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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.  

 

La impartición de justicia en México sufre un colapso real, materializando los juzgados en 

procesos desgastantes, más aún cuando este es un problema generado en la familia o que 

tenga que ver con el hogar. 

La siguiente investigación se centra en el desarrollo de una aplicación móvil, como una 

herramienta multifuncional del derecho, que apoya el proceso jurídico familiar a cualquier 

ciudadano interesado, reforzando el aprendizaje del derecho sin necesidad de estudiar una 

licenciatura, además de auxiliar en las actividades básicas de un estudiante en derecho. En la 

cual, se tratan los principales problemas que se ejercen en la familia que se llevan a cabo en 

los juzgados del Estado de México y Ciudad de México en el Derecho Familiar. 

Se busca, apoyar en los procesos jurídicos indirectamente, creando transparencia, 

organización y conocimiento para cualquier usuario. La aplicación móvil puede ayudar a 

fomentar una cultura para la legalidad, sistematizando y reestructurando la manera de ver el 

derecho en México. 

De esta forma, se busca ayudar a que los ciudadanos para que traten de manejar su situación 

jurídica o legal de la mejor manera posible sin la necesidad de llegar a recurrir a un Abogado 

especializado en el tema, ayudando a la economía del ciudadano y creando indirectamente 

transparencia entre el ciudadano y el servidor público que atiende los casos legales.  



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La impartición de Justicia en México sufre un colapso real, materializado en procesos 

jurídicos desgastantes y tardados, en donde la ineficiencia, la desesperación e inseguridad de 

la sociedad son un sufrimiento que se vive todos los días en las salas de los juzgados del 

Estado de México y Ciudad de México.  

Esta aplicación es el vínculo tecnológico y la respuesta a algunos problemas que surgen en 

la vida cotidiana, la necesidad de esta herramienta puede fomentar una cultura de legalidad, 

la preparación de la sociedad hacia el sistema de impartición de justicia en México utilizando 

esta aplicación como una herramienta tecnológica ayudando a simplificar las labores 

cotidianas de los órganos jurisdiccionales, prosperando cada día en un Estado de derecho 

digno. 

Esta aplicación mejora la transparencia para los ciudadanos a través de un dispositivo de 

manera descriptiva, la misma se preocupa de los ciudadanos y practicantes en derecho 

principalmente. A través de la materia fundamental que hoy en día tiene mayor demanda y 

saturan los estrados de los juzgados más sobre poblados en el Estado de México y Ciudad de 

México (en Derecho Familiar). Por lo que, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo promover la cultura acerca de la aplicación del derecho familiar a la sociedad del 

Estado de México y la Ciudad de México a través de dispositivos móviles?  

 



2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta aplicación volverá más eficaz y eficiente jurisdiccionalmente las cuatro principales 

disciplinas de Derecho donde se centra la actividad diaria de los juzgados Familiares del 

Estado de México y del Distrito Federal. Además, se podría ahorrar tiempo, automatizando 

las técnicas para el usuario satisfaciendo sus necesidades y dudas a un nivel jurídico en el 

Estado de México y Ciudad de México. 

Por tal motivo, se propone la creación de portafolios de soluciones para que el ciudadano 

pueda manifestar la legalidad dentro de su vida cotidiana. Sabemos que, dichas necesidades 

van cambiando o evolucionando conforme a las necesidades del Estado de derecho adaptado 

a la sociedad, por eso es que, está aplicación se encontrará reinventando y analizando las 

novedades del mundo jurídico. 

Esta aplicación puede subsanar las lagunas jurídicas de cualquier individuo que necesite 

ampliar su conocimiento en la esfera jurídica de una necesidad personal, objetivo académico 

o práctico. Dividiendo sus funciones en tres principales herramientas  

- Glosario Jurídico: Catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de varios textos jurídicos que son 

difíciles de comprender y que exigen conocimiento profesional en la licenciatura en derecho explicados de una 

manera sencilla para cualquier usuario. 

-  Guía ciudadana: Con información proporcionada por bases fidedignas y estudios de investigación jurídica 

avaladas por las principales Instituciones a nivel Nacional sobre el Estudio de la Ciencia Jurídica. Se expondrán 

al usuario consejos prácticos sobre los procesos jurídicos, así como palabras clave que vincularán esta opción 

con el glosario jurídico. 

-  Banco de leyes: Este banco de datos contiene un catálogo de reglamentaciones, leyes y normas jurídicas 

aplicables en nivel Estatal como es el Estado de México o incluso Ciudad de México y a nivel Federal como la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o reglamentaciones de aplicación federal, esto con el fin de 

solventar aquellas lagunas jurídicas que son respaldadas por la suplencia de la ley en caso de variantes en el 

proceso tal es el caso de procesal penal o procesal familiar. 



En el futuro, se visualiza esta aplicación como el medio para proporcionar información al 

usuario independientemente de su preparación profesional. Así como, compartir todo tipo de 

información en tiempo real, e incluso, ampliar la aplicación en más disciplinas jurídicas y 

procesos jurisdiccionales, generando una verdadera herramienta para el Sistema de 

Impartición de Justicia en el Estado de México y Ciudad de México. 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general. 

