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CAPITULO PRIMERO 

LA PATRIA POTESTAD 

A. CONCEPTO 

En tl!rminos generales podemos definir a la patria potestad como la 

instituci6n que norma las relaciones entre padres e hijos menores 

no emancipados (o abuelos y nietos, en su caso), respecto de la persona 

y bienes de dichos menores, 

Los tratadistas le reconocen a la patria potestad un alto contenido 

moral, ten estrechamente ligado a· la juridicidad de· aquUla, que no 

es posible separar una situaci6n de la otra. 

Además cabe señalar que el poder otorgado a quienes ejercen la patria 

potestad no lo es para obtener beneficio particular, pues más que . 

derechos impone obligaciones, de tal manera que en la actualidad, 

más que un poder la patria potestad es una funci6n social, destinada 

principalmente a la protecci6n de la persona o bienes del menor a 

la que no es ajena la participaci6n del Estado, 

En base a lo anterior y de acuerdo con el maestro Rafael Rojina Ville

gas, "La patria potestad viene a desempeñar dentro del seno de la 

familia lo misma funci6n que ejerce el poder público dentro de la 

1111 



2. 

sociedad, pues en ambos casos se originan relaciones de subordinaci6n 

y supraordinaci6n". ( 1) 

La patria potestad como instituci6n jud.dice, no ha tenido siempre 

las mismas características pues si antiguamente se le considernba 

exclusivamente como un derecho, actualmente es ambivalente, ye que 

al derecho corresponde le obligsci6n, También antes era un poder 

exclusivo del padre y en la actualidad la ejercen en forma conjunta 

el padre y la madre. 

"Esta institución no es ya una potestad absorbente como la patria 

potestad romana, sino una autoridad tuitiva que no corresponde exclusi

vamente al padre, puesto que la ejercen también la madre y en ciertos 

casos l~s abuelos". (2) 

En base a la secuencia que nos hemos impuesto, a continuación pasaremos 

al estudio de los antecedentes hist6ricos de la patria potestad. 

(1) Rojlna Villegas Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo JI, Pág. 58, -
México, 1980. 

(2) José 'fobeñas, Derecho Civil Español Com6n y Foral, Tomo I. Vol. I, 
pág. 245. Madrid, España, 1936, 
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B. ANTECEDENTES llISTORICOS 

DERECHO ROMANO: 

En el derecho antiguo la patria potestad era sin6nimo de poder, de 

privilegio, era un derecho absoluto que ejercía el señor de la domus, 

el paterfamilias, sobre la persona y bienes de sus hijos y demás deseen 

dientes. Este poder que generalmente era vitalicio presentaba las 

siguientes caracteristicas: 

a. El paterfamilias podía vender al hijo cuando su situaci6n econ6mica 

así lo exigiese, aunque posteriormente se legisl6 en contrario. 

En cuanto a castigos disciplinarios el paterfamilias tenia amplios 

poderes, al grado de poder disponer de la vida de su descendiente 

siempre y cuando las autoridades gentilicias o el censor conside

raran que la causa ful! justificada; desde luego que esto (11 timo 

también cambi6 y es precisamente bajo el imperio de Septimio 

Severo, cuando se le quita al paterfamilias el derecho de vida 

y muerte sobre el hijo, 

b, Respecto de los bienes el hijo no podía ser titular de derechos 

propios, por lo tanto todo lo que adquiría por su trabajo pasaba 

a formar parte del patrimonio del paterfamilias. F.n la época 

del emperador Augusto se permite que el hijo sea propietario 

1# 
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de un "peculio cnstrence", o sea aquel que se ganaba por su ac-

tividad militar. Originalmente el paterfamilias podía gozar 

del usufructo del peculio castrence, pero en el Imperio ya se 

legisla en el sentido de que a la muerte del padre el peculio 

en cuesti6n sea entregado directamente al hijo que se lo ha ganado 

sin necesidad de entrar en la sucesi6n, inclusive el hijo puede 

disponer por testamento de los bienes de que se trata. Con Cons-

tino se añade el peculio "quasi-castrence" o sea aquel que se 

obtiene por el ejercicio de alguna funci6n pública. Tambilm 

existieron los bienes adventicios, que eran los que el hijo había 

recibido en la sucesi6n de su madre o abuelos maternos, 

En tiempos de Justiniano la administración de estos bienes seguían 

estando bajo la administraci6n del paterfamilias, sin embargo podía 

darse la posibilidad de que el de cuius dispusiera que dichos bienes 

quedaran fuera de las facultades paternas, a las cuales el mismo padre 

podía renunciar en beneficio del hijo. Cabe aclarar que con relaci6n 

al usufructo legal el padre no tenia la obligaci6n de garantizar su 

manejo. 

"Con la creación de los peculios, el alieni-iuris fu{, adquiriendo 

una capacidad patrimonial limitada pues pudo realizar operaciones 

con los terceros, teniendo como base al peculio". (3) 

(3) Bravo González Agusdn - Bialostosky Sara, Compendio de Derecho 
Romano, pAg. 42, MAxico, 1976. 
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Sin embargo, ce necesario dejar asentado que el paterfamilias por 

ser la única persona drJ la Domue que tenia plena capacidad de goce, 

ejercicio y procesar, era responsable de los daños patrimoniales que 

resultasen de les d'!litos cometidos por el filius familias, teniendo 

la alterna ti va de recurrir al "abandono noxal" consistente en entregar 

al culpable para que expiara su culpa mediante el trabajo. 

En cuanto al matrimonio, el hijo no podía casarse sin el consentimiento 

del paterfamilias, pues de lo contrario éste último tenia la facultad 

de romper el matrimonio mediante el divorcio, En el caso de la mujer, 

al contraer matrimonio salia de la familia del paterfamilias para 

incorporarse a la patria potestad del paterfamilias de su esposo, 

Al igual que las otras facultades del paterfamilias se modificaron 

al pasar de una época a otra, a partir de Antonio el Piadqso el pnterfa 

milias ya no podía romper mediante el divorcio, un "beneconcordans" 

de su hijo, 

Como hemos visto tanto en el aspecto humano como en el material, la 

instituci6n de la patria potestad ful! evolucionando notablemente del 

derecho clásico el Bajo Imperio y as! notemos que si la patria potestad 

en un principio ful! un poder a favor del padre, durante el Imperio 

se constituye en una figura jurídica en la que ya se encuentran dere

chos y deberes mutuos; as! por ejemplo en la época de Marco Aurelio 

ya se reconoce el derecho reciproco a alimentos en la relación padre

hijo, 

UH 
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FUENTES DE LA PATRIA POTESTAD 

De acuerdo con el Dr, Floris Margadant: "como fuentes de la patria 

potestad, el derecho romano señala una natural y general al lado de 

tres artificiales y excepcionales, entre las cuales la legitimaci6n 

requiere, empero, un fundii.mento natural", (4), Cabe hacer notar que 

el citado autor reconoce como fuente natural a las iustae nuptiae, 

De acuerdo con el maestro Margadant, las fuentes de la patria potestad 

son: 

a, las iustae nuptiae 

b, la legitimaci6n 

c. la adopci6n 

d, la adrogatio, 

a, Las iustae nuptiae, Se llama iustae nuptiae al matrimonio legítimo 

que se efectuaba conforme a las reg°las del derecho civil y son 

hijos legítimos del marido de la madre, los nacidos después de 

ciento ochenta y dos días contados desde el inicio de las iustae 

nuptiae, o dentro de los trescientos días contados desde la termi-

naci6n de éstos, salvo prueba del marido en contrario. La filia 

ci6n se podía comprobar a través de: 

(4) Florls Margadant Guillermo, El Derecho Privado Romano, pág, 195, -
México, 1968, 
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1, los registros públicos, 

2. la constante posesi6n de estado de hijo legitimo, 

3. la prueba testimonial. 

Los hijos nacidos de concubinatos duraderos, as! como los nacidos 

de relaciones transitorias, estaban exentos de la patria potestad. 

b. La legitimaci6n. Era el reconocimiento que hada el padre de 

un hijo habido en uniones libres¡ este procedimiento servia para 

permitirle al progenitor la realizaci6n de adquirir autoridad 

paterna sobre los hijos naturales nacidos del concubinato, Esta 

legitimación podía llevarase a cabo de las siguientes maneras: 

1, por el matrimonio subsecuente del padre y la madre, 

2.· por rescripto del emperador, 

3. por la oblaci6n a la curia. 

Con relaci6n al primer caso, se pod1a celebrar las iustae nuptiae 

mediante la erroris causar probatio, que se daba cuando entre los 

cónyuges exist1a la creencia de que tenían el connubión, es decir, 

que ambos tenean la nacionalidad romana o pertenezcan a pueblos que 

por acuerdo del Estado romano, tengan el privilet:io del connubión, 

Po!- lo tanto, si habia buena fli de parte del padre respecto al hi;Jo 

procreado, se permitfo probarla y el matrimonio se transformaba en 

iustae nuptiae, 



a. 
En el segundo caso, el padre le pedía nl emperndor su autorizaci6n 

para poder legitimar a sus hijos naturales porque el matrimonio no 

era posible o aconsejable, Esta legitimaci6n era concedida siempre 

y cuando el padre no tuviera hijos legitimo, 

Respecto del tercer caso, la legitimaci6n era posible si el padre 

que tenia un hijo natural lo ofrecía como decuri6n, respondiendo el 

padre con su propia fortuna del resultado de los cobros fiscales. 

Si se trataba de una hija, ésta tenia que casarse con un decuri6n 

para que se le concediese al padre la legitimaci6n. 

e, La adopci6n. Mediante este sistema, se hace pasar con el consenti

miento del padre natural a un filius familias a la patria potestad 

de otro paterfamilias, Originalmente, seg6n las XII tablas, 

la adopci6n se llevaba a cabo vendiendo el padre natural tres 

veces a su hijo a un mismo paterfamilias, pero recuperando su 

patria potestad en las dos primeras ventas y perdiéndola definiti

vamente en la tercera; posteriormente el adoptante reclamaba 

ante el magistrado la patria potestad sobre la persona por adoptar 

y bastaba con que el padre natural callara para que el magistrado 

confirmara la adopci6n, 

Justiniano simplifica todo lo anterior y decide que basta con una 

declaraci6n de ambos paterfamilias ante el magistrado, misma que se 

· anotará en acta p6blica, 

## 



9. 

Se señala que como la adopci6n imita a la naturaleza, el adoptante 

debía de ser dieciocho años mayor que el adoptado, En tiempo de los 

emperadores únicamente se permiti6 a los mayores de sesenta años adop

tar; desde luego que el adoptante no debía tener hijos. 

