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INTRODUCCIDN 

Pimri t rimo.. al 1)01- 	 l?5 	.1i1C. 	 1 a S 

afl 	 (1011111.,.! 	 r 	I) ¡CV 

fundamentos de nuestra actual legislación y hemos hallado 

las páginas donde se reguló la pr tec,ión del mencm en 

aquella época, a través de tres instituciones Jurídicas: 

Patria potestad, tutela y adopción. 

Las características du cada una de estas figuras 

jurídicas resultan de sumo interes, por lo que, las 

analizaremos en el primer capítulo. 

Con el correr del tiempo, lad instituciones 

mencionadas han sufrido una completa transformación; 5in 

embargo, se ha acentuado el pensamiento. Jurídico de que las 

mismas, deben responder a las exigencias de la comunidad 

social, conforme a los principios de la naturaleza humana; 

por lo que su configuración, no debe dejarse a la 

disposición arbitraria de la ley, sino que ha de ser reflejo 

de la ordenación jurídica que requiere la comunidad, 

observando las diferencias naturales que existen en la midma 

y que solo un Derecho adecuado' puede captarlo, al ser 

e›;presiÓn genuina de los mandatos de la ley natural. 



Por tal razón, en Hl segundo capitulo, 

analizaremos las tres instituciones familiares indicadas, 	a 

la luz do diversas legislaciones etranjerasy fwr'::atánd0p09  

de que aun teniendo redaci;:iones diferentes, Hl objetivo 05 

01 mismo: proteger al ~DOY. 

Después de haber estudiado diversas legislaciones 

on derecho comparado, en el tercer capítulo, nos avocaremos 

a identificar en nuestra legislación, las disposiciones que 

tienden a la protección del menor, examinando para tal 

efecto, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el 

Código Civil. •En este Ultimo, identificamos las tres figuras 

tantas veces mencionadas. 

El tráfico internacional de menores -'luna central 

de la presentó investigación-, se estudiará en el capitulo 

cuarto, en donde expondremos la axiología de esta actividad, 

tomando en consideración las características biológicas de 

niínos y adolescentes, así como su entorno social y el ideal 

de educación. 

Asimismo, expondremos las formas generalizadas de 

tráfico internacional do menores, que son: Deneficencia, 

infantes de origen desconocido, elaborada obtención de 

menores y por Ultimo, internado de abandonados. 



enmuLo 

CONCEPTOS GENERALES 

Al hablar de la protección de los menores, de 

inmediato asociamos esta idea con la familia, a la que se le 

considera como "la institución ética, natural, fundada en la 

relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan 

ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia; 

institución necesaria para la conservación, propagación y 

desarrollo, en todas las esferas de lo vida, de la especie 

humana". 

El espíritu de familia, base de la so.:iedad 

civilizada, hace que la vida de ésta sea contemplada por el 

Derecho a efecto del cumplimiento de sus fines; de lo que 

surge corno consecuencia un Derecho de Familia, el que se 

refiere principalmente a su constitución, régimen, 

organización y extinción. La base de la familia es el 

matrimonio, cuyo régimen es regulado por la ley. Las 

instituciones familiares, que están reconocidas expresamente 

por todos los códigos son: el matrimonio, la paternidad y 

filiación, patria potestad, tutela, adopción y emancipación. 

La investigación ew enfocará únicamente hacia tres 

de las instituciones familiares mencionadas, a saber: a).-

La patria potestad; b).- La adopción y c).- La tutela. 

SANCHE1 ROMAN, citado por CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual,  8a. ed., Editorial 
Heliasta, S.R.L., lomo II, 1974, henos Aires, pág. 176. 



I.1).- La patria potestad. 

Es considerada 	nu 'el conjunto da derechos y 

facultades que la ley conceda al padre y a la madre, sobre 

la persona y bienes da sus hijos menores, para permitirles 

al cumplimiento de sus obligaciones como tales'. 

Esta institución ha sido establecida por el 

Derecho con la finalidad de asistir y proteger a los menores 

no emancipados, cuya filiación ha sido decretada legaimeete; 

ya sea tratándose de hijos nacidos en matrimonio, de hijos 

habidos fuera de él o de hijos adoptivos, respecto de los 

cuales quedó establecida legalmente la filiación: 

consanguínea o civil. 

nhora bien, regretsembs en el tiempo y ubiquémonos 

en Roma, para conocer los antecedentes de esta institución: 

La familia romana tuvo características muy 

peculiares: Se organizú 	como agrupación patriarcal, donde 

convivían dos tipos de parientes: los agnados y los 

cognados. Los primeros tenían como característica el 

parentesco civil fundado sobre la autoridad paternal o 

marital; se puede decir que son descendientes, por vía de 

varones, de un jefe de familia común, colocados bajo su 

autoridad, o que le estuvieren sometidos si aun viviera; por 

el contrario, los segundos eran - parientes en virtud del 

parentesco que unía a las personas descendientes unas de 

otras (línea directa) o descendiendo de un autor común 



(Airwa colateral.,), gin distinción do sw,io; es por tanto, 	un 

parentesco que resulta de la misma naturaleza, 	adquiriendo 

estabilidad 	y 	duración, 	facilitando 	la 	trasmisión 

hereditaria. 

Sin embargo, el rasgo distintivo de la familia 

romana antigua fue el vasto poder del padre sobre sus Pijos 

y demús miembros del hogar, al estar investido de un 

conjunto de poderes y derechos en el ejercicio de su 

autoridad, fungiendo como sacerdote, juez o legislador, 

según el caso, llamándose a esta reunión de poderes y 

derechos: 'patria notE 

A quien ejerecía la patria potestad se le 

denominaba 'pater familias', quien era dueto de los bienes, 

señor de los esclavos, patron de los clientes y titular de 

los 'iura patronatus' ".4  sobre los libertos. 

Asimismo, eJercla su poder doméstico no sólo sobre 

la mujer propia y los hijos, sino sobre las esposas do 

ellos, los nietos, los adoptados o arrogados y los esclavos. 

Esta soberanía doméstica fue reconocida expresamente en las 

XII Tablas con carácter absoluto sobre vida y muerte de los 

hijos; aunque para privarles de la vida o de la libertad, se 

estimaba que el jefe de familia debía convocar al Consejo de 

la misma, integrado por los miembros de la 'gens', 

especialmente los hermanos, que a su vez también eran padres 

de familia. Absoluta en el contenido, la patria potestad lo 

Cfr. PE1IT, Eugeae, Derecho Roano,  4a, ed., Editorial Porda, S.A., 198D, México, pág. 96. 
3  Derechos que ejercía el duelo sobre el liberto. 
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era también en él tiempo, ya que duraba mientras el padre 

viviera, aunque podía salirse de su potestad para entrar en 

la de otro ciudadano, bien por matrimonio, adopcián o 

arriación. Lcoz hijos, aun ganándolos por sí mismos, no eran 

duellos de bienes algunos, ni podían otorgar testamento 

mientras tuvieran padre. 

Ahora bien, el poder ejercido respecto ale la mujer 

se denominá rmanusr, que puede equipararse a una 

naturalizacián domestica de la mujer a la 'domus' del marido 

y que podía verificarse con independencia de todo 

matrimonio. 

El conveni 'in manee' se efectuaba de tres modos: , 

a).- Como consecuencia automática de un matrimonio 

celebrado en forma de la oconferratio0 , ceremonia religiosa 

en honor a Júpiter y durante la cual, los cányuges debían 

comer un pastel de trigo. 

b).- Acto solemne en que intervenían el antiguo 

'pater familias' de la novia y el nuevo y que algunos 

autores consideran como un recuerdo de la compra de la 

esposa: 'co-emptio'. 

C).—  Asimismo, podía resultar del 'usos', por el 

cual una esposa, por el hecho de convivir 

ininterrumpidamente con su marido durante el último ar.o, 

cambiaba su nacionalidad domestica. No se trataba de un 

convenio que operara por el mero transcurso del tiempo, sino 



nue se necesitaba para este cambio de la condicilm jurídica 

de la MUjW.  el con.aentimiento formal 	del original 	'pator 

familias' o del tutor de la mujer. 

Cuando la esposa no deseaba estar bajo el poder 

del marido, solía participar en las fiestas religiosas de su 

antigua 'doraos' para demostrar que sequía sujeta a ésta; de 

ah que la ausencia de la esposa, durante tres días, 	fue 

considerada como un indicio de que el matrimonio ,había sido 

celebrado 'sine mana'. 

Una 	que la esposa habla entrado en alguna 

'd~s' distinta a la original, el nuevo 'pater familias,  

-su suegro o marido-, tenía un poder sobre ella, análogo al 

que tenla sobre uus hijou. Mediante el convenio 'in manus',• 

la esposa entraba en la nueva familia, ocupando el lugar de 

una nueva hija. 

Otra forma de autoridad ejercida por el /pater 

familias' era la 'mancipium', siendo los casos principales: 

a).- Cuando el jefe de familia pobre confería con frecuencia 

a un tercero el derecho sabia su hijo, mediante un precio a 

titulo de garantía y b).- Cuando el hijo 'alieni juris' o 

había causado por un delito, algrin dalia a otro, el padre 

podía cederselo. 

"La patria potestad se extinguía por las 

siguientes causas: 

4  Cfr. MARGADAHT S, Guillerao F., Derecho Roano,  1Ba. ed., Editorial Porrúa, S.A., 1992, héxio, pág. 
199. 
Persona soctetida a la autoridad de otro. 
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ai. Por 1. ffluerLe del padru; 

rol' la filuerte del hijo; 

(). Por la adop(i.'m del hiJo 	c.tro 'PaLi 

fhiniliasr; 

d). Por el rioffibrimpiento del hijo para ciertas 

altas funciones religiosas, o en el derecho Justinianeo, 

también burocráticos; 

e).- Por emancipacin, figura clue evolucion.'.. desde 

ser un castigo (emiulsi.!.n de la 'domus') hasta convertirse 

en una ventaja concedida al hijo a solicitud suya. 

En tiempo de la República, la 'emancipatio' se 

hizo mediante tres ventas ficticias, y así su practic 

todavía un tiempos imperiales, hasta que Anastacio dispuso 

que se necesitaba para ella un ,rescripto' imperial. Poco 

después, Justiniano dispone que bastaba una declaracHn ante 

un magistrado. 

f). Por disposiciilm judicial, como castigo del 

padre, o automaticamente, por haber expuesto al hijo, cosa 

frecuente en tiempos del 134j0 Imperio, caracterizado por su 

pobreza general. " 

------------ 

' Cfr. MOUNT S., Guilletogi  Op. Cit., pág, 206. 
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Como ,Ju aprecia, la base sobre la que de!:.s,,:ansa 	la 

organizacián de la familia romana, difiere unteramente de la 

familia moderna. 	En efecto, en la actualidad, 	el grupo 

familiar está constituido par los parientes consanguíneos y 

toma su origen del concepto de descendencia, sino solamente 

indica una organización autánoma como un poder de 11.ff111.-.). 

Esta autoridad dictatorial absoluta, qua en sus 

orígenes su atribuía al 'water familias', durante el 

desenvolvimiento del derecho romano fue suavizándose a 

través de los siglos. Así, por ejemplo, un edicto de 

Gonstantino, atenúo las facultades del padre y mojorá 

grandemente la situacián del hijo. Sucesivas atenuaciones en 

el desarrollo del derecho romano, sufriá desde este poder 'a 

autoridad constitutivo de la patria potestad, COMO puede 

observarse fácilmente a través de la institucián de los 

'peculios'. 

En efecto, desde el punto de vista patrimonial, en 

sus orígenes, el jefe de familia, como 'sita junio' 7  era el 

titular del patrimonio de sus hijos y de sus esclavos, que 

mientras permanecían en l'a patria potestad o en 0 mancipium' 

eran 'alieni juris'. Después, al reconocerse la facultad del 

'pater' para otorgar a sus hijos un patrimonio un la 

administracián y usufructo, en el peculio castrense, el 

peculio casi castrense y la 'bona adventicia', permitiá 

éstos, sustraerse paulatinamente a la autoridad paterna. 

7  Persona libre de toda autoridad. 
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1.21.- La adopción. 

Por adopción se entiende aquella institución 

jurídica mediante la cual una persona declara su propósito 

de considerar como hijo suyo a un menor. 

La adopción cumple 4Si con una doble finalidad: 

atribuir una descendencia ficticia a quienes no han tenido 

hijos de su propia carne y establecer la posibilidad de que 

los menores o incapacitados encuentren de esta manera el 

cuidado y la protección que requiere su estado. o 

Donde mayor importancia tuvo en la antigüedad fue 

entre los Romanos, quienes la consideraban necesaria en los 

siguientes casos: a). Para continuar con el culto domestico; 

b). Para perpetuar el nombre; c). Para obtener beneficios en 

razón de los concedidos por el'nemero do hijos que su tenían 

y di. Para legitimar a los hijos ilegítimos. 

Los romanos distinguían dos clases de adopción: La 

adrogación que era la adopción de una persona 'su/ juris' y 

b) La adopción propiamente dicha, cuando el sujeto era una 

persona 'alieni juris'. 

Pues bien, a la adrogación se lo considera el• modo 

de adopción más antiguo y contemporáneo del orginen de Roma. 

Siendo un acto grave el hacer pasar a un ciudadano 

'sui juris' -posiblemente padre de familia-, bajo la 

° GA111100 GARFIAS, Ignacio, Derecho Civil,  8a. ed., Editorial Ponga, 5.4., 1987, México, pág. 449. 

4,1 



a~idad dud,  otro M'U, 	bacía no,:esacio una iníürma..: 

rucAlk.:ada pur 	p..J.htifi,:es y eh viítud de una de,:isián de 

C.:4111:10.5 por cuelas.., Eu decretaba la ,Adroqacián. 

Tanto el Estadü cüilic,  la religión se interesaban en 

la adrogacián ya qua, podía provocar la desaparición de una 

familia y la extinción de un culto privado, por lo que. era 

necesaria la informacián de los pontífices respecto a la 

procedencia de la misma y en el caso de que la opinián fuese 

favorable, la adrogación se sometía y sancionaba su 

aprobacián. 

En virtud de la trascendencia de la adrogacián el 

proceso únicamente se podía llevar a cabo en Roma, lugar 

donde se reunían las curias; sin embargo, este ara un mero 

requisito formal, ya que el factor que determinaba consumada 

la adopción, era la autoridad de los pontífices. 

En un principio, las mujeres no podían ser 

adrogadas, pero durante el imperio de Siocleciano, se 

decretó que las mismas también podían ser sujetas a la 

adrogación y además esta fue posible, tanto en Roma como en 

las provincias. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, vemos que los 

efectos de la adrogación consistían en que el adrogado 

pasaba bajo la autoridad paterna del adragante y entraba 

como 'agnado' en su familia civil, no siendo más que el 

'cognado' de SUS antIguos Pagnadosi. Los descendientes 

sometidos a su autoridad antes de la adrogaión, y si 



tuviese muJer 'In ~mis,  -,egnian la misma siwyte, por lo que 

el adrogado parLi,ipa desde eDL~US un el Lnito privado del 

adrogante. 

nsimismo, este cambio de estado provoca una 

modificación un su nombre ya que toma el nombre de la igons' 

y el de la familia donde entra. 

El patrimonio del adrogado pasa a manos del 

adrogante, en virtud de haberse convertido un una persona 

'aliene juris'; sin embargo, Justiniano decidió que el 

adrogante sólo tuviera el usufructo de /os bienes del 

adrogado. 

La adronación de los impúberes fue regulada de 

manera especial, ya que se temía que en virtud de la falta 

de reflexión para apreciar las consecuencias de un acto tan 

grave para si y para su familia, quedara a la deriva. 

Los pontífices debían realizar una información con 

severidad especial, debiendo enterarse estrictamente de la 

fortuna y edad del adrogente, si era honrado y si la 

adrogación resultaría positiva para el pupilo; todos los 

tutores del impUbero debían dar su aprobación; para proteuer 

los derechos de los presuntos herederos del pupilo, el 

heredero debía prometer y garantizar devolver los bienes del 

adrogado si este muriese impábero, quedando libre de este 

compromiso cuando el adrogado llegase a la pubertad. 



Los inturese del impribero quedaban protegidos aun 

después da la adrogaciAn porque, desde el momento en que 

llegaba a la pubertad, podia, s 	la adrogacin no era 

ventajosa, dirigirse al magistrado para romperla y recobrar 

sus bienes y su calidad de 'sui juris'; adamá,5, el adis~lo, 

aun impúbero, emancipado por al adrogante, 5114 motivo 

justificado, tenia clarucho a: a). La reslituci.Sn de 55J 

patrimonio un ul mismo estado en quo estuviese antas da la 

adrogaci.Sui y b). n la cuarta parte de la sucas/^n del 

adrogante. 

Por su parta, la adopcilm propiamente dicha, 	fue 

más reciente que la adrogacUm, resultando ser un acto de 

menor gravedad y que no exinia la intervención de los. 

pontífices, ni del pueblo, pues al ser el adoptado 'alieni 

juris', no desaparecía una familia ni se extinguía un culto. 

Asimismo, la adopción se aplicaba tanto a los hijos como a 

las hijas, de donde se deduce, que para el adoptante 

consistía en un medio de obtener un heredero de uno u otro 

sexo, mas bien que para asegurar la perpetuidad de su 

l'indita o de su 'gens'. 

!a adopción se llevaba a cabo a través de la 

autoridad de un magistrado quien debla efectuar dos 

acciones: 1). 17,:omper la autoridad del padre natural y 2). 

Hacer pasar al hijo bajo la del padre adoptivo. Para obtener 

el primer resultado se aplicaba la disposición de las XII 

Tablas que declaraba caduca la autoridad del padre que 

hubiere mancipado " a su hijo tren veces y con el objeto 

1  Ateihn de mancipar.- En el Derecho civil romano: Es una autoridad que puede pertenecer a un hobre 



tel Imperio fue abandonada euta constumbre; 	 al el adoptado 

tomar el nombre del adoptante, agadía sencillamente uno 

los nombre% de su padre natural, guardando casi airanpreu el 

de 

de que el adoptante adquiriera .r3obre el hijo la autoridad 

paterna, se llevaba a cabo una cuarta mancipacin UD donde 

este cede al hijo a 5U padre natural, yendo todos después al 

magistrado, donde tenía lugar la ficci.fq) del proceso: el 

padre adoptivo sostenía que tenía la autoridad paterna sobre 

SU hijo y como el padre natural no lo contradecía, el 

magistrado sancionaba la pretansUm. 

Es necesario hacer notar que en tiempos de 

Justiniano, se simplifiiA el procedimiento de adopci.5n, 

quedando consumada por una sencilla duclaraci4, de las 

parte% delante del magistrado. 

Los efecto% de la adopcil5n eran los siguientes: 

En el Derecho clásico, el adoptado salía da su 

familia civil, perdiendo sus antiguos derechos de aunacián, 

para conservar 03nicamente la cualidad de cognado, aunque 

entrando en la familia del padre adoptivo, adquiría éste 

sobre él la autoridad paterna, siendo modificado su nombre 

como mi fuera el caso de adrogacibn; v.gr. el hijo de 

Aemilius Paulus, adoptado por Publius Cornelius Scipío, toma 

el nombre de Publius Cornelius Scipio Aomilianus; Pero baJo 

apellido y alguna de las denominaciones que llevaban antes 

de la adopc 1 n. 

libre sobre una persona libre y que depende a la ve: de la autoridad paterna y de la del selor, Silo 
podían darse 'in sanciplof los hijos bajo la potestad paterna, y las sujetes 'In 
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La adopción conllevaba riesgo paca el adoptado 

puesto que, perdía el derecho de sucesión de su familia 

natural, aunado a la cualidad do 'agnado'; y además, si con 

el tiempo, el padre adoptivo, le emancipaba después de la 

muerte del padre natural, perdía tambien la esperawJa de la 

herencia del adoptante. 

Para remediar este inconveniente, Justiniano 

realizó un el año 530, la siguiente reforma: En lo sucesivo 

debía hacerse una distinción: a). Siendo el adoptante un 

'waraneus', ' la autoridad paterna continuaba, el 

adoptado, DO cambiaba de familia; adquiría únicamente 

derechos 'ab intestato' del adoptante y b).- Por el 

contrario, si el adoptante era un ascendiente del adoptado, 

seguirían vigentes los efectos de la adopción, siendo menor 

el peligro para el adoptado, pues en el caso de que lo 

emanciparan, quedaba unido el adoptante por un laizo de 

sangre y el pretor tenía en cuenta esta circunstancia para 

hacerlo partícipe de la herencia. 

Ahora bien, las regla% generales que regulaban las 

dos figuras comentadas, fueron: 

"a). El adrogado debía consentir en la adrogación; 

en cambio para la adopción, el consentimiento del adoptado, 

no era necesario, pues teniendo el jefe de familia el 

derecho de mancipar al hijo que estuviere baJo su autor idad, 

podía asimismo, hacerle pasar a otra familia; pero a partir 

10  Una persona que no era ascendiente del adoptado. 
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de jusLiniano, SQ reguló que el adoptado consinileue 011 1d 

adopción, o, al meno',s que no se opuniera. 

b). Ll adc9tante tenia que ser mayor que el 

adoptado; debiendo tener, por lo menos, la pubertad plena, 

en decir, dieciocho aP:os. En la adrogación su requería que 

el adrogante tuviera sesenta años. 

c). La adrogación solo era permitida r quienes no 

tuvieran hijos, bajo su autoridad. No era impuesta la misma 

condición al adoptante COfflO al adoptado, puesto que éste 

estaba generalmente como hijo en la familia adoptiva, 

pudiendo también entrar como nieto nacido do un hijo 

difunto, o de un hijo aun Un vida, puesto que a la muerte 

del hijo de familia el adoptado cala bajo su autoridad. 

d). Las mujeres al carecer de autoridad paterna, 

no podían adoptar; sin embargo, Diocleciano otorgó unta 

facultad a una madre a quien se le habían muerto sus hijos, 

dándose más tarde, concesiones de ente género. 

e).— LOIS esclavos no podían ser adoptados, aunque 

Una declaración de adopción hecha por el amo, valla para el 

esclavo su manumisión. 

f).— Por lo que se refiere a los hijos nacidos 

fuera del ,Justae nuptie', 1* 	su adrogación fue permitida 

en el Derecho clásico sin ninguna restricción. BaJo el 

imperio de Justino le es permitido al padre hacer uno de la 

Matrioonio legítioo confuto a las disposiciones del Derecho Civil en Roa, 
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al"uaba 	 praa 
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1.3).- La tutela. 

"La palabra tutela procedo del verbo latino 

,tueor,  que quiere decir defender, proteger. ES un i.:argO que 

la ley impone a 14s personas juridicaffiente capaces, para la 

proteciU1 y defensa do h.r.s nonorws de edad o incapa(itados. 

Ls un cargo civil de interés público, y de ujerc 

oblig4torio". " 

POI' co parte, el profesor Calixto Valverde y 

Valverde ¡mina que la tutela 05 "una manera de dar• 

priAUCCión social a los débiles y un medio de defensa de los 

menores y de los demás individuos incapaces, no sujetos a la 

aut or i dad pat er n a , 	o 	que están 	abandonados 

maltratados. La raz,!.n fundamental de la tutela es un deber 

de 	piedad, que 	tiene su • oriuen 	en la debilidad 	e 

impar feccin del sur hUM411Q " . 2"  

Ahora bien, entre 'los Romanos, la tutela se daba 

en dos casos: 1). Respecto de los impúberes 	juris' do 

uno u otro sexo, segrAn la edad y b). De las mujeres pUbures 

`sui juris', por razn de su sexo. 

'2  Soleene decisión pontificia, tener tal o de otro soberano acerca de consulta o petic ión. 
`2 PETII, Eugene, Op. Cit., p.p. 116-111, 
'4  GAIANDO GARFIOS, Ignacio, Op. Cit., pig. 692, 
`5 Tratado de Derecho Civil Esnagol,  4a. ed., Editorial Valladolid, toso IV, Parte Especial: Derecho 
de Fasilia, 1938, Valladolid, pág. 535. 

1 



Ln el primer supuesta, el 	 tenía neceidad 

de un prcdí 	al haber nacido 	J1W11:5', 	ya fuev,: 	el 

matrimonio legitimc., 	o bien, 	si nacido bajo la pote5t3d 

paterna, hubiere salido de ella antes de lo pubertad; 

llamOndose a eAu protector 'tutor'. 

Ln tiempos de llervio 	 dufini."i a la tulula 

CC411iC "MI poder (Lulo y permitido Tice el Derecho Civil 	sobro 

una cabeza libre para proteger a quien, o causa de su edad, 

no podía defenderse por sí mismo". 1" 

Lo esta definiciMi se aprecia que la tu ela en; 'un 

podrir dado y permitido por el Dere,:ho Civil', quo da a 

unLender lo5 dos tipos de tutelas que se hablan inlAituidc; 

por la ley de Iws XII Tablas, de acuerdo a lo cual, era 

permitido al padre de familia nombrar por testamento, un 

tutor a su hijo impúbero, y si no había hecho os:,  el padre 

de esta facultad, se difería la tutela por la misma ley a 

los ognados. 

También se dice que la tutela '15e da para 

proteger'; con el objeto de distineuirla de lo patrio 

potestad, indicando que a diferencia de ésta -que daba al 

padre de familia la propiedad de los bienes, Y 

primitivamente hasta la de la persona del que estaba 

sometido a ello-, 	la tutela, simple poder protector, s.Slo 

tenía como finalidad conservar los bienes del pupilo y 

defender su persona. 

14  PET11, Eugene, Op. Cit., pág. 125, 



17 

Asimismo, la propia definicián indica que, 	esta 

Cernía como otro fin, proteger a los que no 

pudieran defenderse 'a causa do su edad'; dándole 1.41 

c,m-acter dislinUivo. 

DH igual modo w<prosa la definicián quo el poder 

de la lutela se daba 'en o sobre una cabeza libre', Porque 

solo se ajen:La en las personas libres, quienes tomaban el 

nombre de ipupillus'. 

nsi, el poder concedido al tutor no constituía una 

verdadera potestad ya que difería notablemente do la 

potestad paterna; por lo que el impúbero sometido a la 

tutela no quedaba menos isui juris'; el tutor no tenía el 

derecho de correcci6n ni autoridad sobre la persona del 

'pupillun', concluyendo la tutela en la pubertad. 

En esta institucin se encontraban unidos el 

interés de la familia con el del incapaz ya que, si el 

impúbero tenía necesidad de un protector para administrar su 

patrimonio e impedir que un tercero abusara de su debilidad, 

la conservaciún de sus bienes era de grandísima importancia 

para los miembros de su familia, llamados a heredarle a su 

muerte; por tal razún, la ley de las XII Tablas, dando 

natinfacci6n a este doble interés, confiaba la tutela a los 

afinados o al patrono del impúbero. 

nsimismo, la tutela estaba considerada como una 

carga pública 'manos publicium', siendo necesaria para 
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,,,er libre, ,:iudadano o del ',5W,i0 ma!sculino y ademAs 

ub IH jo de familia podid :.iLT 	tutor, porque la autoridad 

paterna 	tenía efecto en el orden privado. 

Posteriormente, on el siglo VI en Roma, surgió la 

idea de que la 5oiod0d debla intervenir en la protoccUm 

del if1C:apaZ 9i 	la familia no era 5.3uficiente; 	por ello, 	a 

falta de tutor agnado o de tutor testamentario, el 

magibtrado se enl.:argaba de nombrarle un tutor. 

Los tipos do tutela que prevalecían, eran: 

ti. Tutela testamentaria; 2). Tutela legítima de 

los agnados; 3). Tutela legítima de loc gentiles y 4). 

Tutela diferida por el magistrado. 

La primera, era la ,tutela más importante. El 

derecho a nombrar tutor testamentario, en su origen, era 

atributo de la potestad paterna, pues sólo podía hacer uso 

de ello el padre de familia para los impúberos, que a su 

muerte se convertían en 'sui juris'; sin embargo, en la 

época clásica, se tenían también en cuenta la cualidad de 

ascendiente o los sentimientos de afecto del testador y para 

esto, se dieron las siguientes soluciones: a). Cuando un 

padre hubiera nombrado a un tutor testamentario al hijo 

emancipado, el nombramiento debía ser confirmado por el 

magistrado, sin información previa alguna; 11). En el caso de 

que la madre fuera designada tutor, la confirmación del 

cargo sólo tendría lugar después de una información sobre la 

honradez y habilidades de la misma y c). Si la designación 



de tutor recaía ed DI patrono del impaboro o en un 

'extranus', el magistrado debía confirmar también el 

nombramiento, poro después de 14 información y únicamente si 

el impúbero, no teniendo más fortuna, hubiese sido 

instituido heredero por el tostador. 

El tutor debía sur designado por su nombre y en 

forma imperativa y podía hacerse este ncmlbramiunto -según el 

criterio precluyano-, antes de la institución de heredero, 

prevaleciendo esta opinión sobre ol formalismo sabiniano; 

asimismo, podía -este nombramiento-, suspenderse o limitarse 

por un término o por una condición, lo cual no podía 

efectuarse en las otras especies de tutelas. 

El Jefe do familia también podía designar a uno o 

varios tutores y esta pluralidad de tutores era muy 

frecuente entre los romanos, pues consideraban quo el 

1 pupillus' encontraba protección y garantías más completas. 

La segunda -tutela legítima de los aunados-, se 

establecía a través del agnado más próximo del 'pupillus' y 

en el caso de que hubiera varios en el mismo orado, todos 

eran nombrados tutores. 

Una característica especial en este tipo de tutela 

se verificó cuando, Justiniano, al crear un nuevo sistema de 

sucesiones 'ab intestato', al modificar los principios de 

esta tutela y desde entonces los' derechos de la familia 

natural aventajaban a los de la familia civil. 



[n esta 	supuesto, la lattl.qa y la sn(ei.Sil 5on 

olorgada al 	 más pl.',xlmo, ya mera aunado o .....ouuado 

y S ie 	su ca", se difei- ia a la aladro o al 	abuelo del 

iffi¡Abero, ce^ preferencia a los colaterales. 

La tutela legítima da los gentiles -tercera clase 

de tutela-, se verificaba cuando, no habiendo agnado, pasaba 

la sucesi.511 a los 	gentiles 17  y por ende, la tutela debía 

serles concedida. 

Gin embargo, este tipo de tutela no permanaci por 

largo tiempo, recurriendo para reemplazarla al nombramiento 

de tutor por el magistrado. 

La cuarta especie de tutela, la que era diferida 

por el magistrado, surgi6 cuando cay,S en desuso la 

gentilidad y preocupados por llenar este vacío, los romanos 

asignaron un tutor al impúbero quo no tenía agnados, siendo 

regulada en 	leyes: 

En la 'Ley Atilia', se otorgaba el derecho a 

nombrar los tutores en Roma al pretor urbano y a la mayoría 

de los tribunos de la plebe. 

Esta funciM otorgada a los magistrados era 

distinto a las distribuciones ordinarias de las mismas y no 

podía ser susceptible de delegaci.5n. 

17  Persona que era considerada pariente en una !aúna en ravIn del 'noten gentibusl; es decir, en 
radn del nutre de la 'gens'. 
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r....1w su partu, la 'Luy Julia TiLia' concede 01 

aii_,ui ~. poder do debignacin, al preiiidente de las provinciaii. 

Sin embargo, este sistema de dusignaci.5n fue 

modifiLado ...on cierta frecuencia y Claudio, 	otorga a los; 

cónsules el derecho de nombrar tutoras; Marco ~ello cre'S 

para ante cargo un pretor especial 'prantar tutelarib', que 

más tarde comparLi.5 su competencia con el prefecto, de la 

vida. Estos magistrados superiores sólo podían nombrar tutor 

después de información sobre su moralidad y fortuna. En las 

provincias, los presidentes permanecieron siendo los más 

competentes para los pupilos más ricos, k:(511 la garantía de 

una información. 

Ahora bien, el nombramiento de tutor por el 

magistrado se verificaba por un estado de necesidad, al no 

existir un tutor testamentario ni legítimo; sin embargo, 

cuando hubiere tutor testamentario en función de un término 

o condición, pero Si estaba prisionero del enemigo o enfermo 

de locura, se procedía a abrir la tutela legítima de los 

agnados mientras se esperaba el término fijado, la vuelta de 

su cautiverio o SU curación. 

Ahora bien, respecto a la tutela de las mujeres 

'sui .)urja' por razón de su sexo, cabe hacer los siguientes 

• comentarios: 

La tutela para las mujeres péberes 'sui juris' era 

permanente al considerar la ligereza del carácter de la 

mujer y su inexperiencia en los negocios; sin embargo, es de 



	

. notar quo 	tino de tutela ton la mida., hlon nur 

	

objeto reguardar 	la furtuua on tavur de 	aguadu,.,, y nu ;•LA 

proLoccIn perElonal, evitando de esta forma que la WUjOr 

hlclera unaJenacioneP entre VIVOS O testar eh perJuicic,  de 

1,e3 porhonap quo debían horedarla 'ab intustato'. 

	

La func 	fundamental del tutor d 	lo 'mujer 

pi:dJura radicaba en autorizar ciertuu actu'.5, como para 

enajenar laso 'res mancipl'; esto os, los objetos amasa 

preciados paro hacor testamento; para acepUu uno hc.,~ia; 

para 1;ontraer uno obligaci,5n; para hacer una remis16n do 

deuda; lloro sostener en proceso regulado por el Dor icho 

Civil, entre otras; sin embargo, tan ion capacidad más amplia 

que el 'pupillus', pudiendo obrar por 9U cuenta, al enajenar. 

SUS 'res nec mancipi', e% decir, prestar su dinero o hacer o 

recibir un pan°. 

Lo tutela para la mujer pUbera s610 terminaba por 

lo muerte o cuando se daba un odrogaci6n o cala 'in moncEJ'. 

Este tipo de tutela, al fin de lo república, 

inici6 su decaimiento en virtud de las siguientes 

cirizunstancias: 

lo. Desde el siglo VI le fue permitido al marido, 

teniendo su mujer 'in manus', deJarla por testamento y 

designándole un tutor a quien de le denominaba 'tutor 

Qptived', pero más tordo lo mujer podía liberarse de una 

tutela desagradable, haciendo uso de un 'comptio fiduceae 

causa', en donde elsta se vende a un tutor eh:luido, quien la 



imiaiw:Lpac,1 y 	 ,:onviwtía 	1,1.1 

fiduciar io'  

2o. En tiempos de Augusto, y en el caso de que el 

tutor legítimo padeciendo locura C, ausente, es decir, que 

fuera incapaz para otorgar su 'autoritas', existían ciertas 

disposiciones legislativas quo permitían e la mujer nombrar 

un tutor capaz para proceder en algunos actos de suma 

autoridad, tales como la constitución de una dote para 

casarse C.1 la aceptación du una hereck:ia. 

Asimismo, las leyes 'Julia y Papia Poppoua', 

dispensaban de la tutela a le mujer teniendo el 'jus 

liberorum', es decir, la ingenua que tuviese tres hijos o la 

manumitida teniendo cuatro, no importando que fueran 

legítimos e 'vulgo quaesiti,,, 	"9  vivo o muertas, como 

recompensa a la fecundidad de la mujer y una ley 'Claudia', 

anuló la tutela legítima de los agnados. 

Ahora bien, al final del siglo 1 de nuestra era, 

nc quedaron mune que la tutela del patrono y la del 

ascendiente emancipador, y que conservaban cierta energía, y 

es más, el magistrado podía obligarlos a dar su 'auctoritas' 

cuando la mujer tuviera gran interés en enajenar urna 're% 

mancipi' e en contraer una obligación. 

Pero la conclusión definitiva de esta institución 

fue cuando por disposición de Honorio y Toodosio, se 

" Hijos nacidos en el 'cuncubinatus', 
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implícita la dispensa de la tutela. 

En otro orden do ideas, pero siguiendo el mismo 

	

tema, la tutela se ejercía en hip,Stes , especiales, 	tales 

a). Tutela legítima del patrono y de sus tejos.-

Cuando el impraboro quedaba manumitido, ini(iaba una nueva 

familia y :cano no podía tener ni tutor testamentario ni 

tutor legitimo agnado, se le designaban .ZOMO tutor legítimo 

a su patrono y un caso de muerte de este, la tutela pasaba a 

los hijos que tenia bajo su potestad directa y quo heredaban 

los derechos del patronato. En caso de que hubiere varios 

patronos, se repartían la tutela, pero una patrona nunca 

podía sur tutora. 

b). Tutela legítima del ascendiente emancipador.-

Esta tutela se concede a imitación de la anterior: cuando el 

ascendiente emancipador que habiendo tenido cuidado de 

volver a emancipar al hijo despuós de la tercera 

mancipacián, y le manumitía, representaba el papel ele un 

patrono y por tanto, su convertía en tutor del emancipado 

impiábero, otorgándole mal título din tutor legítimo. 

c). Tutela fiduciaria.- Este tipo de tutela se 

presentaba en dos casos: 



1o. Luando a la rocote dril eman..:Ipado, 	hijos 

agnado quedaba 	¡Jolito tutorug fiduciariotii de ,a.1 hermane:? 

