellas personas que carecen de recursos económicos para 

sufragar los gastos que implican el contratar un abogado particular, con el 

objeto de que ejerciten la acción que corresponda ante los Tribunales del 

Fuero Común de esta Ciudad de México. 

De todo lo expuesto la pregunta o incógnita. es ¿realmente tos 

agentes del ministerio públicos conciliadores cumplen con la función 

encomendada a tan loable fin perseguido por esta Fiscalía? Pues me atrevo 

a dar una respuesta negativa, en la mayoría de los casos no es así, puesto 

que el Ministerio Público únicamente se avoca a escuchar a los usuarios sin 

darles mayor explicación de los alcances tanto de problemática como el 

llegar a un convenio y ser ratificado el mismo ante el órgano jurisdiccional y 

mucl10 menos en tratándose de violencia familiar, el canalizarlos al ares 

psiosocial o al C.A.V.I para el tratamiento respectivo, y toda vez que 
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actualmente en la Fiscalía no se cuenta con el personal suficiente en esta 

área para cumplir con tal objetivo, por lo que nuevamente se queda en el 

papel y las buenas intenciones la alternativa de solución a esta grave 

problemática a la que se enfrentan un sin número de familias mexicanas. 

4.8 NECESIDAD DE MODIFICAR LA INTERVENCIÓN DEL 

MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DE 

CONSULTA Y CONCILIACIÓN DE LA FISCALIA DE PROCESOS 

EN LO FAMILIAR. 

Siendo uno de los objetivos en general de la Procuraduria General 

de Justicia del Distrito Federal y en especial de la Fiscalía de Procesos en lo 

Familiar el prevenir, combatir y erradicar conductas de violencia familiar a la 

luz de las reformas y adiciones a los Códigos Sustantivos y Adjetivos en 

Materia Civil y Penal para el Distrito Federal, concatenadamente con las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Procurnduria General de 

Justicia del Distrito Federal y su reglamento, a través de la Fiscalía de 

Procesos del Ministerio Público en lo Familiar, orientando y promoviendo la 

conciliación, en aquellos casos legalmente permitidos, como instancia previa 

al órgano jurisdiccional, interviniendo en los diversos procedimientos 

judiciales incoados con motivo de dicha conducta, cuando no sea posible 

conciliar los intereses de los involucrados iniciando y perfeccionando las 

averiguaciones previas generadas, a cargo de personal especializado en 

materia de familia, entendiendo por esta no solo al derecho familiar, sino 

también el derecho penal relacionado con aquel, es por lo que surge mi 

inquietud de hablar de este punto, puesto que se deben de tener en cuenta 

dentro de esta Agencia de Consulta y Conciliación como objetivos 

específicos el prevenir conductas de violencia familiar a través de una 

orientación oportuna y adecuada a la población que lo solicita, mediante un 
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aumento de la presencia del personal tanto oficial como prestador de 

servicio social; fortalecer y consolidar la conciliación en conductas de 

violencia familiar cuando legalmente sea posible, como instancia previa al 

órgano jurisdiccional, aumentando no solo al personal sino concientizandolo 

para que realicen adecuadamente su laborar y función a su cargo, y sobre 

todo acrecentar los servicios de apoyo legal, psicológico, médico y social a 

las personas involucradas en probables hechos constitutivos de violencia 

familiar y brindar dichas mecanismos de auxilio para el mejor desempeño en 

sus funciones a los Agentes del Ministerio Público que les permitan 

proponer mejores alternativas de solución a la problemática familiar que 

conocen. 

Esta propuesta obedece a la imperiosa necesidad de reestructurar la 

función de esta Agencia, con la finalidad de fortalecerla y así brindar un 

trato digno, oportuno y eficaz a la población agraviada en sus derechos y 

lesionada su intimidad corno victima de conductas de violencia familiar, para 

prevenirla, combatirla y erradicarla, acorde a la nueva fisonomía que las 

reformas y adiciones a los Códigos Sustantivos y Adjetivos en Materia Civil 

y Penal, amén de las ya existentes, le atribuyen a la institución del Ministerio 

Público, ya que la justicia que no es pronta y expedita es justicia denegada. 

No debemos olvidar que las reformas a las leyes y la creación de 

infraestructura tanto humana como material para su aplicación, por si solas 

son insuficientes para alcanzar el objetivo deseado, por lo que deben 

reforzarse a través de los medios de difusión con el fin de crear en la 

población una cultura de prevención y combate al fenómeno de la violencia 

familiar, como lo fue el caso de reciente fecha para ser precisos del día 

Martes 10 de Junio de 2003, del caso de la niñera golpeadora del Estado de 

León Guanajuato, que puso de nueva cuenta en alerta a la sociedad, 

concientizándola en la violencia ejercida sobre los menores, y que es casi 
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imposible que salga a la luz, por que nadie se atrevería a golpear de una 

manera tan brutal a un menor, pues la violencia ejercida contra los menores 

se da en casa, en el lugar que se supone seguro para el mismo, siendo 

materialmente imposible que el mismo acuda a solicitar ayuda, es por ello 

que se hace necesario e indispensable que los servicios que presta la 

Fiscalía en cuestión, en torno a la prevención, combate y erradicación de la 

violencia familiar, se deban difundir en folletos, tripticos, pósteres, carteles y 