Al salir de su familia original, el adoptado perdis allí sus derechos 

de sucesi6n y si el nuevo paterfamilias lo emancipaba quedaba de pronto 

sin derecho a heredar, por lo que Justiniano decidi6 que el adoptado 

además de adquirir derechos sucesorios abintestato con relaci6n al 

adoptante, conservaba también dicho derecho dentro de su familia origi

nal, Además el adoptante generalmente no adquiría la patria potestad 

sobre el adoptado, a esto se llam6 adoptio minus plena; pero si el 

adoptante es un ascendiente del adoptado que no tenia la patria potes

tad como el abuelo materno o paterno, después de que éste hubiera 

emancipado a su hijo, entonces se daba la adoptio plena que otorgaba 

la patria potestad al adoptante creando los derechos accesorios mutuos, 

abintestato. 

d. La adrogatio. Por medio de la adrogoci6n un paterfomilias adquiere 

la patria potestad sobre otro paterfamilias. Con consideraci6n 

a que las consecuencias de esta figura juddica eran graves, 

pues al pasar el adrogado bajo las protestas del adrogante, éste 

adquiría todos los bienes del primero; el procedimiento formal 

fue muy severo y asi vemos que en la Roma republicana se exigían 

//# 
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para la aprobaci6n de los comicios por curias, la intervenci6n 

del colegio de los pontífices. Al desaparecer los comicios, 

correspondi6 a los sacerdotes decidir sobre la conveniencia de 

la adro¡¡aci6n. Con Diocleaiano se decidi6 que era el emperador 

el que debía de dar su aprobaci6n, además del consentimiento 

del adronante y el adrogado. 

EXTINCION DE LA PATRIA POTESTAD 

Entre las causas que ponían fin a la autoridad paterna se pueden enume

rar dos casos: 

l. los acontecimientos fortuitos, y 

2. la realizaci6n de actos solemnes. 

Los acontecimientos fortuitos son: 

a) la muerte del jefe de familia 

b) la muerte del hijo 

e) la reducci6n a la esclavitud del paterfamilias 

d) la caída en esclavitud del hijo 

e) el nombramiento del hijo para ciertas altas funciones religiosas 

o políticas 

f) el casamiento cum manu de la hija 



ll. 

Los actos solemnes son: 

a) la adopci6n. Figura jurídica que ya tratamos al estudiar las 

fuentes de la patria potestad. 

b) la emancipaci6n. Que evolucion6 de ser un castigo como la expul

si6n de la domus, hasta convertirse en una ventaja concedida 

al hijo a solicitud suya, pues de ser un alieni iuris, éste se 

convertía en sui iuris y podía tener patrimonio propio, En tiem

pos de la República la emancipaci6n se realizaba r.iediante tres 

ventas ficticias en el caso de qeu se tratase de un hijo, en 

el caso de la hija o demás descendientes, era suficiente con 

una sola venta, Posteriormente se hizo por simple aclaraci6n 

ante el magistrado. 

Con la extinci6n de la patria potestad el hijo se convertía en paterf u

milias, sin ser necesariamente padre, salvo en el caso de la adopc16n 

o adrogaci6n del padre. Por su parte la hija se convertía en sui 

iuris, pero no llegaba a ser jefe de familia, generalmente se quedaba 

bajo la tutela de algún pariente. 

DERECHO FRANCES: 

Con el estudio del Derecho Francés, veremos que la patria potestad 

## 
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tanto en sus tér~inos como en sus formas es distinta nl concepto que 

de ella se manej6 en el Antiguo Derecho Romano, de esta manera tenemos 

que al promul3arse en 1804 el C6digo Napole6n, se considera a la patrio 

potestad como una protecci6n a favor de los hijos, pero que a la vez 

otorga al padre derechos como el del usufructo legal sobre los bienes 

de sus hijos menores, que en defecto suyo sería ejercitado por la 

madre; visto esto como una manera de compensarlo por el cuidado y 

administraci6n a que quedaban sujetos, 

Colin y Capitant definen a la patria potestad de la siguiente manera: 

"como el conjunto de derechos que la ley concede al padre y a la madre 

sobre la persona y sobre los bienes de sus hijos, m.ientras éstos son 

menores no emancipados, para facilitar el cumplimiento de los deberes 

de alimentaci6n y educaci6n a que est&n obligados". (5) Aunque es 

necesario señalar que existen modalidades al respecto que enseguida 

analizaremos. 

De le lectura de los artículos 372 y 373 del C6digo Napole6n, señalan 

respectivamente: "El hijo permanece bajo la autoridad de sus padres 

hasta que sea mayor de edad o se emancipe" y "El padre s6lo ejerce 

esta autoridad durante el matrimonio y dentro de él y ese poder paterno 

s6lo pasa a la madre en los casos de disoluci6n matrimonial, por divor-

cio a causa de culpabilidad del marido o por ausencia o por incapacidad 

física o legal y desde luego por la muerte del padre", 

(5) Colin y Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo n:, Vol. 
I, pág. 19, Madrid, España, 1952. 
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De este último precepto dilucidamos que la patria potestad la ejercen 

conjuntamente el padre y la madre y que la autoridad del padre s6lo 

se ejerce durante el matrimonio y la madre ejerce la potestad durante 

la ausencia, incapacidad del padre o a la muerte de éste, 

FUENTES DE LA PATRIA POTESTAD 

La patria potestad se adquiere por: 

l. matrimonio, 

2. adopci6n y 

3, legitimaci6n, 

En el actual C6digo francés se hace una asimilaci6n de los hijos legí

timos y los naturales, por lo que en el caso de éstos últimos, el 

ejercicio de la patria potestad corresponde al padre que primero haya 

reconocido al hijo¡ en caso de reconocimiento simultáneo la ley dá 

preferencia al padre. 

En el caso de los padres adoptivos, diremos que éstos tienen los mismos 

derechos y obli3aciones que los padres legitimo, 

Con relaci6n a los ascendientes, cuando el hijo cuenta con padre y 

madre, únicamente tienen derecho a un precepto moral de obediencia 

ill 
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y respeto y, en caso de que deseen ejercer la tutela, se les tomará 

en cuenta siempre y cuando el 6ltimo de los padres no los haya despoja

do de este derecho, 

El Derecho francl!s reconoce a la Asistencia P6blica el derecho de 

ejercer la patria potestad, siempre y cuando haya: delegaci6n volunta

ria de los padres o delegaci6n por tratarse de un hijo moralmente 

abandonado 

DERECHO DE LOS PADRES SOBRE LA PERSONA DE SUS HIJOS 

En Francia, la patria potestad concede a loa padres. sobre la persona 

de sus hijos los siguientes derechos: 

1, el de guarda, 

2, el de correcci6n, 

3, el de consentir el matrimonio del hijo, 

4, el de emanciparlo y 

5, el de consentir la adopci6n de otra persona. 

El derecho de guarda se refiere a la facultad con que cuentan los 

padres para retener al hijo en lugar determinado y escogido, Como 

consecuencia de este derecho se deriva la direcci6n del hijo, vigilando 

su correspondencia y prohibiendo las relaciones que juzguen peligrosas, 

IJll 
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Al ejercicio de los derechos ele lo patriu potestad se imponen sus 

correlativos deberes como son: el de alimentaci6n y educaci6n, 

Sobre el derecho de correcci6n podemos decir que el C6digo Civil fran

cés concede a los padres este derecho como una medida disciplinaria 1 

puediendo ser ejercido por los padres legítimos o los naturales, 

La madre lo ejercita o falta del padre. 

DERECHOS DEL PADRP. SOBRE EL PATRIMONIO DEL HIJO 

En la legislación francesa se den dos derechos sobre el patrimonio 

del hijo: el derecho de administraci6n y el derecho de usufructo legal. 

ADMINISTRACION LEGAL. Este es el derecho que tienen los padres leehi

mos para administrar los bienes de los hijos, a los padres naturalcR 

se les concede 6nicamente la tutela de los menores. Paro ejercitar 

actos de dominio respecto de muebles preciosos o inmuebles, el padre 

necesita autorizaci6n del tribunal; sin embargo la legislaci6n francesa 

otorga el derecho de recibir los frutos de los bienes de los hijos 

menores de dieciocho años, sin que el padre esth obligado e rendir 

cuentes. Son causas de terminaci6n de la administracién legal las 

siguientes: 

-porque se haga inútil o 

-porque la administraci6n sea reemplazada por le tutela. 

{/{l 
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USUFRUCTO LEGAL, Marcel Planiol nos da la siguiente definici6n de 

usufructo: "Es el derecho del padre y la madr!! para beneficiarse persa-

nalmente con las rentas de sus hijos menores de dieciocho aiios, a 

cambio de satisfacer el sostenimiento y la educaci6n de éstos", (6) 

De lo anterior deducimos que el usufructo legal se ejerce.sobre todos 

los bienes del hijo y es considerado como un medio para que el padre 

cumpla con sus obligaciones sin que de ninguna manera deba tomarse 

como una compensaci6n o indemnizaci6n por los cuidados que se tienen 

que dar al hijo. 

Dicho está que el usufructo legal recae sobre la generalidad de los 

bienes del menor, pero esta regla admite las siguientes excepciones: 

l. en los bienes adquiridos por.el trabajo propio del hijo separado 

del padre. 

2. en los bienes que el hijo hereda cuando el padre o la madre resul

ten excluidos por causa de indignidad. 

3. en los bienes donados o legados, con la condici6n expresa del 

donador de excluir a los padres de tales bienes. 

El usufructo legal termina por las siguientes causas: 

(6) Marcel Planial. y Jorge Ripert, "Tratado Pfactl.co de Derecho Civil Fra.!!, 
cés", Tomo I, pág. 363. La Habana, Cuba, 1946. 

11# 
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a) mayoría de edad 

b) emancipaci6n del hijo 

c) por cualquier motivo que prive al padre de la patria potestad 

en cuyo caso dicho usufructo pasa a la madre, 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. 

En la doctrina francesa, los juristas hablan indistintamente de caduci

dad, pri vaci6n y pérdida de la patria potestad, aunque en el fondo 

se trata de una verdadera ~rdida de la patria potestad, salvo algunos 

casos específicos. 

a) la muerte del hijo 

b) emancipaci6n del hijo 

c). adopci6n 

d) caducidad, 

Las tres primeras hip6tesis en cierta forma no necesitan mayor explica

ci6n, como en el caso del inciso "a", en el que se entiende que con 

la muerte del hijo, la patria potestad se extingue definitivamente; 

en el segundo punto lo patria potestad se extingue por clisposici6n 

expresa y al respecto, el articulo 372 del C6digo Civil francés dice: 

"el hijo permanece sometido a la autoridad de sus padres hasta su 

mayor edad o emancipaci6n", 
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Con relaci6n a lo cuarto hip6tesis, la caducidad, ésto obedece general

mente a condenas penales y al respecto Colín y Capitont afirman "que 

la patria potestad sobre el hijo debe serles quitada a los padres 

indignos de conservarla o ineptos para ejercerlo y confiado a otros 

miembros de la familia", (7) 

Siguiendo al autor anterior podemos afirmar pues, que la caducidad 

ea declarada por textos de carácter penal, de acuerdo a los siguientes 

casos: 

l. Por delitos cometidos por el hijo contra el padre, cuando el 

juez decide que ha obrado con discernimiento, aunque sea menor 

de dieciocho años, 

2, Cuando el padre ha sido condenado por delito y por haber favorecí-

do o facilitado la prostituci6n o corrupci6n de sus hijos menores, 

En este caso la pérdida procede únicamente sobre lo persona del 

hijo victimado, 

3, Cuando el padre o la madre entreguen a sus hijos menores de dieci

seis años a individuos que ejercen las profesiones de acróbatas, 

charlatanes, satimbanquis, 

a la mendicidad habitual. 

cirqueros y a los que se dediquen 

En este caso la pérdida es fncultntivn 

(7) Colin y Capitant, obra citada, pá:¡. 52, 

;,'# 
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en el tribunal y recae sobre todos los atributos de la patria potestad 

y se extiende a todos los lrljos. 