Lo ol (aso de emamip,wi,Su de un 	 el 

'rnarrs_U 	eAranw_s' que libov. té ropre,,senta el papel do 

patreho, viiéndcdu k:oncedida la tutela. So denumina tutor 

fiduciario porque existe entre él y el jefe de familia un 

pactó de 'fiducia', 1.5r 	para obligarle a manumitir al hijo 

después de la tercera mancipacUm. En tiempos de Justiniano, 

desaparee i„ este caso dra tutela. 

Por otro lado y en relaci.5n a las funciones 

legales del tutor, los romanos admitían una sabia distincién 

-que en nuestras leyes vigentes no perdura-, y es que el 

tutor se ocupaba de la fortuna del 'pupillus' y no dra su 

guarda ni de su obligacii.n. Casi siempre era el pretor el 

llamado a designar en presencia de los parientes más 

pr.5ximos del impébero, la persona destinada a educarle, 

fijando también las cantidades necesarias para ello. Este 

nombramiento podía hacerlo la madre, el abuelo o cualquier 

otra persona cuyos méritos o afecciones fuesen garantía para 

asegurar la buena educacilm del impúbero. El tutor debía 

velar énicamente por los intereses pecuniarios del pupilo y 

no de su persona, significando que el tutor sea otorgaba no 

para un bien o un negocio especial, pero si para completar 

la personalidad jurídica del impúbero y administrar el 

conjunto dra su patrimonio. 

"Este pacto iba unido a uno enajenación, para obligar al prestarlo a restituir o a abandonar su 
derecho sobre el objeto de la obligación en el comento fijado, 



nntws de ej(2)(c.ur 	 el tutor debla 

someterse a cierto nómero de formalidades que lu fueron 

impuesta5 para defender los irrterr,s,us de un pupilo: 

Un primer lugar, debía hacer un inventario de los 

bienes del pupilo. El objeto de esta modida era asegurar la 

re: itución total 	al 	fin de la tutela. "_"›i el tutor no 

hubiere hecho el inventario, sin excusa legítima, so le 

consideraba culpable de fraude, obligándole e indemnUJar el 

pupilo del perjuicio que hubiere podido causarle, cuya 

indemnización se fijaba después del juramento del incapaz. 

En segundo lugar, algunos tutores debían 

suministrar la Psatisdatio,, es decir, prometer por 

estipulación, conservar intacto el patrimonio del pupilo 

--ruin pupilii salvam forra- y presentar fiadores solventes que 

tomaran el mismo compromiso. La promesa se hacía al pupilo. 

Estando ausente o no hablando todavía, estipulaba por él uno 

de sus esclavos, y no teniendo esclavos o no pudiendo 

comprarle, su hacía estipular a un esclavo pl'Ablico, puro 

desde el momento en que el pupilo podía hablar, se le 

permitía e él hacerlo. 

Los tutores testamentarios y los nombrados después 

de información por los magistrados superiores, no estaban 

sometidos a la obligación; sólo se impone a los tutores 

legítimos y a los que fuesen nembrados por los magistrados 

locales sin información alguna porque inspiraban menos 

confianza. Paro los primeros era el pretor y los magistrados 
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para los otros, a los quo correspondía cuidar du que el 

tutor diera 051a 1.14CaUdia; en ,'as/^^,i. se eigia tambien 

por un juez, un el curso de un proceso. 

La formalidad de la isatisdatio' se estatuy.5 con 

el objeto de que si el tutor no daba wirantía, se lo forzaba 

a que emitiera garantía .obre 5115 propios bienes en 

beneficio del pupilo. 

co tercer lugar y como última formalidad se 

imponía al tutor en el Derecho de Justiniano, un cierto 

número de medidas destinadas a proteger los intereses del 

pupilo Guando era acreedor o deudor del tutor. 

Este, antes de hacerse cargo, debía declararlo al 

magistrado y esta declaraci.!.n le hacía excluir de la tutela; 

un caso de ser acreedor y no mencionaba nada al respecto, 

quedaba desposeído de su crédito, pero ui fuese deudor no 

podía valerse de la tutela para efectuar alOn pago en el 

curso del ejercicio de su cargo. 

Posteriormente, el tutor una vez que hubiere 

entrado en funciones, debía intervenir en cumplimiento de 

los actos Jurídicos necesarios para la administracUm de loe 

bienes del pupilo. 

e 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROTECCION 

DE LOS MENORES EN EL DERECHO COMPARADO 

En las legislaciones modernas se advierte una 

completa transformacUn de la estructura de las 

instituciones familiares que hemos venido comentando, 

acentUandose al pensamiento jurídico da que las mismas, 

deben responder a los e:,;igencias de la comunidad social, 

conforme a los principios do la naturaleza humana; es decir, 

su confinuraci.5n no ha de dejarse a la dit,,posiciM 

arbitraria da la ley, sin:, qua ha de ser reflejo da la 

ordanaci.Sn jurídica que requiere la comunidad, observando 

las diferencias naturales qua existen en la misma y que sUo 

un Derecho adecuado puede captarlo al ser ewresHn gunuina 

de los mandatos de la ley natural. 

Por lo anterior, en este capítulo veremos los tres 

instituciones familiares que hemos comentado en páginas 

anteriores, pero a la luz de diversas legislaciones, a fin 

de apreciar similitudes y diferencias: 

II.1).- La patria potestad. 

a).- Francia. 

En primer lugar, un el Derecho fr inces, con la 

. 1114 	 reforma.  introducida por la ley 70-459, del 4 de junio de 
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l'Eh, al C,Sdiuo de Mapol~, ya no iiu habla de 'patria 

poLutAadi, t.ino du 'autoridad pareulal'. 

La autoridad parental durante el matrimonio se 

ujer,...ura por ambos padres (art. 372), 	hasAa la mayoría du 

edad del 	o su emancipaci.5n 4.art. 372-1); sin embargo, 

si uno de los padres 	fallece, el ejerCiCi0 de la auti.oidad 

parontal correspondo por entero al superviviente 1.art, 373). 

En caso de divorcio o decretada la separaciM de 'cuerpos, la 

autoridad parental as ejercida por quien el tribunal confíe 

la guarda del hijo. 

co segundo lugar, el Cftligo Civil 	̂̂ncec no 

contiene definici.5n alguna do la autoridad paruntal ni de 

patria potestad, limitándose a incluir únicamente normas' 

reguladoras, como las siguientes: 

Respecto al hijo natural, la autoridad parental 

será ejercida por el padre o la madre que lo hayan 

reconocido viAunlariamente. Si ambos lo han reconocido, la 

autoridad parental será ejercida enteramente por la madre 

(art. 371). 

Las causas para perder el ejercicio de la 

autoridad parental se anotan en el artícuto 373 quo 

establece: 1. Cuando los padres se encontrasen incapacitados 

para manifestar su voluntad en raz..5n do ausencia, 

alejamiento u otra causa; Ii.• Si los padres han consentido 

delegacUm de sus derechos de acuerdo a las reglas legales; 

III. Si son condenados con careas de abandono de familia, en 



2,0 

tanto DO reasuma sus obligaciones durante seis mese por 	lo 

mesno; IV. Si se ha pronunciado sentencia de degradaci6n 

suspensión en virtud de que hayan perdido 51_15 derechos 

(ciudadanos) o les hayan sido retirados. 

La autoridad parontal quo so ot.m-ga a los padrwi 

es para proteger al hijo menor en su seguridad, salud y 

moralidad; teniendo el derecho y deber de guarda, vigilancia 

y educación (art. 371.-2). 

El o los hijos no podrán, sin autorización de su 

padre y madre, abandonar la vivienda familiar, no pudiendo 

ser retirado -el hijo- de oua padres, sino sólo en caso de 

necesidad que determine la ley. 

Es importante destacar que, en caso de que el hijo 

natural sea reconocido por 'ambos padrus, la autoridad 

parental, será ejercidamente enteramente por la .  madre; 

situación acertada que mas que ser una norma reguladora en 

derecho positivo, obedece al derecho natural, porque quitin 

más capaz de cuidar al hijo que la propia madre. 

b).- España. 

En este país tampoco se define lo que se debe 

entender como patria potestad; sin embarqo, enumera las 

obligaciones que les corresponden a los padres en el 

ejercicio de la misma, e saber: 



1: Velar por ello, Lonerlos en sil compaí1ía, 

alimentarlos, educarlos y procurarles voa formacián 

integral; 2: Representarlos y administrar GUS bienes. Si los 

hijos tuvieren suficiente juicio deberán sor oídos siempre 

antes de adoptar decisiones que los afecten. Los padres 

podrán un el ejercicio do su potestad recabar el auxilio do 

la autoridad. Podrán también corregir razonable 

moderadamente a los hijos. 

Debemos hacer notar que se establece que las 

oblivaciones do los padres deberán sur desarrolladas 'de 

acuerdo a la personalidad del hijo', medida que acarrea 

resultados positivos, ya que tomando un considoracián que 

las personas tenemos caracteres diferentes, la aplicaciM du 

las normas un concordancia a las características personales 

del hijo, lo llevará a convertirse en un hombre de bien: fin 

primordial de loa padres. 

La patria potestad se ejercerá conjuntamente por 

ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento 

expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que 

realice uno• de ellos conforme al uso social y a las 

circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En 

caso de desacuerdo, cualquiera de los dos Podrá acudir al 

Juez, quien, después de oir a ambos y al hijo 9i tuviera 

suficiente Juicio, y en todo caso, si fuera mayor de doce 

aPios, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir. 

al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados 

o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente 

el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuírla a uno 



do los podrir:, o di,**"" unire ellos sus 

medida tendrá viuuncia durante el plazo quo fiJe, que no 

podrá nunca em:edor de,  dos ailo5. 

En defecto o por ausencia, incapacidad o 

imposibilidad de ~O de /os padres, la patria pol;estad será 

ejercida om.lusivamonto por el otro. 

Si los padres viven separados, la patria potestad 

se ejercerá Dor aquel con quien el hijo conviva, sin 

embargo, el juez, a solicitud fundada del otro progenitor, 

podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la 

patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro 

progenitor, o distribuir entre el 	padre y la madre las 

funciones inherentes a su ejercicio (art. 156). 

Si los padres viven separados y no decidieren de 

i.:01111.111 acuerdo, 	los hijos O hijas menores de siete anos 

quedarán al cuidado de la madre, salvo que el juez por 

motivos especiales, proveyere de otro modo (art. 159). 

Según el artículo 161, el padre y la madre, aunque 

nO ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de 

relacionarse con sus hijos menores; es decir, que el padre y 

la madre, tanto uno como otro, tienen el derecho de visitar 

a sus hijos menores y mantener relaciones con ellos. Esta 

misma norma preceptúa que no podrá impedirse sin justa causa 

las relaciones personales entre el hijo menor de edad y 

wm 

	

	otros parientes o allegados; es el caso de los abuelos 

paternos o maternos. 
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En ..aso de OpC0ii.Cle:41 Ce las visitas indicadab, 	el 

juez, a puticián del menor o dul pariente o allegado, 

ru,7:,olveráuiiatención a las circunstancias del 

Los padres que ostenten la patrio potestad tienen 

lo representacián legal ir SW5 hijos menores no emancipados. 

Esta norma contiene tres excepciones, que consisten en: 	o) 

105 derechos de personalidad u otros, que el hijo, según las 

leyes y 5U55 condiciones de madurEu, pueda realizar por sí 

mismo; h) aquellos en que exista conflicto du intereses 

entre los padres y el hiM O 1:r relativos a bienes que 

esten excluidos de la administracián de los padres. 

En ciaso de intereses opuestos entre el podre y la 

madre y los hijos no emancipados, se nombrará al hijo 

hijos un defensor que los represente en juicio y 

extrajudicialmente (art. 163). 

El cádigo espoXol asimismo establece que, lob 

padres deben administrar los bienes del hijo como si fuesen 

propios; dejando abierta lo posibilidad de que cuando 

termine lo patria potestad, los hiJos podrán exigir o sus 

padres rendicián de cuentas de lo administracián que 

ejurcieren sobre sus bienes, medida que a nuestro criterio 

es extremo, ya que esto demanda crea lo desaparicián de la 

solidaridad familiar, estableciendo enconos entre padres e 

hijos, situacián que no os positiva dentro del núcleo 

familiar. 



La u:aiw:1,'m do la patria potostad procede do 

acuerdo al artículo 1(9, por los siguientes causas: a).- Por 

la muerte do los padros o del hijo; b)- Por la declaraci.5n 

de ausencia con presunci,Sn de fallecimiento; c).- Por 

emancipacin cual hijo; y d).- Por la adopci.'m del hijo. 

Ahora bien, el padre o la madre podrán ser 

privados total a parcialmente de la patria potestad mediante 

sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes 

inherentes a aqui5lla o por sentencia dictada en causa 

criminal o matrimonial. La ley no dice Icondenatoria'; hay 

pues, algo olvidado en tel temía legal, ya que si la 

sentencia es absolutoria no habrá posibilidad de privacián 

de la patria potestad, y puede existir recuperacián de la 

patria potestad, dice la norma, y siempre en interes 

beneficio del hiJo, cuando hubiere cesado 14 causa que 

motivá la privacián (art. 170). Existe una prárroga legal de 

la patria potestad (art. 171) y en en el caso de hijos 

incapacitados por deficiencias o anomalías psíquicas o 

sordomudez; quedará prorrogada la patria potestad por 

imperio de la ley hasta alcanzar estos incapacitados su 

mayoría de edad legal. 

A su vez, la patria potestad prorrogada termina: 

e) Por la muerte de los padres o del hijo; b) Por la 

declaracián de ausencia con presuncián de fallecimiento de 

los padres o del hijo; c) Por la adopcián del hijo; d) Por 

haberse declarado la cesacián de la incapacidad; e) Por 

haber contra ido matrimonio el incapacitado. 
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Si al cesar la patria potestad prorrogada 

ul 	 du iw“pacidad, tse cum.itituirá la 

tutela lecial. 

c).- Italia. 

El Udigo Civil italiano utiliza la frase: "he la 

potestad de los progenitores", para referirse a la patria 

potestad. 

La potestad sobre el hijo SU M4DLiUVIU hasta la 

mayoría de edad o hasta la emancipacik5n. Se ejerce de común 

acuerdo entre el padre y la madre; en caso de desacuerdo con 

respecto a cuestiones de particular importancia, cualquiera 

de los prouenitores puede recurrir al juez, sin. 

formalidades, indicando el procedimiento que considera 

id6neo. Si existe un inminentopeligro de un grave perjuicio 

para el hijo, el padre puede adoptar la providencia urgente 

que estime conveniente. El juez debe oir al progenitor y al 

hijo mi éste fuera mayor de catorce allos de edad y sugerir 

la determinaci6n que considere más Itil a los intereses del 

hijo y a la unidad familiar. Si se mantiene el desacuerdo, 

el juez decidirá teniendo presente lo que resulte más id.f.neo 

para los intereses del hijo (art. 316). 

En caso de alejamiento, de incapacidad o de otro 

impedimento que cause a uno do los progenitores la 

imposibilidad del ejercicio de ja potestad, . ésta será 

ejercida por el otro de manera exclusiva. La potestad común 

de los progenitores no cesa cuando es seguido de separacilm, 
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divor,:lo, nulidad o do .20baC~ de los afectos clvilos del 

matrimonio; el hijo 59 aíincará (sic) con uno de los 

progenitores determinado por el jura:: (art. 3171. 

Al progenitor que ha reconocido al hijo natural lo 

corresponde la potestad sobre el hijo. Si el reconocimiento 

lo han hecho ambos progenitores, al ejercicio do la patria 

potestad corresponde a ambos en SU ccojunto, siempre que 

convivan juntos. Si no conviven, el OJOYCiCiO corresponde al 

progenitor con quien convive el hijo; Si el hijo no convive 

con ninguno,  de sus progenitores, el ejercicio de le potestad 

corresponde al que primero lo ha reconocido. El juez puedo, 

on exclusivo interés del 	 disponer  _y_  e:.;cluír el 

ejercicio a ambo!:, progenitores, proveyendo así la tutela. El 

progenitor que no tiene el ejercicio de la patria potestad; 

tiene a su favor al poder de vigilancia que encierra la 

instruccin, la educaci.5n y las condiciones de vida del hijo 

menor (art. 217). 

Curiosamente se afirma que el juez podrá, en 

exclusivo interés del hijo, disponer y excluir el ejercicio 

a ambos progenitores, proveyendo así la tutela; estipulaci.!m 

que nos muestra que los valores de la sociedad italiana se 

encuentran en decadencia, puesto quo no se puede concebir 

quo 'judicialmente' se pueda privar de la patria potestad a 

quien por derecho natural le corresponde; si bien es cierto 

que en algunos casos sí pudiera proceder este supuesto, no 

es menos cierto que, el hecho de que se contemple dentro de 

un cuerpo legal, denota que los valores morales si no se han 



tol.alaiimto, 	si 	rm? 	olicuumtraii 

El h1J0 DO puedL? 	boudohar la 	 511 

prc.genituc 	del pripmitcw cluL ejiTIce la pcAwAad. 	Cuand,:. 

el hijo ¿Abandona 	perihiso a su prügunitor, 1')51,12 puede 

rel¿Aliww 511 riugroso a su caua recurric2ndo al jucm 	in 

GirU. :3111). 

La representación y administración corresponde a 

ambos progenitores conjuntamente, o uno de ellos 51 (5iiho 

ejerce exclusivamente lo potestad, tonto al hijo nacido como 

al hijo por nacer (nasciturus) en todos los actos do lo vida 

civil; pero lasa progenitores no pueden: a) vender; b) 

hipotecar, dar en emperío los bienes pertenecientes al hijo a 

cualquier título, aun a causo de muerte, aceptar o renunciar 

a la heruncia o legado, al:eptar donacionei1, proceder a la 

división de condominio, locación mayor de diez años o 

cumplir otros actos que excedan la administración ordinaria, 

ni transigir, comprometer en árbitros el juicio relativo a 

tales actos, salvo por necesidad o utilidad evidente para el 

hijo, con autorización del Juez de tutelas. 

Es de advertir quo el Código Civil italiano no 

contiene las figuras de terminación de lo patria potestad y 

la privación de la patria potestad, que puede estar 

contenida en la caducidad pero que sólo comprende dos 

supuestos: a) la violación de los deberes inherentes a la 

patria potestad; b) el abuso de los pbdorus que la patria 

potestad confiere al padre y a la madre, y pone uno 
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.!,1•1 	,:11111.),A5 probffiftiones; gue produ.:can grave 

perjuicio al hijo. 

d).- Bolivia. 

Li Código de bolivia, ¡Aiya sanción parle de agosto 

de 1T/2, reuponde a la5 "basas para la elaboración. del 

Código boliviano de la ramilia". 2° En este código, el 

artículo segundo determina: "Los jueces y autoridades, al 

resolver los asuntos sometidos a su cono..imiento, tendrán en 

cuenta el astado o condiciones de las personas como  

del grupo familiar y concederán prevalencia al intur 	jlue 

corresponda a la familia sobro al particular do sus  

comionantes y da terceros". 

Los miembros de la familia gozan de trato jnrídico 

igualitario y compatible con la dignidad humana, dentro de 

las jerarquías que impone la organización familiar (art. 

3o). 

Las normas del derecho de familia non da orden 

pilblico y no pueden renunciarse por voluntad de los 

particulares, bajo pena de nulidad, salvo en los casos 

expresamenLa permitidos por ley (art.  

También este Código emite la designación de 

'patria potestad' y admite el título: "De la autoridad de 

Ion padres", y en el artículo 2,19 determina: "El hija menor 

LOPEZ DEI CARRIL, Julio J., Revista de la Universidad de Buenos Aires,  dicienbre de 1900, p.p, 165 
a 343. 



do orlad 	halla aometido a la 	.i 	de '51.15 padros hasta 

que llega a SU mayoridad O SU emancipa". Y el artículo 250 

prohibo la separa~1 del hijo menor de edad (on cespoiAo a 

us padres, a menos que exista causa legítima. fiespecto al 

Qi«Cii.:i0 do esa autoridad: Se ejerce sobre los hijos 

'comunes'durante el matrimonio por el padre y la madre. Los 

actos de uno solo de los progenitores que se justifiquen por 

el iteres del hijo, se presume que cuentan con el 

cc~ntimiento del otro. 14 autoridad ,se ejerce por uno 

solo, ya sea el padre o la madre, en caso de ausencia de uno 

de los progenitores, de perdida o suspensibn de su 

autoridad, de incapacidad u otro impedimento. Los 

desacuerdos entre el padre y la madre los resuelve el juez 

con sujeci.5n al procedimiento establecido por el Cbdigo de 

Familia, teniendo en cuenta el interes del hijo. En el 

supuesto de hijos no comunes que s&lo pertenecen al padre o 

le madre, le autoridad se ejerce sobre cada hijo por 

separado. 

Si partimos del hecho de que la • rouulacián 

positiva establecida en una sociedad determinada as el 

reflejo de la misma, vemos que en Bolivia se estatuye que la 

patria potestad -en caso de quo los hijos no sean comunes-, 

será ejercida por el proüenitor biol4ico, de lo que podemos 

preguntar: aut'2 sucede en el caso de que la esposa tenga un 

hijo y el esposo otro al momento del matrimonio y, 

posteriormente hubiere hijos de ambos? ¿fMmo puede pensarse 

que exista armonía en una familia constituida en estas 

condiciones? Puede pensarse que tal requlacián obedece a que 

no se considera con derecho a ejercer la patria potestad a 



quieh 	el.1 el padru 	 embargo, 	 podemos 

apreciar que Uh este país la institucin del matrimonio no 

p~e la consistencia que oe advierto en otras 

legislaciones, estando esta disposicin en contradicci.5n con 

lo estipulado en el articulo segundo, anteriormente indicado 

puesto que, no pareciera que se protege la uni.!,n 

al permitir divisiones dontro del ejercicio de la patria 

potestad. 

En las uniones libres su aplican las mismas normas 

que rigen el C6dino para /as otras instituciones, pero con 

una condici4n: "mientras dura la vida en comUn" (art. 253). 

En caso de muerte o declaracii5n do 	falleimiunto. 

presunto de uno de los cMyuges, el sobreviviente ejerce la 

autoridad sobre los hijos menores. En el supuesto do 

separacin de hecho, y en caso de que uno de ellos no 

tuviere la guarda de los hijos, ol juez a pelicifti do parte 

interesada o del fiscal, dispondrá lo más conveniente al 

interes de Ion hijos. 

En caso de divorcio o separaci6n legal o nulidad o 

invalidez del matrimonio, la autoridad pobre los hijos se 

eJerce por aquel a quien so confía la guarda. Y el que no 

hubiere obtenido la guarda conserva el derecho de visita 

conforme a las condiciones que fije el Juez, y la de vigilar 

la o4ucaci6n y la manutenci6n de los hijos. La misma 

dispossici6n y situación rige para /as uniones libres cuando 

4 
	

ha cesado la vida en común (art. 254). 



La autoridad 5obre los hijos roconoidos por sus 

padres, SU ejerce por aquel quo tenga la 'Juarda de los 

hijo!"-,. Esta guarda correspondo regularmente a la madre, 

aunque ésta .sea menor de edad o ul reconocimiento quo haya 

sea posterior al del padre, .5iempro quo ol hijo no IP 

haya sido entregado al padre o haya quedado en cualquier 

manera un poder del padre. Sin embargo, el jUO2, atent'o al 

interés del hijo, puede acordar la guarda al  padre o en 

tutela a otra persona^   debiendo a este efecto proforir  a han  

uarientes más pr'!oiimos del menor hijo. A falta do lo madre, 

su podrá tomar idéntica determinación que la ya enun.7.iada. 

Es de toda claridad que los acuerdos que, sobre la guarda, 

la autoridad sobre el hijo, que celebrasen los progenitores, 

se aceptarán, siempre que sean beneficiosos para el hijo. Si 

el acuerdo resulta perJudicial para el hijo, éste puede ser 

entregado, por el juez, a un establecimiento especializado 

(art. 255). 

Se mantiene el derecho•de visita y relación con el 

padre o la madre que no ejercen la autoridad do la potetadi 

gozan, a SU vez del derecho de vigilancia sobre su 

manutención y educación, salvo CIUD todo ello contraríe los 

interesen del menor hijo (art. 257). 

El hecho de que se estipule que cualquiera de los 

padres que no ejerza la patria potestad, puede privarse del 

derecho de vigilancia sobre la educación y manutención del 

menor cuando se piense que contrario los intereses del 

menor, es positiva, ya que, generalmente cuando existen 

diferencias entre los padres, no puede pensarse que su acta, 



impecable y 	la oporLunidad WAU.? tiene de 	U' puede 

sur contraproducente para el menor, cuando ul padre o la 

madre en cuestión, 	utili¿an ol contacto cul el hijo para 

predispcuerlü CM contra del prowmitor con el que convive; 

I• que la estabilidad emocional del menor ser vorA 

atacada con est,.. actitud. 

Se determinan especificamente 	los • deberes 	y 

derechos do los pa(Jres, a saber; 	a) el de guardar al 

b) el de corregir adecuadamente la conducta del hijo; 	el 

de mantoner y educar al hijo dotándolo de una profesi.5n u 

oficio socialmente Util, segrin su vocaciM y aptitudes; d) 

el de administrar el patrimonio del hijo y do ropresentarlo 

en los actos de la vida civil. 

Establecer quo el hijo deberá ser dotado do una 

profesiM u oficio socialmente Util 'y de acuerdo a su 

vocaci.!.n y aptitudes, resulta benéfico para el menor, ya que 

cuántas veces hemos sido testigos de que al hijo se le 

impone la profesik5n del padre o familiares, no respetando 

así su individualidad y forzando que ejerza una carrera u 

oficio que no tiene vocaci.!,n, trayendo perjuicios graves no 

sMo al menor en particular, sino á la sociedad, en virtud 

de que un profosionista inconforme con la actividad que 

desarrolla, será una persona frustrada e inútil, 

El hijo 113: puedo abandonar la casa de sus padres o 

la que éstos le hayan 13(2í1611 ad en ejercicio de su autoridad. 

Para el caso que se ausente sin permiso, se puede. obtener•su 

reintegro, incluso con awlilio de fuerza pUblica (art. 25(I). 



Si el 	ha 1 legado a 1ü5 di 	locho 	tle edad 

y contrae matrimonie_., queda emancipado, per, ademái puede 

ser autorizado judicialmente para vivir separadamente de sus 

padren, si hay causas graves (art. 26(1). 

Al hijo que sufra alguna enfermedad o deficiencia 

fisaica o mental, 	debe dáru:,ele una educai6n adecuada a su 

estado (art. .Cl). 

Otorgar una educaciún adecuada en el caso de que 

el hijo Se encuentre impedido física o mentalmente, provoca 

que el mismo sea útil e independiente en la medida de sus 

posibilidades, proveylndolo de igual forma, de un moda 

lícito de vivir y evitando que los impedimentos que sufra 

sean obstáculo para su plena realizaci6n como persona. 

Cuando el hijo observe mala conducta y sea 

imposible corregirlo por los medios ordinarios quo aconseje 

su formaci6n física y moral, puede acudirse al .5rgano 

administrativo de protecci.5n de menores para que éste tome 

las medidas que correspondan, oido que sea el ministerio 

público (art. 263). 

De acuerdo al artículo 276, la autoridad de 

potestad se extingue: a) por muerte del último progenitor 

que ejerza la autoridad; ti) por la muerte del hijo; c) por 

la emancipaciún del hijo y d) por la mayoridad del hijo. 



wulce5, coiouni:a u ,1?paradamonto, pierden 5U 

dlaurlddd, '5U.J.:111 1.! .:53t.t.11,Uld,,. Un el aiticulo .:77, 	.:uando: 

autores o k.émell,:et, do delito gravo ._onira el 	hiju; 

h) en el caso de tener 1o5 padres co,Aumbres depravadas, por 

los malos tiatamientos o el abandono do 51_1'5 (klmn; quo 

comprometan o pudieran ccoprometer la salud, la seguridad o 

la moralidad del hijo, aunque esos hechos no traigan consigo 

sancién penal; c) cuando em)onen o abandonan al hijo. 

En el supuesto del inciso a), la perdida de la 

autoridad de los padres se prcWuce por efecto de la condona, 

pudiéndose decretar la privacién preventiva desde el auto 

inicial del proceso, si 	las circunstancias así lo, imponen. 

En todos los i7.a,Jsos un necesita pronunciamiento judicial, que 

puede hacerse a puticién del hijo, de un pariente, del 

fiscal, C. a denuncia de ún tercero, estando el juez 

autorizado para proceder de oficio  y designar un curador al 

hijo para que lo represente en el juicio. 

La susponsién de autoridad do los padree está 

regulada en el artículo 270 y seílala los casos siguientes: 

a) por la interdiccién judicial declarada; b) por la 

declaracién de ausencia; c) por impedimento de hecho para 

seguir ejerciendo dicha autoridad; d) pos' (altas, 

negligencia o incumplimiento de deberes que no sean de 

gravedad como para declarar la pérdida. La suspensién de la 

autoridad puede ser total, o. sélo para ciertos casos quo 

serán determinados expresamente. Y así: en los casos de 1C.5 

illCh5Q9 a) y b) la autoridad GO suspendo por efecto do la 

sentencia respectiva. Durante le tramitacién del juicio se 



designará un curador, judiL:ialmnte. En los otros casos 	y 

d) se dulre obtener 	pronunciamiento judicial un la 	forma 

prevista para que represente al menoc hiJo en tY1 

rer:.spetiyo. Tambin 50 sw.,pende la autoridad del padve o de 

1,A madce respecto a 1.: hijos que 110 Sit? le han ..onfiado o 

quu 140  bou quedado baJo su quarcM, en los 	de divorcio 

y otros contemplados un dicho C&Jigo de Familia, siempre que 

no impliquen pérdida de dicha autoridad. También punde pedir 

la InturvenciM previa judicial y la suspensión provisoria 

de la autoridad del padre o de la madre (art. 279). Los 

efectos du la pérdida de la autoridad de los padres se 

evAienden asimismo a los hijos que nazcan con posterioridad 

a la sentencia que decreta la pérdida (art. 200). 

En dos supuestos los padres pueden solicitar a1. 

juuz que su 13.25 reintegre en dicha autoridad: 1) cuando los 

padres han sido suspendidos por impedimento de hecho para el 

ejercicio; y por faltas, negligencias o incumplimiento de 

los deberes que no sean de gravedad como para decretar la 

pérdida, y ha cesado el impedimento de hecho ;su demuestran 

correcciones en la conducta del padre o madre que justifique 

L. reintegración; 2) pueden pedir el reintenro los padres 

que han perdido la autoridad por sentencia judicial, y 

demuestren su corre.:i5n, regenuracHn y arrepentimiento 

U ebidamente comprobados, y además, que tengan esos hechos 

notoriedad pública. SOo se admito la intercesi.5n de la 

demanda de restituci,:m en la autoridad paterna o materna 

después de dos alos de decretada la pérdida (art. 200. 



Ls de haerso notar quo los padre7i que piorden la 

auto..idad 	sentenda judicial o son suspoudidos 011 el 

eJorcido de olla, quedan sujetos a la obligad& do prestar 

asistencia a los hijos que no se hayan bajo su autoridad 

(art. 2132); 	medida con la cual, 	se trata el proteger 	la 

subsistencia del hijo, ya que en mucha% ocasiones los padres 

quo pierden a un 1US suspende la autoridad respecto de los 

hijos, automáticamente se olvidan de que deben proveerlos do 

lo necesario: alimentos, vestido, oducaci.5n, medicinas, 

etc., y el hecho de que se les haya privado de tal 

autoridad, no debo provocar perjuicio a los menores ya que 

estos, no son responsables de la privaci6n decrotatbi. 

Por otro lado, de manera similar, en las 

legislaciones que hemos estudiado, se establece que el" 

patrimonio de los hijos debe ser cuidado por los padres de 

manera especial y en caso, de desacuerdo en la 

administrad& de los mismou, se designará administrador 

aparte para que cumpla unta funci,Sn. Asimismo, cuando al 

hijo 53C2 la ha otorgado por herencia o donacin algún 

patrimonio, se toma en cuenta la voluntad del legatario o 

donante respecto a la administraci.5n, v.gr. cuando el 

demante estipula que la administraci4n de ion bienes donados 

al menor deben ser administrados por persona diferente a los 

padres. 



11.2). 	La adopción. 

a).— Chile. 

La legitimación ~tiva riu su unLuentra definida 

int ninguno do los cuerpo% legales que la reglamentan; Un 

general, la luy sólo so limita a establecer que el 

legitimado adoptivamonte "tiene los mismooss derechos y las 

mismas obligaciones que si hubiera nacidc de matrimonio", ;" 

"concediéndole el estado civil de hijo legitimo do los 

legitimantes adoptivos". 27'' 

En realidad, se trata do cura institución 

establecida "para remodiar 11:2 inconvenientes de la adopción 

clásica, que resultan tanto de la persistencia del lazo 

entre ol adoptado y su familia natural, como la limitación 

de los efectos entre el adoptante y el adoptado". 

Savatier expresa "que la legitimación adoptiva refuerza 

precisamente la adopción ordinaria introduciendo al adoptado 

un la familia del adoptante". '24  Julliot de la Morandiére 

precisa que "01 fin del instituto es permitir .1 un hogar sin 

hijos darse artificialmente una posteridad completamente 

asimilada a la posteridad legítima, entrando el legitimado 

adoptivo en la familia de los adoptantes". '"" 

Art. 370 del Código francés y 4 de la ley uruguaya 10.674. 
" Art. 1 de la ely 16.346, 
73  JOSSERAND, Louis, Derecho Civil,  Editorial Bosch y Cia,, Toso 1, Volumen II, 1950, Buenos Aires, 
pág. 1311. 
" Curso de Derecho Civil,  la, ed,, Editorial Bosch y Cia., Tomo I, 1347, Buenos Aires, pág. 375. 

25  Citado por VALLE PONCE, Sergio, De la legitimación adoptiva  en nuestra legislación positiva  

(antecedentes y análisis de la ley N9. 16.346,  Editorial Jurldica de Chile, 1310, Santiago de Chile, 

pág. 36. 



Henri León y Jean Nazeaud apuntan quo "la 

legitimación adoptiva ha nacido para hacer del hiJo adoptado 

el hijo (II) los adoptantes; para asimilar así los efectos do 

la legitimación adoptiva a los de la filiación legítima, ha 

sido necesario modificar profundamente la fisonomía do la 

adopción. Na sido preciso que la legitimación adoptiva esté 

fundada sobre el matrimonio de los adoptantes, que sea 

irrevocable, que no sea posible sino para los nilíos de corta 

edad, que rompa automaticamente todo vínculo con la familia 

de origen, que cree entre el hijo y las familias de 1.:n 

adoptantes verdaderos vínculos de parentesco". 

En términos generales, la legitimación adoptiva 

puede ser definida CQMQ una institución de carácter judicial 

que tiene por objeto crear lazos de filiación legítima, en 

forma irrevocable, entre un matrimonio y un menor que se 

encuentra en determinada situación familiar. 

()hora bien, uno de los principales fundamentos de 

la legitimación adoptiva es evitar el traumatismo moral a 

que están wApuestos los menores que viven como hijos propios 

en hogar ajeno, cuando descubren, de srabito que aquellas 

personas a quienes habían llamado padre o madre y a los 

cuales profesaban el cari10 de tales, no eran sus verdaderos 

progenitores. 

2 4  Lecciones de Derecho Civil,  Ediciones Juridicas Europa-Aaérica, Voluaen III, Parte Priaera, 1959, 
Buenos Aires, pdg. 575. 
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En 	sequndo 	LO(~0, 	la 	imp,..sibiltdad 	de 

identificar al adoptado con su familia adoptiva, había 

impedido a mucho matrimonios c.oncrutar el ISirlijIWO 

sentimiento de amparar a un menor huertano o abandonado, con 

evidente perjuicio no _,irlo para este sino para la comunidad 

entera. 

No fue ajeno al legislador el propósito de evitar 

una Gituación anómala que Ge traducía goneralmento en un 

abierto fraude a la ley. En efecto, ante la insuficioncia de 

los tetos legales y motivadas por la sana intencin de 

evitar situaciones amargas al menor adoptado, muchaes  

personas DO vacilaban, aun a sabiendas de quo las 

disposiciones penales castigan la suposición de es,tado.  

civil, un inscribir como propio a un hijo aJoio y a pesar de 

lo preceptuado en el artículo 320 del Código Civil, en el 

quo oye soP;ala que ni proscripción ni fallo alguno podrá 

oponerse a quien se presenta como verdadero padre o madre 

del que pasa por hijo de otro o como verdadero hijo del 

padre o madre quo le desconoce. 