Desarrollar una aplicación móvil para promover en la sociedad la cultura acerca de la 

aplicación del derecho familiar en el Estado de México y la ciudad de México.  

3.2 Objetivos específicos. 

- Definir los casos legales con más demanda para atacar esos principales                                                                                             

puntos. 

-    Enlazar información oficial a al repositorio; de leyes, criterios    de la corte y conceptos 

jurisdiccionales.  

-    Desarrollar en Android la aplicación móvil lo más intuitiva posible para el público en 

general. 

-     Interpretar las leyes del Estado de México y Ciudad de México como un apoyo a los 

casos legales más dados en la sociedad.  

-     Definir las palabras jurisdiccionales que tengan más dificultad con respecto a su 

significado (diccionario jurídico).   

 

 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.  

2.1. ¿Qué es una aplicación móvil? 

Una aplicación móvil consiste en un software que funciona en un dispositivo móvil (teléfonos 

y tabletas) y ejecuta ciertas tareas para el usuario. 

Las aplicaciones móviles son uno de los segmentos del Marketing móvil que mayor 

crecimiento ha experimentado en los últimos años, se pueden encontrar en la mayoría de los 

teléfonos incluso en los modelos más básicos (donde proporcionan interfaces para el envío 

de mensajería o servicios de voz), aunque adquieren mayor relevancia en los nuevos 

teléfonos inteligentes. 

El mundo de aplicaciones da un giro radical con la llegada de los SmartPhone y en especial 

con el lanzamiento del dispositivo iPhone a mediados de 2007. Con este lanzamiento, Apple 

cambia la manera de interactuar con el teléfono, convirtiéndolo en un dispositivo intuitivo, 

potente, táctil y siempre online. Apple también desarrolla en profundidad el concepto de 

 

aplicaciones es transparente, fiable y directa. Además, incorpora un proceso definido y 

homogéneo de desarrollo para su sistema operativo: iOS, que ayuda a sacar el máximo 

potencial de las capacidades técnicas del teléfono, mejorando considerablemente la 

experiencia del usuario. Posteriormente, varios fabricantes, operadoras y empresas de 

software adoptan este modelo para ofrecer aplicaciones. (Association, 2011) 

Hasta el momento, Google y su sistema operativo Android libre y de código abierto ha 

 fabricante (HTC, Motorola o 

Samsung Android

teléfonos. 

Este nuevo entorno de compra y las potentes funcionalidades han propiciado un aumento de 

consumo de aplicaciones entre los usuarios, que ven cómo pueden satisfacer sus necesidades 

a través de las mismas. También ha influido en este crecimiento la llegada al mercado de las 



pueden consumirse aplicaciones con algunas funcionalidades potenciadas (Association, 

2011). 

2.2. Categorías de aplicaciones. 

Existen aplicaciones móviles de diversos tipos y formatos, que las cualifican para 

determinados usos, dotando a los terminales móviles de nuevas y atractivas funcionalidades. 

Las aplicaciones pueden clasificarse en base a distintos criterios, aunque en este documento 

hemos elegido dos clasificaciones: 

-  

- En base a las funcionalidades que aporta al usuario. 

Las aplicaciones móviles constituyen un amplio mercado en continuo crecimiento, generado 

por un número creciente de desarrolladores, editores y creadores de contenido (Association, 

2011). 

2.2.1. Según el entorno en el que se ejecutan 

Técnicamente podemos diferenciarlas en base al entorno en el que se ejecutan: 

-  Funcionamiento de la aplicación: En sistemas operativos móviles nativos como Apple iOS, 

Google Android, Windows Mobile, Blackberry OS, Samsung o Symbian, entre otros. Estos 

entornos llegan habitualmente preinstalados en los terminales. 

-  web Web o 

Web apps y ejecutándose desde el propio navegador del dispositivo. La ventaja de las 

web ue con 

un menor rendimiento y menor aprovechamiento de las capacidades técnicas en determinadas 

situaciones. 

- Otras plataformas: Como BREW, Flash Lite o Silverlight (menos utilizadas en la 

actualidad). 



Las funcionalidades que ofrecen las aplicaciones son muy diversas y cada día se inventan 

nuevos usos que activan o promueven nichos de mercado antes nunca imaginados, lo que nos 

hace pensar que nos encontramos ante un futuro digital por descubrir. Actualmente, podemos 

encontrarnos con base a sus funcionalidades las siguientes categorías más comunes  de las 

aplicaciones (Association, 2011). 

 

Figura 1- Categorías de las aplicaciones (Elaboración propia, 2019). 

2.3 Entorno 

Todas las variables arriba expuestas facilitan un entorno móvil, en el que la tecnología está 

al servicio de las marcas para conseguir sus objetivos estratégicos. Una característica 

importante de este entorno es que permite llegar a audiencias globales con aplicaciones o 

contenidos gracias a la distribución que permiten las tiendas (Association, 2011). 