4. Cuando los padres abandonan a sus lrljos, en cuyo caso se convierten 

en pupilos de la Asistencia P6blica. 

5. Cuando el padre es condenado como autor o c6mp11.ce en delitos 

cometidos por el hijo y contra el hijo. 

6. Cuando los padres comprometen. con mal.os tratos, ejem p1os pernicio

sos de embriaguez habiueJ.. mala conducta, falta de cuidados, carencia 

de necesaria direcdhn, de salud, la seguridad o la moralidad de sus 

ltljos. En este caso el tribunal despoja de la patria potestad a los 

padres sobre los hijos nacidos o por nacer. 

7. Por divorcio, decretando la ~rdida de la patria potestad al c6nyuge 

culpable; si. ambos lo fueren se nombrará tutor conforme a derecho. 

En todos estos casos de la p~rdida de la patria potestad, no se exime 

a los culpables del cumplimiento de las obligaciones que les impone esa 

instl.tuci6n, y una de ellas es de que segmrn subsistiendo entre . otras, la 

o bligacibn alim ent:ú::ia, 

En el derecho franc6s la p6rdida de la patria potestad es susceptible de 

# 
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ser dejada ·sin efecto por el tribuual que la decrct6 si se dan los 

siguientes casos: 

l. Cuando el padre rehabilitado solicita la restituci6n de sus dere

chos; si el tribunal rechaza la demanda, la privaci6n es definiti

va y entonces le madre tiene la facultad de demandar la restitu

ci6n, siempre y cuando haya disuelto su matrimonio con el marido 

culpable, 

2, Cuando la causa generadora de la párdide de la patria potestad 

no ha sido una condena legal, le recuperaci6n puede solicitarse 

tres años después de la ejecutorizaci6n de la sentencie. 

3, Cuando en caso de divorcio el c6nyuge inocente muere, el culpable 

recupera le patria potestad, pero solamente si la causa que di6 . 

origen al divorcio fue el adulterio, los malos tratos o injurias; 

de lo contrario se nombrará tutor a los hijos. 
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CAPIIDLO SF..GUNOO 

ANTECEDENTES EN EL DERECHO MEXICANO 

A. CODIGO CIVIL DE OAXACA .DE 1827 - 1828 

El estudio de loe antecedentes de la patria potestad en nuestro pa!s 

en su etapa independiente, lo iniciaremos en el C6digo Civil de Oaxeca 

de 1827-1828, porque corresponde a liste ser el primero que sobre la 

materia se expidió no sólo en Ml!xico, sino en toda Iberoaml!rica "y 

e6n en todo el mundo hispano-portugu6s moderno", como lo afirma y 

demuestra el Dr. Ra61 Ortiz Urquidi, distinguido jurista originario 

de Tehuantepec, Oax.; pues siempre se creyó que el primer Código Civil 

de la Aml!rica hispano-portuguesa ful! el de Bolivia de 22 de octubre 

de 1830 y que el primero de la misma materia expedido en Ml!xico fu6 

el del Estado de Veracruz de 17 de diciembre de 1868. 

El maestro Ortiz Urquidi demuestra que tal honor corresponde al Código 

Oaxaqueño y as{ lo señala "El primer ordenamiento de la materia, tanto 

de Iberoaml!rica como de Hl!xico, es el Código Civil del Estado de Oaxaca 

expedido separadamente en tres libros sucesivos por el II Congreso 

Constitucional de dicha entidad federativa en las siguientes fechas: 

el primer libro precedido por el titulo preliminar, el d{a 31 de octu

bre de 1827, el segundo el 2 de septiembre de 1828 y el tercero el 

29 de octubre del mismo año de .1828, en la inteligencia do que estos 

111 
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libros fueron respectivamente. promulgados por los señores gobernado-

res Don José Ignacio Morales, Don Joaquín Guerrero y Don Miguel Ignacio 

de Iturribarria, el 2 de noviembre de 1827; el inicial el 4 de septiem-

bre de 1828 el siguiente y el 14 de enero de 1829 el último.(B) 

No obstante que el modelo que sirvi6 de inspiración a este Código 

ful! el Código Civil de Napole6n, no existe demérito en el trabajo 

de los legisladores oaxaqueños porque estos supieron adecuar a la 

realidad oaxaqueila de su bpoca las leyes correspondientes; decía el 

maestro Antonio Caso "aún el imitar, inventar un tanto, adaptar es 

erigir la realidad social mexicana en elemento primero". A continuaci6n 

pasaremos al estudio de las disposiciones que sobre la patria potestad 

nos da el ordenamiento en estudio. 

El hecho de que en primer t~rmino se señale que los hijos en toda · 

edad deben honrar y respetar a sus padres, nos demuestra lo que ya 

se ha dicho anteriormente, que la patria potestad mAs que como poder 

ya se le considera como una instituci6n con gran influencia moral 

y en este caso el simple enunciado nos señala un deber ético que no 

se extingue con la emancipaci6n, además de la patria potestad estaba 

entendida como una instituci6n para la protección de los hijos y de 

sus intereses hasta su mayor:la de edad o emancipaci6n, con los derechos 

reciprocos que lleva implicita. 

(8) Ordz Urquidi Raúl.- Oaxaca, cuna de la Codificad6n Iberoamericana, 
pág. 9, M~xico, 1974. 
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De acuerdo con el artículo 233, la autoridad paternal radica en el 

padre durante el matrimonio y solamente por muerte o ausencia de éste 

la ejercerá la madre, En cuanto a los ascendientes en U.nea recta 

como son los abuelos, 6nicamente tienen derecho ante la falta de los 

padres a dar su consentimiento para el matrimonio, as! com'o a ser 

tomados en cuenta para ejercer la tutela y a recibir alimentos en 

caso de necesidad y de acuerdo con el precepto moral, recibir respeto. 

FUENTES DE LA PATRIA P<Yl'ESTAD 

1, EL MATRIMONIO 

Corresponde al matrimonio ser el presupuesto fundamental para 

darle vigencia a la patria .potestad, pues 6nic11111ente se considera 

legítimo al hijo nacido durante 6ste, de tal forma que en el 

caso de hijos naturales o sea nacidos fuera de matrimonio, éstos 

se legitiman con el matrimonio subsecuente de sus padres adquirien 

do con ello los mismos derechos que si hubiesen nacido de este 

matrimonio. 

2. EL RECONOCIMIENTO 

Para este caso el ejercicio de la patria potestad aolo tiene 

efecto respecto de quien lo haya hecho, ya sea el padre o la 

madre, sin embargo cabe hacer notar que el hijo natural recono 

cido no podrá reclamar derechos de hijo legitimo para el caso 

de que el padre los tenga con mujer diferente a la madre de éste. 

## 
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3, LA ADOPCION 

Tratándose de la adopci6n, ésta se concedia para efectos .de suce

si6n y únicamente se podía otorgar por acto testamentario, cunndo 

el tutor oficioso teme que su muerte se verifique antes de que 

llegue a la mayoría de edad su pupilo; esta adopci6n será válida 

si.empre y cuando el tutor muera sin tener hijos legítimos, 

DERECHOS DE LOS PADRES SOBRE LA PERSONA DE SUS HIJOS 

1, AL RESPETO 

Ya lo expresamos con anterioridad, que el respeto es un deber 

ético de los hijos .con respecto de los padres, respeto este que 

no se extingue con la emancipaci6n, 

2, DE ·GUARDA 

Se deriva de la obligaci6n que tiene el hijo de no abandonar 

la casa paterna sin autorizaci6n del que ejerce la patria potestad 

a menos que el hijo se incorpore a la milicia y siempre y cuando 

sea mayor de dieciséis años, Se entiende que con esta disposici6n 

los padres podrían ejercer mayor control sobre el hijo y por 

ende cumplir mejor con su obligaci6n de educarlo. 

3. DE CORRECCION 

Este derecho qua se concede a los padres a íin de poder imponer 

lf# 
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correctivos a la conducta de .los hijos, lo encontramos en los 

artículos que van del 235 al 238, y as{ velllOs que tanto el padre 

como la madre podrán castigar las indisciplinas de sus hijos 

con penas correccionales, siempre y cuando sean moderadas o como 

se señale expresamente en el articulo 235 "pero sin cometer exce-

sos de crueldad"; si le falta cometida por el hijo o hijos mere-

cieran un mayor castigo, es facultad del que ejerce la patrie 

potestad hacerlo arrestar por el lapso de un mes a tres, desde 

luego en virtud del arresto los padres están obligados a minia-

trar al hijo arrestado los alimentos necesarios. En cuanto a 

este supuesto existe una salvedad, que es cuando el hijo no fuere 

del presente 11111trimonio, el alcalde con· conocimiento de causa 

dará o negará la orden de arresto. Este derecho se hace extensivo 

a loa padres y madres de hijos naturales reconocidos legalmente. 

4. EL DE CONSE~TIR EL MATRIMONIO DEL HIJO 

El consentimiento de los padres o a su falta, de los ascendientes 

es requisito ineludible para contraer matrimonio, puea a6n con 

la mayoria de edad y hasta los veinticinco aí\os el hombre y la 

mujer hasta los veintitres siendo ·hijos legítimos, no podían 

contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres. Después 

de esa edad esta obligaci6n se reducía a que mediante un acto 

respetuoso se pedía el consejo de los padres, A falta de los 

padres como qued6 asentado, el consentimiento o consejo se pedía 

a los abuelos y abuelas en ambas lineas. 

" 
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DERECHOS DEL PADRE SOBRE E'L PATRIMONIO DEL HIJO 

Hientras el hijo se encuentra bajo la patria potestad sus bienes se 

pueden clasificar en: 

a) Bienes que adquiere por una industria o trabajo que desarrolle 

separadamente de sus padres, 

b) Bienes donados o lesados bajo la condici6n expresa de que los 

padres no gozarán de ellos. 

Ahora bien, de acuerdo con el C6digo Oaxaqueño son dos los derechos 

que se le atribuyen al padre sobre los bienes del hijo: A. el de admini 

traci6n y B. el de usufructo. 