Estas personas efectuaban lo inscripcián de 

carácter fraudulento justificadas por e laudable propósito 

QUO se perseguía con olla, corriendo el riesgo di:? Que la  

minina fuera declarada nula, en virtud de lo prescrito en la  

mencionada disposicUm legal, pues ora suficiente que 50  

hiciera presente, ya neil el verdadero padre o magro o bien  

el verdadero hijo, para que dicha situacián 50 normallara,  

declarándose la nulidad absoluta de la inscripción realizada  

en fraude a la ley, v restablecieindose, por umto, al menor 



r?h (d 	..(ene do ,5(.1 verdadera  familia. 11 drAitufe do la  

legitimaq adeptiva ha  abierto un catu_. 	 a oAa noble 

	

hion i~irada 	 

L'O. él 	, 	1.-.› t. a 11(:: 	 111  (t, 	j.- 	un  

til! 1 	1•.1CIU 1 a r 	(,. 011(.71'.> net.) 1.1 S 	reali 	(1(.1 a S 	 CiC? 	1 I 1 ad i:115  

ilt)( 	110 	 er 	(11.11.? 	 i 	i 	i (511 	osul 

va que no todw5 	persona.s quo redibUran  a un 

.:OMO 

 

	

)pi: 	LieW211 la 	inton,:.i(Sn  de  hacerbe cardo de  

ulicrA, bine de (..emeter ilf(....11(Y(,..( do tal 	madinitud ceme  el 

iráfi,...o de menoreg. 

Se esgrime, además, en relacián do la legitimacián 

adoptiva, el concepto de la paternidad do conservacián., 

Sofía Alvarez Vignoli sostiene, a este respecto, "que no 

existen distancias entre la 'paternidad biológica' y la 

paternidad que podría llamarse 'de conservacián'. Aquella da 

la vida, es verdad, pero ésta la conserva y hace posible 90 

desenvolvimiento en el orden material y moral; aquélla es 

una 	innegable 	realidad 	fisiolágica, 	pero 	cuya 

responsabilidad de futuro puede eludirso; ésta podría ser 

una concepcián puramente intelectual, pero anidada por el 

más respetable de los sentimientos que 'hace fecunda la 

desesperanza transformándola en abnegacián y sacrificio por 

el hijo ajeno'. En consecuencia, la legitimacián adoptiva 

reposa en el concepto lágico y racional de lo que debe ser 

la paternidad, que no as un mero accidente fisiolágico, sino 

un compleJo do deberes y obligaciones que un imponen a los 

padres. Por una ficcián legal adquiere la calidad de hijo 

legítimo el que no lo en por naturaleza y sor hijo significa 
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tener 	padre5.i 	n)ii,d) 1 eu 	lu 	Lod¿e, 	obliga,iones y 

deberes que emergen de la patria potestad. 5ign1ffta tambiem 

tenor un hogar, 	escuela inswitituilde en la forma.lión tW1 

carácter y la personalidad humana". '27  

Gonviene, pues, concluir que ui hien la familia 

tiene sus fundamentos en los vínculos de sangre, citando 

estos use insuficientes es imperioso que la ley intervenga e 

fin de "corregir o atemperar las dolorosas consecuencias que 

la irresponsabilidad, el error, la inmoralidad o Iri  

desgracia de los padres, desatan sobre la vida de 9>us 

hijos". 2" 

Le legitimación adoptiva presenta lee sig(,iientes. 

características: a) Es una forma de croar el estado civil de 

hijo legítimo con posterioridad a le concepción y al 

nacimiento, con todas las consecuencias que dicho estado 

civil genera y sin que existan verdaderas relaciones de 

filiación o consanguinidad entre el legitimado o los 

legitimantes adoptivos; b) Extingue los vínculos de 

filiación anterior del legitimado adoptivo. Subsisten, 

empero, los vínculos de consanguinidad y, consiguientemente, 

el impedimento matrimonial de parentesco; c) Es irrevocable; 

d) Es de carácter Judicial; y e) NO es incompatible con la 

adopción ordinaria. 

— — — 

27  la leuitieachén adoptiva de nillos, Revista de la Facultad de Derecho, Toco III, 1952, Montevideo, 
pag. 645, 
2' Exposicien de nativos del Proyecto de ley sobre legitieación adoptiva presentada al Senado de la 
República uruguaya en sesteo de 3 de novieebre de 1941, 



d juicio do Gatti, 	la legitiman adoptiva se 

caracterl.:a lundamentalemente porque ev,I,.51e 1111,A 

impura entre los elementos del-vínculo familiar. 	Explica 

Galli que "el vínculo familiar.  se encuentra integrado por.  

dos elementos: el elemento bio1.5gico y el elemento Jurídico. 

El elemento hiol4ico, 	fruto de la consanguinidad y de la 

relaciM intersexual, representa el dato de la naturaleza, 

el elemento primario de le familia; el vínculo jurídico es 

el elemento caracterizante de la relación 	familiar. Lag 

relaciones biol4icas están sometidas a la imnronta del 

derecho, el que les da relevancia jurídica, y en las 

relacione% integrantes del vínculo familiar pueden existir 

concordancias y discordancias. 

La concor. dancia será pura cuando el elemento 

jurídico corresponde al elemento hio1.5glco, y será impura 

cuando no hay esta concordancia o correspondencia. Un caso 

típico de concordancia impura es precisamente el de la 

legitimación adoptiva, en virtud de la cual aparece en el 

orden jurídico ijula0 hijo legítimo una persona que VIO as tel 

fruto de le relacin sexual de aquellos que aparecen como 

sus padres". 2."11 

En otros términos, Gatti subraya que en la 

legitimaciM adoptiva no concurre tel elemento bio1.5gico del 

vínculo familiar. 

Como se desprende de su propia denominaci.5n, el 

instituto de la legitimaciU adoptiva ces de carácter hibrido 

21  Op. Cii., plg. 254. 



ecléctico puesto quo GU prop.!.sito básico es armoni;:ar 	la 

adopcUm con la legitimaci.5n. 

Al relspecto cabe seKalar que, durante largo 

tiempo, la legitimocin clásica ustuvo dirigida o 

el sacramento del matrimonio. No obstante, los iniciativas 

tendientes a proteger a los hijos naturales determinaron que 

la institución fuera renovándose y ampliándoSo en GU 

procedencia. '1° De esta 	manera, expresa Raynaud, 	1 a 

legitimación clásica se aleja más y mies del matrimonio, que 

ya no será su sola fuente y también de la filiación de 

sangre, en tal medida que quizás ya DO sean 5UG Unicou 

gosteneu. La legitimación se transforma así en un simple 

medio de dar una familia legítima a aquellos que no la han 

tenido. '9' 

Merced a estas nueva% orientaciones se ha 

producido una visible aproximación entre la adopción y la 

legitimación clásica. Esta aproximación ha culminado con el 

instituto de la legitimación adoptiva cuya denominación y 

caracteres hacen dudar a la doctrina acerca de su emacta 

naturaleza jurídica. 

En efecto, la denominación y caracteres del 

instituto en estudio plantean el problema de determinar si 

estamos en presencia de una forma de adopción o de una nueva 

forma de legitimidad. 

3°  REYNADD, Pierre, la evolución de la nociln de lecritiaacihn,  en estudios en Honor de G. Ripert, 
Librería General de Derecho y de Jurisprudencia, loan 1, 1154, Paris, pig. 432. 
31  Idee, pág. 434. 

• 
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Lstimamos quo para dilucidar acertadamente esta 

materia es indispensable establecer las analogías 

diferencias que existen entre lo leuitimación adoptiva 

otras instituciones afines, tales como la adopción simple 

lo legitimación propiamente dicho. 

Legitimación adoptiva y adopción. 

La legitimación adoptiva y la adopción presentan 

las siguientes semeJonzasi a) Constituyen una relación de 

filiación que carece do la base biológica do la procreación; 

b) Los solicitantes deben reunir determinados requisitos de 

edad mínima y de diferencia de edad con el beneficiado; y, 

c) Ambas requieren autorizaci6n Judicial con conocimiento de 

causa y s.Slo proceden cuando, existiendo Justos motivos, 

ofrezcan ventajas para el beneficiado. 

No obstante, entre ambas instituciones os dable 

advertir las siguientes diferencias que destaca la mocHn 

que dio origen a la ley: 

a) La legitimacibn adoptiva da origen al estado 

civil do hijo legítimo do los legitimantes, con todas las 

consecuencias que de ello se derivan. La adopci.!,n corriente 

sólo establece relaciones jurídicas entre adoptante y 

adoptado; 

b) En lo primera desaparecen lo5 vínculos do 

filiación anterior del menor legitimado adoptivamente. En la 

segunda, subsisten; 
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La lunitimaciu adoptiva no 'mode ,:,f, llevada a 

eloAo ,,Ino por dhsitriwonios. La adopci,Sn corriente puede 

el 6'e 	do una ,5ota por5ona; 

d) S.J.lo los menores de cierto edad y en 

determinadas condiciones pueden ser objeto de la 

legitimaciU1 adoptiva. 	En le adopcin común, cualquiera 

persona puede ser objeto de elle, sea cual sea 91_1 edad 

situaci.5n; y 

e) La legitimaci.!,n adoptiva es irrevocable: 	la 

adopcOn ijiIWKAD puede ser dejada sin efecto. "2  También 

existen diferencias en cuanto al procedimiento, ya que un la 

legitimac1.5n adoptiva es secreta, requiere autorizac1,5ft 

Judicial y no nace de convenci,5n alguna. En cambio, la 

adopc1.5n común supone una convenci.5n autorizada 

Judicialmente y su establecimiento no tiene el carácter de 

reservado o secreto. °." 

Sin duda, la diferencia esencial reside en que la 

adopci,Sn simple no produce efectos constitutivos de estado 

civil mientras que la legitimaci.5n adoptiva da origen al 

estado de hijo legítimo de los legitimantes. t9•1 

------------------ 
" Cir. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura Ordinaria. Mayo a Seplientire de 1963. Toso 292, 

pgg. 478. 

" Diario de Sesiones del Senado. Legislatura Ordinaria, Mayo a Septieabre de 1964. Tono 294, pág. 

2151. 

" El art. 4 de la ley uruguaya preceptda que la legitiaación adoptiva 'tendrá electos constitutivos 

sobre el estado civil del aenor, objeto de la film, quien se reputará en adelante con los ciscos 

derechos y deberes que si hubiera nacido de ealrlaonio'. Por su parte, el art. 1 de la ley 16.346 

previene que 'la legitiaación adoptiva tiene por objeto conceder el estado civil de hilo legitiao de 

los legitiaante$ adoptivos con sus ciscos derechos y obligaciones, en los casos y con los requisitos 

que se establecen en esta ley'. 
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- Legitimación adoptiva y legitimación 

1.4 	
propiamente dicha. 

La legitimación adoptiva se vincula con la 

legitimación propiamente dicha, a trove s de las siguientes 

similitudes: 

a) nmbas constituyen Fuentes de legitimidad puesto 

que dan origen al estado civil de hijo legítimo con todas 

las consecuencias que de dicho estado civil se derivan; 

b) Sólo pueden intervenir como logitimantes las 

personas unidas por vinculo matrimonial; 

c) Son irrevocables; y 

d) No tienen carácter convencional. 

Más intima es la vinculación entre ambos 

institutos si se tiene presente que, la legitimación 

adoptiva se inspiró un la legitimación por subsecuente 

matrimonio. 

Al margen de estas semeJanzas, ambas instituciones 

e:4hiben nítidas diferencias, a saber: 

a) La legitimación propiamente dicha sólo compete 

a los padres biológicos del legitimado y, por ende, sólo 

puede recaer sobre personas que tengan la calidad de hijo 
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natural 	de 	loo 	legitimantes. 	Diversamente, 	en 	le 

legitimai6n adoptiva le calidad de legitimado Dt; atribuida 

e una persona que no tiene la calidad de hijo biolMiii:o de 

los legitimantes y que puede a su vez tener le 	 de 

hijo legítimo, hijo legitimado, hijo natural reconocido e 

hijo adoptivo de otros padres que e: sean los legitimantes; 

b) Le legitimaci,Sn propiamente dicha puede 

producirse por acto voluntario o de pleno derecho. Le 

legitimación adoptiva se constituye por sentencia judicial 

dictada con conocimiento de causa; y 

c) En cuanto concierne el destino social de ambas 

instituciones cabe señalar que, mientras la legitimación 

propiamente dicha tiene por fin llamar al seno de la familia' 

e un hijo procreado dentro de ella, la legitimación adoptiva 

tiene por objeto llamar al seno de una familia a un hijo sin 

sostén. El legitimante simple repara su propia falta; el 

legitimante adoptivo repara una falta del cuerpo social. "" 

Si bien le legitimación adoptiva presenta 

evidentes semejanzas con la legitimación propiamente dicha y 

la adopción ordinaria, no cabe, empero, desdelar las 

diferencias que existen entre estos tres institutos. (\ í, la 

legitimación adoptiva difiere de le adopción ordinaria desde 

el triple ángulo de su carácter, SU procedencia y sus 

efectos. Por otra parte, mientras la legitimación 

propiamente dicha tiene su fundamento en los vínculos de 

15  REYNA116, Mem, La evolución de la noclin de 1editieacián,  Op. Cit., pág. 432. 



sangre, taliri 	vín,  ulos estan ausentes de 	la 	logitifflaci.5n 

.11A.MUIVo. 

nt,llid CicV.; 	/as 	al 1 	  

oAimamos quo la  lu,qitimaci.5n adoPtiva es una 	intituci,Sn 

auUnoma, con fisonomla propia, quo no puedo sor aisimilada 

cabalmente ni a  la  loqitimación propiamente como tal ni a la 

adopci.!..n ordinaria, puesto quP resulta do  una mi.J;tificacin 

de amho..i ircAituto!,..J- 

h fflanera do corolario puede afirma~ gue el 

proyecto primitivo, que se inspira un la le/ uruguaya de 

legitimaci¿o adoptiva, fue materia de importantes 

modificaciones durante su discusi.511 parlamentaria. En 

substancia, estas modificaciones perfeccionaron el instituto 

armonizándolo con nuestra realidad jurídico-social ckn país 

en comento. 

o.3).- La tutela. 

a).- Argentina. 

En Argentina, la tutela se define como "el derecho 

quo la ley confiere para nobernar la persona y bienes del 

menor de edad quo no estA sujeto a la patria potostad, y 

para representarlo On todos los actos do la viaja civil" 

(art. 377). 

Dusso, tomando los conceptos de Rossol y Mentha en 

el derecho suizo, ustaülece que "la :tutela.  os 14 mis .5n 



c..:.nfertda por la l(ly d una pé_ws,ma capa .7., . lo -> ufe.Aos 	de 

cuidar de un menor o un interdict,.,, administrar stii bienes y 

representarlo en los actos civiles". '1" 

Dorda, emite su ,::oncepto diciendo: "La ti tel¿I 05 

una institu..:i.l.n de amparo, que pro:ura, dentro de 

humanamente posible, que alguien llana el vacío daJado. por 

la falta do padres, quo cuide dol menor, velando por su 

salud moral, atendiendo a su educacin, administrando sus 

bienes, que supla su incapacidad llevando a cabo los actos 

que el menor no puede realizar p»l falta de aptitud 

natural". " 

Lafaille, indica: "La tutela y la curatela son 

formas autorizadas por la ley para representar la persona de 

los in(apaces y administrar sus bienes. La una reemplaza a 

la patria potestad y es empleada cuando ella falta, ya sea 

por cesaciM, pérdida o suspensUm. La otra protege a los 

sujetos no sometidos al poder paterno, como los dementas 

mayores de? edad. Confiare al que la ejerce facultades 

anAlogan a las del padre". 

l..!.pe.r. del Carril, la define como "la 	instituci,Sn 

tuitiva, personalísima, que funciona como carga Oblica, 

representando y cuidando la persona del menor no sometido a 

la patria potestad.  atendiendo a su salud física y moral, a 

su aducaclUi y asistencia, administrando al incapaz y 

1111

24 Citados por LOPEZ DEI CARRIL, Julio J., Patria Potestad, Tuela y Curatela, Ediciones Depalea, 1193, 
Buenos Aires, pág. 165, 
" IBIBEN. 
3.  IBICEM. 
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.isumiendo I.Ireprosentah leuitiffici un todos los acto 	do 

la vida civil". 

Fsthora 	bien, 	la 	tutela 	reviste 	caracteres 

particulres, entyu los cualun se hallan: 

Como funciU1 represontativ,I., su establece 011 los 

articulccs 3U0 y 411 del Cc!.digo Civil, gnu diilponun 

rewectivamente: "El tutor os el represoutante legitimo del 

menor un todos los negocios civiles". "El tutor e% ol 

representante legítimo del menor en todos los actos civiles: 

gestiona y administra solo. Todos los actos se ejocutan por 

él y en 9U nOmbrU, Sin 1/1 concurso del menor y precindiendo 

de su voluntad". 

Como potestad subsidiaria: Enser.a Lafaille que la 

tutela es un poder sucedáneo quo entra solamonto un func 

a falta de la autoridad paternau materna, salvo un la 

tutela especial cuando median conflictos do intereses entro 

los padres y los hiJos menores de edad (art. £1). "Cuando 

los intereses de lo% incapaces, en cualquier acto judicial o 

w4trajudicial, estuvieren en oposici¿n con los de sus 

representantes, dejarán éstos de intervenir un tales actos, 

haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales para el 

caso de que su tratare". 'i artículo 3.i7; "Los jueces darán a 

los menores, tutores especiales, en los casos siguientes: 1) 

cuando los intereses de ellos estén en oposiciM con los de 

SUS padrea, bajo cuyo poder se encuentren; 	4) cuando los 

al  Op, Gil, pág. 166. 
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IlltUrUW5 de los menores estuvieren en oposi,:i.5n con los do 

su tutor especial". 

C,..~o cargo perskmalisimo.- Es decir, que el cargo 

de la tutela es intransferible. Dispone el artículo 379 del 

Udigo Civil: "La tutela es un cargo personal, que no pasa a 

los herederos...". 

Como carga pública.- Ello resulta del artículo 

379, in fine: "... y del cual nadie puede excusarse sin 

causa suficiente". 

Como desempePío unipersonal.- La tutela es cumplida 

por una sola persona; así lo dispone el artículo 286 del. 

C.Scligo Civil: "La tutela debe servirse por una sola 

persona...". 

Como control del Estado.- Dispone el artículo 381: 

"La tutela se ejerce bajo la inspeccHn y vinilancia del 

ministerio de menores". 

Fundamento.- "Mientras la patria potestad es un  

derecho natural, la tutela es una histituci,Sn emanada do la 

ley y fundada en su condicUm de instituto puramente legal". 

40 

No solo la diferencia estriba en sus respectivos 

orígenes entre la patria potestad y la tutela, sino quo 

1° SANCIIE/ RIMAN, Derecho Civil Esputo!,  Editorial Ciyilas, S,A., Tomo V, Mullen II, 1376, Madrid, 
p4g. 1276, 



aquélLa reposa en una raz.!.n biolgica; en cambio, la tutela 

descansa sobre un mandato o especie da mandato instituido 

por la luy. También existen diferencias fundamentales: el 

padre y la madre actUan un sus caracteres de tales con 

respecto al hijo menor de edad; en cambio, el tutor a: Ida a 

falta del padro o la madre, esto es, frente a la 

inexistencia de la patria potestad. 

Por otro lado, a la tutela se le ha clasificado un 

especies en virtud de la diversidad de situaciones que su 

presentan, por tal motivo las estudiaremos da manera breve y 

tocando únicamente los puntas más esenciales ya que es un 

tema por demás extenso: 

En general, los tutores son designados sin plazo 

alguno, salvo la excepción contenida en el artículo 393 para 

la tutela dativa 'hasta que la tutela se acabe'. En la 

tutela testamentaria, o por escritura pública o la legal, ria 

da por entendido que, salvo situaciones excepcionales', como 

es la dimisión, la no realización del inventario de los 

bienes del menor, etc., la tutela dura hasta qua al manar ene 

emancipa por matrimonio o alcanza su mayoría de edad. 

En opinión de Víctor H. Martínez "existe una 

gradación entre los tipos de tutela, y así la tutela 

' testamentaria tiene preferencia sobre la legal, y ésta, a su 

vez, sobre la dativa". 4' 

" la tutela en el derecho civil argentino,  Ediciones Depalaa, 5.A., 1990, Buenos Aires, pág, 27. 
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La tutela puede '7,Qr general o e<-1J.J,zial. La dener¿d 

eb la que 5e ejerce 5ebre la persona y los bienes del menor 

y puede ,3e(: a) 	testamentaria; b) 	legal o legítima y .1) 

dativa (art. 302 C. Cdvil). 

La tutela especial comprende e:o:lusivamento la 

defensa de bienes o juicios y pleitos predeterminados. 

La tutela darla por los padres abarca dos (ormas; 

por testamento propiamente dicho o por 'escritura pública', 

para que tenga efecto ~pues del fallecimiento (art. 383 

del C. Civil). 

Uata disposición del Código Civil determina: 	"Ll.  

padre mayor o menor de edad, y la madre que no ha pasado e 

segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos, puede 

nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén bajo la 

patria poteutad". La norma indica /el padre menor de edad', 

de donde debemos aclarar que el padre puede otorgar 

testamento al recién cumplir dieciocho alos de edad (art 

3614) y según el artículo 417 tampoco pueden testar los 

sordomudos que no sepan leer ni escribir. 

El nombramiento de tutor pueden hacerlo los padres 

bajo cualquier cláusula o condición no prohibida (art.  

Las prohibiciones impuestas a los padres en la 

tutela testamentaria, o por escritura público, consisten en 

las siguientes: a) eNimir al tutor de hacer inventario de 

los bienes del menor; b) dar cuenta de su administración en 



las oportunidades que la ley se lo imponda y ct nombrar dos 

o mas tutores para que funcionen en forma conjunta. Estas 

prohibiciones se hallan contenidas en los artículos 305 y 

3t1G del Código Civil; sin embargo, los padres pueden nombrar 

tutor testamentario al hijo que por ose testamento, u otro, 

lo deshereden (art.  

La tutela dada por los padres debe ser siempre 

confirmada por el juez en el caso que haya sido legalmente 

otorgada y posteriormente, se discernirá el cargo al tutor 

nombrado (art. 333). 

Con respecto a los hijos naturales o 

extramatrimoniales, la ley 23.264 ha derogado los arta. 394, 

395 y 3)6 del Código Civil, que contenían la tutela legal de 

lou hijos naturales, cuya derogación obedece a la 

equiparación entre loa hiJos legítimos o matrimoniales y los 

naturales o wdramatrimoniales. 

- Tutela legal o legítima. 

En el Código Civil anteriormente se empleaba el 

vocablo 'legítima'; la reforma introducida por la ley 23.264 

ha preferido el tOrmino 'legal'. 

Esta tutela comprende los artículos 339, 390 y•391 

del Código Civil,' luego de la llamada reforma da la ley 

23.264. El articulo 339 dispone: La tutela legal tiene lugar 

cuando lou padres no han nombrado tutor a sus hijos i cuando 



los nombrados n.) entran a eJercer 1,1 tutela, 'o de3an de -Jur 

Utuy un' 

El articulo :1;90 disp..-4,e quién, imperativamente, ha 

de ser 	tutor de los parientes y cons(nguinuos, y asi 

establece: "La tutela legal corresponde 'uni(amente'  

los abuelos; b) la, tíos y cl los hermanos y medio hermanos 

del menor, sin distinción de sw,ios". 

Finalmente, el articulo 391 exige la idoneidad: 

"El juez confirmará o dará tutela legal a la persona que por 

su solvencia y reputaci.5n fuese la más iWnea para 

eieri:.erla, teniendo en cuenta los intereses del menor" 

(tey,to ley 17.711). 

En el caso un que el padre se hallase interdicto, 

y tuviere curador, se presentan dos hip.Stesis: a) que haya 

esposa que ejerza la patria potestad sobre los hijos marrares 

del matrimonio celebrado con el interdicto; b) que en ese 

supuesto no habrá tutor para los hijo% menores y c) en caso 

de que el padre interdicto sea viudo y tenga hijos menores 

de edad, allí entra a funcionar el articulo ale del Código 

Civil, que estipula: "Cl curador de un incapaz que tenga 

hijos menores, ira también tutor de estos". 

Debemos resaltar el hecho de que en el supuesto 

del párrafo anterior, la misma persona ejerce dos funciones: 

de curador (del incapaz) y tutor (de los hijos del incapaz), 

que tiene la ventaja de que los intereses tanto del incapaz 



cunic, do 	1 ,15 	 rp.Z. 	 r 	 f?'..1 L11101,3 

purJulclo 	amba5 parte. 

- Tutela dativa. 

El articulo 392 indica: 	"Los jUP(UB darán tutela 

al menor que no la tenga asignada por 5115 padres y cuando Vel. 

existan los parientes llamados a ejercer le tutela legal, o 

cuando, existiendo, no sean capaces c id6neos, o hayan hecho 

dimisián de le tutela, a hubiesen sido removidos de ella". 

A su vez, el articulo 393 dispone: "El 

nombramiento de tutor sera hecho sin condici,Sn alguna, Y 

durará hasta que la tutela ue acabe". 

- Tutela especial. 

Esta clase de tutela se halla regida por las 

disposiciones de los artículos 61 y 397 del Udigo Civil. La 

primera normaliza: "Cuando los intereses de los incapaces, 

en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en 

oposici.5n con los de sus representantes, dejarán éstos de 

intervenir en tales actos, haciéndolo, en lugar de ellos, 

curadores especiales para el caco de que 9(2 trate". Al 

respecto la jurisprudencia ha exigido que ce trate de casos 

concretos de conflicto de interés, y no de simple 

posibilidades". 

A su vez, el artículo 397 del Udigo Civil. 

A> 	 dispone: "Los jueces darán a los menores, tutores 
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especiales, en los casos siguientes: l) cuando los intereses 

de ellos estén en oposi,:i.'m con los de 	padres, bajo cuyo 

poder I'SU OfIC 111.111 Ir un; 	 (21 j(9(Jrl9 u had 	peídi urç.1 	1 .1 

administraciún de los bienes de sus hijo(;; 	3)(..iiando los 

hijos adquieran bienes cuya administraci,Sn no corresponda a 

sus padres; 	cuando 1.D5 intereses del menor estuvieren en 

oposici.5n ::n los de su tutor general o especial; 5) cuando 

sus intereses estuvieren un oposicin con los de otro PUF) 11: 

que con ellos so hallase con un tutor común o 'coi.' los de 

otro incapaz, de que el tutor sea curador; G) cuando 

adquieran bienes con la cláusula de sor administrados por 

persona designada, o de no ser administrados por su tutor; 

7) cuando tuviesen bienes fuera del lugar do la jurisdicciún 

del juez de la tutela, quo no puedan ser convenientemente 

administrados por el tutor y 0) cuando hubiese negocios, o.  

se tratase de objetos que exijan conocimientos especiales, o 

una administraciún distinta". 

Ya hemos dicho que la tutela especial se refiere 

exclusivamente a lau situaciones de colisiún de intereses o 

existencia de pleitos. Coexiste la tutela especial con la 

tutela general, ya que aquella lo es para un objeto 

determinado y no comprende la persona del incapaz. 

Por lo anterior, es innecesario la designacik5n de 

tutor especial para considerar la rendicilm de cuentas 

'efectuada por el padre, bastando la intervencibn del 

ministerio de menores, excepto que las cuentas presenten 

cofflplejidad o la importancia cuantitativa de los bienes. 



L. Jurisprudencia 5e ha pronunciado C011 respecto 

al orden preferencial 	legal sostenido por el artículo 390 

del G.Sdigo Civil, determinando la existencia del orden, pero 

aclarando que tal preferencia no 05 estricta; y así 

resolvi.5: "Cuando LQ5 padres no han nombrado tutor a sus 

hijos, o cuando los nombrados HO Orar011 a ojet- cur la tutela, 

o dejan de serlo, tiene lugar la tutela legitima (art. 390 

G.C.), la cual corresponde imicamento a los parientes quo 

menciona la norma indicada y un el orden de preferencia allí 

establecido. Puro este orden legal no es estricto y el juez 

que debe comprobar la idoneidad de quien pretenda la 

designaciM de tutor, se halla facultado para alterarlo, si 

así lo exige el interés del menor, en cuyo beneficio SO 

establece la preferencia. No es admisible que sin que exista 

i una causa seria que lo Justifique, se excluya a los 

parientes llamados por la ley al ejercicio de la tutela". 

Dentro de este mismo orden de ideas, ha 

establecido la jurisprudencia: "La norma del artículo 400 

del Código Civil no reviste carácter absoluto o inflexible; 

esto no es más que la aplicación del criterio sentado en el 

artículo 391 del mismo cuerpo legal, que subordina al 

prudente arbitrio Judicial el orden preferencial establecido 

para el discernimiento de la tutela. Ello es así, por cuanto 

en la materia es el interés del pupilo el que debe  

prevalecer, y hacia cuya  proservacin deben orientarse 1 -as  

decisiones del 6ruano jurisdiccional". 

La tutela ha sido definida por la jurisprudencia 

de la siguiente manera; 



"De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 377 dal 

Código Civil, la tutela es el derecho qua la ley confiete 

para gobernar la persona y bienes del menor da rodad que DO 

está sujeto a la patria potestad, y para representarlo un 

todos 1o' actos de la vida civil; y si al vocablo 'gobernar' 

ha de entenderse en el sentido de w.,:igir y de formar., es 

obvio qua debe procurarse quo esas atribuciones concurran en 

una sola persona, pues quo al fin y al cabo el tutor viene a 

llenar al va,.: io dejado por los padres, lo quo owlica quo 

sean análogos bW:', deberes y atributos". 

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación estableció; 

"La tutela, como los demás medios legales de 

protección de incapaces, tiene precisamente por objeto la 

protección del incapaz; tema éste que debe ser materia de 

particularizado análisis en la sentencia como condición de 

su validez". 

Dispone el artículo 171 de la ley 21515: "El 

tutor y sus descendientes no podrán contraer matrimonio con 

el menor o la menor que ha tenido o tuviere aquél bajo su 

guarda hasta que, fenecida la tutela, haya sido aprobada la 

cuenta de su administración. Si lo hicieran, el tutor 

perderá la asignación que le habría correspondido sobre las 

rentas del menor". 



Ln el supuesto del párrafo anterior, la sanción 

económica que se le imponga al UULCT un virtud de vicdar 1 cl 

norma del artl,:ulo 1/1 parece muy ingenua ya que, HO le 

importará perder :aparentemente) la asignación de las rentas 

del menor que le nubloso ,orr~ondido, Gi un todo caso, 

contrayéndu matrimonio con él o ella y dentro del régimen de 

bienes 0.)~1105, go2ará do estos beneficios y aun más; por lo 

tanto, debería penarse de mr.lnera diferente y ma:..; severa 

puesto que esta situación da lugar a que el tutor desvíe su 

función en aras del interés monetario o afectivo del 

11u1 u1:. 

Por su parte, el artículo 39U del Código Civil 

contempla quince 	u_çg 	de quienes no pueden ser tutores: 

1) los menores do edad, 2) los mudos (antes la 

norma y el inciso incluía a los ciegos, lo que fue suprimido 

por la ley 23.647, del 1 de noviembre de 1901.1); 3) lo 

privados de ra::ón; 4) los que no tienen domicilio en la 

Repóblica; 5) los fallidos, pero éstos pueden ser tutores, 

suJotos a la condición de que hayan pagado a sus acreedores: 

6) el que hubiese sido privado de ejercer la patria 

potestad; 7) los que tienen qua ejercer por largo tiempo, o 

por tiempo indefinido, un cargo o comisión fuera del 

territorio de la Repriblica; el inciso O preceptúa: el que no 

tenga oficio, profesión o medio de vivir conocido o sea 

notoriamente de mala conducta; 9) el condenado a pena 

infamante; 10) los deudores o acreedores del menor por 

cantidades considerables; 11) los que tengan, ellos o sus 

padres, pleito con el menor por su estado, U 913,3 bienes; 12) 
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ul quu hubiese malversado los bienes di? otro (1104QE o hubiese 

removido de otra tutela; 137 los parientes que no pidieron 

tutor para el menor que no lo tenía; 14) los individuos del 

ejército y de la marina que so hallen en actual servicio, 

incluso los comisarios, módicos o cirujano% y 15) los que 

hubiesen hecho profesión religiosa. 

EnseZa DUSSQ, quo los incisos 1, 2 y 3 tienen %u 

fundamento en la ausencia de condiciones físicas que la ley 

ha considerado esenciales para el desempeo do la tutela. En 

cuanto a los menores, no se puede admitir que un menor 

dirija en su persona y bienes a otro menor. En cuanto a 

domiciliarse el tutor fuera de nuestra RepUblica, esa 

situación conspirará con el debido control judicial de 14 

tutela y de los hechos y actos del tutor. Las prohibiciones 

del artículo 390 ricen '-"para toda clase de tutelas. •s 

También se excluye de la tutela a los fallidos, y 

ello por la presunción que pesa sobre ellos de mala 

administración. A su vez, los incisos 10 y 11 prevén la 

situación do la% personas que en razón do SUS deudas o 

pleitos tienen con respecto al menor intereses encontrados. 

LQS inciso% 14 y 15 se refieren e la dependencia neceharia, 

porque esas personas carecen de libertad suficiente para 

desempeñarse en el cargo de tutor. Quedan aun la pérdida de 

la patria potestad, la inconducta, la pena infamante, y ello 

se funda en quien he perdido la patria potestad no tiene la 

posibilidad de ser tutor, ya que aquella pérdida lo 

constituye en una persona sujeta a prohibición. La 

42  Cfr, Citado por LOPEZ DEL CARRIL, Julio J., Op. Cit., pág. 100. 



t i.:• i eje.. ta hace que la persona gene vive 	 CL,I1d1. 1011n, 

H0 sea apta para el desumpeF.o del cargo de tutor, y 

finalmente, quien sufre una pena hifamante de prisin tiene 

sobre si la prohibicin de ley prevista en el artículo 390. 

Por otro lado, determina el articulo 370 del 

C.!idigo Civil: "Los parientes de los menores huérfanos están 

obligados a poner en conocimiento de los magistrados el caso 

de orfandad o la vacante de la tutela; si no lo hicieren 

quedan privados del derecho a la tutela que la ley len 

concede". Lo5 parientes 	que se refiere la norma 50f1 

solamente aquellos a quienes pueda corresponder la tutela 

legítima. 

b).- España. 

En Espala, tutor es "el &gano •ejecutivo de poder 

tutelar, y aunque depende del Consejo de Familia, posee 

facultades independientes de iniciativa y decisión. 

Desempeila un cargo obligatorio, e' 10 que es igual, que no 

puede ser renunciado sin justa causa o no mediando excusa 

legal, siendo retribuido y de carácter civil". 4')  

Su representación no es ilimitada, pues si bien 

tiene las facultades necesarias para cumplir su cometido; 

sin embargo, en ciertos casos, he de ser autorizado para 

verificar determinados actos, por los órganos superiores de 

la tutela. Luego le corresponde, la dirección real de la 

" RODRIGUEZ, 1. y ARIAS DUSTAMANAK, la tutela. Bosch, Casa Editorial,S.A., 1954, Barcelona, pág. 
191. 
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misma, por lo tanto, 	 sálo rpali¿a a...to de 

administracián, 	qup tambien actos de administracián 

ey;troordinaria o dispositivo5, con las oportunas garantla5, 

aprobaciones y autorizaciones. 44  

Dicho cargo es, 	en principio, 	obligatorio; 	sin 

embargo, •una e%copcián al carácter obligatorio de la funcián 

del tutor, WG la limitacián do la duracián clic la misma, 

presentando el artículo 200, la duda si la tutela pilada ser 

hecha bajo condicián 	a termino, v.gr., nombrando el 

testador a 51.115 hijos A y D, conjuntamente, y por este orden, 

tutores de su hija C, quienes su sustituirán sucesivamente 

por anualidades vencidas, y rindiendo el saliente al 

entrante la respectiva cuenta de su administracián,' 

debidamente comprobada. 

Se ha sostenido la negativa, fundándose en que el 

artículo 201, abandonando el precedente de la Ley de 

Partidas, quiere que la tutela se ejerza por un solo tutor, 

bajo la vigilancia del protutor y del Consejo de Familia; y 

que como ella suple e imita a la patria potestad, ha de ser 

también continua, como lo es el desvalimiento del sujeto a 

quien debe proteger. No están permitidos los nombramientos 

de tutor por tiempo .'limitado' dentro de la duracián de la 

incapacidad, ni los 'modales' ni 'condicionados' fuera de 

las opciones y tcderancias expresas en la ley. 