todo medio escrito, spots en radio y televisión, sin perjuicio de acudir a la 

comunidad y a los centros escolares y universitarios, por lo menos una vez 

al mes, a impartir platicas respecto de dichas funciones, ubicación de las 

áreas centrales y rlesconcentradas y horarios de servicios al público, 

publicidad que debe difundirse y organizarse con colaboración de la Unidad 

de Comunicación Social., para que de esta forma cualquier persona que se 

percate de una situación similar a la tan difundida en días pasados, sin 

temor acuda a esta Fiscalía a recibir la ayuda adecuada en la solución de 

dicha problemática, todo ello por creer firmemente en que la conciliación 

es una medida ampliamente satisfactoria para casos de esta naturaleza, 

donde los convenios sean obligatorios al ser ratificados ante el órgano 

jurisdiccional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El maltrato físico y psicoemocional ejercido por los padres a 

sus hijos como medio de disciplina. se debe considerar a este fenómeno como 

evento social, de suma importancia, que aun cuando la legislación en el Distrito 

Federal prohibe este tipo de maltratos, la sociedad desconoce dicha legislación, 

así como sus consecuencias, y esto no es lo peor, sino que al informarles de 

su existencia, muestran una indiferencia hacia ella. 

SEGUNDA.· No obstante contar con un abundante número de leyes que 

prohiben y sancionan la violencia familiar, llegando hasta la tipificación como 

delito, a la gente no le interesa acatar dichas disposiciones, pues consideran 

que al final no es el Estado ni el vecino el que tiene que hacerse cargo de la 

educación de sus hijos. Es decir, consideran la violencia familiar un problema 

del ámbito no público, sino privado. 

TERCERA.- Se debe considerar la problemática en estudio 

rnultidiciplinaria, es decir, que aun siendo de gran relevancia el tratamiento legal 

que se le dé, no es sólo por esta vía que se podrá enfrentar este fenómeno, 

sino que para que el estado atienda adecuadamente este problema social se 

necesita ir más allá de lo estrictamente jurídico, interactuando con otras 

disciplinas, como la psicología, terapias, trabajo social, formación, educación y 

salud. 

CUARTA.- Los programas de asistencia y prevención para atender la 

problemática en estudio deben incorporar medidas de carácter administrativo 

que incorporen las disciplinas a que nos hemos referido en la anterior 

conclusión, enfatizando la atención a ambas partes, no solo al menor victima de 

maltrato, sino también a la madre o padre victimario, pues es esencial buscar la 
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recuperación física y psicológica de ambas partes para obtener la reintegración 

de la familia. 

QUINTA.· Se deben realizar ciertas reformas legislativas a las 

disposiciones jurldicas de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar para el Distrito Federal y a la actuación del Ministerio Público adscrito 

a la Agencia de Consulta y Conciliación de la Procuraduria General de Justicia 

del D.F , para ello sea aplicable eficientemente y refleje el contenido real del 

principio normativo constitucional que se ha analizado en el capitulo 11 de la 

presente tesis, por ser la reforma legislativa, la única vía legal viable para 

resolver dichas inconsistencias jurídicas. 

SEXTA.· La conciliación es una medida ampliamente satisfactoria 

para resolver la problemática en estudio, donde los convenios sean 

obligatorios al ser ratificados ante el órgano jurisdiccional. 

SEPTIMA.· Los Agentes del Ministerio Público conciliadores no cumplen 

con la función encomendada a tan loable fin perseguido por la Fiscalía de 

Procesos en lo Familiar. puesto que la Representación Social únicamente se 

avoca a escuchar a los usuarios sin darles mayor explicación de los alcances 

tanto de la problemática como el llegar a un convenio y ser ratificado el mismo 

ante el órgano jurisdiccional y mucho menos en tratándose de violencia 

familiar, el canalizarlos al área psicosocial o al C.A.V.I para el tratamiento 

respectivo. 

OCTAVA.· Actualmente en la Fiscalía de Procesos en lo Familiar no se 

cuenta con el personal suficiente en esta área para cumplir con tal objetivo, por 

lo que nuevamente se queda en el papel y las buenas intenciones la alternativa 
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de solución a esta grave problemática a la que se enfrentan un sin número de 

familias mexicanas. 

NOVENA.- La importancia de la intervención de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal en la solución de los conflictos que 

se conocen dentro de la Fiscalía de Procesos en lo Familiar debe ser como 

instrumento jurídico para la prevención, erradicación y solución de las 

conductas de violencia familiar, por lo que debe de promoverse su función y 

reestructuración tanto orgánica como funcional de la misma como una 

respuesta oportuna eficiente y efic3z para la población agraviada en sus 

derechos y lesionad3 en su intimidad como victima de violencia familiar y 

como la forma de solución mas eficaz. 

DECIMA.- El modificar la función realizada por los Agentes del 

Ministerio Público dentro de la Agencia de Consulta y Conciliación 

dependiente de la Fiscalía de Procesos en lo Familiar obedece a la 

imperiosa necesidad de reestructurar la función de esta Agencia, con la 

finalidad de fortalecerla y asi brindar un trato digno, oportuno y eficaz a la 

población agraviCJda en sus derechos y lesionada su intimidad como víctima 

de conductas de violencia familiar, para prevenirla, combatirla y erradicarla, 

acorde a la nueva fisonomía que las reformas y adiciones a los Códigos 

Sustantivos y Adjetivos en Materia Civil y Penal, amén de las ya existentes, 

le atribuyen a la institución del Ministerio Público, ya que la justicia que no 

es pronta y expedita es justicia denegada. 
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