A. ADMINISTRACION 

En el título Und~cimo que se refiere a la menoridad y a la tutela, 

el c6digo objeto. de este estudio en el articulo 24 7 señala: "El 

padre durante el matrimonio es el administrador de los bienes 

propios de sus hijos menores" (9); desde luego que esta administra 

ci6n se encontraba condicionada a rendir cuentas tanto de los 

bienes como de las rentas, sobre todo si el padre gozaba sobre 

los mismos del derecho de usufructo. A la muerte del padre este 

derecho se deriva a la madre, a la que el podre podía nombrarle 

(9) Ortlz Urqui.di Raúl. Obra citada, pág. 150, ## 
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un consejero sin cuyo dictamen elle no podría hacer acto alguno 

relativo a la administraci6n. 

B, USUFRUCTO 

Podría gozar de este derecho sobre los bienes de su hijo, el 

padre durante el matrimonio o el c6nyuge superstite, hasta que 

el hijo tuviese la mayoría de edad o hasta su emancipaci6n. 

Este beneficio que gozaba el padre y la madre se daba a cambio 

de la obligaci6n de darle al hijo alimentos, manutenci6n y educa

ci6n seg6n su fortuna, además del pago de los intereses o réditos 

de los capitales y los gastos de la 6ltimli enferl'O'ldad y del fune

ral. 

Las excepciones a este derecho eran que: 

1. El usufructo no tendría lugar en favor del c6nyuge culpable del 

divorcio y cesaba también respecto a la madre si esta pasaba 

a segundas nupcias. 

2. El usufructo no podria ser ejercido sobre los bienes del hijo 

adquiridos con su propio trabajo e independiente de sus padres. 

3, El usufructo no se daba sobre bienes donados o legados a sus 

hijos cuando existía le condici6n expresa de que asi fuese. 

## 
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EXTINCION, PERDIDA Y SUSPE!/SION DE LA PATRIA POTESTAD 

EXTINCION, Estudiaremos ahora los casos de cxtinci6n de la patria 

potestad que se dan en el ordenamiento legal, objeto de nuestro estudio: 

l. La muerte del hijo 

2. la muerte del que la ejerce 

3, la emancipaci6n 

4. la mayoría de edad. 

Con relaci6n a los dos primeros incisos, 6stos se explican por si 

solos. En cuanto a los incisos 3 y 4, el articulo 232 señala respecto 

del hijo "El permanece bajo la patria pot.estad hasta su mayoría de 

edad o emancipaci6n". La mayorie de edad para ambos sexos se alcanzabu 

e los veint6n años cumplidos. Sobre le emancipaci6n podemos señalar 

que esta se lograba de diferentes maneras: 

a) por el solo hecho de que el menor contrajese matrimonio, y 

b) con consentimiento del padre o en su defecto de la madre dcspu6s 

de que el menor haya cumplido los dieciocho años de edad, 

PERDIDA DF. LA PATRIA POTESTAD, Se pierde la patria potestad cuando 

el titular de la misma en el cumplimiento de su deber dá causa para 
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para ello; de acuerdo con lo anterior, encontramos que los legisladores 

oaxaqueños daban por perdida la patria potestad por causa del divorcio 

perpétuo, al respecto señala el articulo 167 "Las disposiciones pro

venidas en este titulo en virtud de las demandas de divorcio por causa 

de adulterio, relativas al dep6sito de la mujer, señalamiento de casa 

en que para ella debe residir provisionalmente, obligaci6n de justifi

car su residencia en ella, pensi6n, alimentaci6n que el marido debe 

pagar a la mujer, astas del pleito y la designaci6n de la persona 

a quienes los hijos del matrimonio deben ser confiados son enteramente 

aplicables a las demandas de divorcio temporal". 

SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD, La suspensi6n se da por: 

a, la declaraci6n de ausencia 

b, la interdicci6n 

c. el divorcio temporal 

d, por proceso penal. 

a. Declaraci6n de ausencia, Cuando ya esd dicho, la autoridad 

paterna ante la ausencia del padre la ejerced la madre y lo 

reafirma el articulo 74 "si el padre ha desaparecido dejando 

hijos menores, la madre de estos ejercerá todos los derechos 

del marido en cuanto a su educeci6n y a la administraci6n de 

sus bienes, Por lo que es fácil concluir que la ausencia del padre 

lfl 
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suspende para él, el ejercicio de la patria potestad, entendiéndo

se que si aparece o si su existencia es averiguada, recuperará 

para sí todos sus derechos. 

h. Interdicci6n. Entendida que la ausencia dejo latente la posibi

lidad de recuperaci6n del derecho de potestad, consideramos que 

la interdicci6n declarada a un padre se ubica bajo esta forma 

jurídica, pues el interdicto se compara al menor en cuanto a 

su persona y a sus bienes, sin embargo como lo señala el art. 

385, la interdicci6n cesa con las causas que la motivaron, aclaran 

do que el interdicto solo podrá resumir sus derechos depués de 

la sentencia que levante la interdicci6n. 

c. Divorcio temporal. En cuanto a este inciso, podemos decir que 

si el padre es culpable del divorcio, pierde la patria potestad, 

pero se entiende que cuando cesa lo cnusn que lo r.iotiv6 como 

lo dice el nrt. 163, el consorte inocente está ohligndo n reunirse 

y continuar su matrimonio, <!educiéndose que volviendo las cosas 

a su estado inicial el c6nyuge culpable recupera todos sus dere

chos, 

d. Por proceso penal, Para este caso tambilm la ley fué clara y 

precisa al seiialar el articulo 23 qui' los procesados criminalmente 

quedan suspensos ele sus tlerectrns de ciudadano, luego que por 

congreso se declarn haber l11<1or ·1 la formoc l 6n de.• cunan. 

11# 
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D. CODIGO CIVIL DE VF.RACR!JZ DF. 1868 

El segundo C6digo Civil promulgado en nuestro país fué el del Estado 

de Veracruz -también conocido como de Corona, en honor a su redactor

que expedido en 1868 entr6 en vigor en 1869, en cuanto a. su estructura 

general ·es indudable que sigui6 el modelo francés y de esta manera 

vemos que la patria potestad está reconocida como una instituci6n 

a favor de los hijos, pero en reciprocidad otorga al padre una serie 

de derechos como más adelante veremos, 

La influencia moral que conlleva esta instituci6n no es ajena al legis

lador veracruzano y al igual que el C6digo Oaxa'queño señala expresamen

te que los hijos cualquiera que sea su edad y condici6n deben honrar 

y respetar a sus padres, y que los menores no emancipados siempre 

estarán bajo la patria potestad de un ascendiente autorizado por la 

ley, 

PERSONAS QUE F.JERCEN LA PATRIA POTE.STAD 

Según lo señala el art, 344, la patria potestad que se ejerce sobre 

los bienes y las personas de los hijos legítimos y naturales reconoci

dos, radica en primer término en el padre y a su falta en la madre; 

a la falta de ambos en el abuelo paterno y a la falta de éste en el 

abuelo materno, a su falta en la abuela paterna y a su falta en la 

materna, 

#11 
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FUENTES DE I.A PATRIA POTESTAD 

1. EL MATRIMONIO 

Como en todas las legislaciones que llevamos estudiadas hasta 

el momento, en este caso el matrimonio es la fuente primaria 

para la patria potestad. 

2. EL RECONOCIMIENTO 

En este caso podemos señalar que, para que el padre o sus ascen

dientes a su falta, pudiese ejercer la patria potestad sobre 

un hijo natural, tenia que ser reconocido por el padre antes 

de que cumpliese los siete años, de no ser as! únicamente lu 

madre y sus ascendientes a falta de lista, podrían ejercer este· 

derecho. 

DERECHOS DE LOS PADRES SOBRE LA PERSONA DE SUS HIJOS 

1, AL RESPETO 

Dentro de ln ambivalencia que se da en la instituci6n de la patrin 

potestad, el derecho al respeto se refiere a la obligaci6n ineludi 

ble que tienen los hijos con relaci6n n sus padres durante toda 

## 
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su vida de honrarlos y respetarlos sin importar su condici6n. 

2. EL DE GUARDA 

Ya sabemos que este derecho se concede a los padres, a 'fin de 

que estén en mejores condiciones para cumplir con el objetivo 

de controlar y educar adecuadamente a sus hijos y para tal efecto 

el art. 345 señala que el hijo bajo la patria potestad no podrá 

dejar vofontariamente la casa de quien la ejerce, a menos de 

que tenga permiso de éste o lo haya decretado autoridad competente, 

Dentro del mismo rengl6n, podemos ubicar la facultad que tiene 

el que ejerce la patria potestad para escogerle al hijo la carrera 

profesional, hasta que llegase a la mayoría de edad, 

Además de lo anterior y a fin de proteger la inexperiencia y 

el patrimonio del menor de edad, el art. 353 señala que los hijos 

bajo la patria potestad no pueden contratar ni hacer acto alguno 

judicial o extra judicial, sin el consentimiento de quien la 

ejerza, 

3. DERECHO DE CXlRRECCION 

Este derecho de correcci6n pueden ejercerlo todos aquellos que 

tienen el ejercicio de la patria potestad, y consiste en la facul

tad que se tiene para corregir mesuradamente al potestante¡ pero 
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para el caso de que la falto fuese grave, el C6digo de Verecruz 

que se estudia, establed.o que se podio recurrir ol arresto del 

menor, existiendo una diferencia con relaci6n al C6digo Oaxaqueño; 

pues en el primero la duraci6n de la sanci6n queda condicionada 

a la edad del hijo, de tal manera que si tiene once años pero 

es menor de dieciséis años hasta por un mes; de dieciséis hasta 

su emancipaci6n, el arresto será hasta por seis meses. En cambio 

en el C6digo de Oaxaca, la correcci6n de arresto que ero de uno 

a tres meses, se llevaba a efecto en forma indiscriminada, sin 

tomar en cuenta la edad del menor y quedando a criterio del padre 

o la madre el abreviar el tiempo de arresto. Quedaban exceptuados 

para solicitar el arresto antes aludido: la madre cuando había 

contraído segundas nupcias y si era el padre el que se encontraba 

en esa situeci6n, 6nicamente podia proceder con consentimiento 

del juez. 