Mas lo cierto es que, según la Ley 0a., Título 1G, 

Partida tia., el tutor testamentario puede darse con 

" Cfr. VALVERDE Y VALVERDE, Calixto, Op. Cit., pág. 269. 
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condición, por cierto tiempo y siempre o absolutamente; en 

cuyos casos, se deberá seguir invariablemente la voluntad 

del testador, proveyendo al juez durante la suspensión o 

cesación del tutor, de otro guardador al pupilo; y la 

Uentoncia da 17 da octubre do 19nU, ha reafirmado la 

supremacía de la tutela voluntaria sobre las demás clases, 

hasta el punto de llamarla derecho absoluto del padre, a 

quien reconoce la facultad de dar al hijo tutor tad 

cautela*', por ejemplo, para el caso de que llegara a 

necesitarlo por causa de su incapacidad y la madre viuda en 

posesión de la patria potestad cayese a su vo¿ en el mismo 

estado; par lo que, la existencia del órgano tutelar ha de 

sor constante y cierta, mientras subsista la necesidad que 

la provoca; mas de ahí no se sigue que haya de encarnar 

necesariemante en la misma persona mientrs dure la tutela. 

No fue esto lo que el C6digo quiso significar -art. 201- que 

se eJercería por un solo tutor, sino la cabolici6n de aquella 

confusa posibilidad inicial de tutela que parece colectiva 

reflejada un las Partidas (Ley 11, Tít. 16, Partida 6a.), 

segUn se desprende de 14 Sentencia de le de diciembre de 

1900. 4°  

Otra excepción, es la selalada en el artículo 245 

del Código, para cuando el menor tenga parientes dentro del 

sexto grado. 

Actualmente, teniendo en cuenta la Modificación 

introducida on el art. 934 -concordante con el 243- sobre•la 

'5  Cfr. DE DIEGO ,ESCOBAR, Estudios de Derecho Civil,  Bosch, Casa Editorial, S.A., l000 VII, 1927, 
Barcelona, pág. 333. 
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extensiári de la 911C051.!.11 ab intestato, que ha sido reducida 

al cuarto grado parental, parece inferirse que sálo hasta 

los parientes de este grado cabe extender la obligacián 

preceptuada en el citado art. .N5, por cuanto darle a éste 

otro alcance seria injusto, puesto que los cuoprundidos más 

allá del cuarto grado ya no gozan de ningUn beflefiCiO en la 

herencia dul 	'du CUjt.15' O presunto incapaz, 	hallándose 

e:,:cluídos del llamamiento a la sucesián legítima y, de las 

responsabilidades o deberes que esta vocacián implica. 

De todas formas, es de observar que todo cambio de 

tutor es dai'.ino al pupilo por los gastos que ocasiona, por 

los alteraciones quo provoco en la gestión de los bienes, y 

por los pelidros que representa para los terceros. 

Asimismo, el Código Civil dispone en su art. 202, 

que los cargos de tutor y protutor no son renurKiables, sino 

en virtud de causa legítima debidamente justificada; por 

tanto, la excusa supone capacidad en la persona para 

desempellar el cargo, y, por consiguiente, el Código al 

separarla de lau causas de inhabilitación, a la vez que se 

aparta del Derecho romano que confundía ambas causas, 

llamando a las de inhabilitación necesarias y voluntarias a 

las segundas, se atiene a la buena doctrina, hablando de las 

excusas, como distintas de las causas de incapacidad. 4° 

Scaevola las clasifica del siguiente modo: "lo. 

Por razón de dignidad o empleo pliblico; 2o. Por atenciones 

44 m/. VALVERDE, VALVERDE, Mixto, Op. Cit., pág. 553. 



privadas preferentes; y 3o. Por Uyedimento físico 

intelectual". " 

De Diego, establece otra clasificación: "la. Por 

razón de dignidad, v.gr. los Ministros... (art. 244 párrafos 

lo. al 5o.). 2a. Incompatibilidad de estado, v.gr. mil/tares 

un activo servicio... (art. 244, párrafos bo. y 7o). Ja. Por 

situación propia de hecho que impida atender al cargo, 

v.gr., los que tuvieren bajo su potestad cinco hijos 

legítimos... (art. 244, párrafos 0o. al 12o.)". 4"  

No entraremos en el examen do las doce fracciones 

que recoge el artículo 244 del Código, como causas de excusa 

do la tutela, en el Código espaílol, sino quo, nos 

limitaremos a comentar, aquellos que únicamente lo.  

requieran: 

Por lo que hace referencia a la La., hay que decir 

lo siguiente: En cuanto a la determinaciM de los dos 

conceptos que comprende esta fracción, a saber: quiénes son 

militares y que se entiende por servicio activo: a) los 

jefes y oficiales excedentes; ti) LQS que se encuentran Wrl 

situación de reemplazo, cualquiera que sea la causa; c) Los 

reclutas disponibles o en depásitos; d) Los jefes y 

oficiales de las Escalas de Reserva, Complemento y 

Honorífica, porque en ellos no concurren las causas que 

pueden excusar a los que están en servicio activo, e) Los 

soldados que están en situaci6n de reserva, porque 'el 

47  Citado por RODRIOUE2, 1.- ARIAS BUSTAMENTE, Op. Cit., pág. 194. 
" Op. Cit., pág. 412. 

7c 
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a(alvo cowpcondo ,:s,5Io a lc,.a quo sitrvou 	 y a 

los que están ilimitada y f) Los relira:rdcE , porque ya VV.,  _en 

Por lo que concierne a la fracción Ua. de este 

artículo, o rea, a los que tuvieren bajo su potestad r:iomo 

hijos legítimos, PC!rez. y Casstán entienden ini...lnidos aquí los 

legitimados por subsiguiente matrimonio, por hallarse 

equiparados a los hijos legítimos. En cambio, no se cuentan 

los hijos mayores de edad, los emancipados por matrimonio 

por i::oncesión de los padres, los naturales reconocidos, los 

legitimados por concesión soberana y 1o5 adoptados por un 

tercero, salvo el caso de que el padre natural haya 

recuperado la patria potestad. 4." 

En cuanto a la disposición contenida en el art. 

251, por el que "el tutor tesUamentario que so e:6,;:uso de la 

tutela, perderá lo que voluntariamente le hubiese dejado el 

que le noribre", hay que considerar que se trata de una 

presunción de voluntad que no regirá cuando el propio 

testador disponga OtYA CQUA. 

Segán lo establecido en el Código Civil, no será 

admisible la w,;cusa que no hubiere sido alegada ante el 

Consejo de ramilla en la reunión dedicada a la constitución 

de lo tutela. Solo en el caso de que el tutor no hubiere 

concurrido a dicha reunión del Consejo, ni tenido, antes 

noticias de su nombramiento, deberá alegar la excusa dentro 

" Ilotas al Derecho Civil  de Enneccerus, Dosch, Casa Editorial, S.A., loso IV, Volunen II, 1360, 
Barcelona, pig, 268, 
no Idee, pág. 303. 
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siguientesii 011 1.11.IP 	I? t? 111.111 CY!,1! 	()C. 

i.aamprendo 	Li 1 	ciaus,as 	du keIi.: in 

iuoron posterioce!", a la pre'al,:t.'m du la Lul;u1a,k1 	la5cminu 

pura dippurias empudrd d 	 (JI 	día (.1k pura el 

tutor hubie,,se 1:unido 	 de ellas. 

Como se puede advertir, el legislador ha c.:mcedido 

breves pl. 	al tutor para quo alegue ante el organismo más 

representativo de la instituci¿n tutelar, los motivo% 

legales, que le impiden entrar en ol ejercicio del cargo 

para que ha sido designado. ()hora bien, aun y cuando 

consideramos que el principio de seguridad exige en Derecho 

que las relaciones jurídicas usten libres de impedimento que 

obstaculicen desarrollarse normalmente, ol legislador no 

debiera haber sido tan tajante en dichas lli5'4)015ii01-10h, por 

las consecuencias quo ellas tienen un la vida práctica; pues 

de ninguna forma será de utilidad ni al menor ni a la 

instituci,!,n tutelar en conjunto, ni a la misma comunidad 

social, el que por el hecho de que el tutor se haya 

retrasado en el cumplimiento de los requiuitos exigidou, no 

pueda alegarlos cuando se apoya en motivos justos, que 5in 

duda alguna requieren ser atendidos a fin de evitar 

perJuiclos a todos los que intervienen el, esta clase de 

relaciones; por tanto, ante el supuesto de que el tutor. ue 

encuentre en alguna de las causas de excusa legal que recoge 

el Código Civil, consideramos que su petición de no entrar 

en el ejercicio de le tutela basándose en razón jurídica que 

le auiste, debiera sur atendida, y no supeditar SU 

tramitación al cumplimiento de unce preceptos de tipo 



que 	al fln 	.uen1;05 lo que ha hed)o Pi) 

e5áte 	el legislador. 

Lut; c.clr 	del 	Co(6e3o de r¿mlilia en 

maLurt.1 no ,:son 	alr5olulats, nuevito quo 	ta,, reolu,.:1,qte<J 

que del:m'Atme la 	 (~5 alegadas por el tutor. , 

podrn ‹sor impugnada5 	f„.13 rribmtalw, .J11 el termino do 

quih.:A! días. 

Tratando el legislador de rodear esto,,,, trámites de 

las mayores garantías, por cuanto que el acuerdo del Consejo 

de Familia será sostenido por este a expensa5 del menor, 

establecido, que si dicho acuerdo fuere confirmado por ccl 

Tribunal ante el que se le impugna, deberá condenare 

costas Al que hubiere promovido la contienda (art. 299, 

párrafo segundo). 

• El legislador, en 15U afán de que se cumplo la 

voluntad del testador o legatario que nombra tutor al menor 

o incapacitado o la voluntad de la ley, dispone en el 

artículo 246 del C6digo, que los e:,;cusados pueden a putici6n 

del tutor o protutor, ser compelidos a admitir la tutela, 

luego que hubiese cesado la causa de la exenci6n; sin 

embargo, no se aprueba esta insistencia de la Ley al 

proponerse que a toda costa hayan de desempelar el cargo los 

que fueron primeramente designados c' llamados al:mismo. por 

cuanto se estima que, ,siempre que óstos no hayan recibido 

beneficio o favor a costa del patrimonio del tutelado, no 

hay justificaci6n para obligarles al ejercicio do una 

funci6n, en la que es necesario desplegar no sblo actividad 

111 • DEBE. • 
11: 	13!11111,11111k 



y por c 1a, su.o inc 1 us tvo poner en el la el mayor iifec to, 	lo 

que DO se podría conseguir Si SU les 	 ¿I su desempei10 

contra su voluntad, motivo por Hl cual quizá (U,50 ffii.?jOr en 

estos supuestos su les eximiese del cumplimiento de tal 

funci,51), haciendo para ello desaparecer el precepto 

contenido en el comentado art. 2,16. 

Estando investidas las funciones de la tutela de 

enorme trascendencia social, se comprende que han de estar 

desumpeUdas por personas que, por regla general, no 5,510 

estén en el pleno ejercicio de su capacidad civil, sino que 

tengan condiciones de moralidad y rectitud acreditadas, y no 

Se encuentren, CM respecto a los menores e incapacitados, 

UD circunstancias do parcialidad, por razones de enemistad o,  

de encontrados intereses, que hiciesen perniciosa para ellos 

la mencionada actuación. De aquí que, las incapacidades 

pueden clasificarse en absolutas y relativas, seuran que 

afecten a las personas, impidiéndoles el eJercico de toda 

tutela, o bien tan sólo el de tutelas determinadas por su 

especial relación con los pupilos o sus más próximos. 

parientes. 

Dentro de las incapacidades absolutas o para todo 

género de tutela, bueno sería distinguir las físicas, como 

la menor edad, la enfermedad, el sexo, etc, de las morales, 

como la mala conducta, la embriaguez, la condena por 

determinados delitos, la quiebra y el concurso, y aquellas 

otras que no implican imposibilidad física ni culpabilidad 

, * 	 de ninlfin género, pero sí dificultan el ejercicio del cargo, 



la falLi do rosidowlia on 	lo,:alidad, ul dw.sompol:,) du 

fun,,Ion 	 adffliniiAcativas, judiciale!i, o ilulitares. 

"Ln las legislaciones U. .5D imcuentra un u'iteri^ 

sisteffiáli 	pues unas, como la franusa, 	,.:onfunden las 

incapacidades con los motivc.s do remoción; ,31C^,, 	1CA 

argentina nú hablan de las excusas, que quedan sublwmidas en 

las incapacidades; y que puede decirse quo en ninguna 

establece claramente diferencias, al tratar de estas 

últimas, entre las típicas, las morales y las simplemente 

legales. Ni siquiera el Código Civil suizo, que es de los 

quo tratan esta materia con mayor rigor técnico, su acopla a 

un método seguro y científico". "1  

Para Scaevola, las causas de incapacidad se pueden 

agrupar del siguiente modo: "lo. Por razón de restricción de 

la capacidad jurídica; 2o. Por razón de conducta actual o 

presunta; 3o. Por razón de litigio actual o presunto; 4o. 

Por razón de negligencia, parentesco o incompatibilidad do 

cargo". "2  

El Código Civil uspaZol, selala las causas de 

incapacidad para UUr tUtOYUS y protutores, en su artículo 

237, abarcando a las personas siguientes: 1) Los que están 

sujetos a tutela; 2) Los quo hubiesen sido penados por los 

delitos de robo, hurto, eutafa, falsedad, corrupción de 

menores Q escándalo público; 3) Los condenados a cualquier 

pena corporal, mientras no extingan la condena; 4) Los.  que 

°I FERNANDE1 CLERIGO, El Derecho de faeilia Ceeparado,  Editorial huila, S.A. 1947, México, pág. 352. 
" Citado por RODRIGUEZ, t.- ARIAS DUSIAMENIE, Op. Cit., pág. 200. 
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hubios(m 	removick,s legainiuntD dt? 	tad(qd antorior; 

Li:is p1i"5.'.onass 4.11? mala 	iiili.tçi . que Ic.. ltiviuíE:n 

vivir conocida; 6) Los quebrados y c:oncursailD,r, no 

rehabilitados; 7) Las mujeres, salvo los casos en que la Ley 

las llama expresamente; Cl) Los que, el diferirsn la tutela, 

tengan pleito pendiente con el menor sobre el estado civil; 

9) Los que litiguen con el menor sobre la propiedad do sus 

bienes, a menos que el padre, o en su caso la madre, 

sabiéndolo, hayan dispuesto otra cosa; 10) LOS que adeuden 

al menor sumas de consideración, a menos que, con 

conocimiento do la deuda, hayan sido nombrados por el padre, 

en cii aso por la madre; 11) Los religiosos profesos, Y 

12) Los extranjeros que no residan en Espaaa. 

Como hemos visto, este Código Civil, rel.:haza del 

ejercicio de la tutela, normalmente, a las mujeres. El 

Código de Napoleón, también aceptó este legado del pasado; 

las mujeres eran excluidas del eJercicio de la tutela; sólo 

existía la excepción respecto a la madre del pupilo. Esta 

emclusión tenía su fundamento jurídico en la doctrina romana 

que calificaba de tutela de 'mamás publiciim', pues 11 tutela 

era un 'officium virile'. Despues, le tutela dejó de ser una 

función pailica, porque abolida la constitución estatal de 

las familias ro(nanas, pasó e Ser una carga privada, una 

función domestica. La mujer casada debe obtener la 

autorización de su mar ido, pero es menester ver en ello un 

electo de su autoridad de jefe de. familia (art. 213) y no 

5 
	

una excepción a le regla de capacidad, suprimiendose la 

necesidad de autorización marital, para el nombramiento de 



la IFIU)Pr para el e 

art. 

Fespecto a las causai, octava, 1I.'/r 	y décima del 

arl.U.ulo 237, a que ii09 h0110:,  referido, hu 	 uada quo 

advertir, Aando 	fundamento PD la t~l'Aad que prOW~VP 

y el 	firmar 	muy Ya.:inal 	de qud M.1115PH 	1 u 	1:11U~; 

protutores de la autoridad Lousigflada. Debuffio,J tan solo 

ailadir quo, 	mudiar pleito ni deuda, hay a  

enemistad grave entre personas, aun, y qui 	que UVI 

otros calsos, dentro de la misma familia; y esta 

circunstania de enemistad o de sentimientos hostiles debiú 

haberse tenido en cuenta. 

La causa décima del artículo que comentamos, según 

la Sentencia do 16 de mar¿o do 1942, so refiero, 110 a.510 a 

los tutores do los menores, sino a los de los incapacitados. 

La obligaciM do entregar la presión asignada para alimentos 

y la legítima paterna, entraran deudas do .;:onsideraci6n para 

el incapacitado, si éste no cuenta con otros mediol,:,  de 

subsistencia. 

Para el caso de que el tutor DO entrare en el 

eJercicio do su cargo, por causa de incapacidad, ordena al 

Consejo de Familia que provea a los cuidados c1 la tutela, 

mientras se resuelve definitivamente sobre el impedimento. 

Distingue en tel segundo párrafo del artículo 213, el 

supuesto en quo la declaraciún de incapacidad del tutor haya 

tenido lugar después de que él mismo hubiese ya entrado en 

el desempeilo de SU funcUin; determinando para este cwso, quo 



cu,Andu 121 L.1.~)9 prumueva ltUluto, 	nu 

previ¿I i-lpruban 	 siendu la ¿autoridad 

judLc.v31 la uncaruada du duk:idir 	 in5tancla , b(u 

gou Lum,..,  el t..,.fis,,e40, siempre 	os,, que 

tengan una (epur:wit.Su judicial, liar interpretaci.5n estricta 

del inciso final de este artículo. 

Por otro lado, declarar la incapacidad de un tutor 

conduce a u,;cluirle do la tutela antes de babor comenzado a 

ejercer el cargo; la remo:~, un cambio, supone que tul 

tutor ClUe 0.!ffle147.,!. la gelAiM tutelar es privado del 

ejercicio de su cargo. 

Las Leyes de Partidas, con hondo sentir humanista, 

establecieron que "cada uno del pueblo, mujer o varón, que 

te moviese a hacerlo por raz.5n de piedad, podría acusar al 

guardador par  sospechoso; u incluso, que el juzgadcw de su 

oficio podría remover el guardador de la guarda, aunque flO 

le acusare ninguno si viere o entendiere de cualquier 

manera, que hace mal a la hacienda del ~y-fano". (Partida 

Ga., Título 11, Ley 3a.1. 

Las causas de remociM en el Udigo Civil, se 

encuentran recogidas en su artículo 230, extendiéndose e las 

personas siguientes: 

la. A los que, después de diferida ésta inc dan, 

en alguno de los casos de incapacidad que mencionan los 

números 1, 2, 3, 4, 5, G, O, 	11 y 12 riel artículo 

precedente. 



qup 	 ¡PI la ,Adiaini ,Aracil do 

Jd IjI o.mido 121 	 dp 	 y pedido 

noifi b dfij 	?Vi I», Lit? 	 ,9:;11p   hallOi" 1)(frliti.1110 la 	f 

....1.1rAhd0 deban constituirla, e 	 la hipoteca. 

3a. A los que 	formalicen el inventaria en el 

telmino y dp 	0~r- ¿-.1 WiStablOCIda por 1 	lny, u Po lo bagall 

con fidelidad. 

4o. 	A los quo se conduzcan mal un tu l de14!mpei.o de 

la tutela. 

En esta causa parece hallarse un eco de lag 

palabras del Rey 	a que antes nos bemol; referido, por• 

lo amplitud con que admite este Cádigo las causas de 

remocián en contraste colmo lo .astiísticamente quo oUta lag 

de inhabilitacián, que enuncia en su artículo 237, ya 

examinado; y 

5a. Cuando hallándose en ejercicio un tutor, 

apareciere el nombrado por el padre (art. 210). 

9e puede dar el calso de que proceda la 1010_cin de 

todo el organismo tutelar si, respectivamente y o lo vez, 

hubiesen dado causa para ello. Gin dudo que, la posibilidad 

de atacar do una vez la remocián de todo el organismo 

tutelar, resulta contundente en la Sentencia do 5 de 

diciembre do 1895, o igualmente, que los menores pueden 

solicitar del juzgado que se les designe para tal fin un 



def.in:. J41tk1 	confoídie ol articulo1t1, Ji 	,5dtgo, 

	

u e_ ¿1(1_10..1 	per í 	¿.11111.11(.1! 	tibie 	 ar.; 	I LIri i:;iÍu .: 

encomendada a1.. 	tli(ore,, y prutut.I.I'u'5 y 	ru la-, 	Jul 

uonsejo de 	al. 1 	. Por 	todo lo cual parece que, 	si es 

pos ibl e peal i 	1 a 	 eSn 	4:jc,  una Vuz 	( 1 0  I, (lodo 	I 	ol• (ja n j snio3  

	

at 	iSibl 	a es; t. c. ti e 1 ciftls,.:.r 	1 u ¿Ah'iL.iya 	la 

	

p.presDnt 	t.513 	(1u1 	pul') i lo 	con 	1 a 	i1l?Ll.)uai ji 	,,-.4n- oliac 

nul 	al, 	¿Ir 	111.10 ptIPtiall 	t:ht.1 	1.11: 	‘,l', 	1 .,l? 

que adoptasa proveyendo a 1 	id,;d..?1 de 1 a 1 Li Ial a. 

Según la jurisprudencia uspaZolo, es ineludible 

reconocer la distinta situac1.5n, de hecho y jurídica, en que 

se encuent an in i 	per 1501.1 C195 C.:In vc::a ir1 	él una 	del. rimada 

tutala, respecto de aquellas un que, ya discernido el cargo 

de tutor (lo que supone cumplimiento inicial de lás 

condiciones inherentes al cargo), 	incurran en incapacidad 

durante su ejercicio; pues el art. 2'39, se limita al ca5o 

del tutor quia, hallándose en el ejercicio dial cargo, deba 

sur removidc) por algunas de las causas previstas en el art. 

238. 

En cuanto al procedimiento que ha de seguirse, 

para la remoción de los tutores, el Tribunal Supremo ha 

estimado, que no puede el Consejo de Familia nombrar, un 

tutor interino, sino que es él quien debe hacer las veces de 

tutor, siendo ejecutor de los acuerdos el Presidente de 

dicho Consejo; al contrario, cuando se trata de tutela 

vacante, no repudia la Jurisprudencia, el nombramiento de un 

tutor interino o accidental. 



CAPITULO 111 

LOS MENORES FRENTE A LA 

LEG1SLACION MEXICANA 

II1.1).- El menor frente a la Constituci‹Sn. 

No es necesaria una profunda investinacin en 

nuestro 	Derecho 	positivo, 	para 	i:.onorobar, 	que 

constitucionalmente el fundamonlio para dar un trato especial 

a los menores, a través do normas distintas de las que son 

aplicables a los mayores, es sumamente endeble. El 

constituyente de 1057 preocupado primordialmente por los^  

derechos fundamentales del hombre, olvid,5 al ciudadano en 

formaci.M1 y nada dijo de los menores. 

El Constituyente de 1917, que indudablemente tuvo 

el acierto de seUlar nuevos rumbos a la vida nai;ional, a 

traves de situaciones juridicas que oran indispensables para 

lograr una vida digna, dentro de un marco de libertad y 

justicia, quo liberara al obrero de las tristes condiciones 

a que lo encadenaba un trabajo inhumano, y que permitiera al 

campesion laborar sus propias tierras, no 11e0 en cambio a 

vislumbrar la necesidad de garantizar al pueblo una 

preparaci,5n previa en la formaci,Sn de sus elementos, durante 

ese periodo transitorio de la vida 'que es la minoridad, pues 

a este respecto, con relaci.bn a la Constituci41 anterior, 



1111.3., 	lolf I iu_111 	1.11..411,,,'_.51 , * I 	 muy 	11111)..1 

si, pero tnstife'_ientes, como lo veremos a continuación: 

1..on '^rmp 	̂ 	111.11.2!Ar 	 i 	 IliOr 10Y 	ti e 

d 	 11112 precisamente 	ser/" no ha 	alc¿in;.:ali^ 

la ciudadanía y solamente es gobernado, no es titular del 

poder, sino sujeto pasivo de él. De aquí que le asiste una 

mayor razón quo al ciudadano para gozar amplia y 

extensamente de las garantías individuales, que constituyen 

limitaciones al poder del Lstado. 

El sujeto pasivo del poder del Estado es a su vez, 

sujeto activo de las limitaciones do use poder. El artículo 

lo. do la Constitución Política du los Listados Unidos 

111411..:15, intepretado conforme la regla 	 non 

distinguure nec distinquere debemus' -donde la regla no 

distingue, no debemos distingulr-, y siuciendo la doctrina 

dominante al respecto, extiende la calidad de sujeto activo 

de la garantía, es decir, a todo gobernado %in distinción de 

nacionalidad, sexo, edad, credo religioso, condición social, 

etc.; por tanto, el menor de dieciocho alios ea sujeto activo 

de esos derechos. 

Encontramos quo el constituyente del 17, no logrÓ 

constituir un verdadero sistema proteccionista del menor, 

pues las prevenciones programadas que no obedecen a Urla 

ideología concreta, son aisladas, dando por resultado una 

acción defensora incompleta e imprecisa, que no garantiza 

una situación jurídica integral para el infante a el 

adolescente, pues solamente se ocupa en forma parcial, de 



los fflonore5 infractoro, do 	hiJo,:, o pupilos do 

mexicanos, do los on..:ubidos., o ce,:ik!m nacido (AH madvess que 

trabajan y de lc.s menore quo pueden UHE suJetos do una 

relación laboral, quedando al margen, una serie de 

Y. ituaciones importantes que permanecen desatendidas. 

Ahora bien, nos remitiremos a los diversos toAos 

legislativos, a fin [JI) hallar regulaciones que respecto de 

la protección del menor ge han estatuido: 

En primer lugar, la fracción 1 del articulo 31 

Constitucional, impone a los me›;icanos la obligación de 

hacer quu sus hijos u pupilos concurran a las escuelas para 

obtener educación primaria y secundaria, así como la. 

militar, en su caso, medida que la Comisión redactora del 

Constituyente consideró como necesaria para la conservación, 

prestigio y engrandecimiento de nuestro país. Ahora bien, al 

establecer esa obligación a cargo de las personas de quienes 

dependo el nilo o adolescente, indudablemente que el 

legislador estuvo en lo correcto, ya que efectivamente el 

menor, no puede comprender loa alcances de su determinación 

de ir o no a las esceelas a recibir su preparación 

elemental. 

I11.2).- El menor frente a la Ley Federal 

del Trabajo. 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece 

la prohibición de contratar el trabajo de los menores de 14 

ai;os (art. 5o. frac.:. 'I), que indiscutiblemente 11.0/Q una 



91) 

í 11141 	liii II,LI 	b1 e, L:omo f 	1112 proteger el 

y edur.:acill del niFlo en esa etapa de su desarrollo; 	sin 

embargo, en la prr'pAlca ha generado Mi 0A1-~ de verdadera 

injusticia social, pues en tanto gtle el menor, pudiendo 

encontrar la 50i11i.511 a alguna du sus necesidades primarias, 

por la vía de Un trabajo remunerado, con decoro y 

dedicaci....n, que le permita sentirse copartícipe de las 

responsabilidades de sus mayores, por virtud de esa 

,proteci:ionista,  y s.Slo porque un algunos ,::45505 

i05 padres podrían no responder al esfuerzo du su hijo, 

conviertiendose OH unos desobligados; se le priva de ganar 

en forma honesta, muchas veces, el pan para el y para sus 

hermanitos, viéndose así precisado a realizar las mismas 

labores, al margen de toda vigilancia que lo favorezca, con.  

la esperanza do obtener algún ingreso, ya no como 

retribución al servicio prestado, sino CQ100 una dádiva 

limosna que le mutila todo sentido de dignidad. 

Es necesario admitir con fronqUeza, que cuando una 

ley inspirada en los más altos ideales, al ser aplicada 

mediante su interpretación correcta por parte de la 

autoridad, produce resultados negativos, la misma, con toda 

su _bondad es incorrecta y que si la protección buscada no Ge 

logra, es porque se pretendió llevar lo acción del Estado al 

margen de sus posibilidades, sin tomar en cuenta la 

verdadera situación que impera en el medio social de que SO 

trata y que subordina necesariamente el comportamiento de 

las gentes. 



blom al boffibre lormado se lo pomo tmponor 

ciorto 	 Un a.:tuar que repouda 	por 

convenien,:la a ,Jtol'las aparientas quo a uu.:, 1- ualida4 	al 

nií'.o no se lu puede eni:auzar hacia la obsorvawlia de 

e>iigencla weraraonte 	 pues no lo cowproudorá y 

Se le cierra Un CalliinO honebtu para la satisíack:i.Su de 1.,ius 

nece!sLdadw:. hmulameutalos, ,,:w" porque ulguieu di,:, quo U9P 

tiellipC. 10 debe dedicar a jugar, buscará otro, que aun cuando 

a los 0...1Q9 de los mayores parezca iude.:or~, lu permitirá 

vivir. El menor tendrá que pensar, que 9i la aplicación de 

una ley que su dice dictada en su beneficio, únicamente la 

perjudica, debe eludirla y en esa forma responderá con 

ungaU.a, al fraude de que 90 le hace objeto. 

Ill.3).— El menor frente al Código Civil. 

Nuestro Código civil, organiza un ccmjunta de 

reglas de seguridad general para el ser humano que abarca 

desde su C~C ión hasta después de su muerte. Así puede 

afirmarse que desde el momento en que un individuo es 

concebida entra baja la protección de la ley, pudiendo hacer 

valer sus derechos, y se le tiene por nacido para los 

efectos declarados un el ordenamiento citado (art. 22). 

Asimismo, nuestro ordenamiento sustantivo fija 

¡ZUMO domicilio del menor 110 emancipado, el que tengan las 

personas a cuya patria potestad este sujeto y en defecto de 

esta, el do sus tutores (art. 31 fracciones 	y II). 



L~dulda 	(1,21,Lwmihal; 	 pa, 	lijar 

fL1ia(,:141 y 	c,..1)1u,Ao del 	Vudi,Ar 	 la 

declaracin de su nacimiento un un termino perentorlo de 

seis mesos, a los padres 	O falta de estos a 1ü5 abuelos 

paternos y maternos respoctivamento, y do 21 horas 

siguientes paro los médicos ,...1riljart05 O matronas que 

intervinieron y para el jefe de familia on cuya casa tuvo 

lugar ol alumbramiento Si ella no fuero la paterna Earts. 54 

y 55). 

Tambien se previenen mUltiples formalidades que 

integran los elementos constitutivos de la personalidad del 

menor, como son nombre, determinación del lugar y día de su 

nacimiento y hasta donde fuere posible la fijación do su 

parentesco para la consolidación de sus derechos y 

obligaciones derivados del matrimonio, de la adopción o de 

la tutela a la que fuere sujeto (arto. 50 al 92). 

Con 14 intervencOn del mismo Registro Civil, se 

dictan medidas para que a partir de los dieciséis aP.os si es 

varón o de catorce si es mujer, puedan contraer matrimonio 

(art. 140), con la limitación de que no padezcan alguna 

enfermedad que impida la celebración del matrimonio (art 90, 

fra.:.:. IV), y con el debido consentimiento de sus 

representantes legales (art. 90, frac.:, V) y puedo solicitar 

dispensas de edad o de substitución del consentimiento de 

dichos representantes con interven¿tón de los Jneces de lo 

Familiar y del Tribunal Superior de Justicia (arts. 140 a 

155), estableciéndose la prohibición de contraer nupcias con 

su tutor Q curador y los ascendientes de éstos, sin la 



debida aprobaci,Sn do cuentas y sin permiso de la autoridad 

administrativa rarts. Uv^J, ibe y 2(,). 

La tu,/ VI2L0111_,:t! qUe ul 	marido y la MUJPV 	menores 

do edad tundráh la administracin de 51.1',í bienes, 

condicionada a una auturizacián judicial para enajenar los, 

gravarlos ^ hipotecarlos, 	asi como de la ne,:.usidad de 

designar tutor para asuntos judiciales (art. 173) e 

igualmente podrán otorgar y cancelar 5115 capitulaciones para 

constituir regímenes de sociedad conyugal o soparacin de 

bienes, con el consentimiento de sus representantes (ars. 

101 y 209). 

^^ 	
Asimismo se conceden privileuios especiales para 

casos de matrimonio celebrado entre MODOV01,1 de edad quo 

hayan procreado o llegaren a la mayoría de edad 

reclamaci.5n de su respectivo consorte (art. 237) y se 

determina la caducidad de reciamacit5n de lo% representantes 

legales quo no hubieren prestado su •consontimiento para el 

matrimonio (art. 220). 

Be asegura la custodia de los menores en la forma 

mas conveniente para estos, cuando haya nulidad de 

matrimonio (ars. 259 y 260) y se incluyen como causal de 

divorcio los actos inmorales positivos o su tolerancia con 

los que se trata de corromper a los hijos (arts. 267 

fracci.5n V y 270). 

Tambieit se garantia permanentemente la 

suWlistencia y cuidado personal de los menores en 



divorcio voluntario o necesario y la 	 QH que 

u, quedar sus personas y bienes cuando se declare 

culpabilidd en alguno de los cónyuges, pudiéndose tomar 

medidas accesorias de protección provenientes de los demás 

familiares y sin perjuicio de l'H.:cuco:cm que aunque los 

padres divorciados pierdan la patria potestad quedan 

obligados frente a sus hijos en todos los privilegios que la 

ley les confiero (art. 2114 y 205). 

En materia de alimentos, la protección lugal surge 

con vigor, pues aparte de ratificarse en diversas 

disposiciones que los padrea están obligados a dar alimentos 

a sus hijos y que ante la imposibilidad de aquellos, ella. 

recae sucesivamente en mcta ascendientes por ambas líneas, 

hermanos y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado 

(art. 303 y siguientes), se determina que tratándose de 

menores, los alimentos comprenden no sólo la comida, 

vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, sino 

también loa gastos que requiera la educación primaria y el 

aprendizaje de algún oficio, arte o profesión honesta y 

adecuada (arts. 300 y 314). 

Se faculta al propio menor para pedir el 

aseuUramiento judicial de sus alimentos por conducto de un 

• tutor interino, de sus familiares o del Ministerio Público, 

llegándose a prevenir expresamente quo el deudor alimentario 

sera responsable de las deuda% contraída% por sus acreedores 

alimentarios para cubrir SUS alimentos en la cuantía 

estrictamente necesaria Cm.ts. 315 y 322). 



En 	tiant c, 	a la 	fil iacián 	iaf? fijar) 	/1011105 	para 

asegnriwle tanto la maternidad como la paternidad dentrm y 

fuera del matrimonio, confiriendose al mencw la posibilidad 

de ser oido par conducto de 1111 tutor especial y ampliándose 

los casos de invostigacián de la paternidad (011 la sola 

limitacián de evitar escluidalosi y 1211 cuanto a la maternidad 

concede al hija nacido fuera de matrimonio el derecho de 

investigarla, establecindose la presunciln legal de que los 

hijos nacidos dentro del concubinato son de los integrantes 

de dicha relacián (art. 324 y siguientes). 

Su da a los menores aptas para contraer matrimonio 

la posibilidad de reconocw a sus hijos naturales '7" el' 

consentimiento de liUS representantes legales, sin perjuicio 

del derecho del propio MerICT reconocido para reclamar 

posteriormente tal reconocimiento farts. 3i2 a 376 y se 

confirman los derechos del hijo reconocido para llevar el 

apellido de su padre, de ser alimentado por éste y de 

percibir la porci.!.n hereditaria que le corresponda. 

III.3.a).- La adopci.5n. 

Por lo que se refiere a la adopcián, el ebdigo 

Civil la regula del numeral 390 al 110 y dentro de este 

articulado encontramos lo siguiente; 

Una persona mayor de veinticinco alos, libre de 

matrimonio y en pleno ejercicio de 5115 derechos, puede 

adoptar uno o más menores c' a un incapacitado, aun siendo 

mayor de edad, siempre y cuando concurran las siguientes 
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ma,r, de edad que el adoptado; b) Une acredite L,AtI,U con 

IliUd10!5 151.1f1C10111.05 para sufragar 	los gastos de educación y 

subsistencia del adoptado; L) Ouo la adopLin resulte 

bellefica para Hl adoptado y d) Oue el adoptante sea una 

persona de buenas costumbres (art.  