DERECHOS DEL PADRE SOBRE EL PATRDIONIO DEL HIJO 

En este C6digo Veracruzano de 1868, le divisi6n de los bienes del 

hijo bnjo la patrie potestad, es más esped.fica que la t!ada en el 

primer C6digo Civil de nuestro país, es decir, el oaxaqueño y de esta 

manero vemos que los bienes se clasifican en: 

llfl 
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a. Los que el hijo adquiere con el caudal de quien lo tiene bajo 

su potestad. 

h. Bienes que el hijo adquiere por su trabajo en compañia del que 

ejerce la patria potestad. 

c. Los que el hijo ha adquirido por su trabajo o industria, sin que 

el que ejerce la patria potestad haya participado, 

d, Bienes que le hayan donado sin condici6n alguna o con la condic16n 

de que sea para seguir una carrera o profesi6n y U 6nicamente 

tenga la propiedad, administración y usufructo. 

e, Bienes que adquiri6 por servicios militares, por ser ministro 

de algún culto religioso o en el encargo de empleos civiles o 

profesiones científicas, 

De acuerdo con lo anterior y con una cla~a influencia del C6digo Napo

leónico, el veracruzano al hacer referencia de los efectos de la patria 

potestad respecto de los bienes de los hijos, reconoce dos derechos 

al padre, el de administraci6n y el de usufructo, 

1, ADMINISTRACION 

En cuanto a este derecho el ert. 354 señala ''El que ejerce lo 
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patria potestad es leg timo representante de los que están en 

ella y administrador de os bienes que le pertenecen" como vemos, 

la administraci6n lega autorizaba al padre pare representar 

al hijo y en general e taba obligado a administrarle todos los 

bienes con la excepci6n señalada en el art. 360, en el sentido 

de que el padre no po !a ejercitar actos de dominio salvo en 

caso de absoluta necesid d previa autorizaci6n del juez. 

2, USUFRUCTO 

El usufructo sobre los b enes del hijo sujeto a la patria potestad 

por parte de quien la ej rce, solamente podía darse en los siguien 

tes casos: 

a) · Sobre los bienes q e fueron adquiridos con el dinero del 

que ejerce la patr a potestad y por lo tanto la propiedad, 

administraci6n y us fructo corresponde a este 6ltimo. 

b) sobre bienes propio del hijo que adquiri6 por donaci6n sin 

condici6n alguna o por alg6n trabajo en sociedad con el 

que ejerce la patr a potestad, por lo cual éste tiene el 

derecho no solamen e a la administraci6n sino tambi6n al 

usufructo, 

## 
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Las obligaciones a cambio del derecho de usufructo son práctica

mente las mismas que se imponen al usufructo en general, aunque 

el art. 358 agrega que se está obligado (como en el C6digo Oaxaque 

ño), a dar alimentaci6n y educaci6n al hijo dueño de los bienes, 

además de cubrir los gastos de la última enfermedad y funeral 

del dueño de loe bienes. 

FORMAS DE ACABARSE Y SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD, 

En el capítulo correspondiente, el C6digo Veracruzano habla de loe 

modos de acabarse y suspenderse la patria potestad y al efecto analiza

remos dichos supuestos, 

El art. 362 señala que la patria potestad se acaba: 

l. Por la muerte del padre o el hijo, Sobre este caso, en lo particu 

lar pienso que hubiese sido más preciso señalar en lugar de la 

muerte del padre exclusivamente, por la Diuerte de quien la ejerce, 

porque como ya está dicho, a la fBlta del padre la ejerce la 

madre y a falta de ~ata loe ascendientes en el orden que tambi~n 

ya mencionamos. 

2, Por la emancipaci6n. 

11# 
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3. Con la mayoría de edad, Ambos casos, tnnto el anterior como 

éste, ya est6n suficientemente explicados. 

PERDIDA 

El padre pierde la patria potestad por las causas siguientes: 

l. Cuando se le ha condenado a una pena que lleva consigo la pérdida 

de este derecho. 

2, Declarado el divorcio tenga iugar la pérdida de la patria potestad 

3. Cuando los tribunales privan al padre de la patria potestad o 

modifican su ejercicio por tratos con excesiva dureza o siendo 

viudo dieran malos ejemplos a sus hijos. 

4. Cuando la madre o abuela a quienes el padre nombr6 consultores 

para que los oriente, dejaran de oír los consejos de éstos. 

5, Cuando la madre o abuela viuda diere aluz un hijo legitimo, 

6. Por la facultad que tenían las mujeres de renunciar a la patria 

potestad. 

HI! 
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SUSPENSION 

El articulo 365 nos señala que la patria potestad se suspende: 

l. Por incapacidad del padre declarada judicialmente 

2. Por la ausencia declarada en forma 

3. Por condena en alguna pena que lleve consigo esta suspensi6n. 



41. 

C. CODIGO CIVIL DE 1870 

Este c6digo ful! elaborad•.'> durante el mandato presidencial de Don Benito 

Juárez y entr6 en vigor hasta el primero de marzo de 1871, 

El tratamiento que se le da a la instituci6n de la patria potestad 

en este c6digo, es similar a los c6digos de Cerdeña, Austria, Portugal; 

pero principalmente los de Francia, Alemania y el pro~·ecto del de 

España, pues estas legislaciones marcaron los lineamientos de nuestro 

primer C6digo Civil para el Distrito Federal, debido a la gran influen

cia que ejercieron en toda Latinoamérica. 

El contenido del Art. 389 que es el primero del cap{ tul o referente 

a la patria potestad, no escapa a los principios éticos y morales 

de que ·está revestida esta instituci6n, señalando el marco de respeto 

y honra que los hijos deben a sus padres y a sus ascendientes en toda 

edad y condici6n; es digno de consideraci6n que en este articulo queden 

englobados los ascendientes, lo ·que no se daba en los.c6di3os Oaxaqueño 

y Veracruzano en que se hacia menci6n pero en forma separada. 

La preocupaci6n por dar protecci6n permanente al sujeto a patria potes

tad, tambil!n es tomada en cuenta por el legislador de este c6digo, 

de tal manera que el menor no emancipado, siempre tendrá un ascendiente 

que conforme a la ley vele por l!l. 

Nll 
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PERSONAS QUE FJERCE?I LA PATI:IA POTESTAD 

El articulo 392 nos dice que la patria potestad se ejerce: 

r. por el padre 

II. por la madrci, 

rrr. por el abuelo P.aterno, 

rv. por el abuelo materno, 

v. por la abuela paterna, 

VI. por la abuela materna. 

Es notoria la preponderancia del hombre sobre la mujer en el ejercicio 

de este derecho y no obstante que en el C6digo Oaxaqueño como en el 

Veracruzano ya se hab!a dado esta jerarquizaci6n en cuanto a las perso-

nas que ejercen la patria potestad, el legislador del C6digo de 1870, 

la presenta como una renovaci6n y a la letra dice en la exposici6n 

de motivos "El c6digo de las partidas y las posteriores de España, 

siguiendo literalmente las leyes romanas, quitaron a la madre la patria 

potestad que el fuero juzgo le condedia. Hoy casi todos los c6digos 

reconocen ese derecho; porque la sociedad moderna ha depuesto ya la 

antigua prevenci6n contra las mujeres que diariamente suben en la 

escala social", más adelante señala "el cuidado de los hijos es tanto 

más eficaz, cuanto más vivo es el sentimiento; no es posible negar 

a una madre el ejercicio del más sagrado de los derechos". (10) 

(10) C6di¡¡o Civil del Dfstrito Federal y Territorio de la Bajl Califomt.a 
de 1870,-Pnrte exposltl.va- Título Octavo, págs.22 y 23, 
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Siguiendo el criterio anterior y el do no introducir en las relaciones 

o negocios dom~sticos a personas ajenas, se concede a los abuelos 

y abuelas la patrie potestad, Desde luego que como lo estipula el 

articulo 393, s6lo por muerte, interdicci6n o ausencia del llamado 

preferente en el ejercicio de la patria potestad, el que le sigue 

en el orden establecido podrá ejercerle; lo mismo se observará para 

el ceso de renuncie, facultad que tienen la madre, abuelos y abuelas 

y en el caso de que no hubies~ persona que ejerciera la potestad se 

nombraría al menor un tutor, conforme a derecho. 

FUENTES DE LA PATRIA POTESTAD 

Entendido como está, que la potestad se ejerce sobre las personas 

y los bienes de los hijos legítimos y de los naturales legitimados 

o reconocidos, vemos que les fuentes de le patrie potestad son las 

mismas que ye hemos enunciado pare los c6digos anteriores: 

l. el matrimonio, 

2, la legitimaci6n, 

3, la adopci6n. 

DERECHOS DE LOS PADRES SOBRE LAS PERSONAS DE SUS HIJOS 

l. AL RESPETO. Este derecho que ya está explicado en cuanto al -

#(/ 
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respeto y honra que los hijos deben n sus padres y ascendientes, 

Para algunos tratadistas no tiene valor jurídico alguno por hallar 

se desprovisto de sanción, sin embargo para otros conlleva una 

serie de implicaciones civiles y penales, como por ejemplo' la 

prohibición a los hijos de contraer matrimonio sin el consentimien 

to del ascendiente que ejerza la patria potestad, o también la 

pena que se impone al que comete homicidio. 

2. EL DE GUARDA. Para este derecho que permite el padre o a quien 

ejerza la patrie potestad el vigilar y velar todos los actos 

realizados por el semetido a ella, el articulo 394 fija le forma 

en que puede verificarse esta vigilancia "mientras estuviere 

el hijo en la patria potestad no podrá dejar la cesa del que la ejerce" 

y esto se entiende porque como ya lo hemos explicdo, aquél que 

estuviese a cargo de la patria potestad, no podría cumplir con 

la obligación de educar y conducir al hijo sino se le concediese 

la facultad de obligarlo a que permanezca a su lado, Este miSIDO 

articulo señala las dos causas de excepción en las que el hijo 

puede abandonar le casa paterna y que son: 

a, con permiso del que ejerce la patrie potestad, 

b. por decreto de autoridad pública competente, 

## 
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3. DERECHO DE EDUCACION. El que ejerce lo patie potestad tiene 

la obligeci6n de educar convenientemente el hijo, señale el ar

tículo 395, pero a diferencie de lo estipulado en el c6digo Vera

cruzeno, se entiende que el titular de la patria potestad no 

puede a capricho obligar al hijo e estudiar una carrera o profe

si6n que no le convenga o pare le cual no tiene aptitudes. 

4. DERECHO DE CORRECCION. - Los artículos 396, 397 y 398 son los 

que dan base a este derecho, mediante el cual el padre puede 

co corregir y castigar e sus hijos templáde y mesuradamente, facul

tad que tambián tienen los ascendientes a falta de áste, Unicemen 

te los padres podrán pedir el auxilio de les autoridades para 

el cumplimiento de esta facultad, quedando expresado que le autori 

dad intervendrá en forma prudente y mesurada. 

5. DERECHO DE REPRESENTACION. Este se deriva del artículo 399, 

que señale que el sujeto a le patrie potestad no puede comparecer 

en juicio ni contraer oblinaci6n alguna sino es con el consenti

miento expreso del padre o de quien ejerza su autoridad. Como 

este d~recho ye lo contemplaba el c6digo Verecruzano, el realizar 

ese estudio dimos la justificeci6n al respecto por lo que creemos 

innecesario repetirla. 

## 
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DERECHOS DEL PADRE SOBRE EL PATRIMONIO DEL HIJO. 

Con el estudio del derecho de representaci6n, qued6 estableciclo que 

los padres completan la capacidad del hijo y por lo tanto son los 

administradores de sus bienes por considerarles de mayor experiencia 

para estos menesteres, pe~o además del derecho de aclministraci6n los 

0
padres tienen el derecho de usufructo sobre los bienes de los hijos 

como veremos m6s adelante. 

El artículo 401 divide los bienes de los hijos mientras están bajo 

la patria potestad en cinco clses: 

la, Bienes que proceden de donaci6n del padre, 

2a. Bienes que proceden de doneci6n de la madre o de los abuelos, 

aún cuando aquélla o· alguno de E!stos esd ejerciendo la patrie 

potestad. 

3a, Bienes que procedan de doneci6n de los parientes colaterales 

o de personas extrañas, aunque estos y los de la segunda clase 

se hayan donado en consideraci6n el padre, 

4a, Bienes debidos a don de la fortuna. 

5e, Bienes que el hijo adquiere por un trabajo honesto, sea cual 

fuere. 

ti# 
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En las cuatro primeras clases de bienes la edministraci6n pertenece 

al padre, por ser éste el legítimo representante de sus hijos y admi

nistrador legal, sin embargo en la ~1edide en que seo cupoz el hijo, 

el padre podré ceder parcial o totalmente la administraci6n. 

En relaci6n al derecho de usufructo en le primera especie, el padre 

podré señalar la porci6n que le corresponde el hijo, si no lo señale, 

se entiende que goza de la mitad, ya que es el propietario de los 

bienes. 

En los bienes de la segunda a la cuarta especie, tiene el padre la 

mitad del usufructo, porci6n que puede ceder en beneficio del hijo 

y se entenderá como donaci6n. 

Los bienes comprendidos dentro de la quinta clase pertenecen en todos· 

sus aspectos al hijo, y esto es comprensible, pues se trata de bienes 

que fueron adquiridos por el hijo con su propio esuferzo y si fué 

capaz de ganárselos también es capaz de administrarlos y disfrutarlos 

con cordura, por lo que es justo que no se le prive de ninguna facultad 

de ejercicio sobre dichos bienes, aunque desde el punto de vista moral, 

está obligado a que sus padres participen del usufructo de los mismos 

o a falta de éstos quien ejerza la patria potestad, 

Es conveniente señalar que los padres conservan su derecho al usufructo 
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de los bienes del hijo menor si por deciencis han quedado suspensos 

del ejercicio de la patria potestad, 

Al terminar su gesti6n el padre debe dar cuenta de los biees de los 

que únicamente era administrador, asi como tambi6n tiene la oblicaci6n 

de entregar a sus hijos todos los bienes y frutos cuando estos alcancen 

su mayoría de edad o se emancipen. 

Las obligaciones de los pedrea o ascendientes usufructuarios 50n seme

jantes a los del usufructuario ordinario, con la salvedad de que no 

tiene la obligaci6n de otorgar fianza. En ·cambio no se escapa de 

la obligaci6n de hacer inventario de los bienes mientras permanezca 

en el ejercicio del poder paterno. 

El derecho d<! usufructo es temporal pues como lo señala el art, 410, 

se extingue por: 

l. la emancipaci6n o mayor edad de los hijos, 

,,, 
2. cuando la madre pasa a segundas nupcias, 

3, por renuncia. 

Cuando existen conflictos de intereses entre el padre y el hijo sujeto 

a su potestad, 6ste ser& representado en juicio y fuera de Al por 

un tutor nombrado por el juez. 

flU 
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EXTINCION, PERDIDA Y SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD 

F..xTINCION, Como ya hemos visto, la patria potestad se extingue o 

se acaba cuando ya no tiene raz6n de ser, es decir, porque el que 

la ejerce o está sujeto a ella ha muerto o cuando el menor ha alcanzado 

su desarrollo físico e intelectual que le permite cuidarse por sí 

mismo o cuidar de su bienes, 

Partiendo de lo anterior vemos que el articulo 415 declara que "la 

patria potestad se acaba: 

lo. por la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien 

recaiga, 

2o, por emancipaci6n, y 

3o, por la mayor edad del hijo". 

Con relaci6n a la primera causa diremos que ásta se explica por sí 

sola, pues obedece a un hecho natural como es la muerte, sin embargo 

es necesario dejar claro que los derechos se extinguen en cuanto a 

la persona que estaba ejerciándola, pero en ning6n momento esta situo

ci6n afecto a lo instituci6n que continúo en forma de tutela para 

la protecci6n del menor. 

En cuanto o la segundo forma de extinci6n que es la emancipaci6n, 

podemos decir que esta se podía adquirir de dos maneras: por ser concc-

## 
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dida por la persona que ejerce la patria potestad a favor c.lel menor 

que ha cumplido dieciocho años y es menor de veintiuno con la aproba

ci6n de un juez; y la otra forma de emancipaci6n se alcanzabn ;ior 

el matrimonio del menor. 

Si el matrimonio se disuelve posteriormente, el menor no retornará 

a estar sujeto a la patria potestad, 

La tercera forma era una situeci6n que solamente favorecía a los varo

nes plenamente, porque a las mujeres no obstante que alcanzaban la 

mayoría de edad hasta los treinta años, no podían dejar la casa paterna 

sin el consentimiento del padre o la medre; solo cuando fueran a contra 

er matrimonio o que su padre o su padre pesaran a segundas nupcias 

podían dejar el hogar paterno. 

PERDIDA. De acuerdo con el art. 416, la patria potestad se pierde: 

lo. cuando el que la ejerce es condenado 8 alguna pena que importe 

la pena de este derecho, 

2o. En los casos de divorcio respecto del c6nyuge que di6 motivo 

a él. 

Para el primer caso podemos decir que existen delitos como el de abando 

no y el de exposici6n de personas, causas estas en las que la pérdida 
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de la patria potestad se uplicaba respecto nl hijo nbandonndo o expues

to, pero en el caso de corrupci6n de menores, la ley hacia perder 

al padre o a quien ejerciese la patria potestad este derecho sobre 

todos sus descendientes. En relnci6n al segundo punto podemos acotar 

que en esa época el divorcio no estaba considerado como disoluci6n 

del vinculo matrimonial, 6nicamente se perdían con H los derechos 

pero se conservaban las obligaciones que se tenían pera con los hijos 

de tal manera que el c6nyuge culpable de divorcio, perdia el derecho 

a la patria potestad pasando ésta al c6nyuge inocente. 

Conviene aclarar que existían casos en que el c6nyuge culpable recobra

ba la patria potestad! al morir el inocente. 

Aunque el art. 416 no lo contempla, considero que una forma más de 

la pérdida de la patria potestad es la que se daba por RENU!\CIA. 

Situaci6n que contempla el art. 423, cuando señala que "la madre, 

abuelos y abuelas, pueden renunciar su derecho a la patria potestad 

o el ejercicio de éste". Remarcando el 425 que el ascendiente que 

renuncia a la patria potestad no puede recobrarla. 

Los tribunales, de acuerdo con el art. 417 podían privar o modificar 

el ejercicio de la patria potestad al padre que trotara con excesiva 

dureza o severidad a sus hijos menores, no los educara o les impusiera 

preceptos inmorales o corruptos, esto último se encuentra relacionado 

a lo que dispone el art. 426 cuando señnln que la madre o abuela que 
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dé a luz un hijo ilegitimo pierde su derecho a la patria potestad. 

Existen otros casos por los cuales se pierde la patria potestad y 

que el c6digo consigna como son: 

l. Desobediencia de la madre o abuela a oír el dictamen de los consul 

torea. Esto se deriva de la facultad que tenia el padre para 

nombrarle a la madre o abuela uno o más consultores cuyo dictamen 

habían de oír en los casos que él mismo expresamente determinaba, 

2, Por ulterior matrimonio de la madre o abuela, Si no hubiese 

otra persona en quien recayese la patria potestad, se nombrará 

un tutor alm.enor, 

La pérdida de la patria potestad en este caso no es definitiva 

porque si la madre o abuela vuelven a enviudar, recobran la patria 

potestad, 

SUSPENSION, La patria potestad se suspende· cuando el que la ejerce 

es privado temporalmente de su ejercicio, el articulo 418 contempla 

loa siguientes casos: 

1, por incapacidad declarada judicialmente, 

2, en cuanto a la administraci6n de los bienes 

3, por ausencia declarada en forma, 

4, por sentencia condenatoria que la .imponga como pena, 
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Respecto del primer punto se refiere a la incapacidad que tienen las 

personas privadas de raz6n, por imbecilidad, idiotismo o locura, incluí 

dos tambi~n los sordomudos que no saben leer y escribir, desde lue¡¡o 

que la incapacidad deb{a de ser declarada judicialmente, 

El segundo punto se refiere al ser pr6digos en la administraci6n de 

los bienes del menor, en cuyo caso s6lo se pierde la administraci6n 

de estos bienes. 

El tercer punto relacionado con la ausencia, podemos decir que esta 

contemplaba tres etapas, la primera es la presunci6n de ausencia que 

duraba cinco años si deja apoderado y diez si no lo dej6, 

La segunda que es propiamente la ausencia y que una vez declarada 

suspende la patria potestad y la tercera etapa es la presunci6n de 

muerte, 

En cuanto al punto número cuatro diremos que la suspensi6n por pena 

impuesta, se da cuando los 'delitos cometidos por los padres o ascendien 

tes en el ejercicio de la patria potestad no ponen en peligro la inte

gridad familiar y la ley se conforma con suspenderle el ejercicio 

de la patria potestad por algún tiempo; as! vemos que el articulo 417 

señala que los tribunales pueden privar de la patria potestad al que 

la ejerce o modificar su ejercicio, si se trata a los que est&n en 

ella con excesiva severidad, no los educa o les impone preceptos inmora 

les o les da ejemplos o consejos corruptores. #11 



D, CODIGO CIVIL DE 1884 

Siendo Presidente de le Rep6blice el General Don Honuel Gonzálcz fué 

dado este ordenamiento jurídico, r.iismo que comenz6 a regir el día 

primero de junio de 1884, fecha en que qued6 derogado el C6digo Civil 

de 1870. 

En esta legislaci6n se aprecia une gran influencia del c6digo anterior, 

de tal manera que las disposiciones que ae encuentran contenidas en 

el capítulo I del titulo Octavo de este c6digo son iguales a los especi 

ficados en los mismos capítulos y titulo del anterior, por lo que 

no tiene caso repetir lo que ya se ha explicado, por tanto únicamente 

pasaremos al estudio de aquellas disposiciones en la que existan dife

rencias o modificaciones, 

DERECHOS DEL PADRE SOBRE EL PATRIMOXIO DEL HIJO 

En este rubro encontramos la primera diferencia ya que mientras el 

art. 401 del C6digo 1870 dividía los bienes del hijo sujeto a patria 

potestad en cinco clases, este c6digo de acuerdo con su art, 375 los 

divide en seis clases a saber: 

l. Bienes que proceden de donoci6n del padre, 

2. Bienes que proceden ele herencia o legado del podre, 

3. Dienes que proceden de donnci6n, herencia o legndo de la r.1adre 

o de loa abuelos, aún cuando aquello o olí;uno de estoe; est6 ejer

ciendo la patria potestnd, 
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4. Bienes que procedan de donoci6n, herencia o le3udo de los parien

tes colaterales o de personas extrañas, aunque estos y los de 

la 3a. clase se hayan donado en consideraci6n al padre, 

5. Bienes debidos a don de lo fortuna. 

6, Bienes que el hijo adquiere por un trabajo honesto, sea cual 

fuere. 