La adopción, asimismo .ile! puede verificar cuando el 

marido y la mujer están de acuerdo UD considerar al adoptado 

como hijo propio, cumpliendo el requisito de edad -05 decir, 

diecisiete al;os mayor que el adoptado-1 sin embargo, cuando 

uno do los consortes reuna el requisito anterior, podrá 

llevarse a cabo la misma (art. Zl91). 

Tanto las obligaciones como 1o5 derechos de que 

gozan los padres respecto de los hijos, se adquieren a 

través do la adopción; así, los adoptantes tienen I .a 

obligaci.f,n de hacer de adoptado un hombre de bien y por su 

parte, n1 adoptado tiene la obligaci6n de respetar a los 

adoptados como si fuesen 1,1-19 padres legitimos ¿Ir 1;  

Cuando el menor a adoptarse tuviere catorce años, 

se requiere el consentimiento de éste para llevarla a cabo 

(art. 397); poro ni al adoptado quisiere impugar la 

adopción, podrá hacerlo dentro del ario siguiente a la 

mayoría de edad (art. 

Los derechos y obligaciones quo nacen de la 

adopción, así COMO del parentesco que de ella resulte, se 

limitan únicamente al adoptante y al adoptado, e>i..epto en UD 
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relativo a lo...-, tmp limentos do matrimoni_, d ndo s. 	li'spon_ 

que el adoptante no piwdo ...oid.r~' matrimonio con el 

adoptado o SU5 dH3.I41111~1., ('R tanto que dure el 	lazo 

juridico derivado de la ailopcin (arLs. 10-L: y 157). 

Asimismo, los derechos y obligaciones nue resultan 

del parentesco natural no se extinguen por la adopciUi, 

wÁcento la patria poteuitad, quo será tranforida al 

adoptante; pero en el supuesto de que el adoptante estuviere 

casado con alguno de los progenitores 	del adoptado, la 

patria potestad será ejercida por ambos (art. 103). 

Aun y cuando al adoptante le nacieren hijos, la 

adopciki producirá todos sus efectos (art. 404). 

Las causas para revocar la adopc1i5n se encuentran 

enumeradas en el artículo 405 del texto legislativo en 

comento, las cuales non; 1. Guando las dos partes convengan 

en ello, siempre que el adoptado sea mayar de edad. Bi no lo 

fuere, se orla a las personas que prestaron su 

consentimiento conforme al articulo 397 "", cuando fueren de 

domicilio conocido, y a falta do ellas, al representante del 

Ministerio Pi:iblico y al Consejo de Tutelas; II. Por 

ingratitud del adoptado. 

53  Art. 39/. Para que la adopcién pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos 
casos; 1. El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar; II. El tutor del 
que se va a adoptar; 111, la persona que haya acogido durante seis sesea al que se pretende adoptar y 
lo trate como a hijo, cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él ni tenga tutor; y IV. 

El Ministerio Pdblico del lugar del domicilio del adoptado cuando éste no tenga padres conocidos, ni 
tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su protección y lo haya acogido como hijo. 5i el 
menor que se va a adoptar tiene más de catorce abs, también se necesita su consentimiento pica la 
ahcikln. 
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Al adoptado se le considera ingrato cuando: 1. Gi 

comete algún delito intencional contra la pera, la honra 

los bienes del adoptante, de SU cányugu, de SUS 

ascendientes o descendientes; 11. Si el adoptado formula 

denuncia o querella contra el adoptante, por algún delito 

aunque se pruebe, a ID:. ser que hubiere sido cometido contra 

ul mismo adoptado, SU cányuge, SUS ascendientuu o 

descendientes; 111. tu 	el adoptado rehusa dar alimento al 

adoptante que ha caído en pobreza. 

En el caso de que el adoptado ccwietieve algún 

delito intencional contra la persona, la honra o bieneu del 

adoptante, de SU cányuge, ascendientes o deucendientes, el 

juez decretará la revocación do la adopcián, al estar 

convencido de la espontaneidad con que se solicitá tal 

revocación y la encuentra conveniente para 1:3 intereses 

morales y materiales del adoptante (art. 107). 

Ahora bien, si el adoptado formula denuncia o 

querella en contra del adoptante, la adopción deja de 

producir sus efectos deudo el momento mismo en que se 

produzca el acto de ingratitud, aun cuando la resolución 

judicial que declare revocada la adopcián sea posterior 

(art. 400). 

Toda resolucián judicial, ya sea de adopcián o 

revocación, será notificada al Juez del Registro Civil 

competente, a fin de que haga las anotaciones 

correspondientes (arte. 401 y 410). 



111.3.b).- La Patria potestad. 

Cl r. ¿mítulo de la patria potestad, ordena 

._nidadosamente los dereshos de l:: hiJus, cui un wmiYilu 

arJA,  CAico que jurídiso y sujeta el 	jeri.:icio de aquúlla en 

cuanto a la guarda y educaci.'m de los menores. 

En múltiples dispoicione 	seP.alan mt. derodlos 

y ohliga..iones de la patria potestad, comen¿ando por otorgar 

el 	ejersi.:io du 	&L 1. 	..:onjuntamente a 	lol; padres 	y 

s'upleturiamente a los abuelos paternos y maternos 00 forma 

sw:esivo (art. 111), dejando al arbitrio del Juez lo 

conveniencia de otorgar la custodia inmediata, a los 

ascendientes que vivan separados cu.mido .,+: troto do hijos, 

w,:tramatrimuntalos (art. 117). 

Se fijan las obligaciones do ion hijos, de no dejar 

la casa sin permiso paternal o de la autoridad competente, 

así como de no comparecer a juicio ni contraer compromino 

alguno ir la lo intervención del que ejerza sobre él, la 

patria pilestado o del Juez en tu defecto (m 'In. 421 y 424). 

Asimismo 90 connolidan los derechos de Ser educados 

convenientemente por sun padres o t'Atoren, contando untos 

con el apoyo de la autoridad competente para corregir Y 

castigarlon con mesuro (arto. 422 y 423). 

En el supuesto de que el hijo haya nacido fuera 

del matrimonio, nota obnervara 10 niguiente: a) Si ha sido 

reconocido por los dos progenitores, ambos ejorcerAn la 

patria potestad, siempre y cuando estuvieron de aLuerdo; 
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kwy 	 )111!,: 	if 	 ami t 	$li?i. 	119<-11 

p€u». de 	e 	 padre', y al Illaiture.. 

	

Tm.? cv.,, yero 10,4 L,mveelouLe 4 	11)1,11.91)..-,,J5 del 

mehur, c) 1.14,4dde el e  

14 patu'ia p:a,eAad 	 quiim 10 

hubiere 	 prliner lugar; uin embargo, puede 

un  1; ainen 	!SI. 	105 	',Mil'1923 	15 	10 	.71:41 s.: 1 11 

(artii. 3110 y 3111). 

Cs de ha..rer23d2 	 et acierto del ay.Li,:411, 420, 

al e5t2blecec que údi,..:ameute en Caso de falta o impedimento 

do todos los llamados 'preferentemente', se designará o otra 

persona para que ejerzo la patria potestad ya quo, el menor 

se verá protegido al sur cuidado por ascendientes directos y 

sMo en c232323 extremo, surá ejurcida por persona e!,;trar.a 41 

mismo, sitnacilm que afortunadamente Dij ~rre de manera 

frecuente. 

Por otra parte, 	la administracin de los bienes 

del menor se regula en el Capítulo 11 del Título Mtavo que 

ustomos comentando y en donde se establece 1') siguiente: 

Los que ejercon la patria potestad son legítimos 

representantes de los que están bajo de olla y tienen la 

odministrac. iM legal ella los bienes que les pertunel.:en (art. 

• 425). 

Cuando la patria potestad Ise ejerza a la vez por 

el padre y por la madre, o por el abuelo y 121 abuela, o por 

los odoptontes, el administrador du los bienes 12333 /€ nombrado 
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y' 	I' Utillt?I' i' 	 1 111111i1 11 u 	(2'131-1..1“.;,:. 

13,11" ,1 	1 	‹.01: 	 ¡Mi), .,i'1,11111'1 	lit 2. 	1 ,1 	,1111111111‹,51, 	< 11: I i.11, 	 r3r 1. 

La per 	que eJulza la patria potetad 

repreentará tambin a los hiJos en Jutre„r; pero no podrá 

celebrar ninyUn arreplo para terminarlo si no P5 CU1 Pi 

conseutimiento expresa de su consorte y ron la autorizacUrn 

judicial cuando la ley lo requiera expresamente (art. 

Los bienes del 	hijo, mientras este u la patria 

potestad, se dividen en dos clases: 1. Bienes que adquiera 

por su trabajo y II. Bienes que adquiera por cualquier otro 

título (art. 42(l); los bienes de la primera 1::lase pertenecen 

en propiedad, administraciAn y usufructo al hijo (art. 42)4 ; 

en los bienes dela segunda clase, la propiedad y la mitad 

del usufruiAo pertenecen al hijo; la administrakjeSn y la 

otra mitad riel usufructo corresponden a la% personas que 

ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los hijos 

adquieren bienes por herencia, 	legado o dona,;1,511 y el 

testador o donante ha dispuesto que al usufructo perteneza 

al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a 

lo dispuesto (art. 430). 

Los padres pueden renunciar su derecho a la mitad 

del usufructo, haciendo COVISt4Y su renuncia por escritura o 

de cualquier otro modo que re luje lugar a duda (art. 421) y 
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la ~uw_ia del t uírncto heuha en 	iay i• del hijo se 

considuTa como donaciún (art. 13; 

LO9 rtlitos y rentais quo SU! hay. h ~11.1d0 aflto de 

que los padrus, abuelos o adoptantes entren en posesiún do 

biene,,J cuya propiedad correponda al hijo, pertenecen a 

15Ae, y eh ningún cap;r, serán frutos de que duba noar la 

persona que ejerza la patria potestad (art. 4337. 

El usufructo de lo, bienes c~edido a las 

perlrionas quü ejerzan la patria putiv5tad, lleve consigo lasas, 

obligaciones quo u'Apresa el capitulo 11 del titulo VI, '5.4  y, 

" Capitulo II. 'De los derechos de susufructuariol. 

Art. 989. El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, 

personales o posesorias y ser considerado como parte en todo litigio, aunque sea seguido por el 

propietario, siempre que en él se interese el usufructo. 

Art. 990. El usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos, sean naturales, industriales o 

civiles. 

Art. 991. los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo 

pertenecerán al usufructuario, Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo, pertenecen al 

propietario. Ni éste ni el usufructuario tienen que hacerse abono alguno por ratón de labores, 

semillas u otros gastos semejantes. lo dispuesto en este articulo no perjudica a los aparceros o 

arrendatarios que tengan derecho de percibir alguna porción de frutos al tiempo de comenzar a 

extinguirse el usufructo, 

Art. 992, Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en proporción del tiempo que dure el 

usufructo, aun cuando no estén cobrados. 

Art. 993. Si el usufructo comprendiera cosas que se deteriorasen por el uso, el usufructuario tendrá 

derecho a servirse de ellas, empleándolas segón su destino y no estaré obligado a restituirlas, al 

concluir el usufructo, sino en el estado en que se encuentren, pero tiene obligación de indemnizar al 

propietario del deterioro que hubiere sufrido por dolo o negligencia. 

Art. 99a. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario tendrá 

el derecho de consumirlas, pero está obligado a restituirlas, al terminar el usufructo, en igual 

género, cantidad y calidad. No siendo posible hacer la restitución, está obligado a pagar su valor, si 

se hubiesen dado estimadas, o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueren 

estimadas. 

Art, 995. Si el usufructo se constituye sobre capitales impuestos a réditos, el usufructuario sólo 

hace suyos éstos y no aquéllos; pero para que el capital se redima anticipadamente, para que se haga 

novación de la obligación primitiva, para que se substituya la persona del deudor si no se trata de 

derechos garantizados con gravamen real, asi coco para que el capital redimido vuelva a imponerese, se 

necesita el consentimiento del usufructuario. 

Art. 996. El usufructuario de un *unte disfruta de todos los productos que provengan de éste, segh su 

naturaleza. 
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Art. 991. Si el ente fuere talar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario hacer en él las 

talas o cortes ordinarios que hada el duelo, acomodándose en el modo, porción o época a las leyes 

especiales o a las costumbres del lugar. 

998. En los demás casos, el usufructuario no podrá cortar árboles por pie, coco no sea para reponer o 

reparar algunas de las cosas usufructuadas, y en este caso acreditará previamente al propietario la 

necesidad de la obra. 

Art. 999. El usufructuario podrá utilizar los viveros, sin perjuicio de su conservación y según las 

costumbres del lugar y lo dispuesto por las leyes respectivas. 

Art. 1000. Corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que reciban las cosas por accesión y 

el goce de las servidumbres que tenga a su favor. 

Art. 1001. No corresponden al usufructuario los productos de las minas que se exploten en el terreno 

dado en usufructo, a no ser que expresaeente se le concedan en el titulo constitutivo del usufructo o 

que éste sea universal; pero debe indemnizar al usufructuario de los darlos y perjuicios que se le 

originen por la interrupción del usufructo a consecuencia de las obras que se practiquen para el 

laboreo de las mismas. 

Art. 1002. El usufructuario puede gozar por si cisco de la cosa usufructuada. Puede enajenar, arrendar 

y gravar su derecho de usufructo, pero todos los contratos que celebre como usufructuario terminarán 

con el usufructo. 

Art. 1003.- El usufructuario puede hacer 'Ñoras útiles y puramente voluntarias; pero no tiene derecho 

a reclamar su pago, aunque si puede retirarlas, siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de la 

cosa en que esté constituido el usufructo. 

Art. 1004. El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo puede enajenarlos, con la condición 

de que se conserve el usufructo. 

Art. 1005. El usufructuario goza del derecho del tanto. Es aplicable lo dispueto en el articulo 913 en 

lo que se refiere a la torea para dar el aviso de enajenación y al tiempo para hacer uso del derecho 

del tanto. 
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	p 	 a 	 ión 	del 	Juu 

1. • '1:-%( , 	 al' con I, a los 	da 

itt 	1,1ilick111112i Iji'I 	 ,11III., 	 (It 	uuihH 	id 

anticipada pc.r más de dos al'.os; vender valores comerc:ales, 

inikvar jales, titulos de rentas, acciones, fruto..., y ganados 

por menor ..falor 

 

(Jul 1111P 	 el) la pla...a el dia de 	la 

venta; hacer donación de los bienes di los hijos u 	remisión 

voluntaria do los derechos do &05, ni dar 
	

fianza de 

repre.,entactIm de los hijos. 

Siempre que ul Juez conceda liculicia a los que 

ejercen la patria potestad, pala enajen4r.  un bien inmueble o. 

un mueble precioso perteneciente al menor, tomará las 

medidas ii1,07.W.W.Wii...15 para hacer que ol producto do la venta 

dedique al objeto a quo se destinó y para quo el resto ue 

invierta un la adquisición de un inmuoh1Q o su nmionga con 

segura hipoteca en favor del menor. Al efecto, el precio do 

la venta so depositará en una institución du crédito, y la 

pu~a que ejerce la patria potestad no podrá dispu(iv de 

Id sin orden judicial (427). 

La extinción del derecho de usufructo concedido a 

las personas que ejercen la patria potestad procede: I. Por 

lo emancipación derivada del matrimonio o la mayor edad de 

los hijos; II. Por pérdida de lo patria potestad; y III. Por 

renuncia (art. 

Las personas que ejercen la patria potestad tienen 

obliqación de dar cuenta do la adminitstración do los bienes 
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okiat" las medidas necesar tas para 	1 	r (¡UP , 1101 ia Inu 

administrui.:in de quienes. ejercen la patria potestad, 	los 

bienes dul hijo so derrochen o se disminuyan. 1.I.\; 	medidas 

5e tomaran a instansias de la5 personas interosadas, del 

menor cuando hubiere cumplido catorce 41;os, 	del Ministerio 

Priblico un todo 	(art. 4d1). 

Las port,;onas que ejerzan 1:1 patria potestad deben 

entregar a sus hijos, luego que estos se emancipen o lleguen 

4 la mayor edad, todos los bienes y frutos que los 

pertenecen (art. .142). 

Un el (opitulo 111 del título que estudiamos ese 

Y efiere a 1 ou modos do terminacin y suspuni,5n de 14 patria 

potestad: 

En el artículo 142, se esspecifican bu cassos 

cuando termina la patria poteutad, a saber: 1. Con la muerte 

del que la ejerce; si no hay otra persona en quien recaiga; 

II. Con la omanr:ipac~ derivada del matrimonio y 111. Por 

la mayor edad del hijo. 



nhora bien, 	la pa ...la poloslad 	pie(de, de 

acaul do al 	ailiculo .1-1.1: 	1. 	Cuando el 	que la 12jUY2a 

condenado ewreiiamentu a la prdida do W3(2 derecho, o cuando 

condenado dos '. mAii veceli por delitos graves; 11. Un los 

casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que diwone el 

1:21.12 	111. Guando por las costumbve 	deprai:adas 

de los padreti, malos tratamientos o abandono de tius deberes 

pudiera comprometerse la salud, la str&ltu- idad o la moralidad 

de lois hijos aun cuando esos he,...ho 	no cayeren bajo la 

nancid,n de la Ley penal; IV. Por la w,,;posici.5n que el padre 

o la madre hicieren de sus hijos, o porque los dejen 

abandonados por más de seis meses. 

La madre o abuela que pase a segundas nupcias VIO 

pierdo por tala hucho la patria pot(25tad (art. ,Uri) y 01 

nuepio marido no ejercerá la patria potestad sobre 1o5 hijos 

del matrimonio anterior (art. 446). 

La causpensián de la patria potestad procMe: I. 

Por incapacidad declarada judicialmente; II. Por la ausencia 

declarada un forma; III. Por sentencia condenatoria que 

imponga como puna esta suspemstdm (art. 447). 

55  Art. 283. la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el juez gozará de 
las *ás aeplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a 
la patria potestad, su pérdida, suspensión o licitación, segén el caso, y en especial a la custodia y 
al cuidado de los hijos, debiendo obtener los almetes de juicio necesarios para ello. El juez 
observará las norias del presente código para los fines de linar al ejercicio de la patria potestad a 
quienes legaleente tengan derecho a ello, en su caso, o de designar tutor. 
Art. 284. Antes de que se prevea definitivacente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, el 
juez podrá acordar, a petición de los abuelos, 	tíos e herbarios cayeres, cualquier cedida que se 
considere benéfica para los canoras. 
Art. 205. El padre y la eadre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las 
obligaciones que tienen para con sus hijos. 
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patv..u3 p.:0;12,51;ad 	c!.; 	 lwro 

aquel/o5 a quiuhe,:5 ....orresponda ejurcur1a pu"de" 

1. uuando Lumgan !.:~^:a aí:01-2› cuffip1idos y 11. CwAndo por 

uAddo W4.11Lual da salud nr.. puedan atand,T d,hid~nUe 

su dask:?mpeo lar:. 440). 

111.3.c).- La tutela. 

hhora bien, posiblemente la más regulada du las 

instituciones civiles con que se protege al menor sea la 

tutela y aunque no la define, indica que el objeto du la 

tutela es la m'arda de la persona y bienes de los que no 

estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad de 

gobernarse natural o legalmente (art. 449); y del contenido 

de esta disposici.5n se deriVan 	,.:aracturisti.-.:as más 

importantes como son las de su permanencia por cuanto Sia 

mantiene mientras es necesaria, y de %u generalidad por que 

se extiende a todos los actos de la vida del pupilo, 

complementando su personalidad o afectando sus bienes, por 

lo que se previene que cuando falleciere una persona que 

estuviere ejerciendo la patria potestad sobro un 

incapacitado a quien deba nombrarse tutor, los parientes 

como las personas con las que haya vivido, al igual que el 

ejecutor tetamentario, los jueces del Fwgintro Civil y las 

autoridades administrativas y judiciales, están obligados a 

denunciar tal irregularidad en el 'plazo de ocho días bajo 

pona de multa (art. 4G0). 

El menor de edad que fuere demento, idiota, 

sordomudo quo no sepa leer ni escribir, el ebrio 
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!III 	1 	I. 0. , 	110 	 1, I. 1. 	I 1111,1i I; 	 11 I, 	Hit, 

'sujeto a la tutela mientra% no lleque a ',ts mayoría, 

y sus hiJo% M013'1(c15 queda(án ba)o la polotad de los 

ascendientel, o Lutu. iii, a oniene% 	 tart%. 

y 491). 

Utra% 	importante% 	obligaciones 	C3111  

correlativo% 11131,1.? 1131,:', impone la ley a 	1;0101- 05 OH 	1L4a33a 

muy similar a las de lois ascendientes, sobre todo en cuanto 

a La admi33istrac1.5n y enajenacin do bienes, rendicin do 

cuentas y control de 5U personal, pero baste decir quo 50 

declaran nulos de plono derecho todos los actos do 

administrac~ ejecutados por los incapaces Sin la 

out':.; 11 311 	de 1511111 	representantes aun cuando 	fuesen 

emancipados; no obstante los menores de edad no pueden 

alegar nulidad de los 4C1:01-, que celebraren si son peritos en 

materia relacionada o hubieren usado c(2rtilicadob falsos del 

Registro Civil o si se hubieren hecho aparecer como mayores 

torts. Mi, 636, 639 y 6,10). Por :111 13(303  el menor emancipado 

tiene la libre administración de GU% hienos puro durante %u 

minoría de edad requiere autorizacin judicial para enajenar 

O gravar bienes raíces, así como de un tutor para negocios 

judiciales (art. 643). 

Como los menores de edad tienen incapacidad 

natural y legal simultáneamente, lo tutela los os aplicable 

cuando fatalmente carecen o be ignoren sus ascendientes que 

puedan ejercitar sobre ellos lo patria potestad, y dicho 

control se manifiesta en tres fOrWAG que bon: la 

tutamentaria, la legItima y la dativa (art. 446). 
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I;(2 111 	 11) di! 	111 Li,ikr1 a 	1)01; 

Earl— 170), i...,:o:luyendo a 	at..,i:L, ndientel':,  de utturiore'J, 

grado dul u„ierctcto de la patria potestad tay1, 171) 

LH el 	de que un padre eiefi.a la tutela de un 

hilo suJuto a inturdicceín por 	iucapa(idad intulectual, 

putide ni:mhbrai 	tutiii 	Leidaamentar 	 la madre hub lel e 

fallecido o, no pudtura úste ejercer la tutela; sin vinliargo, 

eu 	MI caisiO, 	U:Mil/14;AI 	MildrU 	i.1011H á I I á.: Hl" 	 U.,f1 

(a(t. 475). 

Guando por algún woLivo, rail:ave temporalmunte el 

tutor Lestaffiontario, ul j1112.4 proveerá de tutor interino al 

menor, conforme a las reglas generales sobre nolidn.,»ierd de 

tutores (art. 400). 

Por su parte, la tutela legitima se verifica 

cuando: 1. No haya quien ejerza la patria potestad ni 

hubiere tutor testamentario; II. Deba nombrarse tutor en 

virtud de divorcio (art. 1132) y corrosponde u los hermanos, 

prefiriéndose a los que sean por ambas lineas y en caso de 

incapacidad o falta do los anteriores, corrowondo a los 

demás colaterales, dentro del cuarto grado inclusive (art. 
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Luvieru 	 kact. ,1114.1. 

La tutela dativa 	onsil-A1 a !LAA 	 eh ul 

clusumpeí-'...i. de II III.. 	(1.111.:. 1 	II 	luí 	 IIjIirliIll 

y iILI.D 	Fluí 	121 	1111211.1.1" 	1.¡Ll1-1 	112 	1111111 	Íd.'. 	11 I 	1 5111)i 5 

Juei: de lo Familiar un su defecto, uiando hubiere justa 

	

par ,1 	rl 	L..liI'lI 	i1 1 	1.112'.5 	 ,511 	 , 	 el o 

111.10 	1.1,l 11112 i.111Lll lt al' 112 	o , 	lo 	Ii01112 

quien lu i:..oruspondiere la 	tutela legitima u 1.121111)1 ('112 	cuando 

el tutor testamentario estuviere impedido temporalmente do 

12.)11 C Uh" 1211 C 	y no habiendo hurman,..,s ni par juntes li¿xs 1 a 

el cuarto grado del menor (art.  

El tutor dativo será nombrado á peticián del 

Consejo Local de Tutelas, del Ministerio Público, del mismo 

menor y aun de oficio por el Juez Familiar, dubiendo 

dusempear mientras duran en su cardo, 111121112 luncián, 	las 

siguientes personas: 1) El Presidente Municipal del 

del 1101101' 
	

Los demás regidores del 

Ayuntamiento; 3) Las personas que desumpeUn autoridad 

administrativa un los lunare% donde no hubiere Ayuntamiento; 

) 	b1.05 	prOt c.,s 	Si 	icial es 	LIE., 	I fi t; 	C 	11 	primaria, 

u.ecundaria o profesional del lugiir donde vive el menor; 5) 

Los miembros de las junias de Deneficiuncia Pública o 

Privada que disfruten sueldo del erario y 6) Los Directores 

de establecimientos de Doneficiencia Pública; todos ellos 

designados por el juez de 112 Familiar en forma equitativa y 

sin perjuicio do quo tambin puedan ser nombrados tutores 
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Ut, 	ei 1.12, 01;j1"1-29,1 	la 	1 uy, (p. 1 	,-L, p i 

Lild 1.90111:U:ti dt? 	(111-Mi != ,.1 1:1 paYa 

(J,C.L 	13U:ban1la 511 I 	¿A.: 	III 	y t?(..11.1,:c1,_ 1 ,51. 1, 1 , 1 1,111,C., 1 

iej á 	 11311110-a 	1 .. 1.1( 	1 15n (.1Ü 	 la 

tennan la obligi:Ic.i ,Sn legal du alimeniarlol.i y 

la 	 que W:iL0 origine ,J,erán 	 po.c 

deudor e. 	 pupilos 	indigente 	no Utenen 

	

tgadass a al iniunté.trlos, 	 lindikv al iicA,.1)1.  la', 	P1 

1.11; 	 iji...11;.:31` 	.51-1 11 	s'UU.?: de 	le, rainil 	 á al 

pupilo un un uutablecimiento de beneficluncia pablia o. 

privada un dcnde pueda educarse, y de no ser esto posible, 

pr oc ur ar á 	que 	05 	1.11. al- 	51.101 i 	r PI 1 	1: r abajo 	ri 1 

incapacitado, compatibles con su edad y circunstanciau 

personales, sin perjuicio de la obligaci.5n de alimentarlo y 

da educarlo. Ll tutor seguirá vigilando al mentor a fin do 

quo DO uofra dalo por lo eNcusivo del trabajo, lo 

da la alimentacin o lu defectuoso de la 

educacin que Ge le imparta (arts. 543 y 544). 

A mayor ahondamiento, los incapacitados indigentes 

que no puedan uer alimentados y educados por los medios 

' previstos un luu metudos anteriores, lo serán a costa de las 

reetab pa)licas del DisLrito Fedeal, pero si se llega a 

tener conocimiento de que w,:isten pariimites del incapacitado 

que estén legalmente obligados a proporcionarle alimentos, 

al MiniAerio 	 de,..idlra la acc,in L..vkmmondiente 
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~u, DO pueden sur l,iiL 	al 	fflonore."; 

du edad; b) la may.,ruY. du edad iiu auncuuuLrun bajo 

L'ut:ut 	 CILIO 111.11) iI21" CM 5 1410 i"1".21110V1141..15 	 a I1tla  

r Lud (h! i1.1114tIr 5f..! 	 1 	 114'. 	1 41 11Ur 	 (1t1. 

la administraci.5n do los bienes del menor; d) Los que 

hub 	en sido condenados a la pr yac 1.5n a llihallil i 	1 U (tal 

caYgo, en raz.5n do sontoncia ejecutoria; o) Union 	fue.,Je 

condenado por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por 

delitos contra la honestidad; f) Los que no tengan oficio o 

modo de vivir conocido c se conducan notoriamente con mala 

con(Jucta; 4;..1) 	clim al 	di for i SU 1 	t 	Ul a , tengan pul 

pendiente con el menor; h) Los deudores del menor; i) Lis 

magi5Arados 	y 	demás 	1.:tilar 1 0.'s 	 la 

admipistracUm de jutAicia; k) Los empleados públicos de 

Hacienda cuando tengan responsabilidades pecuniarias 

vigentes, o que las hubieren tenido y no las hubieren 

cubierto; 1) 1.01i quo padezcan enfermedad crnIca contagiosa 

y m) Los demás a quienes probiba.la ley (art. 

Por su parte, el artículo 504 enumera 105 4:4505 en 

quia deba ser separado de la tutela quien la.ojerciera, a 

saber: I. Los quo sin haber caucionado su manojo, conforme a 

la ley, ejerzan la adminiStraciM de la tutela; 11. Las que 

se conduzcan mal en el desempol:n do la tutela, ya sua 

re,:mecto de la persona o de la administracin de los bienes 

del menor; 111. Los tutores quo DO rindan sus cuentas dentro 
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dol tOcmino fijado por el articulo Jj '; (V. Los 

comprendidos on Di artículo anterior, dedu quo sobreveng,-i 

se avurigno :,t1 incapacidad; Y. L1 	quo He PHCII~VO III 

ol caso provisto on el articulo 	tLii 	'; y Vi. 11.1 tutor 	quo 

porimilso,ica ausunto por más do seis 	dut tunal en que 

debo deliumpoar la tutela, 	como el tutor que fueae 

cth-11 qui er 	 quodar 	.,w1,211, 

dul encargo delirio el momento un quo SO dicte auto 

do formal prisión y hasta quo ijO pronuncio ::.,entoncia 

irievocoble (art. 5(19); sin embargo, ul tutoy podrá volver 

al ojercicio de su cargo, siempre y cuando no so lo hubiere 

condenado a la privación de la tutela o en cso de que la 

puna impuesta no n'Aceda de un ailo do prisión (art. 510). 

Duisde nuestro punto de vista, debería modificarso 

ol artículo anterior en el sentido do quo, quion haya sido 

condenado a prisión se le relevo del cargo ya que, la 

ev,poriencia de C.:Mar Vil la cárcel afecta el Listado emocional 

del 5HJOLO procesado, y no obstante el recuperar su libertad 

aritos det período do un ¡Ao, duja huella tan profunda OH ol 

individuo que de una u otra forma, afectará la relación con 

su tutelado. 

No podemo5 igncozir el descuido tanto físico como 

i kid I a 1 MI CILIO 1.12 OH.: U OH 	 0!5 p r £105 011 Fi 11(?'3 	C, 	pa 

5,  Art, 590. El tutor está obligado a rendir al juez cuenta detallada de su administración, en el mes 
de enero de cada ah, sea cual fuere la fecha en que se le hubiere discernido el cargo. la falta de 

presentación de la cuenta, en los tres meses siguientes al de enero, motivará la remoción del tutor. 

57  Art. 159. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, 

a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por el presidente municipal respectivo, sino 

cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y 

a los descendientes de éste y del tutor. 
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De 	 al twao doi attit.znio 	 pueden 

oJicusarso do ta tulola: 	1. 	Los omploado.:, y 	iunk_xonarios 

publi(eo:.t; 11. Los militares ti servicio et,Atvot 1 1 1 	que 

toltuab bajo su patt ia 1ti,i1tiJtres o 	doscondiento 	IV. 

(Ve fuoron tut-, pe..brsts, quo no pueden., ,-,,,Lonfor a le:, 1.;11 	I 

n 	jom 1,-..,..;;calD3 	SAA 	I51; iA 	ia; 	 CILU? 	por it 1 	iAl 

obtado habitual do su salud, 	o pken ,.tu udo.ea t.iuhor,tncia, 

	

a 1 IMUCT 	da1111:?111:1: c".1 	I. a 	tiiliili; VI. COAL,  

tengan sesenta altos cumplido; VII. Los que tennent a 91.1 

g':. 	¿t 	Iiittt 	 1.11 	\ 	y 	'1 ( 1.  

1iiLliltl&:Iit:ii t.211 1 OS 	 10‹, o iior 	,aus¿,1 tIiH1VIt,juiLio 

dol JUD2, no estón on aptitud do desomputtar convonioutumento 

11J, tuto10 

Frento A osto cúmulo de garantias, CQUI las 

anteriores bases y el simple procedimiento establecido y 

siendo notoria una desoladora urgencia de awiiliar a los 

menoros abandonados por sus familias, o simplemente 

necusitado de cualquier ayuda personal, cabe preguntarse; 

¿Por que h0 se pone on práctica la tutela dativa y 

se conmina a los nuevos Jueces de lo Familiar y al 

Ninisterio Público a quo hagan funcionar su mecanismo de 

protección civil? 

¿Por qut. los 1~ionurios admini,Avutivos y 

tutoros onlistadon por los COnSejOIJ Locales do Tutelas, no 
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que no t,,dos uJercilando nuest/o,, dere. hos de 

cludadano, denunciamo',i valerosamonte los casos específic•os 

de ne,esidad y abadono de menores que 	multiplican cada 

día Un Ill,U23t, a 

nük: e'l¿Ar i 	r 	¿Allí 	, 	OfcIc.il ¿I:.> , 

tutela dativa, mency5preciada UVI nuestro medio 

aw;iliandose de SUY posible para ello, a travV, 	do las 

llamadas Juntas de veciuos con que cuenta cada una de 1 

ion 	de nuestra ciudad. 

I..a rospi.wista queda en manol. de las 	¿iiitor celados 

competentes, pues ricd:ros nos hemos limitado 4 apuntarlas 

con un espíritu constructivo y do buena fe, pero que Il: 

diga quo los menores requieren mayor protoccin sivll quo la 

quo actualmente tienen, mientras nO Se utilicen 

correctamente los medios que les otorga nuestro Código 

Civil, y que 1o5 hace prácticamente invulnerable:-.1 dentro de 

una recta administración de justicia. 



CAPITULO IV 

EL TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES Y SO 

PRUTECCION EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

IV.I).- ¿ Que se entiende por tráfico inter-

nacional de menores ? 

La idea general de tráfico internoicoal de 

menores es de aquellas que SO captan y que parecen 

evidentes, pero que al tratar de asirlas y e:,,presarlas 

presentan una enorme dificultad, puesto que resulta una idea 

con limites imprecisos y difusos quo parece sobreponerse a 

otras ideas afines o similares, como pueden ser los abusos 

en el ejercicio de lo patria potestad o de la tutela quo en 

ocasiones llegan a parecer parte del tráfico de menores. En 

materia penal el secuestro de menores seguido de amenazas o 

de otros delitos puede formar parte del tráfico de menores. 

Sin embargo, 	no¿s 	aventurar mos a 	dar 	una 

definicHn al respecto: 

La sustracci,5n de su domicilio a un menor de edad 

por cualquier persona, 	trasladándolo a• pais distinto, con 

fines delictuosos. 

En lo definici6n que liosos propuesto 150 

ldentiin:~ 	siguientes elementos: 

lIG 



I I/ 

a).- 1-juAí,:tc.:i.',11 del domicilie del menor.- 1.3e 

ebpoiJiíe:a que 	mitilraide de 	demicillo en virtud de 

que, U!ite es "1./ 	lugar de habitacio de una perona, 	el 

lunar donde Llene 	 "" pucm:, neni:Talmentei 	C5 Ul 

muaffio du 	padi'e 	Lutorii. 

b).- POI" 	 peryiona.-•s, etipei::ifi.::a que la 

->Luitrai:ción sea practicada por cualquier persona ya que, en 

muchas ocasiones, les traficantes de menores, se valen de la 

figura de la adopcián para trasladar a otros países 

ar en enien I; e de maner 	' eg a 1 , oc u 1 t; ando sus ver dader 

propásitos. 

c).- Uue sea trasladado el menor a pais diferente 

dol do su domicilio.- Lo anterior en virtud de quo, el 

tráfico int er nac ional 	no se 	con f igurar í a sino 	fuera 

realizado ol traslado de un país 4 otro. 

d).- Con fines delictuosos.- Esta característica 

es muy importante porque no puodu dar el (j450 do quo el 

traslado sea por diversos motivos; v.ur. vacaciones, Cursos 

do verano, mejoramiento de la educacián, etc. 

Axiologla del tráfico internacional 

de menores. 

En 	primer 	limar 	debemos 	ident f icar 	las 

necesidades 'fundamentales del 11 i r:. y del adolescente, para 

--------- 

" GAL11100 GARflitli, Ignacio, Op., Cit.. ¡Ag. 359. 
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t LJILIUf. I.UlIi 	LO 	conjunto de v1YUL 	tutelablesi 

c:lar.mnente el conJunto de 	 U, ewecíficas 

que constituyan sisAumas Y 1.1 ¿iL:'r IYYf ele las ini5~1':, y que por 

tanto 'ean consLilutiva 	del lráfico du muuorw.,..;, pudiendo 

iduár loF,s 5>1.lstem¿H.4 rendamenta1o5 de erradicacin del tráfico 

du menores medianUe loG mecanismos legalels ddecuados. • 

IV.2.a).— El niño y ol adolescente 

El uif;u os un 5or humano altamonto ~resto al 

medica exterior: eu mayor grado, mientras V5 recién na.:ido y 

decreciente hasta los dieciséis aP:os de edad en que 

fijaremos, un tanto arbitrariamente, el 	límite de nuestro, 

estudio. 