Como se puede apreciar, en este c6digo solamente se agreg6 la segunda 

clase de bienes y en cuanto a la tercera y cuarto clases, se agregaron 

los bienes adquiridos por herencias y legados; fuero de eso la divisi6n 

y closificaci6n qued6 igual. 

Respecto de la odministraci6n y usufructo de los bienes, lo moelifico

ci6n es mínima, en el sentido de que si en el c6digo de 1870 la odminis 

traci6n. y la otro mitad del usufructo de los bienes del hijo, de la 

segunda a la cuarta clase correspondían al padre en el art. 377 del 

c6digo de 1884, se señala que esta facultad se tiene ele la segunelo 

a la quinta clase de bienes por parte de quien ejerce la patria potes

tad, n6tese que no señala únicamente al padre como se decía en lo 

legisloci6n anterior, 

Uno eliferencio mAs la encontramos en los forma ele extinci6n o termins

ci6n del uSt!fructo. 

En el c6digo de 1C70 de las tres formas que se señalan, la segunda 
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se refiere a las segundas nupcias de la madre como otivo, en cambio 

en el códi130 de 1884, la misma segunda fracción suprime las se¡¡undas 

nupcias de la madre y en su lugar se refiere a la p6rdida de lo patria 

potestad.! 

EXTINCION, PERDIDA Y SUSPENSIOH DE LA PATRIA POTF.STAD 

Con relación a este apartado realmente fueron muy pocas las modificacio 

nea que se hicieron, siendo de redacción o agregados, de tal manera 

que podemos decir que este capitulo pasó integro del Código Civil 

de 1870 al de 1884, 

No obstante lo anterior, veremos las diferencias a que hacemos mención. 

En el articulo 399 del Código de 1884 encontramos una diferencia con 

relación al articulo correspondiente del código anterio 1 pues en este 

existe un agregado que es el de vivir en mancebía, independientemente 

de que ya se especificaba que la madre o 18 abuela que diese a luz 

a un hijo ilegitimo perdía el derecho a· ejercer la patria potestad, 

Con el agregado señalado se desprende otra causa de p6rdida de la 

patria potestad. 

Otra modificación que se encuentra en este código, es la supresión 

que se hace a la modificación del Código de 1870, que se refeda a 
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la forma de recuperar la patria potestad por parte de lo madre o abuelo 

que enviudaran en segundas nupcias, ya c¡ue a dicho articulo se le 

suprime la parte final que tenía y que decía "Solvo lo dispuesto, 

respecto de bienes sujetos a reservas". 

/ 
( 
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E. LEY SOBRE RELACIONES FAHILIARES 

Durante In revoluci6n mexicana, observamos que se dieron una serie 

de legislaciones progresistas a las que no podie ser ajeno el derecho 

vivil, fundamentalmente el derecho de familia, como en el ceso del 

divorcio que desde les Leyes de Reforma, se concedía como separación, 

pero no permide un nuevo matrimonio y es hasta con la ley de 1914, 

cuando los divorciados recuperan su aptitud y capacidad para celebrar 

nuevas nupacias. 

Posterior a esta ley mencionada y también por decreto de Don Venusti_ano 

Carranza, en su categoría de primer jefe del ej6rcito ·constitucionalis

ta encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n, se expide el 9 de abril 

de 1917 1 para entrar en vigor el 14 de mayo del mismo año la ''Ley. 

sobre Relaciones Familiares", misma que contiene todas les reformas 

que en esa 6poca se hicierón al derecho de familia. 

En lo relativo a la patria potestad, en la· exposici6n de motivos la 

Comisi6n redactora da a conocer los criterios que siguieron para ref or

lllBr y reglamentar esta instituci6n y se expone: "Que en cuanto e la 

patrai potestad, no teniendo ya por objeto beneficiar al que la ejerce 

y teniendo en cuenta la igualdad de derechos entre hombre y mujer, 

se ha creído conveniente establecer que se ejerzan conjuntamente por 

el padre y la madre y en defectos de éstos por el abuelo y abuela, 
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pues ningún motivo hay pun1 excluir de elln n la mujer que por r11zoneH 

naturales 11e ha significatlo por el hijo más que tll mismo padre y oruina 

riamente le tiene más caiño y que asímis1:10, por lo que respecta a 

los bienes del hijo, se ha creído oportuno suprimir la clasificaci6n 

establecida por el C6digo Civil, lo cual no es sino reminiscencia 

de los peculios que establecía el derecho romano y no tenia más objeto 

que beneficiar al padre; por todo lo cual se ha creído conveniente 

establecer que los bienes del hijo sean administrados de acuerdo por 

los ascendientes que ejerzan la patria potestad, quienes en cualquier 

caso, disfrutarán como remuneraci6n por sus trabajos, la mitad del 

usufucto de dichos bienes, mitad que sea divisible entre ambos aseen-

dientes". (11) 

De lo anterior se puede apreciar que con esta ley se dan verdaderas 

innovaciones en lo que a la patria potestad se refiere con relci6n 

al C6digo del '84, por lo que centreremos nuestro estudio en las refor-

mas dadas, a fin de no repetir lo ya expuesto con relaci6n a artículos 

del C6digo anterior y que pasaron tal cual a esta ley, 

La perimera reforma que encontramos y que comentaremos en cuanto su 

alto espíritu moral, es la que se dá en el articulo 240 que dispone: 

"La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los 

hijos legítimos, de los hijos legitimados, de los naturales y de los 

adoptivos"; como se ve, en este caso el legislador actu6 con criterio 

(11) Ley sobre Relaciones Familiares, J..:ic, Manuel Andrude, Edidonen 
Anclrode, S.A., pág. 6, :.iéx:l.co, 
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rn6s amplio que sus antecesores y con profundo conocimiento del factor 

humano, coloca a todos los hijos en un plano de igualdad basándose 

corno lo expuso en sus motivos, "en la reglamentaci6n de los deberes 

que la naturaleza impone en beneficio de la prole". 

Seguramente la m6s importante de las reformas que se dan en esta ley, 

es la relativa a las personas que pueden ejercer la patria potestad 

y que de acuerdo con el articulo 241 son: 

I. El padre y la madre, 

II. El abuelo y la abuela paternos, 

III. El abuelo y la abuela maternos, 

La importancia de lo que este articulo dispone radica en el rompimiento 

con el prejuicio que en el pasado se manej6 respecto de la incapacidad 

de la mujer con relaci6n al marido para ejercer en forma simult4nea 

la autoridad sobre el hijo, situaci6n que por orden natural le corres

pondía desde un principio pero que por cuestiones de política familiar 

y prejuicios ya lo dije, m&s que por falta de capacidad, a la madre 

siempre se le releg6 a un segundo t~rmino. 

No obstante lo anter:ior y la buena intenci6n con relaci6n a la mujer, 

en este articulo quedn vestigios de la preferencia hacia el var6n, 

cuando se indica que a la falta de los padres entrarán en el ejercicio 

de la patria potestad los abuelos paternos antes que los wiaternos, 
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Al respecto el articulo 242 indica que solamente por falta o impedimen-

to de todos los llamados preferentemente, entrarán al ejercicio de 

la patria potestad los que sigan en el orden establecido, n¡¡regan<lo 

que si solo faltare una de las dos personas a que en el orden indicado 

corresponde la patria potestad, el que quede continuará en el ejercicio 

de ese derecho. 

En este artículo se suprimió lo referente a los pasos a seguir en 

caso de renuncia a la patria potestad, como se señaló en el relativo 

del Código del '84; pero este se debe a que la renuncia ya no le es 

permitible a la madre, pero subsiste para los abuelos como lo veremos 

mAs adelante, 

Con relación a las reformas que hasta el mot1eto hemos visto, el Dr. 

Floris Margadant S., comenta: "Uno de los resultados de estas reformas 

es lo igualdad entre marido y esposa y en cuanto a la autoridad dentro 

del hogar. Una innovación o la que la familia mexicana solo lentamente 

pudo ajustarse y que todavía en muchos hogares no corresponde a la 

realidd; sin embargo, el derecho legislado puede ser un buen educador, 

aunque requiere a menudo de algunas generaciones para su labor". (12) 

Como el articulado de esta ley, referente a las obligaciones de los 

que la patria potestad no Rufren modificaciones de fondo, respecto 

a los relativos del Código del '84, pasaremos al estudio de los efectos 

de la patria potestad respecto de los bienes del hijo. 

(12) Tntroclucci6n a la historia dcl. derecho mexicano.- Guillermo Floris 
:lorgnrlant S,, Editorinl Ellfin3e, S.A., pág, 1681 Hl!xi.co, 197ú. 
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DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO 

Al suprirairse en esta ley la divisi6n de los bienes del hijo por consi

derarse esta situaci6n como una reminiscencia del viejo derecho romano, 

y como se dijo en le exposici6n de motivos únicamente beneficiaba 

al padre, se legisla en el sentido de que los que ejercen la patria 

potestad son legítimos representantes de los que están bajo ella y 

tienen la adrninistraci6n legal de los bienes que le pertenenccn tal 

como lo señala el art. 247 y el 248 de la ley a comento. Estos prece

tos afirman que cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el 

padre y la madre o por el abuelo y la abuela, el administrador de 

llos bienes será el padre o el abuelo, pero consultará en todos los 

negocios a su consorte y requerirá su consentimiento expreso para 

los actos más importantes de la administraci6n. 

Corresponde al padre y al· abuelo representar en juicio al hijo, pero 

no podrán hacer ningún arreglo para termin~rlo, si no es con el consen

timiento expreso de su consorte con la autorizaci6n judicial cuando 

la ley lo requiera expresamente, como se aprecia sigue dándose preferen 

cia al padre o al abuelo paterno sobre sus consortes para la adminis

tración de los bienes del hijo, con la restricci6n de consultar a 

su consorte para los negocios y obtener el consentimiento expreso 

para actos más importantes, desde luego que como está asentado en 

el articulo 249, corresponde la mitad del usufructo a quienes ejerzan 

la patria potestad y la administración de los bienes del hijo. 

#1 



63. 

Una innovaci6n más es ln que encontrrunon en el articulo 253 que modifi

ca al 383 del c6diso del 184 en su redacci6n, de tal manera que la 

extinci6n del derecho de usufructo no se da exclusivamente al padre, 

sino que involucra en términos generales a los que ejercen la patia 

potestad. 