Dijou y Daor exponen que: "El nirio en desarrollo 

puedo considerarse adecuadamente en ter- mirlos conceptuales 

,ZOMO un manojo de respuestas interrolacionadas en 

intoracci.5n con estímulos. Algunos de estos estímulos emanan 

del medio externo, otros de la propia conducta del ni lo y 

otros In á5 de la estructura y funcionamiento bio14ico del 

nií';o. Por lo tanto, el rlifo no es solamente una fuente de 

respuestas, sino que es también fuente de algunos estímulos. 

Desde este punto de vista, una parte del medio del nir,o está 

dentro de su propio cuerpo". 

51  Citados por ABARCA UNDER°, Ricardo, MenoríadeI XIII hoinario Racional de Derecho Internacional  
Privado,  Universidad Auldnona Metropolitana, 1192, México, plg, 191. 
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1:1 	II 	.1 	11,11 	1I 	 1.1111 	uon 

,co el MUlidu 

con la dif(pocla entraLl 	y nl no yo, obviamente la 

de sm identidad entre individuou de la miuma especie 

y 	 do alta uolisticación di 	qnn 	alk.enza la 

mora diferunciacido entre lo caliente quo lo laut~ y que 

el 'no yo' y ol 'yo' que ,:,ufre el dolor. 

uunger MUSSSEM y ligan citan lou experimentos du 

Dorothy Marquiii al r~octo, en los ,illjuluiltuls Upcml~:;; 

"COUSSidt.,?reMOli Un Ci~ 	 Má5 complejo. 

Dorothy Marquis ha estudiado ni aprendizaje prococísimo del 

infante no relación con un alimentación; trabajando un diez, 

infantus, du edades comprendidas entre dos y nueve días, 

hizo sonar un sumbador en su presencia (cinco uegundos antes 

de cada comida). Al cabo de cinco días después del comienzo 

del entrenamiento, ocho de estos infantes comenzaron 4 

exhibir respuestas de chupeteo y de abertura do boca 

(respuestas innatas a un pezón) tan pronto como oían el 

zumbador. Notó también luir al sonido del zumbador tendía a 

reducir el llanto y la actividad general. Cuatro infantes de 

ccotrcd oyeron el sonido del zumbador, puro HO SO le5 

alimentó inmediatamente deupués; estos infantes no 

manifestarco conducta do chupeteo y apertura do boca en 

respuesta del zumbador, a consecuencia del apareamiento del 

sonido del zumbador con la alimentación". 

6° Citados por Idea, pag, 



I :U 

que en c‘ola un, de 

anlevi,re de 	¿iplendlzaju pc, v 	c.ondi,...1 ,L~(11.11,11U, 	 la 

prc.vo.:a,1.1.11 de Li 	- u,ipue5la deivada 	auLuffi,Uica. Ln el 

cw-,lo del perrl, 	de PrÁvlov, 	 12..\ iii e,Aímulo que 

produce innata~nto ,i,alivacln; de manerasomejant,e, en el 

C¿.1510 del infante de Marquis, 	le pre,:.encia de un bibur.:.n un 

1 tit 	 1.1111.1Lil 	(le 

A l¿t vez que nos.i demuestran la eficip.:ia del 

aprendizaje sistemático y conducido, los autores citados nos 

muestran la debilidad del 	 nacido frente al medio 

uyiterior, incluyendo e 	los doctores ("tu., lic aplicaron 	las 

pruebas antes referidas. 

Los mismos autores citan e Lovaas, de la 

Universidad de California un Los Angeles, quien ha empleado 

tecnicas semejantes de terapia de le conducta para tratar de 

aumentar las respuestas sociales y de reducir le frecuencia 

de la conducta autodestructiva y automutiladora de niKon 

gravemente retraídos, psicáticos. 

Utilizando 	un 	programa 	sistemático 	y 

cuidadosamente controlado du recompensas (vgr. de comida y 

atenci.5n) y castigos (por ejemplo de la comida e afecto), 

estos investigadores, con etapas sucesivas, han logrado 

aumentar la frecuencia del habla significativamente. 

En otros más, los procedimientos de modlficacUm 

du la conducta se han utilizado para llevar e cabo el 

entrenamiento en materia de respuestas sociales 
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iundamontalu un 	 wohtalmente íiI un 

elitutlio, el entrenomiuuto Uh LA wolusado 	 oll,:a¿mente 

cu,And,,..., 	,3 	LII 1 (11 L 11,1,- 31 	13I5 	LI<1L1-114 

¿Ir arli (31.111, 	y cr, oí:, o w,tud 1. u uc. t v 	 .11111: o.,¿.kylldti 

L".0.1,1111:r 	Vt?...51.. 1 r- ',i1? y 	G1E' .113? 	1,15 	111,311C,5, 

impl¿Antar mediante procedlmientol, 5113 jantel,i. hu han 

utilizado metodo.li 	 par,) mojor,xr el aprundi,:ajo do 

la lu.:tura 	 y para rodu,:ir la condu.:ta muy agresiva 

nCr;ol5 do unArderia. 

n la luz de lo anterior y basta cal 	rotrasado 

mental y aun el psicótico, pueden sor controlados a través 

de sistemas franl.:amente pavl'.vian'.s do estímulo y castigo 

para la educación y 	formación de actividades fundamentales.  

frunte a la vida. Es de presumirse que esta regla e% también 

aplicable al ni L' normal, on relación creciente por razón do 

mirm.,r ¡dad . 

Los estudios psicológicos realizados por los 

JI); ores citados son en favor do los menores necesitados de 

ayuda psicológica, puro estas ideas y los métodos apuntados 

son igualmente válidos para formar en deturminada vocacién 

vital indebida y antisocial al nilo recién nacido o 

etapas primarias de crecimiento. Es solamente cuestión de 

elección de las finalidades. Gi las finalidades fueran 

perversas y los métodos fueran eficaces, los resultados 

serian desastrosos, pues se formar a>) generaciones de ntilos 

monstruosos, í.:Orl una deformación moral terrible y que 

pudieran sur trabajadores, esclavas, siCrvos o eunucos casi 

autómatas. 



El entorno social del 

Lsta idea de los ni¿u5 	 PR lo moral, está 

sujeta a la extraíla condición de que ija nli;os queden 

totalmente entregados a las manos de SUG 'educadores', En 

general no puede suceder esto, porque el ni¡ desde reciño 

n(%_ido tiene un puso social y ocupa un espacio permanente. 

El HIHO, desde el momento de su nacimiento, es conocido 

dentro de su grupo familiar y dentro de su entorno social 

cercano, como su vecindad, su cuadra, un la guardería y un 

el jardín de nillos. La mádre próxima a parir tic puede 

ocultar ni su estado de embarazo ni el nacimiento. Para 

hacer desaparecer ese plise: espacio social se requiere la 

comisión de una multitud de engollos que fácilmente desemboca 

en actitudes francamente ilícit-as o criminales. 

Esta reflexión nos impedirá que se encubra, que se 

disfrace o que se falsifique el nacimiento de un ni Fs, 	1íí 

como a proteger el surgimiento do Gil propio estatuto social 

que implica 51.1 propio peso o espacio, dentro de una 

sociedad. 

El espacio normal del nillo cabe en su familia, en 

su grupo social o en la organización oficial o privada que 

lo recoja. En principo un niKra no puede quedar desvinculado 

de la sociedad y no puede carecer do ese espacio y entorno, 

ya que el niílo desvinculado cae de plano en el lumpen o 

subcultura du la inframiseria, consistente un la mora 

supervivencia de momento a WRIOnt0 que se 1leva en la 



11(.1,111,1_!:, y 	1 
	 '11,111,1.5 do 

imthalos 	 an11,sc,rale,s, 	 adiusta en 

para <:11.15 propios f inos, 	dando lnijar 	1 II 	posihil Liad do 

CYlf¿Ir 	monslasto-,n-, un 1, moral porque csr.,r,!.,h en las 

mano's de toducadorw5' r:rimtnalos, o ya sea pocquo Londan quo 

vivir y 'educarbe' un el lumperi como parias sociales. 

Por otra parLe, ol infanLo monor de dos 	está 

sujeto a la simple duterminac.ián Fisica que II iMpODgarl 5115 

tenodoron. Si d una parLurienta so le priva dol contacto 1:011 

su hijo, este so convevLirá (M1 un pequoi;o paqueLito 

utilizable. El bocho mismo 1111 la soparacián do la madre 

cambia al bebe de idenUidad, y LOMO purona, pariA 

convertirlo en un CU:1111;0. 

Uhi.k vez convertido, el niPio queda absolutamente 

disponible. 1_09 periódicos y 01:Y05 MediO5 144:51VO5 de 

informai:in nos han hec.ho saber de siinemas estadounidenses 

y europeos de recepción de niKos latinoamericanos para 

cohservarlos a disposición de los mejores hospitales y 

clínicas privadas, 1211 calidad de resurvatorio de órganos 

vivos que puedan serles extraídos. 

La prensa mey;icana nos informaba 1,?fl ai-íos 

anteriores de la utilización de niKos en prácticas ,narCo-

satánicas' en las que sacrificaban la vida de éstos a la 

adoración del demonio. Estos actos no llenan al conocimiento 

Oblico porque esos niWos so han obtenido de forma que no 

deja espacio, ni peso social vacío alguno, ya que jamás 



1.11,1,11' 	 ,›Lu 	 la 	 t'A 

El preadolescente y el adolescente 

temprano. 

Dentro d(-,l 	dearrollo normal del 	individuo, 	ul 

paso del nil:o a proadolescente y a adolasconte temprano se 

va dando por la inquietud pu( dejar de re,..ibit y de 5er 

sujeto pasivo, para pasar , uor l 	yor 	independiente y 

autosuficiente. El desarrollo natural y progresivo pasa por 

etapas de repentino aceleramiento, para volver a caer Qn una 

actitud pa5iva y receptiva ur 	la que parecen irse cargando, 

las ernmglas y que vuelve .1 convertirse en un aceleramiento 

de la conducta y de la inquietud del menor quo desumbo,La en 

rebuidla y en conductas que al monos en forma su demuestran 

como antisociales para recaer en períodos de abulia y 

depresin y aul sucesivamente. A traves du estas otapivs, el 

niPio va pasando de la vira 	a la madurez, a travC,s de las 

etapas de wi...,:doscencia, tal vomo van siendo analizadas por 

Ciessull. El motor de todo cambio parece traer la sucesiva 

conquista de la propia identidad, que' va de existir y 

recibir a ser y estar como un 'yo' identificado y 

diferenciado para llegar a ncir el 'y& productivo con propia 

iluficiencía y trascendencia social. 

Parece nur claro que el concepto de los valores eu 

necesario para la inteuracibn del sor humane a traves de sus 

sucesivas transformaciones durante su crecimiento. Dlcese 

que el problema de identidad del 'yo' no puede separarse del 
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de los valore5. Paca que el individu., pueda manten2r alguna 

estabilidad en la concep.:1,5n que LJ( t 1 WISAW, tiene y un £,US 

guías intuwilt,J. pG.r 	la accU,n un un mundo cambiante, 	Llene 

que w.,seur alguna fidelidad de determinado 	valores 

fundamentales. 

IV.2,d).- La educaci,Sn y el ideal social. 

En 	antecior hemos analizado la dependencia 

dril menor de acuerdo con sun características biológicas y 

humanas. El ni 1k. y luego el adolescente son formados un 

consecuencia de las influencian, estímulos o rechazos que 

vayan recibiendo a lo largo de su desarrollo, quo acLéan 

sobre su esquema o impronta personal de carácter genético, 

hurodiLario, biolágico y psicolágico. 

Ahora tenemos que pr.eguntarnos cual debe rugir el. 

idual o el elenco de valores al que deba aspirar una 

educacián organizada; así como esta respuesta nos llevaría a 

la uleccián de Ion sistemas y formas da educacibn, de 

informaciM y entrenamiento adecuados para formar el tipo de 

sures humanos quo sean di provecho un una sociudad 

determinada y que encuentren bienestar en la misma. 

Como es bien sabido, Esparta hacía educar a sus 

hijos en el estoicismo, preparándolos para adquirir todas 

las virtudes del buen soldado; y en forma similar el 

Calmecac de los aztecas preparaba en la fuerza, la destreza, 

en la profunda creencia relegiosa y en la automortificaci.5n 

• 
	

para quienes estaban dedicados a las armas o al sacedocio. 



12f. 

,(ah Vir3_3e11 un un enayo denominado 'Los finea 

de la ellucacin' e!aablecui claramente lo anterior respecto 

de ntunas, de China, de Ja0n y de la Gran hrutal<a, al 

exponer lo siguiente: 

El sistema del Dr. hrnold, que ha permanecido 

vigente halita nuestroa dias un los internados 

Dr itánicos, adolecía de otro defecto, a saber: quo 

era arisLo.:ráti...:o. Su finalidad consistia en 

preparar hcmffires para puestos de autoridad y 

poder, ya fuese en la madre patria o un lejanas 

partos dril imperio. Una aristocracia, para 

sobrevivir, necesita ciertas virtudes, y esas 

virtudes tenían que inculizarse en la escuela. El 

producto había de ser en&gico, físicamente apto, 

imbuido de ciertas creencias inalterables, con 

alto% principiog de rectitud y convencido de que 

tenía una importante misión en el mundo. Estos 

rosultmlo% se consiuuieron en una proporción 

sorprendente. Se sacrificó a ellos el intelecto, 

porque el 	intelecto podía producir la duda. So 

sacrificó tambiOn la simpatía porque podía 

inmiscuir %e (ni la forma de gobernar u raas 

clases 'inferiores', La bondad fue sacrificada 

45iMiWIQ en aras de la dureza; la imagina0én en 

aras de la firmeza. 

Ciertamente el pensador inglés ha tratado de 

paliar la dureza extrema de esta realidad, que Ol mismo 



127 

~e cqn imunte, antu 	 Lk 

dvi 1,du,..¿,d,,,r y del 	repetc.,  

a la libert,,d intima del edlwand, iirre,Ao Ro altera la 

impuriktac. L1 vtvlviiiv vduv1. ivv ti une que 

un 	fun,11.511 I 1 	1 i 1 	1! 	 queJ !:a 	propio 

de una so,:ledad, en la intelieencia de que es,a del;rminacl,'m 

de la edtica,.:in no lleve a las generaiones por loa caminos 

del fanatisma e por el dv la abulia. 

(hora 1~00'ii que preguntarnos ui1 es el 

rtliertorio de valores de la so(iedad actual, ~tiendo del 

punto de vista general de la sociedad internar:ional a la (pie 

pertune.,:e nuestro pai, dado que DO5 estaffios rufirlond a UI-1 

prribluma de k:arActer inturnaelonal. 

Es de l',:onsiderarse al respeí:ito que las 

doclarak:iones internacionales ¿e derer.:hos v;n permiten fijar 

un marco bastante claro acerca de lo que son lob ideales de 

la sociedad internacional a la que pertenece nuestro país, o 

más bien, cuál es el elenco de valores que debe respetar y 

tratar 	de 	alcani:ar 	cualquier 	01 viven 	do 	manojo, 

adiestramiento, entretenimiento y educaci4n de niUos y 

adolescentos. 

Este criterio puede orientarse precisamente en el 

teAo clic las Convenciones y Declaraciones Internacionales 

suscritab por Wmico, iniciando por la Declaracián•UiYersal 

do 105 Derocbos Humanos, la cual tan OvO aY11U1109 

fraccUm II y 26 fracciones II y III, establecen lo 

siguiente: 



(t. 	~C~Idad y la infancia 

deveLliú a (uidadc.s y a!,istuncia 

lou 	 ibl..".1do do 111,0;YUW1.110 	(1.11Tril 00 

McALFIMurIlu L1CDUD (1(21- .:.ho a igtull proLucn 

Art. 26.- 11. La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del aspecto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales, favorecerá la 

comprensián, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos ótnicos o 

religiosos; y promoverá el desarrollo de los 

actividades de las N3iji01105 Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

111. Los padres tendrán derecho preferente a 

escoger el tipo de educacin que habrá de darse e 

sus hijos. 

El pacto internacional de Derechos Econ.5micos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 1966 

(Diario Oficial de la FederacHn de 12 de mayo de 19O1), 

precisa en su articulo 13, el concepto de los fines de la 

.educac in , estableciendo: 

Art. 13. ... Convienen en que la educación debe 

orientarse hacia el pleno du,larrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, 



l»9 

I( 	J 

	

y 	1lbur 1,¿tdc»:, 	f i 	ií 	i1€.  

1.1) 	( ¡LO! 	ti 	 ii 	 11,11" 	.1 

	

1.s 	111..1 	 1) ,".tr" el 	P1.11.  1, 	iP,ir 	f 	t, i vamen 	c.. 

1.111, 1 tlir 	favc.re.:er 1,1 	.:omprensián, 

la tolerancia y la amistad entre todas la., 

naciones y entre todos los grupos raciales,' 

Mnicos o religiosoi,,, y promover las actividades 

de las Naciones Unidas un pro del mantenimiento de 

la pa2. 

Por otra parte, la CCOVUVICifl 	 sobre 

Derechos Humanos (OCA, 1969, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de mayo de 1901), precisa lo quo ahorui. 

viene a tirar tul derecho a la identidad; 

Art. In.- Derecho al nombro. Toda persona tiene 

derecho a un nombre propio y a los apellidos do 

5lAb padres o al de uno de ellos. La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho 

para todos, mediante nombres supuestos si fuere 

necesario. 

Art. 19.- Derechos del ni.:. Todo niña tiene 

derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere por parte de SU 

familia, de la sociedad y del Estado. 

La Declaración de los derechos del ni Po, adoptada 

por la Asamblea Ouneral do 1as Naciones Unidas el 20 de 
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110V i U1111)1' ( 	 511 	 (. X (9), 	 (?,:e 

que: 

(I Li frutar á de una protock:i 	espec Li1 , 	y 

se 1 e proporc I 	1 as 	(tulijilades y f ac 11 icladt. 	-1.) ion 

por leyes o par otros medios- que lo permitan desarrollarse 

f 	ment al , 	111,."...r al , 	esip ir i LUili 	y 	 1111211t.t? 	1./0 	una 

manera 	 y noraiM y UD condiciopel5 de libertad y 

dignidad. EH la promulgaci.Sn de loyc)‹.» a 12.:.st12 rospcto, deben 

gozar de prdial  linar 	c OnS 1 der ac i ón 1 Ob iiuu al LOS intereses 

del n iKo. ((iy inc ip io dos) 

	

Cr el presente caso, el 	Fondo de los ilaciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) culminará la5 labores 

iniciadas hace diez alas para lograr una Convención sobre 

los Derechos del Niflo sobro la, que se ha apresado en ol 

Mensaje de los Premios Nobel al Grupo de Trabaja del UNICEF, 

además de encomendar la labor do dicho grupo, en la 

siguiente oración: 

"La igualdad para los adultos sólo puede 

propiciarse a través de lo justicia hacia los 

n'Unos y reside en el interés de los Gobiernos, vil 

5U doc.:19tól! do preocuparse por los jóvenes". 

Al respecto René Cassin, c itado por Varal Vasak,. 

quien fue el principal roda..ttor de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, ofreció una definición deductiva de 

la CienijA4 do los derechos humanos: 
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1 I I ?IP:. I. a 	(1(.. 	..5 	 11(.• 	lie 	.1 C,ifiC,  

1.111‘.3 	¿liba 	 I 	de 	1 ‘1‘..:5 	 1 al 	ityo 

de 1 	rui 	 nunnind5 .i 1.1 11.G: 	i 	1 o i 

	

ay, í 	1 a 	din r:ir 111 i 	 du 	1 	fila" 	1105 	y 

acu t 	ci.jco, 	lue 	¡ie.:usar 	.:uno con /un l; 	Ib.+1", 	'1 	1)11?"':‘ 

clec 1 a liur crcj1 icIicI clu 	 I 

	

El 	Pr cviic o de 1 a CODVUDC i.511 de 	1d5 Ndc 1...4105 

Un idas sobre 1 os Dur echos del 11U;o us muy amp 1 i o un su 

concupc~, identificación y protecci'm do los durechos 

	

humanos dul il11;0, por lo que 	aremos los destacados 

te:;to5 untre5acados del art iculado: 

"Los Estados Partes se comprometen: 

Ar 	. (1. •...o respetar 	ccl der ticlio 

pr eser var coc.c i den 	dad, i. ni: 1 u i dots 1 al 	i 	a 1 i ciad, 

11.Diribr u y relac 1LIOUj f ain i 1 i ay es.. 

Ar t . 11. - 	... 	par a lugar 	ostra 1 os tras' ados 

illcitos de 	iRos al extranjero y la rotonciÓD 

i 1 ícito de niP;on en el extranjero... 

Art. 24.- Los Estados Partes se comproffieten a 

proteger al niKo contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales. Con este fin, 	105 

Estados Partes tomarán, en particular , todas la% 

medida% de carácter nacional, bilateral y 

1111.11 liInit,i a 1 (11.112 54lal I ccu.:Iuoi i 	iiri.i 	i 	: 

---------------------------------- 
°' Citado por Ideo, pág. 201. 
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carácter na.:ional, bilateral o multilateral que 

sean neesarias. 

Prrt. :I"- Los 	Uslados I.tr 1. 	 /u al 	nil;o 

i;ontra todas las otras formas de u:,,ploLacián que 

sean perjudií.:iales puro cualquier aspecto de su 

bienestar. 

IV.3).- Formas de tráfico internacional de 

menores. 

Los formas generalizadas de tráfico internacional 

do menores en nuestro pais son los siguientes: 

IV.3.a).- Beneficencia. (Casoil), 

Es una casa de maternidad en algón lugar del 

• Boj .:, so reciben Jovencitas pró›;imas a parir, que por la 

presión social no pueden tener un luuar antes del 

matrimonio. La organización monjil recibe al niV.o como un 

e5;pósito de lo madre y padre desconocido y procura 

encontrarlo prospectos do padres adoptivos, preferentemente 
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Mi9MO 	totiAlmente indefentso y caro.A! de CtAlCiC,'HCi« de un 

prOpi0 'y0'. Al porder uu nombre y 9H filiacin pierdo 

también 511 propia identidad. 

IV.3.d).—  Internado de abandonados. (Casa O) 
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';'. 4 ,0: 1 4:,11,N d 11{Ii,4 	3.1JY4. litl1. 	th) 	Ui 	101,1110 	14141 	i1.114141 i ,1•)11 	n i 

1 it.. 1 	I 	...1.1111.1 	1 Uncir 	I 	 UVI 	I it 	1.1.111 	onli11111` 	r•4t.1 

4id..14.1 y, 	trAntu ( II: 1.41C.i. 	1 	1.;.ir 

ulY 431. 	14,1; jake y 	t -i¿thl.;¿1, 01 	in 11111t- 4.... 	(1,,y 	1.; ( ir, 

conviertan así en algo do lo que se puede 

( su voz el preadolosí~o y ol adolesunte, que 

son ¶.,l(41(.4(. 14k'., a un sitoma de internado aboluto, o 	y 

a un sisloma (((3 edilcacin y ¿II múfodo de esAimulos y 

reGbaos, dentro do un sislema do reclusUin ofer:tiva, 

tenderill '4 adoplar el modelo o patin de condnLia impuosio 

por 50.U:i Capt0(05, aunque egte (1(1l' 'I4 sea servil o aunque 

...~tenga deformacioneii ((('.14' (411414 profundas 	ya quo 	1 	('4 .4,1:111 

la deliJpersonalizuin y la falta de informacin mterna, sin 

grandes difeiencias individual('. 

En ambos tipos de casos eiwontramos 1.111 objeto 

comi:In quo os la disponibilidad del 	sujeto, como 4141 sin 

identidad, 1...w.1i uin, 	 sin peso (44 

importarKia 4(1 la sociedad, 	que al 11eapari411441 HO causo 

problemali, porque 	nunca oxistH, o porque ya 4:51:1 otvid4 su 

e%istuncia. 

(11 caso independionle OP la obionci.Sn do 

nifíos 	gifaides por la violenc:la ya sea 	física C. 

amena-,:a o por el constrerdmienho y Op4151 '1n de la miseria o 

de Li necesidad apremiante. 
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e..(1.nun.:1.5n 	in f ¡mit 	munor os y do i1110..011.!.10.. 011109 a 1.«..11110 	011 

apartado tiendun 	Un 5010 y Mi 5w0 obir,tivo que 	,u 

1'.1/....111 	¡dad i11E01 Uta, y pli;.¡-  1 I:. 	an 	031.1 	4:11i111'..r 	j 1 dad, 

1 ¿i (:.ual L iunw qt.I 	c.rr esr.o+.nt,lue- 	 1 .?..1,j dadof 	que! 

ir án 	c11.4 	10 	:Irregular 	14 	10 	f c¿,An....anleinte 	por vc3r ne), 	puoq 

	

ampute) 11e:1 puude c1;p1. icay!..,,ei 	1(1 er.,; 	cric 1 a do 1.111 	1141..,:.1 0 . j.11.10 

	

(logro 1.1f..1 II 1:11 y íle, aclol osic 	Lt.H.;. 

	

11 	.:E.rl.jlint: dEl 	ela 1 datiels 	1 	 d,,, 

ha.....ta ahora podrían reuumiyo.so on lou 1419uleute5 
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iGil 	c.11 ti. I. 	L , .1, 	qu,  

pe. mita., ,.. 1111. ,111?1 	.11111 1.!I 1111.11..1 	ti1.111' 	 4'1 i .11 

11. 	 cill ur, 	 ¿.tiy, nalh, 

per 	I i(1,.‘1, 	irJrri. iii, 	iiiiI i (1.1.1 	 l 	.iiitc 1 (.,11 1, 

11,.11" 	 ¿ir 	li4,1 1111.11...Y . 

crin E.finnargo,  e!.. muy ti 	1...K.HI1 	1.11.K? 	 i I 

i 	110 	1.:! 1 111:111 	e55¿:15:1 	ar ac.I; 	í 	1:.1'.'"r Y 	I 	i4tql 

aumAim al mercado do niGos a travós de agen...ia,:. do adopcin 

de niUos. etranjurol.s. Harry D. Kranse cita que en audienci..a.. 

ante un 	.11(.11. Senado do 	 demostr.!.. 111.1(1 

tu 	j 	dt,. 	 1;CA 	 ttt 	.1 V" 	 lit? u, 	102Y 

bebe adoptable iba de veinticinco mil W.dares en adel.inte. 

En cambio, pavece !llev que los requerimientos u la,... 

agencias privadan rice adopcHn 90H mucho menores cuando los 

niP;os se obt ienen 1211 el extvanjer Lp puesto que I-10 real L?an 

más quo un trabajo do escritorio que conecta a los presuntos 

adoptantes con quienes pueden obtenerles la• adopciM, de 

acuerdo con consultas con diversos abogados estadounidenses. 

De hecho, las agencias de adopci.5n de nir.os extranjero,.:. se 

anuncian libremente en dusplogados de los dire.:torios 

telef.!.nicos. Es un claro ejemplo de lo an1441or, el C.'..digo 

de lo Criminal de Utah quo penaliza la inducci?..n a la mall'e 

11 C31 	 ti:1111113i 	(IP 	 ;''.ini ir ni, 	PI 

Estado. (art. 76-7-203), así ....omo las reglas do las aluncia-, 

61  Ci tdili) por 'len, pág. 204. 
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1,.ali,:a1) la adopcUm 1.1t  el 	i sino 	1.iil 	poi o 	ni 

F‘HII n114 a 	1,', 	u í 1 	1 ItIt 	'111,-.1 	.111i1,..P'' 	 111,U 

pi 	 1111 (.!1 	Si ,  1111111 a i.,11.10 ti 

1 	pul, 	..:lIu 	1 1OS 	4..11;1! 	Ul la  

'117: 	ad...13.: 1011139 	Ilt.1 	10i; 	 Unido!: 	y 	jh 1.1 	I 

i 	iI,iitl 	1€. 	1111 iiit 	1líI,It Li 	r. I ic Hl do, 	chi 	 y 	uIt 

Pillad 01i 1,11110 	lVal 	 11111 	 itipftrr 	 1),". 

al. 0... 	 1 	111 PC 10 	i 	adv.. 	(11.111.1V 	011 1111P Hita 111,11P1 111 I 

y 	1111 a i.:I.111<1 11i011.j i 1 	1:11.:?1 	1;r111, 	 Pepób ica 	it,,i 	iuil;t )gar 

fini 	lopc órt it LID 11 i 	Pi:: 	nac..: 1110 , per 	11.11H 	 i 

en Larodo, Texag, por haborso quodado on la 	 pública' 

sin saber qui5 iHwta por haber agotado 5119 ro...m. 1;os 

Ll juez do Larodo privó do offfcho'.il la adopción y 

envió al 	nil'ío a una kJ.asa do e......pósitos. 	El 	asunto 	fue 

publicado (.111 109 periódicos 

irresponsable. 

como caso do una adopción 

En otro caso 1111.A9 su recibió en una casa licnbn' 

oficial la solicitud do una agoncia privada oxtranjoia parl 

la adopLión de una flila de ocho a diez arios do parto do una 

seílora de origen bOgaro, dos veces divorciada quo vivía 

sola en el norte de los Estados Unidos y que set" ul 

informo socioeconómico y porsonal, mucrAva un alto mstado do 

neurastenia y periódicas ':r iuiít de depresión seguidas de 

actitudes agresivas e histéricas. La solicitud fui' donogada, 

pero no CS do dudar que se bayo vuelto a intentar Un PI 

plivado quo obra kj.011 liberalidad warema 	 119 
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Expatrian de menores. 

I..t 	lak.i1.(11 	mi...not 	 ¿i 

!s.!. o 	puthlt? 	liii )1 	1111(1) tia() 	 1,1.) 	oto', i callo 	y 

Vi. 	¡lii CIL! 	deSt 	 mei! i » 	vit»I€111 	/.. (1;pal dei 

0.11,11 l!ld;1)1111911;)1 11!9,11W:. 

1., t 	jet" 	 1111 	1.', 	 j i 	jiiii  

i.ki,o.; j1,11j.gr 	, y 	Intolnalk.ü., 	 do (qamlir 	,i11), 1,' 1.,41; 
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La PD u1 pOilato tuuli' it. 

un ando olt 	la romisen 	del 	delito no ex irta ti 

conr,entimiento 	o 	que 	1•111111- 11 	1 11 	párv..11..7.1 

inicial, i peno se anmenlorO bosla el doble de lo 

piarilAa en aqui'Ll. 

Ademá,, de 1 	uLancione 	Isuí'íoladas, se privorA de 

ou dert.?eli.LS 110 ii,ttu- 1t potestad, tutolo o 

rtrAodio, en su catso, a quienes Leniendo el 

ejercicio do éutos, romutan ul dulito al quo 50 

111( 	 1.11" (1151-..11A 	,',1111 1. ,1A.11 	" 

Un (ambio la logi<51ai:in CiVil 110 COD000 el 

problema más que a través de disposiciones aiblados como los 

siguientmL: 

"Art. 1025.- Lu:':;i:ua 	objeto del 	controlo debe:• 

lo.- 	Existir 	1.11 	1(.1 	noturale.!a; • 	2o.- 

determinad1t o delerminable en .cuanto o su evvecie; 

• 1.'.1,1; 	(M I 	..1:0111C1 
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Art. 11.1,.:/.- L1 hecho positivo o negativo, 	objeto 

del contrato debe ser: lo. 	Posible y 2o. Licito. 

ñ - i. 1830.- Es 	-icito el hecho que es contrario 

a las leyes de orden plAbli:.o o a las buenas 

costumbres. 

Art. 1831.- El fin o motivo determinante de la 

voluntad de loui que contratan tampoco debe IWY 

contrario a las leyes de orden público ni a las 

buenas costumbres". 

Esta materia queda sancionada con la nulidad 

absoluta del acuerdo con lo dispuesto por el artículo 0o: 

del código Civil que establece: 

Art. 80.- Los actos ejecutados contra el tenor de 

las leyes prohibitivas o de intereses plAblicos 

serán nulos, excepto en los casos en que la ley 

ordene lo i:ontrario. 

El régimen de la adopción en nuestra actual 

legislación sigue el régimen de adopción simple y en el 

articulado correspondiente no se contempla de ninguna manera 

el problema de la adopción para efectos internacionales, por 

lo cual resulta evidente que no existe disposición alguna 

que analice y regule este aspecto vital. 

El sistema procesal de la adopción un el Código 

adjetivo del Distrito Federal no ea manos pobre. 



Las disposliones del C.Sdigo Givil han previsto 

desde hace mucho tiempo que el acta de nacimiehto debe 

levantarse .:.n inmediatez al nacimiento e inclusive proveen 

graves obligaciones a la instituci41, al 	 a la 

partera 	práctica, que intervengan en el nacimiento, a 

obtener con inmediata precisi.5n la iwAcripci.511 del 

nacimiento en el Registro Civil, Si esto se llevara a cabo 

,:c.:4110 está previsto UD la ley, 	no hubiera necesidad de 

escribir este ensayo, pero no es así. La 1isposici.511 general 

e% un tanto imprecisa y además no se encuentra respaldada 

por disposiciones administrativas que lleven ál cabo lou 

ideales precisados. [le todos modos no se ha llevado a plena 

realizaci.5n y nos encontramos ante el vacío de una 

disposiciM legal eficaz que produzca una soluci.5n al 

problema que por ahora DOS planteamos. 

Estas disposiciones no han alcanzado en Me›;ico un 

adecuado nivel de cumplimiento y no se alcanza el obJetivo 

de la inmediatez entre el nacimiento y el registro que 

también aseguraría que cada nifío tuviera asegurada su propia 

identidad, el nombre familiar que le corresponde y su propia 

filiacián. 

De hecho es usual que los niños sean registrdos y 

bautizados varios meses después de ocurrido su nacimiento 

para dar lugar a un festejo invirtiendo así el sentido 

natural de las cosas; puesto que es más importante el 

asegurar la identidad, el nombre y la filiacián que 

arraigadas constumbres que en condiciones normales aseguran 
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al niño la pertenencia a un núcleo familiar que lo circunda 

y 	lo protege. El problema se presenta cuando el 
	

El Si 

privado de su entorno familiar por una madre que se 

avergüenza de haberlo _con cabido o por una casa de maternidad 

que cubre los errores, la concupiscencia, la pobreza o la 

necesidad a cambio del despojo de la identidad y do la 

IV.U).- Postura de los estudiosos de los Derechos 

del Niño y el tráfico internacional de --

menores. 

Don Antonio Pérez Verdín y don Juan Aspiroz junto 

con muchos autores actuales, no llegaran al estudio de la 

adop•:ián con efectos internacionales. El maestro don Eduardo 

Trigueros, por su temprana muerte «do dej.5 publicado y 

publicable sus enuayos sobre la parte general del conflicto 

de leyes y sobre lo historia del derecho internacional 

privado y su magnífico estudio sobre Nacionalidad Mexicana. 

Rojina Villegas, dice que 'tratándose de hijos 

legítimos, necesariamente deben llevar los apellidos de SUS 

progenitores. Respecto de los hijos legitimados como 

adquieren la condicién de legítimos pon• virtud del 

subsecuente matrimonio de sus padres... procede concluir que 

deberán llevar el apellido de aquéllos y si antes de la 

legitimoci.5n tenían otro en su acta de nacimiento, deberá 

hacerse el cambio". 
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Abunda en el estudio de los derechos o calidades 

del recién nacido el maestro Alberto Pacheco E., quitan 

admás se funda ten eastán Tobenag, un Mario nallenteros y 

Federico de Castro y alcanza asi un buen estudio de los 

derechos de la personalidad, poro,  aun no alcanza el problema 

básico del tráfico de menores. 