En cuanto a las causas de extinci6n, al igual que el c6digo anterior, 

son las mismas tres con la salvedad que a la primera se le suprime 

la emancipaci6n quedando exclusivamente la mayor!a de edad y esto 

en consideraci6n a que cm esta ley la emancipaci6n s6lo surte efecto 

respecto a la persona, pero no respecto a sus bienes, los que continua

rán en la administraci6n del que o de los que la ejercen. 

En la exposici6n de motivos se explica el criterio del legislador 

al respecto: "El caso típico de emancipaci6n se produce como consecuen

cia del matrimonio del menor, el nuevo estado que éste adquiere, hoce 

indispensable que se conceda libertad en cuanto a su persona, pero 

no desvanece la presunci6n legal de que el menor no tiene todavía 

la experiencia necesaria para administrar debidanente sus intereses 

y por tanto no seria conveniente exponerlo a él y su familia a los 

funestos resultados de un manejo defectuoso de los negocios". (13) 

No obstante lo anterior, el art. 477 permite que a petici6n del 6 

los que ejercen la patria potestad o el tutor o del r.ienor, el juez 

podrá acordar que una vez que el menor haya cumplido dieciocho años 

#{! 
(l::i) Ley sobre Rela::lones Familiares. Obra citada, pág. 7. 
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podrá en forma povisionnl adrninistrar sus bienes siempre que tonan 

buena conducta, 

Desde luego que el menor emancipado quedará sujeto e la vigilancia 

de los que ejercieron la patria potestad o del tutor. 

Al articulo 257 también debemos referirnos por la innovaci6n que presen 

ta, en el sentido de que el juez puede autorizar a los que ejercen 

la patria potestad para que vendan un bien mu~ble o precioso propiedad 

delmenor, desde luego que el producto de esa venta debe dedicarse 

al objeto motivo de la venta y en caso de un excedente éste deberá 

aplicarse a le compra de un inmueble o se impo'nga con segura hipoteca 

en favor delmenor, 

Como vemos el legislador tuvo la precauci6n de delegar en el juez 

la faculta de vigilar la buena disposici6n de los bienes del menor, 

para evitar el derroche de' los mismos y evitar pérdidas de considera

ci6n. 

Las medidas que el juez toma con relaci6n a lo anterior son a petici6n 

de la madre o abuela, cuando fuere el padre o el abuelo el que adminis

tre o del abuelo cuando fuere la madre la administradora o de los 

hermanos mayores del menor o de este mismo cuando hubiese cumplido 

catorce aiios o del Hinisterio Público, 

#IJ 
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Como hemos visto, las disposiciones con reloci6n a los bienes del 

hijo, tienen una finalidad exclusivamente proteccionista econ6micn, 

ya que el legialaclor procur6 preveer toda!l las situAciones posibles 

en que el menor pudiera sufrir alguna disminuci6n o pérdia en su patri

monio, al nrado de darle participaci6n a un tercero ajeno a su familia 

como es el Ministerio Público, 

MODOS DE ACABARSE, PERDERSE Y SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD 

De acuerdo con el artículo 259 de esta ley objeto de nuestro estudio, 

la patria potestad se acaba: 

I. por la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien 

recaiga, 

rr. por la mayoría de edad. del hijo, 

III. por la emancipaci6n en los términos del artículo 475. 

Como se nota las dos primeras causas, independientemente de que se 

explican por sí solas, no sig.'lifican ninguna novedad con relaci6n 

al c6digo del '84, salvo en el orden, por el hecho de que la Ley de 

Relaciones Familiares ubica un tercer término a la emancipaci6n, debien 

do ajustarse ésta a los tllrminos del articulo 475 en el sentido de 

que con el matrú:lonio el menor obtiene la emancipaci6n y aunque este 

IJIJ 
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se disuelva por muerte o divorcio, el menor no volver6 o estar sujeto 

a la patria potestad. 

Está dicho y explicado en renglones atrás, que la emancipaci6n solo 

surte efectos respecto de la persona del menor pero no de sus bienes. 

CAUSAS DE LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

El artículo 260 dice que la patria potestad se pierde ·cuando el que 

la ejerce es condenado a alguna pena que importe la p6rdido de este 

derecho y en los casos señalados por los artículo 94 y 99. 

Antes de pasar al contenillo de los art:f.culos 94 y 99, quiero señalar 

como claro ejemplo de la p6rdicls de la patria potestad por condena, 

el que· se dá en el artículo 261 al señalar que los tribunales pucd<!n 

privar o modificar el ejercicio de la patria potestad si el que la 

ejerce trata a los que están en ella con exclusiva severidad, 

En cuanto al articulo 94, este se refiere a que con el Divorcio Ejecuto 

riado los hijos quedan bajo la patria potestad del c6nyugc no culpable, 

pero para el caso de que ambos lo fuesen y no hubiese ascendientes 

en quien recaiga la responsabilidad paterna, entonces se le nombrará 

conforme a la ley un tutor a los hijos, 

De acuerdo a lo anterior, la culpabilidad en el divorcio es motivo 

1111 
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para la pérdida de lo patrio potestad, la cual puede darse no solamente 

para un c6nyuge sino para ar.ibas en el caso ·de que los dos hayan dado 

motivo para la disoluci6n del matrimonio. 

Del articulo 99 podemos decir que en su letra no hay nada referente 

a la patria potestad, por lo que no encontramos raz6n a que el articulo 

260 nos remita a él. 

Más adelante en el articulo 266 se señala otra causa por la cual se 

pierde la patria potestad y es la de que estando en el ejercicio de 

la misma, la madre o la abuela viuda, viva en mancb{ o dé a luz un 

hijo ile'gf.timo; si la abuela no se encuentra en el ejercicio de la 

patria potestad y cae en los supuestos señalados, pierde el derecho 

de entrar en el ejercicio de esta autoridad. 

SUSPEHSION DE LA PATRIA POTESTAD 

El articulo 262 señala que la patia potestad se suspende: 

I. por incapacidad declarada judicialmente en los casos II, III 

y IV del articulo 299, 

II. por la ausencia declarada en forlJlll, 

III. por sentencia condenatorio. 
U# 
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Del primer punto y con relaci6n a los fracciones tI y III del articulo 

a que se nos remite, podemos decir que trata sobre la incapacidad 

natural y legal en que cae unn persona para ejercer la patria potestad, 

por lo cual es necesario suspemlerle esta autoridad. El contenido 

y disposiciones de estas fracciones no varían en nada de las mismas 

del articulo 431 del C6digo del '84, en cuanto a los mayores de edad 

privados de inteligencia, los locos, los que sufren imbcilidad o idio

tismo o los sordomudos que no saben leer ni escribir. 

La fracci6n IV, ue no está contemplada en el c6digo de '84, hace exten

siva la incapacidad de ejercer lo patia potestad o los ebrios habitua

les. 

Ahora bien, si el o los que ejercen la patria potestd han quedado 

suspensos del ejercicio de ella por causa de demencia. l.n ley los 

protege en el sentido de que conservan su derecho al usufructo de 

los bienes del hijo menor. Desde luego que la ley pudo aer nás explfci 

eta en el sentido ele que conservan su derecho al usufructo de lo<. 

bienes del hijo menor. Desde luego que la ley pudo ser más explicita 

en el sentirlo de no dejar a la interpretaci6n de que se gozará 1!el 

usufructo de los bienes de todos los menores sujetos a su patria potes

tad!, 

Sobre la segunda cansa de suspenni6n de 111 patria potestad y que ne 

refiere s la ausencia declorad:i en foma, podemoi: decir que la ausencia 
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del que ejerce lo patria potestad suspende para si el ejercicio de 

ese derecho, y si no hay ascendiente que pueda ejercer esta institu

ci6n, el Hinisterio Público pedirá que se nombre tutor al menor, desde 

luego que está previsto de acuerdo con la fracci6n del articulo 497 

que con el regreso del ausente, este recuperará su derecho, sin embargo 

creo muy conveniente agregar que este último debería de darse siempre 

que pruebe la persona que su ausencia se debi6 n causas de fuerza 

mayor y no a la irresponsabilidad del ausente. 

Sobre la tercera causa por la cual se suspende la patria potestad, 

podemos dar un ejemplo claro sobre lo relativo al articulo 267, que 

aunque alli se señala como causa de pl!rdida, es más bien una suspensi6n 

el que la madre o la abuela pasen a se!lundas nupcias ya que se les 

da la posibilidad de recuperar la patria potestad si vuelve a enviudar 

y yo agrego que no debería ser por este caso nada más, sino también 

por el divorcio con el sesundo marido, siempre y cuando ella no tuviese 

la culpa. 

También es muy notorio que no se hagan referencia a las segundas nup

cias del padre o del abuelo como motivo de esta suspensi6n. 

La renuncia está contemplada corno una forrna de acabarse la patria 

potestad, en el c6digo de 184 esta posibilidad se daba también a la 

madre, pero en la Ley de Relaciones Familiares, únicamente los abuelos 

y abuela puden renunciar; (art. 264); con lo cual lu patria potestad 

H# 
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recae en el ascendiente o ascendientes que corresponda, si no los 

hay se nombrará tutor almenor. 

Debe quedar claro que de acuerdo con el artículo 265 el ascendiente 

que renuncio a la patria potestad no puede recobrarla. Cuando por 

alguna circunstancia de los previstos por la ley haya necesidad de 

designar un tutor legitimo, esta tutela en ningún caso podrA ser ejerci 

da por el segundo marido (art, 268), creo que esta prohibici6n debería 

establecerse para el segundo c6nyuge en general sin hacer especificacio 

nea. 
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A. INTRODUCCION 

Con lo estudiado hasta el momento, ya tenemos una visi6n general de 

la evoluci6n que ha tenido le instituci6n de la patria potestad en 

las diferentes épocas y paises, asi como en nuestro Derecho Hexicano, 

de tal manera que podemos afirmar que aquel poder paterno casi absoluto 

con que nos encontramos en el Derecho Romano, se fué transformando 

hasta llegar a ser un conjunto de Derechos y Obligaciones redrpocas 

entre los que ejercen la patria potestad y los que están sujetos a 

ella. 

Al respecto el Lic. Rafael de Pina señala: "Hás que un poder, es actual 

mente la patria potestad una verdadera funci6n, pues en el transcurso 

de los · tiempos ha evolucionado, perdiendo el carácter acusadamente 

autoritario que tuvo el Derecho Romano y en el Germánico, hasta conver

tirse en una instituci6n destinarla a la defensa de la persona y bienes 

del menor, a la que no es extraña la intervenci6n del Estado". (14) 

De acuerdo con la clasificaci6n que sobre la materia nos da el C6digo 

Civil vigente será la secuencia que seguiremos en el desarrollo del 

presente capitulo. 

(14) De Pina Rafael, Derecho Civil Mexicano, pág. 374, Ml!xico,1960. 
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