El propio autor ha venido trabajando en el toma 

través de los alas, no ha podido llegar hasta ahora a 

enfocar con mayor técnica el probelma del tráfico de 

menores, puesto que los estudios han venido siendo 

orientados principalmente en función de la adopción 

La identidad, el nombre y la filiación forman una 

sola unidad quo adquieren un nuevo perfil a la luz de la 

posibilidad de su vulneración. En la vida normal es 

suficiente decir que el menor tiene el derecho a su nombre 

CC~ parte de su estatuto,  personal. Loussouarn y Borurel 

dicen que "la determinación del nombre de una per nona es un 

elemento del estado de las personas relevante .;uine el de 15U 

ley personal". No menos importante es el ccocepto de este 

autor respecto del registro civil en los siguientes 

términos: 

"272.- ... el Código Civil organiza loe registros 

del estado civil destinado a publicar Ion hechos y los actos 

más importantes de la vida de las personas. Be trata de un 

servicio pl'iblico que fa,:ilita a los particulares el 

conocimiento y la prueba del estado y de la capacidad de las 

personas". 
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Sin embargo, este análisis resulta inuuti,:ienhe en 

la condición extraordinaria de que un MUDO( sepa del...viado de 

su propio registro civil y del nombre familiar que le 

corresponda. El infante secuestrado u obtenido es registrado 

a nombre de una persona que no es uu madre y que fácihnonte 

tampoco declarará su verdadero nombre. Asi el documento 

obtenido no tendrá Má5 elemento real que la huella digital 

del infante, a quien se le habrá inventado, lugar y fecha de 

nacimiento, arel como el nombre de su madre y su filiacián, 

pues habrá pasado a formar parte de una familia ,Lápez-

García', por parta de madre y le será atribuida una fimnilia 

paterna de nombre 'Perez-tlámez/- Este registro civil 

apbcrifo es condicián necesaria para disponer de la persona 

del menor puesto que al cambiarle la identidad ya no habrá 

persona alguna que pueda oponerse al destino que sus 

cantores le designen. 

La Academia Mexicana de Derecho Internacional 

Privado que labora bajo el nombre de instituto Mexicano de 

Derecho Internacional Privado, ha venido desarrollando sus 

actividades en forma interna e incansable a travee del 

tiempo, desarrollando uno cada vez más intensa y acelerada 

investlgacián sobre problemas de derecho familiar en su rama 

de menores. 

La Academia reúne actualmente la mejor y mayor 

parte de loe estudiosos en esta rama del, Derecho y está 

actuando de modo que sea el centro y el foro de todos los 

grandes pensadores; el seminario de los abogados y maestros 
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interesados y el conducto de difusi...,n del pun,amiento de 

todo,, y ..-.ada uno de el los;. 

Un movimiento similar está ocurriendo en Uruguay y 

en Argentina; en el Drall y en los Estados Unidos; en 

Venezuela y en Colombia. Existe realmente un runai...imiento 

del Derecho Internacional Privado. 

Gin embargo, la materia especifica del tráfico de 

menores aun no es del domino común ni en los grupos de 

especialistas. 

Nada tiene pues de raro que los autores más 

prestigiados como Miaja de la Muela, Wilson de S.:.usa, 

Campaos Datalha Zuccherino que se preocupan más de los' 

problemas de nacionalidad de los menores y de los problemas 

de ley aplicable en sus distintas condiciones puesto que 

esta ramificacián del derecho internacional privado está UP 

una acelerada evolucián. 

Sin embargo deblase mencionar la extraordinaria 

penetracián de Werner Goldschmidt quien a pesar de orientar 

sus estudios sobro el menor en la linea conflictual, 

encontrá lugar para hallar el contraste de la regla general, 

y expUso que: 

El ser humano puede ser reconocido como titular de 

derechos y de obligaciones. De ser .así, el ser humano tiene 

personalidad, es persona, tiene capacidad de derecho o 

capacidad .jurídica. Negar esta capacidad significa eliminar 
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al hombre del circulo de los sujetos jurídicos, 

considerándolo esclavo o imponiendole la muerte civil. Hoy 

un día se admite que la justicia y el Derecho Natural que 

quiere llevar rostro humano, debe ser admitido como 54.1~ 

de derecho; inclusive el Derecho Internacional Privado lo 

proclama así en solemnes declaraciones. ~ah:HM Universal de los 

Derechos Huimos del 10/111/194ID. 

Opertti sí se ha adelantado en la detección del 

problema. En 'C.ynentarios a la Covencián Interamericana 

sobre Conflictos de Leyes en Materia de hdopcián de 

menores', dice lo siguiente: 

En todo caso, se impone selalar que la C. de la 

Paz en una de sus normas pone en manos de las autoridades 

del país de origen del menor la facultad de autorizar la 

adopcián, con lo cual se está eJerciendo una suerte de 

control sobre la salida de menores del país. Quienes quedan 

fuera de todo control 'a priori' son los menores obJeto del 

tráfico ilegal para cuya disuacián no alcanza con leyes 

internacionales de adopción. 

Por otra parte, el tema del tráfico de menores 

apareció efectivamente a la luz páblica a raíz de la Reuníán 

de Expertos convocada en 19U3 por el Instituto 

Interamericano del Nilo, organismo especializado de la 

Organización de Estados Americanos. El fondo mismo de la 

Reunián pero aun el pensamiento quedá corto y fue centrado 

sobre la adopcián para efectos internacionales; sin embargo, 

el coloquio entre especialistas fue agudizándone en la 
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negociaciones una e:,;celente Convención Interamericana sobre 

Conflicto de Leyes en Materia de Adopción Internacional de 

Menor aa 

En un segundo paso la Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos y al instituto Interamericano del Miío, con, el 

patrocinio del Gobiereo de Costa Rica, convol.:avon a una 

reunión de expertos a reunirse en San José, Costa Rica, en 

mayo de 1909, para tratar sobre dos temas realtivos a 

menores, consistentes en Secuestro y Recuperación de Menores 

y proyecto de Convención sobre Alimentas para Menores. El 

primer tema se fue difiriendo en función de su aspecto civil 

de recuperación de menores, puesto que este asunto ya ha 

llegado a nivel da ccociencia internacional, pero tampoco so 

logr6 definir plenamente el asunto y problema de tráfico de 

menores. 

Sin embago, en CID1P-IV se llegó ya a la 

recomendación a la asamblea general para la inclusión en la 

temática de CIDIP-V un "Proyecto sobre Convención 

Interamericana sobre Control y Erradicación del Trafico 

Internacional de Menores". 

De ahora en adelante, los expertos en el Derecho 

de los Mil  os y de la familia tendrán que esforzarse en 

localizar el tráfico de menores, su característica 

antisocial y los posibles métodos para impedir legalmente su 

nacimiento y su función, por lo qué creernos que la 

organización civil bien organizada y bien dirigida podrá 
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evitar la aparición do los actos y de las organizaciones 

delictivas. El derecho represivo no hace más que marcar las 

insuficiencias y las limitaciones dul derecho civil. 

Luego entonces, 9i el derecho no ha conocido 

totalmente el problema socioeconómico del tráfico de 

menores, malamente hahrla podido regularlo, controlarlo o 

impedirlo. El tráfico de menores no es una actividad 

delictiva, porque el derecho no ha tenido oportunidad de 

definirlo claramente cama actividad típica de carácter 

criminal, puro no por ello podemos limitarnos a su 

consideración y estudio COMO una actividad ,..:laramente 

antisocial. 

Además, hemos observado la perdida de derechos y 

de posibilidades que ya han quedado analizada% en este 

capitulo y que deben llamar la atención de los estudiosos y 

de los legisladores sobre la materia que hemos traido a su 

atención. 
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CONCLUSIONES 

El Derecho Familiar es el que regula lo referente 

a la constitución, régimen, organizacián y w,itincián de 1 a 

familia y entre las instituciones familiares que se 

encuentran plenamente reconocidas en todos los cádigos del 

orbe están: La patria potestad, la adopcián y la tutela. 

La primera es considerada como 'el conjunto de 

derechos y facultades que la ley ccocede al padre y a la 

madre, sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para 

permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales/ 

y se . instituyá con la finalidad de asistir y proteger a los 

menores DO emancipados, cuya filiacián ha sido decretada 

legalmente; ya sea tratándose de hijos nacidos en 

matrimonio, de hijos habidos fuera de él o de hijos 

adoptivos, respecto de lo% cuales guedá establecida 

legalmente la filiacián: consanguínea o civil. 

Ahora bien, esta figura tiene sus antecedentes en 

el Derecho Romano, donde la familia se organizá como 

agrupacián patriarcal, conviviendo dos tipos de parientes: 

Los agnados -que tenían como característica el parentesco 

civil, fundado sobre la autoridad paternal a marital- y los 

cognados -parientes en virtud del parentesco que resulta de 

la misma naturaleza-. 

El Ppater familias', ejercía un vasto poder sobre 

sus hijos y demás miembros del hogar, al estar investido de 
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conjunto de poderes y derechos on el ejercicio de su 

autoridad, fungiendo como sacerdote, .juez ._ legislador, 

segán ol caso, llamándose a esta reunida de poderes y 

dereclos: 'patria potestas'. 

AhiMiSMQ, ejercía 9U poder doméstico no sblo sobre 

la mujer propia y los hijos, sino sobre las esposas de 

ellos, los nietos, los adoptados u arrogados y los esclavos. 

El poder ejercido sobre la mujer mm denominó 

'manus', que puede equipararse a una naturalización 

doméstica de la mujer a la 'domas' del marido y que podía 

verificarse con independencia de todo matrimonio. 

El conveni 'in manus' se efectuaba de tres modos: 

a).- Como consecuencia automática de un matrimonio 

celebrado en forma de la 'conferratio', ceremonia religiosa 

en honor a Jópiter y durante la cual, los cónyuges debían 

comer un pastel de trigo. 

b).- Acto solemne en que intervenían el antiguo 

'pater familias' de la novia y el nuevo y que algunos 

autores consideran como un recuerdo de la compra de la 

esposa: 'co-emptio'. 

c).,- Asimismo, podía resultar del tU9U50, por el 

cual una esposa, por el hecho de convivir 

ininterrumpidamente con su marido durante el ultimo  ano, 

cambiaba su nacionalidad doméstica. No se trataba de un 
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cuwonio que operara por el mero transcurso (1ol tiempo, sino 

que se necesitaba para este cambio de la condiciM jurídica 

de la mujer el consentimiento U..T.:nal del original 'pater 

familias' o del tutor de la mujer. 

Otra forma de autoridad ejercida por el 'pater 

familias' era la 'mancipium', siendo los casos principales: 

a).- Cuando el Jefe de familia pobre confería con frecuencia 

a un tercero el derecho cobre su hijo, mediante un precio a 

título de garantía y b).- Cuando el hijo 'alioli juras,  

había causado por un delito, 	algrin dallo a otro, el padre 

podía cedérselo. 

La patria potestad se extinguía por las siguientes 

causas: a). Por la muerte del padre; b). Por la muerte del 

hijo; c). Por la adopción 'del hijo por otro 	'pater 

familias'; d). Por el nombramiento del hijo para ciertas 

altas funciones religiosas, o en el derecho Justinianeo, 

también burocráticos y e).- Por emancipaci,5n, 	figura que 

evolucion,5 desde ser un castigo (expulsi.5n de la ,domus') 

hasta convertirse en una ventaja concedida al hijo a 

solicitud suya. 

En tiempos de la RepUblica, la 'emancipado' se 

hizo mediante tres ventas ficticias, y d%1 se practic6 

todavía en tiempos imperiales, hasta que Anautacio dispuso 

que me necesitaba para ella un 'rescripto' imperial. Poco 

después, Justiniano dispone que bastaba una declaraci6n ante 

un magistrado. 

"Persona soeelida a la autoridad de otro. 
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fi. Por disposici.5n judicial, ,omo castigo del 

padre, o automáticamente, por haber e5;puesto al hijo, cosa 

frecuente en tiempos del Bajo Imperio, caracterizado por sti 

pobreza general. 

COMO se aprecia, la base sobre la que descansa la 

organizaci.!,n de la familia romana, difiere enteramente de la 

familia moderna. En efecto, en la actualidad, el grupo 

familiar está constituido por los parientes consanguíneos y 

toma su origen del concepto de descendencia, sino solamente 

indica una organizaci.5n aut.Snoma COMO un poder de mando. 

Por otro lado, 	la adopci,5n U9 la instituci.n 

jurídica mediante la cual una persona declara su proOsito 

de considerar como hijo suyo 'a un menor, cumpliendo una 

doble finalidad: atribuir una descendencia ficticia a 

quienes re: han tenido hijos de su propia carne y establecer 

la posibilidad de que los menores o incapacitados encuentren 

de esta manera el cuidado y la protecci.!.n que requiero SU 

estado. 

Donde mayor importancia tuvo en la antigüedad fue 

entre los Romanos, quienes la consideraban necesaria en los 

siguientes casos: a). Para continuar con el culto doméstico; 

b). Para perpetuar el nombre; c). Para obtener beneficios en 

raz.bn de los concedidos por el nItmero de hijos que se tenían 

y d). Para legitimar a los hijos ilegítimos. 
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LQ9 rumanus die tinljuían 	 $.1 ad,11,;~ La 

_ión quo CYui la adop,..in de una per ,.,iona 	jUriS' 	y 

b) La adopci,5n propiamente dictia, cuando el sujeto era una 

persona 'alieni juris'. 

Siendo un acto grave el hacer pasar a un ciudadano 

'sui juris' -posiblemente padre de familia-, bajo la 

autoridad de OLY0 jefe, se hacía necesario una informaciM 

realizada por los pontífices y en virtud de una decisi.511 da 

los comicios por curias, bE,  decretaba la adrogan. 

Tanto el Estado como la religión 50 interesaban en 

la adrogaciM ya que, podía provocar la desaparic1.5n de una.  

familia y la imtincUm de un culto privado, por lo que era 

necesaria la informaciUt de los pontífices respei:.to a la 

procedencia da la misma y en el caso de que la opinión fuese 

favorable, la adrouacUm se sometía y sancionaba %u 

aprobación. 

En virtud de la trascendencia de la adrouacibn el 

proceso linicamunte me podía llevar a cabo en Roma, luuar 

donde se reunían las curias; sin embargo, este era un muro 

requisito formal, ya que el factor que determinaba consumada 

la adopción, era la autoridad de los pontífices. 

En un principio, las mujeres no podían ser 

adrogadas, pero durante el imperio, de Wocleciano, se 

decretó que las mismas también podían ser sujetas a la 

adrogación y además esta fue posible, tanto en Roma como en 

las provincias. 
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La adreg 
	

1.5[1 de los impubere1-1 fue regulada de 

manera especial, ya que se temía que un virtud de la falta 

de refle.Aión para apreciar la> consecuencias de Un acto tan 

grave para sí y para 9U familia, quedara a la deriva. 

LO9 pontífices debían realizar Urld ieformación con 

severidad ~acial, debiendo enterarse estrictamente de la 

fortuna y edad del adrogante, si eran honrado y Si la 

adrogación resultaría positiva para el pupilo; todos los 

tutores dril impúbero debían dar su aprobación; para proteger 

los derechos de los presuntos herederos del pupilo, el 

heredero debla prometer y garantizar devolver los bienes del 

adrogado si éste muriese impúbero, quedando libre de este 

compromiso cuando el adrogado llegase a la pubertad. 

Por 5u parte, la adopción propiamente dicha, fue 

más reciente qua la adrogación, resultando ser un acto de 

manar gravedad y que no exigía la intervención de los 

pontífices, ni del pueblo, pues al mar al adoptado 'alieni 

juris', no desaparecía una familia ni se extinguía un culto. 

Asimismo, la adopción se aplicaba tanto a los hijos cúme a 

las hijas, de donde se deduce, que para el adoptante 

consistía en un medio de obtener un heredero do une' u otro 

sexo, mas bien que para asegurar la perpetuidad de 5U 

familia o de su 'gens'. 

La adopción se llevaba a cabo a través de la 

autoridad de un magistrado quien debla efectuar dos 

acciones: 1). Romper la autoridad del padre natural y 2). 
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Hacer pasa( al hiJo bajo la dul padre adoptivo. Para obtoner 

el primer resultado se aplicaba la disposicliSn de las XII 

Tablas qun duclaraba caduca la autoridad del padre quo 

hubiere mancipado a su hijo tres veces y _•-,n el objeto de 

que el adoptante adquiriera sobre el hijo la autoridad 

paterna, SO llevaba a cabo una cuarta mancipaci.!ai PH donde 

esto cede al hijo a su padre natural, yendo todos después al 

magistrado, donde tenía lugar la ficción del proceso: el 

padre adoptivo sostenía que tenía la autoridad paterna sobre 

SU hijo y como el podre natural no lo contradecía, el 

magistrado sancionaba la pretrinsi6n. 

Es necesario hacer notar que en tiempos de 

Justiniano,  se simplific,5 el procedimiento de adopcii5n, 

quedando consumada por una sencilla declaración de loo 

partes delante del magistrado. 

Los efectos de la adopción eran los siguientes: 

En al Derecho clásico, el adoptado salía de ou 

familia civil, perdiendo sus antiguos derechos de agnación, 

para conservar Unicamente la cualidad de cognado, aunque 

entrando en la familia del padre adoptivo, adquiría éste 

sobre él la autoridad paterna, siendo modificado su nombre 

como al fuera el caso de adrogación; v.gr. el hiJo de 

Aemilius Paulus, adoptado por Publius Cornelius Scipio, toma 

el nombre de Publius Cornellus Scipio Aemilianus; pero bajo 

el Imperio fue abandonada asta constumbro; el adoptado al 

tomar el nombre del adoptante, aladía sencillamente uno de 

los nombres de su padre natural, guardando casi siempre el 
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de 1 adopci,'Jn. 

La adopcin conllevaba riesgo para ol adoptado 

puesto qUO, perdía el derecho de .ilucusi,!,n de 

natural, aunado a la cualidad do 'agnado'; y adPillá!J, Si 	COn 

el tiempo, el padre adoptivo, le emancipaba después de la 

muerte del padre natural, perdía también la ~erana de la 

herencia del adoptante. 

Para remediar este inconveniente, Justiniano 

realiz,5 vis el ai4o 530, la siguiente reforma: En lo sucesivo 

debía hacerse una distincián: a). Siendo el adoptante un 

'extraneus', la autoridad paterna continuaba, el adoptado, 

no cambiaba de ramilla; adquiría Unicamente derechos 'ab'  

intestato' del adoptante y b).- Por el contrario, si el 

adoptante eras Un ascendiente del adoptado, seguirían 

vigentes los efectos de la adopcián, siendo menor el peligro 

para el adoptado, pues en el caso de que lo emanciparan, 

quedaba unido el adoptante por un lazo de sangre y el pretor 

tenia en cuenta esta circunstancia para hacerle participe de 

la herencia. 

Latutela, es una manera de dar protecci.bn social 

a los débiles y un medio de defensa de los menores y de los 

demás individuos incapaces, no sujetos a la autoridad 

paterna, o que están abandonados o son maltratados. La raael 

fundamental de la tutela es un deber de piedad, que tiene ssu 

origen en la debilidad e imperfeccián del ser humano. 
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Ahora bien, entre los Vomauos, la tutela se daba 

en dos casos: 11. Respecto de 1.: 	impúberc 	'sui ~lb' de 

uno u otro ,u:í, seglin la edad y ID. De lats mujeres púberes 

juris 	por raz.5n de su Fica 

En el primer supuesto, el impUbero tenía necesidad 

de un protector al haber nacido 'sui juris', ya fuera de 

matrimonio legítimo, o bien, 51 nacido bajo la potestad 

paterna, hubiese salido de ella antes de la pubertad; 

llamándose a esto protector 'tutor'. 

En tiempos de Servio Sulpicio, defini.5 a la tutela 

como "un poder dado y permitido por el Derecho civil sobre 

una cabeza libre para proteger a quien, a causa de su edad, 

no podía defenderse por si mismo. 

También. se dice que la tutela 'se da 	para 

proteger'; con el objeto de distinguirla do la patria 

potestad, indicando que a diferencia de ésta --que daba al 

padre de familia la propiedad de los bienes, y 

primitivamente hasta la de la persona del 	estaba 

sometido a ella-, la tutela, simple poder protector, s,Slo 

tenía como finalidad conservar los bienes del pupilo y 

defender su persona. 

Así, el poder concedido al tutor no constituía una 

verdadera potestad ya que difería notablemente de la 

potestad paterna; por lo que el . impUbero sometido e le 

tutela no quedaba menos 'sin juris', el tutor no tenía el 
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dereLho du corruc_ Rn mi autoridad sobre la persona del 

,pupilluu', concluyendo la tutela un la pubertad. 

Los tipos de tutela quo prevaluclan, eran: 

1). Tutela testamentaria; 2. Tutela legítima de 

los atinados; 3). 	Tutela legítima do los gentilus y.6. 

Tutela diferida por el magistrado. 

La primera, ora la tutela MáT, importante. El 

derecho a nombrar tutor testamentario, en su origen, era 

atributo de la potestad paterna, pu« sálo podía hacer UUCI 

de ello al padre de familia para los implAberos, que si a su 

muerte se convertían en 'sui juris'; sin embargo, un la 

época clásica, se tenían también en cuenta la cualidad de 

ascendiente o los sentimientos de afecto del testador y para 

esto, se dieron las siguientes soluciones: a). Cuando un 

padre hubiere nombrado a un tutor testamentario al hilo 

emancipado, el nombramiento délaser confirmado por el 

magistrado, sin informacián previa alguna; b). En el caso de 

qua la madre fuera designada tutor, la confirmacián del 

cargo sálo tendría lugar deupuós de una informacián sobre la 

honradez y habilidad de la misma y c). Ui la designación de 

tutor recala en el patrono del impl'abero o en un 'extranus', 

el magistrado debía confirmar también el nombramiento, pero 

,después de la información y 1:mil:amante si el impUbero, no 

teniendo más fortuna, hubiese sido instituido heredero por 

l testador. 
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La segunda -tutela legitima de los agnados-, so 

establecía a través del agnado más práy;imo del 'pupillus, 	y 

en el caso de que hubiera varios un el mismo grado, todos 

eran nombrados tutores. 

Una característica especial en este tipo de tutela 

se verificó cuando, Justiniano, al crear un 9~VO sistema de 

sucesiones 'ab intestato', al modificar los principios de 

esta tutela y desde eilLOCWW5 10% derechos do la familia 

natural aventajaban a loe de la familia civil. 

La tutela legítima de los gentiles- tercera clase 

de tutela-, se verificaba cuando, no habiendo anulado, pasaba 

la sucesión a los gentiles 44  y por ende, la tutela debla. 

serles concedida. 

La cuarta especie de tutela, la que era diferida 

por el magistrado, surgió cuando cayó un desuso la 

gentilidad y preocupados por llenar este vacío, los romanos 

asignaron un tutor al impflero que no tenía aguados. 

El nombramiento de tutor por el magistrado se 

verificaba por un estado de necesidad, al no umistir un 

tutor testamentario ni legítimo; sin embargo, cuando hubiere 

tutor testamentario tan función de Un término o condición, 

pero si estaba prisionero del enemigo o enfermo de locura, 

se procedía a abrir la tutela legítima de loe agnadou 

*4  Persona que era considerada pariente en una Inedia en razón del limen gentillue; es decir, en 
ratón del notita de la 'gens'. 
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mientras so esperaba el termino fijado, la vuelta do su 

cautiverio O SU c.:UraCi41. 

Ahora bien, respe to a la tutela de las mujeres 

'sei juris' por razón de su sexo, cabo hacer los siguientes 

comentarios; 

La tutela para las mujeres púberes 'sui•juris' era 

permanonte al considerar la ligereza del carácter di: la 

mujer y su inexperiencia en los negocios; sin embargo es de 

hacerse notar que este tipo de tutela tenla más bien por 

objeto resguardar la fortuna en favor de los agnados y no su 

protección por sonal, evitando de esta forma que la mujer 

hiciera enajenaciones entre vivos o testar en perjuicio de' 

las personas que debían heredarla 'ab intestato'. 

La función fundamental del tutor de la mujer 

póbera radicaba en autorizar ciertos actos, y como para 

enajenar las 'res mancipi'; esto es, los objetos más 

preciados para hacer testamento; para aceptar una herencia; 

para contraer una obligación; para hacer una remisión de 

deuda; para sostener en proceso regulado por el Derecho 

civil., entre otras; sin embargo, tenían capacidad más amplia 

que el tpupillus', pudiendo obrar por su cuenta, al enajenar 

sus 'res nec mancipi', es decir, prestar su dinere o hacer o 

recibir un pago. 

Ahora bien, en las legislaciones modernas se 

advierte una completa transformación de la estructura do las 

instituciones familiares -que tratamos con anterioridad-, 
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acenthandose al pm) Bain i vt 	.jur Mico de que I i.:19 mismas,  

del,run responder 	a 1as 	ex 111-211.: 1 ¿.11:i 1112 	/a c omun d ad 	Si O/: 1 a 

(o11 oj' gnu a I 05 pr 	ipi C.5 de |a 1-1<1.11; UY l 1.-1¿ a I immina; es decir, 

su configuracin no ha de dejarse a la disposición 

arbitraria de la ley, sine que ha de sur reflejo de la 

ordenacin jurídica que requiero la comunidad, observando 

las di fOr1211/.: las naturales que exi sten 1211 la ¡pluma y CILIO 54511) 

un Derecho adecuado puede captarlo al ser expresión genuina 

de 1WS mandatos de la ley natural• 

Asi, esta idea ha sido asimilada por diversas 

legislaciones 	y vemos que en Francia, no se encuentra 

definida que es la autoridad parental o patria potestad; sin 

embargo, incluye normas reguladoras como las siguientes: 

Respecto al hijo natural, la autoridad parental 

será ejercida por el padre o la madre que lo hayan 

reconocido voluntariamente. Si ambos lo han reconocido, la 

autoridad parental será ejercida enteramente por la madre 

(art. 374). 

Las causas para perder el ejercicio de la 

autoridad parental se anotan en el articulo 373 que 

establece: I. Cuando los padres se encontrasen incapacitados 

para manifestar su voluntad en razón de ausencia, 

alejamiento u otra causa; II. Si los padres han consentido 

delegación de sus derechos de acuerdo a las reglas legales; 

III. Si son condenados con cargas de abandono de familia, en 

tanto no reasuma sus obligaciones durante sois Musas por lo 

mesnos; IV. Si se ha pronunciado sentencia de degradación o 
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susponsi.5n ran ViCtUd de cine hayan perdido 5UU derechos 

(ciudadanos) o les hayan sido retirados. 

La autoridad parental que so otorga a los padres 

es para proteger al hijo menor en 9U seguridad, Füa1ud y 

moralidad; teniundo el derecho y deber de guarda, vigilan. , 

y educaciM (art. 371-2). 

El o los hijos no podrán, sin aulori.,:ación de su 

padre y madre, abandonar la vivienda familiar, DC• pudiendo 

sur retirado -el hijo- de sus padres, %if10 s.!,lo en caso de 

necesidad que determine la ley. 

Es importante destacar que, en caso de que el hijo 

natural sea reconocido por ambos padres, la autoridad 

parental, será ejercidamente .  enteramente por la madre; 

situación acertada que más que ser una norma reguladora en 

derecho positivo, obedece al derecho natural, porque quién 

más capaz de cuidar al hijo que la propia madre. 

En Espaina tampoco se define lo que se debe 

entender como patria potestad; sin embargo, enumera las 

obligaciones que les corresponden a los padres en el 

ejercicio de la misma, a saber: 

1: Velar por el los, tenerlos en su compaKía, 

alimentarlos, educarlos y pro¿uraries una formach5n 

integral; 2: Representarlos y administrar sus bienes. Si los 

PIJOS tuvieron suficiente juicio deberán ser oídos siempre 

antes de adoptar decisiones que les afecten. Los padres 



ved/á` en el ejercicio de su n'Austild recabar ul 
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la autoridad. Podrán también corregir razonable Y 

moderadamente a 1os hijos. 

Debemos hacer notar que se establece que las 

obligaciones de los padres deberán ser desarrolladas 'de 

acuerdo a la personalidad del hijo', medida que acarrea 

resultados positivos, ya que tomando en consideracUm que 

las personas tenemos caracteres diferentes, la aplicaci.5n de 

las normas Un concordancia a las caracteristicas personales 

del hijo, lo llevará a convertirse en un hombre de hien: fin 

primordial de los padres. 

La patria potestad se ejercerá conjuntamente por 

ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento 

expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que 

realice uno de ellos conforme al uso social y a las 

circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En 

caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al 

juez, quien, después de oir a ambos y al hijo si tuviera 

suficiente juicio, y en todo caso, si fuera mayor de doce 

alos, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir 

al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados 

o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente 

el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla a uno 

de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta 

medida tendrá vigencia durante el plazo que fiJe, que no 

podrá nunca exceder de dos anos. 
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En defecto o por ausencia, incapacidad o 

imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será 

ejercida e.;clusivamente por el otro. 

Si los padres viven separados, la patria potestad 

se eJercerá por aquel 	.QII quien el libo conviva, sin 

embargo, el juez, a solicitud fundada del otro progenitor, 

podrá, en interés del hijo, atribuir al soli.::itante la 

patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro 

progenitor, o distribuir entre el 	padre y la madre las 

funciones inherentes a su ejercicio (art. 156 

Si los padres viven separados y no decidieren de 

col 	acuerdo, los hijos o hijas menores de siete años 

quedarán al cuidado de la madre, salvo que el juez por.  

motivos especiales, proveyere de otro modo (art. 159). 

La extinción de la patria potestad procede de 

acuerdo al articulo 169, por los siguientes causas: a).- Por 

la muerte de los padres o del hijo; b)- Por la declaracián 

do ausencia con presuncién de Fallecimiento¡ c).- Por 

emancipacién del hijo; y d).- Por la adopción del hijo. 

Ahora bien, el padre o la madre podrán ser 

privados total o parcialmente de la patria potestad mediante 

sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes 

' inherentes a aquélla o por sentencia dictada en causa 

criminal o matrimonial. La ley no dice ,condenatoriat; hay 

pues, algo olvidado en el texto legal, ya que si la 

sentencia es absolutoria no habrá posibilidad de privadlo 



de la patria potestad, y puedo e:,istir 	 ión do la 

patria potestad, dice la norma, y siempre en interés 

beneficio del hijo, cuando hubiere cesado la causa que 

motivó la privación (art. 1701. EJ:iste una prórroga legal de 

la patria potestad (art. 171) y es en el caso de hijos 

incapacitados por deficiencias 	anomalías psíquicas 

sordomudez; quedará prorrouada la patria potestad por 

imperio de la ley hasta alcanzar estos incapal_itados su 

mayoría de edad leual. 

A su vez, la patria potestad prorrogada termina: 

a) Por la muerto de los padres o del hijo; b) Por la 

declaración de ausencia con presunción de fallecimiento de 

1Q14 padres o del hijo; c) Por la adopción del hijo; d) Por 

haberse declarado la cesación de la incapacidad; e) Per .  

haber contraído matrimonio el incapacitado. 

Si al cesar la patria potestad prorrogada 

subsistiere el estado de incapacidad, se constituirá la 

tutela legal. 

En Italia, el Código Civil utiliza la frase: 	"De 

la potestad de los progenitores", para referirse a la patria 

potestad. 

La potestad sobre el hijo se mantiene hasta la 

mayoría de edad o hasta la emancipación. Se ejerce de común 

acuerdo entre el padre y la madre; en caso de desacuerdo con 

respecto a cuestiones de particular importancia, cualquiera 

de los progenitores puede recurrir al juez, sin 



formalidades, indicando el pc ,....:.(:)illmiento que considera 

SI U:4ibtf.- tui inminente peligro de UD grave perjuicio 

para el hilo, el padre puedo adoptar la providencia urgente 

que estime conveniente. El juez debe :ir al progenit,m y al 

hijo si este fuera mayor do catorce aílos de edad y sugerir 

le determinacin que considere más útil e los intereses del 

hijo y a la unidad familiar. Si se mantiene el desacuerdo, 

el juez decidirá teniendo presente lo que resulte más id,!,neo 

para las intereses del hijo (art. 316). 

Al progenitor que ha reconocido al hijo natural le 

corresponde la potestad sobro el hijo. Si el reconocimiento 

1.: han hecho ambos progeniteres, el ejercicio de la patria 

potestad corresponde a ambos un su conjunto, siempre que 

convivan juntos. Si I-10 conviven, el ejercicio corresponde al 

prOgVnitOr cco quien convivo el hijo; si el hijo no convive 

con ninguno de sus progenito~, el ejercicio de la potestad 

COrY1),UpODC10 41 que primero lo ha reconocido. El juez puede, 

en exclusivo interés del hijo, disponer y excluir el  

eJercicio a ambos progenitores, proveyendo asi la tutela. El 

progenitor quo no tiene el ejercicio de la patria potestad, 

tiene a su favor el poder de vigilancia que encierra la 

instrucci,5n, la educación y las condiciones de vida del hijo 

menor (art. 317). 

Curiosamente se afirma que el juez podré, en 

exclusivo intuiréis del hijo, disponer y excluir el eJercicio 

a ambos progenitores, proveyendo allí la tutela; estipulaci&) 

que nos muestra que los valores de la sociedad italiana se 

encuentran CD decadencia, puesto que no se puede concebir 



que ' indicialmente' 	pueda pr ivar de la pate la 

quien por derect..., natural le corrupondig at hien 	cierto 

111.10 4.444 algunos ca,SoS Sí pudiera proceder vate supuesto, 	no 

es menos cierto que, el hecho de que 5u contemple dentro de 

un cuerpo legal, denota quv 105 valores morales si no gy han 

extinguido totalmente, si se encuentran en franca 

decadeneia, 

Por lo que SH refiere a la adopci.5n vemos que, en 

Chile se contempla lo legitimacin adoptivo; esta 

institucibn fue establecida para hacer del hijo adoptado el 

hijo de loa adoptantes; para asimilar asi los efectos de la 

legitimach5n adoptiva a 1011 de la 	filiacin legítima, ha 

sido necesario modificar profundamente la fisonomía da la 

adopcilm. Ha sido prel.Aso que la legitimoci?..n adoptiva esté'  

fundada sobre el matrimonio de los adoptantes, que sea 

irrevocable, que no sea posible sino para los nios de corta 

edad, que rompa automáticamente todo vinculo con lo familia 

de orieen, que cree entre el hijo y los familias de los 

adoptantes verdaderos vinculos de parentesco. 

En términos generales, la legitimación adoptiva 

puede ser definida como una institución de carácter judicial 

que tiene por objeto crear lazos de filiación legítima, en 

forma irrevocable, entre un matrimonio y un menor que Se 

encuentra en determinada situación familiar. 

Ahora bien, uno de los principales fundamentos de 

la legitimación adoptiva es evitar ml traumatismo moral a 

que están ~tiestos los menores que viven como híJos propios 



en hogar ajeno, 	ando descubren, de sribito quo aquellas 

personas a quienes habían llamado padre-? o madre y a los 

...ralos profesaban al .:ario do tales, no aran sus verdaderos 

progenitores. 

La legitimacin adoptiva presenta las siguientes 

Jaracteristi.:as: a) Es una forma de crear el estado civil de 

hijo legítimo 'Jon posterioridad a la concepciM y al 

nai.:imiento, con todas las consecuencias que dicho estado 

civil genera y sin nue existan verdaderas relaciones de 

filiación o consanguinidad entre el legitimado o los 

legitimarles; adoptivos; b) Extingue los vínculos de 

filiación anterior del legitimado adoptivo. Subsisten, 

empero, los vínculos de consanguinidad y, consiguientemente; 

el impedimento matrimonial de parentesco; c) Es irrevocable; 

d) Es de carácter judicial; y e) No es incompatible COH la 

adopción ordinaria. 

Ahora bien, la legitimación adoptiva y la adopción 

presentan las siguientes semejanzas: a) Constituyen una 

relación de filiación que carece de la base biológica de la 

procreación; b) Loa solicitantes deben reunir determinados 

requisitos de edad mínima y de diferencia de edad con el 

beneficiado; y, c) Ambas requieren autorización judicial con 

conocimiento de causa y sólo proceden cuando, existiendo 

justos motivos, ofrezcan ventajas para el beneficiado. 

No obstante, entre ambas instituciones es dable 

advertir las siguientes diferencias que destaca la moción 

que dio origen a la ley: 
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a) La legitimación adoptiva da origen al estado 

civil de hijo leuitimo de los legitimantes, con todas la% 

consecuencias que de ello se derivan. La adopción corriente 

sólo establece relaciones jurídica% entre adoptante Y 

adoptado; 

b) En la primera desaparecen los vínculos de 

filiación anterior del menor leuitimado adoptivamente. En la 

segunda, subsisten; 

c) La legitimación adoptiva no puede ser llevada a 

efecto sino por matrimonios. La adopción corriente puede ser 

el acto de una sola persona) 

d) Sólo los menores de cierta edad y en 

determinadas condiciones pueden sur objeto de la 

legitimación adoptiva. En la adopción común, cualquiera 

'persona puede ser objeto de ella, sea cual sea su edad o 

situación; y 

e) La legitimación adoptiva es irrevocable: la 

adopción k:CJOIrill puede ser dejada sin efecto. Tambibn existen 

diferencias en cuanto al procedimiento, ya que en la 

legitimación adoptiva es secreta, requiero autorización 

Judicial y no nace de convención alguna. En cambio, la 

adopción 	comUn 	supone 	una . 'convención 	autorizada 

judicialmente y su establecimiento no tiene el carácter de 

reservado o secreto. 
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Sin duda, la diferencia esencial reside en que la 

adopciM simple no produce efectos constitutivos de estado 

civil mientras quo la legitimacin adoptiva da origen al 

estado de hijo legitima de los legitimantes. 

Atendidas 	las 	anteriores 	consideraciones, 

estimamos que la legitimacibn adoptiva es una iiistituciki 

autMoma, con fisonomia propia, que no puede ser asimilada 

cabalmente ni a la legitimaci,Sn propiamente como tal ni a la 

adopci,Sn ordinaria, puesto que resulta de una mi:aificaci6n 

de ambos institutos. 

Por otra parte, la tutea en Argentina se define 

como: el derecho que la ley confiere para gobernar la .  

persona y bienes del menor de edad que no esta suietci a la 

patria potestad, y para representarlo en todas los actos de 

la vida civil (art. 377). 

La tutela es una institucibn de amparo, que 

procura, dentro, de lo humanamente posible, que alguien llene 

el vacío dejada por la falta de padres, que cuide del menor, 

velando por, su salud moral, atendiendo a SU educac1l5n, 

administrando sus bienes, que supla su incapacidad llevando 

a cabo los actos que el menor no puede realizar por falta de 

aptitud natural. 

Ahora bien, la tutela reviste caracteres 

particulares, entre los cuales se hallan: 
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Como funci0n representativa, se establece en los 

ar t 1 c gil os 	'..21110 	y 	411 
	

del 	C.!.digo 	Civil, 	que 	disponen 

respectivamente: "El tutor ea el representante legítimo del 

menor en todos los negocios civiles". "El tutor es el 

representante legitimo del menor en t.:.(10"5 10Ti actos civiles: 

gestiona y administra solo. Todos los actos se ejecutan, por 

01 y en su nombre, 	ei CíMk:Urbio del menor y prescindiendo 

de su voluntad". 

Gomo potestad subsidiaria, la tutela es un poder 

sucedáneo que entra solamente en funcHn a falta de la 

autoridad paterna o materna, salvo en la tutela especial 

cuando median conflictos de intereses entre los padres y los 

hijos menores de edad (art G1). "Cuando los intereses de 

los incapaces, en cualquier acto Judicial o extra)udicial, 

estuvieren en oposicUm con los de sus representantes, 

dejarán estos de intervenir en :ales actos, haciendolo en 

lugar de ellos, curadores especiales para el caso de que se 

tratare". Y artículo 397: "Los jueces darán a los menores, 

tutores especiales, en los casos siguientes: 1) cuando los 

intereses de ellos estén en oposici.5n con los de sus padres, 

bajo cuyo poder se encuentren; ... 4) cuando los intereses 

de los menores estuvieren en oposici.in con los de su tutor 

especial". 

COmo cargo personalísimo.- Es decir, que el cargo 

de la tutela es intransferible. DisOone el artículo 379 del 

C?..digo Civil: "La tutela es un cargo personal, que no pasa a 

los herederos...". 
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Como carga w'iblica.-  Ello resulta del articulo 

379, in 	fine: "... 	y del 	ut,l nadie puede -o::usarse sin 

causa sufil:ientP". 

Como desempel10 unipersonal.- La tutela Q1 cumplida 

poc una 501.,A persona; asi lo dispone P1 	artiuito :106 chal 

Cdigo Civil: "La tutela debe servirse p.a una sola 

persona...". 

Como control del Estado.- Dispone el artículo 381: 

"La tutela se ejerce bajo la inspeccin y vigilancia del 

ministerio de menores". 

Fundamento.- "Mientras la patria potestad es un 

derecho natural, la tutela es una institucilm emanada de la 

ley y fundada en su condición de instituto puramente legal". 

No solo la diferencia estriba en sus respectivos 

orígenes entre la patria potestad y la tutela, sino que 

aquélla reposa en una raz&I biol4ica; en cambio, la tutela 

descansa sobre un mandato o especie de mandato instituido 

por la ley. También existen diferencias fundamentales: el 

padre y la madre actban en sus caracteres de tales con 

respecto al hijo menor de edad; en cambio, el tutor actúa a 

falta del padre o la madre, esto es, frente a la 

inexistencia de la patria potestad. 

En otro orden distinto de idesa, no es necesaria 

una profunda investigacHn en nuestro Derecho positivo, para 

comprobar, que constitucionalmente el fundamento para dar un 
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trato especial a los M0~05, a través de normas distintas 

de 	qur son aplicable% a los mayores, U9 sumamente 

endeble. El constituyente de 1057 preocupado primordialmente 

por 	los derechos fundamentales del hombre, al vid.'' 	al 

ciudadana en formacin y nada dijo de las menores. 

El Constituyente de 1917, que indudablemente tuvo 

el 	acier 	4.JC. 90P;,1.1 1 r 	11111.?VO9 rumbos a 	la viiLa Ha..; tonal , 	a 

tr aves de si Gua.: i ones .jurídic a®; que erannd ic,pensab 1 es par a 

lograr una vida digna, dentro de un marco de libertad y 

justicia, que liberara al obrero de las tristes condiciones 

a que lo encadenaba un trabajo inhumana, y que permitiera al 

campesion laborar 9USS propia% tierras, no 	 VII cambio a. 

vislumbrar la necesidad de garantizar al pueblo una 

preparacibn previa en la formacin de sus elementos, durante 

ese periodo transitorio de la vida que es la minoridad, pues 

a este respecto, con relacOn a la ConstituciM anterior, 

introdujo unas cuantas disposiciones, muy importantes eso 

sí, pero insuficientes. 

Encontramos que el constituyente del 17, no lourk5 

constituir un verdadero sistema proteccioni%ta del menor, 

pues las prevenciones programadas que no obedecen a una 

ideología concreta, son aisladas, dando por resultado una 

acci.Sri defensora incompleta e imprecisa, que no garantiza 

una situacHn jurídica integral para el infante o el 

adolescente, pues solamente se ocupa en forma parcial, de 

los menores infractores, de los hijos o pupilos de 

mexicanos, de los concebidos o recién nacidos de madres que 

trabajan y de los menores que pueden ser sujetos de una 
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relación laboral, quedando al margen, una serie de 

situaciones importantes que permanecen desatendidas. 

Para proteger al menor, su han instituido las 

siguientes regulaciones: 

En primer 	lugar, la 	fracción 1 del artículo 31 

Constitucional, impone a los mix,;icanos la obligación de 

hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas para 

obtener educación primaria y secundaria, así como la 

militar, en su cabo, medida que la Comisión redactora del 

Constituyente consideró como necesaria para la conservación, 

prestigio y engrandecimiento de nuestro país. Ahora bien, al 

establecer esa obligación a cargo de las personas de quienes 

depende el niino o adolescente, indudablemente que el' 

legislador estuvo en lo correcto, ya que efectivamente el 

menor, no puede comprender los.alcances de su determinación 

de iy o no a las escuelas a recibir su preparación 

elemental. 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece 

la prohibición de contratar el trabajo de los menores de 11 

aros (art. 5o. fracc. 	1), que indiscutiblemente tuvo una 

finalidad muy noble, como fue la de proteger el crecimiento 

y educación del pillo en esa etapa de su desarrollo; sin 

embargo, en la práctica ha generado un estado de verdadera 

injusticia social, pues en tanta que el menor, pudiendo 

encontrar la solución a alguna de sus necesidades primarias, 

por la vía de un trabajo remunerado, con decoro y 

dedicación, que le permita sentirse copartícipe de las 
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responsabilidades de sus mayores, por virtud de esa 

prohibición 'proteccionista' y sólo porque un algunos casos 

los padres podrían no responder al esfuerzo de su hijo, 

conviertiendose en unos desobligados; se le priva de ganar 

en forma honesta, muchas voces, el pan para él y para sus 

hermanitos, viéndose así precisado a realizar las mismas 

labores, al margen de toda vigilancia que lo favorezca, con 

la esperanza de obtener algén ingreso, ya no como 

retribución al servicio prestado, sino como una dádiva o 

limosna que le mutila todo sentido de dignidad. 

Es necesario admitir con franqueza, quo cuando una 

ley inspirada en los mAs altos ideales, al ser aplicada 

mediante su interpretación correcta por parte de la 

autoridad, produce resultados negativos, la misma, con toda 

su bondad es incorrecta y que si la protección buscada no se 

logra, es porque se pretendió llevar la acción del Estado al 

margen de sus posibilidades, sin tomar en cuenta la 

verdadera situación que impera en el medio social de que se 

trata y que subordina necesariamente el comportamiento de 

las gentes. 

Si bien al hombre formado se le puede imponer 

hasta cierto punto, un actuar que responda más por 

Conveniencia a ciertas apariencias que a una realidad, al 

nilo no se le puede encauzar hacia la observancia de 

exigencias meramente artificiales, pues no lo comprenderá y 

se lo cierra un camino honesto para la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales, sólo porque alguien dice que ese 

tiempo lo debe dedicar a jugar, buscará otro, que aun cuando 
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a log ojos de los mayores parezca indecoroso, le permitirá 

vivir. El iflE140( tendrá qua pensar, que si la aplicac16n de 

una ley que se dice dictada en su beneficio, únicamente lo 

perjudica, done eludirla y en esa forma responderá con 

enuairlo, al fraude de que se le ha,.:e objeto. 

Nuestro C,Wigo Civil, organiza un conjunto de 

reglas do seguridad general para el ser humano que abarca 

desde %u concepción hasta después de su muerto. Así puede 

afirmarse quo desde el momento un que un iHdiVidlIQ as 

concebido entra bajo la protecci.5n de la ley, pudiendo hacer 

valer sus derechos, y se le tiene por nacido para los 

efectos declarados en el ordenamiento citado (art. 221. 

Animismo, nuestro ordenamiento sustantivo fija 

como domicilio del menor no emancipado, el que tengan las 

personan a cuya patria potestad esté sujeto y en defecto de 

ésta, el de sus tutores (art. 31 fraccione% 1 y 111. 

Enseguida se determinan métodos para fijar su 

filiación y por conducto del Registro Civil, se exige la 

declaración de su nacimiento en un término perentorio de 

seis meses, a los padres y -a falta de éstos a los abuelos 

paternos y maternos respectivamente, y de 24 horas 

siguientes para los médicos cirujanos o matronas que 

intervinieron y para el jefe de familia en cuya casa tuvo 

lugar el alumbramiento si ella no fuere la paterna (arts. 54 

y 551. 



Se asegura la custodia de los menor s en la forma 

mas conveniente para estos, cuando haya nulidad de 

matrimonio (ars. 259 y 2(i0) y se incluyen ccoo causal de 

divorcio los actos inmorales positivos o su tolerancia con 

los que se trata do corromper a los hijos (arts. 267 

fracción V y 270). 

También se garantiza permanentemente la 

subsistencia y cuidado personal de los menores en caso de 

divorcio voluntario Q necesario y la condición en que 

deberán quedar 91155 personas y bienes cuando ca declare 

culpabilidd en alguno de los cónyuges, pudiéndose tomar 

medida% accesorias de proteccián provenientes de los demás 

familiares y sin perJuicio de reconocer que aunque los, 

padres divorciados pierdan la patria potestad quedan 

obligados frente a sus hiJos en todos los privilegios que la 

ley les confiere (art. 204 y 205). 

En materia de alimentos, la protección legal surge 

con vigor, pues aparte de ratificarse en diversas 

disposiciones que los padres están obligados a dar alimentos 

a sus hijos y que ante la imposibilidad de aquellos, ella 

recae sucesivamente en sus ascendientes por ambas líneas, 

hermanos y, demás parientes colaterales hasta el cuarto grado 

(art. 303 y siguientes), se determina que tratándose de 

menores, los alimentos comprenden no sólo la comida, 

vestido, habitacián y asistencia en caso de enfermedad, sino 

también los gastos que requiera la educacián primaria y el 

aprendizaje de aluán oficio, arte o profesión honesta y 

adecuada (arta. 300 y 314). 
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1 amitac 	de evi lar escándalos; y en cilaril; o a 1 l'A Iflin t?1' 1 1 11-10..1 

deodu al hijo nacido fuera do matrimonio el thur.4110 de 

invimsligar la, estableciendouse la pt'01131.11.:: i 611 I otial de quir 

hi.jos nac bicos dentro del concubinale,  son de los 	intlgiriintet: 

oil! 	cl 	1' 	t 	 .:11 	y 	1.11,1 i 	II; 	. 

Por lo que 9p refiere a la adopciM, el 	digo 

Civil la regula del numeral 290 al 410, donde oncohlramos 

las silguientes disposicione5: 

Una persona mayor de veinticinco allos, l(hro de 

ma 	r intuí, ..:. y 	VD 	III 1 1.110 	 11C11' OCI105, 	1:.1101ItY 

adoptar UDO O más menores o, a un.incapacitado, aun 1,ie11do 

mayor dr? 	edad , tf; i empr e 	y Liando c,:;lic urn  rn lar', 

	

1 1* 
	

circuiwtancias: a) Que vi adoptante tenga diecisiete aro.,,: 

miSs3 dp Hilad quo el adoptado; 1)) Que acredite i.0 it  nr 	(L,n 
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llevarse a tui,: la misma (art. 391). 

lti 	 .::411:11;5 C...(1110 105i UVI' 	(1(.1 (11.10 

padres respecto do 10,,..s 	ti 1 	o adquieren 

travs do la adopl:.1,511; así, los adoptantes tienen la 

oblivac.1.5n de hacer do adoptado un hombre de bien y por 111 

parte, el adoptado tiene la obligaci.5n de respetar a lo 

fuostm 	padres legítimos (art. Mgd). 

Cuando el monor a adornarse tuvioro i.atork:o 

bu requiere el consentimiento de éste para llevarla a cabo 

(art. 3)1); poro si ol adoptado quisiere imputiar 	I O. 

adopci,!,n, podrá hacerlo dentro del alo siguiente a la 

mayoría de odad (art. 

dor echos 	y 	obl 	(.:,11045 	t.11111 	 (MI 	la 

, 	¿tul 	01110 	 O• (11.1C.! 	de ul 1 a nuuu.il I: 

limitan lAnicamento al advplüllte y al adoptado, em::o)to on lo 

rotativo a los impedimentos do matrimonio, donde no di .....pone 

quo el adoptante DO puede contraer matrimonio 	el 
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I 	¿i 	tiq 	iiiGil'  

ni I. ',n.o, 	 sy' 	'I(1 	 I I .  :III 

1 	 It.IIl(ltlI?II  

1 P 1 ' .1,1 	1 1 ‘1l. i(X 	11,1 1”.1,111; 	I;111( 	 ••1 	1 Ii1• .0. 

I.; 	 111 	 ¡h»  ;11.11 . 	adpla7:o. da. 

11;( 	1. js.; 	tyr (;;JI:.11; 1;..1 	 3.1.1k 	 I 	k 

(1.31 	ilk j..I 1,-1 ad 	 101111/.....z; I.¿.t y 1, 

II capítulo de la patria polostad, 

...:uidado,:,amente 	dere,...h.....s 	de los hi„Jos, 	con 1.111 	DC,D II 1111 

10,5•.; 19; [Go cikkV „DM' 	 y 	C,11.1.D11; 	C!../Pr 	.1 O (.10 	1 1 k 

911.11 tI;t y 	 do I 

EH mUltiplos 	 r4Aalau laaT, 

y obligacio; de :la patria potestad, .::i:gurnzando pot 	(Jai.  

el v?jurIJicio de ósta conjuntamente a los padres y 

supletoriamoute a log abuelos paterno; y matornoe.  cii hAmo 

1111 	 (art . 	.110, 	dr..jando 	ti 	r iuit ¡O 	(11,1 	,JILIEM 

convenienizia de otorgar la custodia inmediala, 

ascundiuntou quo vivan goparadou cuando se trato du hijo:; 

extramotrimoniales (art. 417). 

SP fijan las obligaciones di; los hijos do no dejar 

la ciwa 	it permiso paternal o de la autoridad competente, 

asi 	como 1i:; 	r': c om p Y' 171.:: 	 u 1 c O 	Oil hl' ¿XVI" 	:In) .a 

alguno sin la intervourj6n del que ejerza sobro tA, la 
1.4 	

patria pote!Aado o del juoz un su defecto (arts. 41 y 424). 

M 	 C 011 Li0), ítItu 	1 Ck`j:k 	LID L'1".11955 	di? 	VI" 
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1,.. 0-1111.? e, : YL.ylll k,` 111/1' 	 I 	 11, ,1 

Ini211•A' ; 	el t ando 	1 	I 	ii11i/NO 	''11, 	1 ). ty.1 	 I -  u1.1, 
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que 1! 	,jVhCti1 	 Y 1.1 per 	 (lit 	r 	11,j ; 
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¿.1 mayor 	111...!1 

1331!11., 	1,.? 	114) 	1p,41(<;;1,;1(1 	st.! 	4,,y 	dr,  

(1,.. 	al ;..:1111( i1i 	1. t:ttancl., 	quo 1,t 	)c ,i 

	

(.1 ci 1.-/ 	(1.111:1 	11,31.?  

	

1.,r5 i.:(1111 1111,1/ 	 .5 V0,-. Cps 1)/m,  tl,;1 11; or, 	/ti 	11 ,II 	1„ 

(14, 	(ti 	10, 	t 	1 	 ut,111; ¿y 	11, 	10 	11 i 	 I 

1 	I 	""; 	I I I . 	 toll» I? 	110[1/ ,P.,111 	• 

6 Id, i13, t seottocia de divorcio 11jAh1 la situadAti de 145 i,ijúi, pon lo !val el jot. 9:.¿at á dr 
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p1.113 j 	1 klibily ,, ,(1/1!1,Ur 	 ',/11 Mi, 	1,1 	 1.1 	 Iid,d 

de bc, hijo', aun ..nando 	 1 

11, I 	111.: 	1/1 	't.', 	lienti1j 	I 	,1" 	 , 1 	'I ....II 	TU' 	1e11,i,, 	(,1 

d 	 /.: 11We/1 	 11„, 	111!), '11 

abandonado-; por 	de 	m 

	

111,D1) 	thl it. 	 p 	a 	 , 	1 .1., 	no 

pierde pi..., 	.?...uty 	Ii,t.taxil 1,1 	pat. 	 •p.p; 	e I 

nuovo marido no ejorcei- A la patria potwstad gofio-e los hijo.; 

del matrimonio anterior t.art. 146). 

do 	1 	ii,aty 11 pote„,t 	proc .do: 

Por incapa•Adad declarada judi,...ialmente; 11. Pot la aw,en...ia 

do..larada en forma; 	111. Por uontencia condenatoria que 

imponga .:,:amo pena eta 	 ',:arlo 1.11). 

La patria poLoAad DO P5 rominciaLlo; pero 

aquellos Ca quieneg correuponda ejercerla pueden excee;ate: 

1. Cuando tengan seuenta 	cumplidos y 11. Guando por 

mal estado habitual de salud no puedan atender dd,idamente 

uu deuempeí.;o (art. 4,10). 

- — 	— 

las els amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a 

la patria potestad, su pérdida, suspensión o licitad:14n, segia el caso, y en especial a la lantodia y 

al cuidado de los hijos, debiendo obtener los eleeentos de juicio necesarios para ello, El juez 

obsetvarA las normas del presente Migo para los fines de llorar al ejercicio de la patria potestad a 

quienes legalmente tengan derecho a ello, en su caso, o de designar tutor. 

Art, 204. Antes de que se prevea definitivacente sobre la patria potestad e tutela de los hijos, el 

Juez podré acordar, a pendan de los abuelos, tíos o hefOdAOS cayeres, cualquier ,','dila que se 

considere benéfica para lis cenotes, 

Art, 205, El padre y la cadre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a luda; las 

Ibligaciones que tienen para con sus hijos, 
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totament•ria, la legitima y la dativa (art. 446). 
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Consejo Lcw..al de Tutelas, del Hinisterio PUhlico, del mitmo 

menor y aun de °l'h.:lo por el Juu.t. Familiar, debiendo 

duempur;ar mientras duran en 511 _urtit_, 	db...ha (unción, 
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do la necesidad apremiante. 

hl robo de infantes H55 una de esas modalidades. El 

vohado  puede sor premmitado el I 	tila o Civil p.,r 

una uupuesta madre, quien en seguida dispone dial belic!!; 

puedo so transportado subrepticiamente a otro paín 

identidad ninguna para fines desconocidos. 

En la frontera misma se dan casos de increíble 

perversidad o de engalos burdos pero eficaces, o de total 

violencia para llevarse menores de nuestro país el vecino. 

La compra de nilos que se lleva e cabo ente los ojos do las 

autoridades que esperan a que est0n del otro lado do la 

frontera, para 'decomisar'' los niUos y mandarlos 

instituciones de protección a los menores dol propio país, o 

con la promosa de inmiuración legal si la madre inmiglante 

cede a soi 	hijos, 'mientras pasa le frontera'. TaiMiUqi 

existe el paso de camionetas cerradas cargadas do nilon sin 

identidad quo 	pierden en el desierto. Pu! todo eto ban 

inf.Jimado los periódicos. 
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En resumen, todo% 1•.:.•5 actos y siistem4% de 

obtención de infantes, menores y de adolescentes aludidos en 

apartado tienden a un solo y mismo objetivo que es su 

disponibilidad absoluta, y por lo tanto su comerciabilidad, 

la cual tiene que corresponder a su vez a necesidades que 

irán de lo irregular a lo francamente perverso, pues 

solamente así puede explicarse la existencia de un mercado 

negro de niXos y de adolescentes. 

El conjunto de finalidades especificas conocidas 

hasta ahora podrían resumirse en los siguientes términos: 

1).-• La adopción substancialmente irregular. 	La 

adopción es recomendable cuando se dan características que 

permitan suponer que el menor se beneficiará con la misma, 

porque el o los adoptantes sean personas de adecuada 

personalidad, educación, moralidad y economía suficiente 

para hacerse cargo del menor. 

Sin embargo, es muy frecuente que los solicitantes 

de adopción no reénan esas características y que necesiten 

acudir al mercado de nigos a través de agencias de adopción 

de nigos extranjeros. Harry D. Krause cita que en audiencias 

ante un comité del Senado de los Estadas Unidos demostró que 

en la mitad de los arios setenta, el precio de un hermoso 

bebé adoptable iba de veinticinco mil dólares en adelante. 

ml Citado por Idea, pag. 204. 



En cambio, parece ser que los requerimientos a las 

agencias privadas de adopción son mucho menores cuande los 

nil:os se obtienen en el extranjero, puesto que no realizan 

más que un trabajo de escritorio que conecta a los presuntos 

adoptantes con quienes pueden obtenerles la adopción, de 

acuerdo i.011 consultas con diversos abogados estadounidenses. 

De hecho, las agencias de adopción de niFíos extranJeros se 

anuncian libremente en desplegados de los directorios 

telefónicos. Es un claro eJemplo de lo anterior, ol Código 

de lo Criminal de Utah que penaliza la inducción a la madre 

a entregar a su hijo a cambio de pago, cuando ocurre en el 

Estado. (art. 76-7-203), asi como las reglas de las agencias 

privadas de colocación de (linos (adopción) de West Virginia. 

(art. 5i Lie. 4 y 55 Da. 2 <2), que se aplica a las agencias 

que realizan la adopción en el mismo Estado pero no se 

refieren a las oficinas de 'mero enlace, puesto que será 

problema del Estado en el que se lleve a cabo la adopción. 

Vale la pena citar dos ejemplos. Una agencia 

privada de adopciones de los Estados Unidos recibió la 

solicitud de un matrimonio inculto, de escasos recursos y de 

edad un tanto avanzada, pero con ahorros suficientes para 

alcanzar el precio solicitado. Obtuvieron que una maternidad 

y una cuna monjil del 

en adopción a un nilo 

en Laredo, Texas, por 

sin saber quó hacer 

económicos. El Juez de 

envió al nilo a una 

centro de la República les entregara 

ración nacido, pero fueron detenidos 

haberse quedado en la plaza pública 

por haber agotado 5us recursos 

Laredo privó de efectos la adopción y 

casa de expósitos. El asunto fue 
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publicado en ion periódicos como caso de una adopción 

irresponsable. 

En otro caso más no recibió en U114 casa hogar 

oficial la solicitud de una agencia privada extranjera para 

la adopción de una KiKa de ocho a diez años de parte de una 

s~ra de origen búlgaro, dos veces divorciada que vivía 

sala en el norte de los Estados Unidos y que según el 

informe socioeconómico y personal, muestra un alto estado de 

neurastenia y periódicas crisis de depresión seguidas de 

actitudes agresivas e histéricas. La solicitud fue denegada, 

pero no es de dudar que se haya vuelto a intentar en el 

sector privado que obra con liberalidad extrema cuando un 

recto o que se actúa en la clandestinidad y por intereses 

bastardo% cuando no lo es. 

Ahora bien, las finalidades antisociales del 

tráfico internacional de menores, sólo pueden ser enunciadas 

ejemplificativamente, ya que la criminalidad en siempre 

creativa y variante además de ser actividad clandestina, no 

suJeta ni a control ni a estadísticas; 

a).- La prostitución de niRo% y adolescentes. 

b).- La esclavitud y el estado servil en todas sus 

variantes, desde los muertos vivos de las barcos de bandera 

de conveniencia que relata D. Traven, y el emplea en las 

labores agrícolas a menores, de extrema peligrosidad, hasta 

la carne de cañón. 
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c).- (a utilizacin del uierpo de la víctima COM.:. 

rebervorio de .:.rganos sanos para su venta sobre pedido con 

urgencia. Ya los peri.5dico5 han dado cuenta amplillima do 

esta manera de disponer de los menores, pero también podrían 

ser utilizados para experimentar en vivo todo género de 

invenciones, descubrimientos y de procedimientos, sin 

descontar la posibilidad de la utilizacián del cuerpo de 

adolescentes femeninas para continuar el desarrollo de un 

embrián humano, fecundado 'in vitro', o para fines 

similares. 

Por otro lado y considerando --por una parte- los 

ideales expuestos y --por otra- las conductas que integran el 

tráfico de menores, se destacan con toda claridad los bienes 

que son vulnerados por esas .ti timas en contra de los menores' 

que son sus víctimas y que ya hemos venido exponiendo en 

páginas anteriores y que ahora vamos a examinar de maner a  

sistemática: 

A los infantes que no han llegado al conocimiento 

diferenciado de si mismos y de la sociedad inmediata que los 

rodea, se les prive de su identidad, de su nombre familiar o 

apellidos que les corresponda y de su filiacián en todos sus 

aspectos y en todas sus consecuencias. El registro apácrifo 

del menor cuando es un infante, origina la desaparicián de 

personalidad. Como queda antes expuesto, en el artículo Do. 

del Proyecto de Convencián sobre Derechos del Nifío, ya que 

se establece con toda claridad el• derecho fundamental del 

niMo a esos tres elementos que crean su personalidad, pero 
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falta aun que en el nivel legi914liVO nacional quede 

explícitamente concedido y tutelado tal derecho. 

Por otra parte, a 105 niKos preadoluscentes y 

adolescentes 150 les priva del acceso a una educación 

equilibrada y del tipo promedio y de la vida un relación con 

la sociedad, controlada por el Estad 

Desde luego, en ambos casos se desemboca en la 

comerciabilidad de los nulos y adolescentes, lo que implica 

la vulneracién de su dignidad y de su libertad en todas las 

formas. En estos casos se vulenra su derecho a le vida y a 

la integridad corporal. 

Además es claro que debe revisarse toda la 

legielacién que tenga relación con los anteriores aspectos y 

derechos, así como también resulta necesario atender los 

aspectos Jurídicos de los siguientes temas: 

a).- La regulación y control efectivo de las 

instituciones privadas de ~eficiencia. 

b).- La disposición legal. de necesaria 

intervencién de la institucién de proteccién al menor, en 

los casos de adopción y de permisos judiciales de viaje al 

extranjero, sin que baste el consentimiento de un director o 

encargado de institución de beneficiencia o un poder 

notarial otorgado por quien se dice madre del menor. 



c).- La revisión do las disposiciones legales 

sobre adopción para convertir la adopción de infantes para 

efectos internacionales en adopción plena y para requerir 

que la comprobación de idoneidad de los adoptantes consiste 

un un análisis psicológico, social, cultural y económico, 

emitido oficialmente o por institución de prestigio. 

d).- La revisión de las adopciones legales en 

materia de permiso% de viaje, para exigir la cowrobación 

c//Caz del MOUVO del Viaje, 	su [leal:Leo y deraili.511, y la 

exiiiencia de comprobación del retorno oportuno. 

e).- La revisión de los sistemas procesales para 

establecer la competencia exclusiva del juez del domicilio.  

del menor y para adoptar los requisitos antes indicados. 

Por otro lado, es sorprendente la limitación de 

legislación mexicana sobre la materia y por consecuencia la 

limitación del derecho convencional sobre el tráfico de 

menores, asi como del derecho positivo, especificamente 

aplicable. 

Sin embargo, nuestro país es miembro o parte de 

las siguientes convenciones que guardan cercania al tema: 

Convención Internacional para la Supresión de la 

Trata de Mujeres y Menores, Ginebra, 1921, Publicada en pl 

Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1936. 

th' 
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Convenci.5n Relativa a la Esclavitud, Ginebra, 

1926, publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 

1935. 

Convenci....n Internacional Pelat va a la Pcipresi.5n 

de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, Ginebra, 1933, 

publicada en el Diario Oficial el 21 de junio de 1930. 

Protocolo que Modifica el Convenio para la 

Represión para la Trata de Mujeres y Niños, concluido en 

Ginebra el 30 de septiembre de 1931 y el Convenio para la 

Represi.5n de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, concluido 

en la misma ciudad el 11 de octubre de 1933, Lake SUCCUSS, 

Nueva York, 1947, publicado en el Diario Oficial el 1', de• 

octubre de 1949. 

Convenio Sobre la Represibn de la Trata de 

Personas y de la Explotaciún de la Prostituciún Ajena. Lake 

Succes, Nueva York, 1950, publicado en el Diario Oficial el 

19 de junio de 1956. 

Como puede observarse, nada de esto se refiere al 

tráfico de menores en forma específica; tal parecería que 

esta materia ha sufrido un olvido o descuido totalmente 

inexplicable. Es la materia que algún otro ya ha de haber 

estudiado y que debiera haber estado contemplada y regulada 

por el derecho nacional hace mucho tiempo. Al fin y al cabo 

resulta que nadie y que ninguna ley conoce este problema en 

forma directa. 
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El articulo 366 bis del Cádiqo Penal del Distrito 

Federal, alcanza una concepcián seffii¿ompleta de lo que viene 

a ser el tráfico de menores, en los siquientes términos: 

Art. 366 bis.- Al que con el Lonsentimienlo de OH 

ascendiente ejerza la patria potestad o de quien 

tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque 

ésta no haya sido declarada, ilegítimamente lo 

entregue a un tercero para 	custodia defintiva, 

a cambio de un beneficio econámico, se le aplicará 

pena de prisián de dos a nueve aKos y de 

doscientos a quientos días de multa". 

La misma pena a que se refiere al párrafo anterior 

se aplicará a los que otorguen el consentimiento a 

que alude este numeral y al tercer.: que reciba al 

menor. 

iii la entrega definitiva del menor se hace sin la 

finalidad de obtener un beneficio económico, la 

pena aplicable al que lo entrega será de uno a 

tres aRos de prisián. 

Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo 

para incorporarlo a su nácleo familiar y otorgarle 

los beneficios propios de tal incorporacián, la 

pena se reduciría hasta la .cuarta parto da la 

prevista en el párrafo anterior. 
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Cuando en la comisión del delito no exista el 

consentimiento a que se refiere el párrafo 

inicial, la pena se aumentará hasta el doble de la 

prevista en aquél. 

Además de las sanciones seIaladas, se privará de 

Ices derechos de patria poteutad, tutela 

custodia, en su caso, a quienes teniendo el 

ejercicio de éstos, cometan el delito al que se 

refiere el presente artículo". 

En cambio la legislación civil no conoce el 

problema más que a través de disposiciones aisladas como las 

siguientes: 

"Art. 1025.- La cosa objeto del contrato debe: 

lo.- Existir en la naturaleza; 20.- Ser 

determinada o determinable en cuanto a su especie; 

3o.- Estar en el comercio. 

Art. 1027.- El hecho positivo o negativo, objeto 

del contrato debe ser: lo.- Posible y 2o. Lícito. 

Art. 1030.- Es il-Acito el hecho que es contrario 

a las leyes de orden público o a las buenas 

costumbres. 

Art. 1031.- El fin o motivo determinante de la 

voluntad de los que contratan tampoco debe sor 



contrarío a las leyes de orden público ni a las 

buenas costumbres". 

Esta materia queda sancionada col, la nulidad 

absoluta del acuerdo con lo dispuesto por el articulo Do. 

del Código Civil que establece: 

Art. ar.D.— Los actos ejecutados contra el tenor de 

las leyes prohibitivas o de intereses pUblicos 

serán nulos, excepto en los casos en que la ley 

ordene lo contrario. 

El régimen de la adopcibn en nuestra actual 

legislación sigue el régimen de adopción simple y en el 

articulado correspondiente no se contempla de ninguna manera 

el problema de la adopcián para efectos internacionales, por 

lo cual resulta evidente que no existe disposición alguna 

que analice y regule este aspecto vital. 

El sistema procesal de la adopción en el Cádigo 

adietivo del Distrito Federal no es menos pobre. 

Las disposiciones del Código Civil han previsto 

desde hace muchó tiempo que el acta de nacimiento debe 

levantarse con inmediatez al nacimiento e inclusive preveen 

graves obligaciones a la institucián, al médico, a la 

partera 	práctica, que intervengan en el nacimiento, a 

obtener con inmediata precisión la inscripcián del 

nacimiento en el Registro Civil. La disposición general es 

un tanto imprecisa y además no se encuentra respaldada por 
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disposiciones administrativas que lleven a cabo lo% ideales 

precisados. De todos modos no se ha llevado a plena 

realización y nos encontramos ante el vacío de una 

disposición legal eficaz que produzca una solucién al 

problema que por ahora nos planteamos. 

Estas disposiciones no han alcanzado en México un 

adecuado nivel de cumplimiento y no se alcanza el obJetivo 

de la inmediatez entre el nacimiento y el registro que 

también aseguraría que cada nitro tuviera asegurada su propia 

identidad, el nombre familiar que le corresponde y su propia 

filiación. 

De hecho es usual que los nifíos sean registrdos y 

bautizados varices meses después de ocurrido su nacimiento 

para dar lugar a un festejo invirtiendo así el sentido 

natural de las cosas; puesto que es más importante el 

asegurar la identidad, el nombre y la filiacíén que 

arraigadas constumbres que en condiciones normales aseguran 

'al niño la pertenencia a un núcleo familiar que lo circunda 

y lo protege. El problema se presenta cuando el niña es 

privado de su entorno familiar por una madre que se 

avergüenza de haberlo concebido o por una casa de maternidad 

que cubre los errores, la concupiscencia, la pobreza c la 

necesidad a cambio del despojo de la identidad y de la 

filiación. 

Como se aprecia de la inventigacién, si bien es 

cierto que a través de la historia de la humanidad se han 

instituido figuras jurídicas a fin de proteger al menor, no 
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es menos cierto que en la actualidad, la lenislaci,Sn 

tendiente a ese objetivo ha quedado obsoleta en virtud del 

trAfico internacional de menores. 

Si sabemos que los nigos ron el futuro de 

cualquier pais, se debe legislar (Un gran rigor el 	tráfico 

internacional de menores puesto que, por las características 

particulares de los mismos, son presa fácil de personas que 

no teniendo entragas ni conciencia, se prestan a realizar 

esta repugnante actividad. 

Mientrau que en los foros se siga discutiendo la 

problemática del tráfico internacional de menores y no se 

den soluciones pragmáticas al problema, todos y cada uno de 

los habitantes de nuestro pais, debemos 5r conscientes de 

esta actividad aberrante, y en el momento mismo de que 

tengamos conocimiento del hecho, debernos denunciarlo a las 

autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. 

Sin embargo, es preciso que so legisle respecto al 

tráfico internacional de menores en materia penal, 

tipificando dicha conducta con todo el rigor de la ley, e 

fin de que quienes practican esta actividad, lo piensen) un 

poco ya que, si las penas que se otorguen son severas, podrá 

atemorizarse -aunque sea un poco-, a los individuos que se 

prestan para el tráfico internacional de menores, mientras 

que se logra obtener una solucián más eficaz y radical, que 

ponga fin a situaci.bn tan triste y lamentable. 
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