 La cadena de valor de las aplicaciones móviles orientadas a Marketing cuenta con los 

siguientes actores: 



- Las agencias de Marketing: pueden ser de nueva creación o bien, formar parte de 

agencias pre-existentes que han desarrollado competencias específicas para la oferta 

de publicidad en aplicaciones. 

 

- Las redes publicitarias móviles: Ofrecen herramientas para la gestión de la publicidad 

por parte de las agencias. Pueden ser como id, que únicamente está disponible para 

aplicaciones de Apple, o como Google AdMob, disponible para todas las plataformas 

y distintos formatos. 

 

- Los desarrolladores: Pueden ser desde free-lance 

 hasta grandes 

empresas dedicadas al desarrollo de software móvil, teniendo la capacidad de crear 

aplicaciones de publicidad múltiple o específica de una marca. Por otro lado, la 

segmentación de las audiencias se ha empezado a orientar hacia la oferta de 

contenidos a través de aplicaciones, lo que otorga a los desarrolladores un mayor peso 

específico. 

- Las tiendas de apps: Organizan las aplicaciones, permitiendo el acceso a las mismas. 

Cada tienda tiene sus propias políticas de publicación y retribución. 

- Los operadores: posibilitan al usuario el acceso a terminales móviles y la conexión a 

Internet de los mismos. Además, algunas cuentan con su propia tienda de aplicaciones 

móviles  (Association, 2011)  

 2.4 ¿Por qué una aplicación móvil?

2.4.1. Aplicación móvil vs site móvil (sitio web): 

En ocasiones, escuchamos a profesionales defender las ventajas de las aplicaciones 

móviles frente a las páginas adaptadas para dispositivos móviles y viceversa, aunque 

se trata de dos vías totalmente complementarias en la estrategia de Mobile Marketing 

de una empresa. Pero la realidad es que las aplicaciones tienen una serie de ventajas 

respecto a otras soluciones, sobre todo en lo que se refiere al aprovechamiento 

máximo de las capacidades de los terminales móviles. Pueden incluso funcionar en 



situaciones en las que los usuarios disponen de baja o nula conectividad a Internet  

(Association, 2011). 

 Además, mediante la utilización de una aplicación  podemos acceder a todas las 

funcionalidades de hardware de un dispositivo, como pueden ser la recepción de 

notificaciones personalizadas, el uso de la cámara para tomar fotos y vídeo, la 

utilización de la geo-localización mediante GPS y la localización espacial gracias al 

uso del giroscopio (ambas tecnologías esenciales por ejemplo en la realidad 

aumentada - AR) o aprovechar las opciones multitáctiles de las pantallas 

(Association, 2011). 

2.4.2 Para los usuarios: 

Los usuarios obtienen una serie de ventajas adicionales mediante el uso de apps, 

permitiéndoles obtener un grado de utilidad de su terminal al que no estaban 

acostumbrados. Una de las ventajas más obvias de su uso es la facilidad con la que se 

accede al contenido, ya que las aplicaciones están presentes en sus terminales en todo 

momento y no necesitan introducir datos en cada acceso. Otra importante ventaja es 

el almacenamiento de manera segura de sus datos personales, lo que permite a los 

usuarios ahorrar tiempo y acceder de una manera rápida a sus preferencias y al 

historial de uso, además de poder personalizar la aplicación a su gusto. Por último, 

les permite efectuar compras de manera inmediata desde cualquier lugar 

(Association, 2011). 

2.4.3 Para las marcas: 

La presencia continua de las aplicaciones en los terminales de sus clientes permite a 

las marcas ganar en presencia y notoriedad frente a otras soluciones. También se 

consigue esta presencia en nuevos canales y ecosistemas como pueden ser las tiendas 

de aplicaciones de las plataformas móviles, garantizando la aparición de las marcas 

en las búsquedas orgánicas desde el móvil. Otro de los beneficios que obtienen las 

marcas mediante el uso de las aplicaciones es la posibilidad de establecer 

comunicaciones con sus clientes, gracias a herramientas como las notificaciones 

push, generando estímulos inmediatos en los usuarios, o la integración con las redes 



sociales y la consiguiente viralización de sus mensajes o contenidos. Incluso la propia 

aplicación puede llegar a convertirse en un canal de venta. El móvil permite a la marca 

establecer un nuevo canal de venta directa e inmediata las 24 horas del día 

(Association, 2011). 

2.5. Análisis y definición de objetivos. 

Tipos de aplicaciones según los objetivos a conseguir. 

Con las aplicaciones podemos conseguir varios objetivos de comunicación y/o de 

negocio de una forma eficaz y eficiente. En muchos casos, la forma de alcanzarlos es 

única si la comparamos con otros medios, ya que el uso específico de la tecnología y 

el uso que dan los usuarios a las aplicaciones abren posibilidades claramente 

diferenciadas  (Association, 2011). 

 En cualquier caso, puede aumentar la probabilidad de lograr o superar las metas 

establecidas si el esfuerzo de conseguirlos está enmarcado en un planteamiento 

estratégico, tiene un enfoque y/o una presentación creativa y si está bien comunicado 

en todos los medios disponibles (Association, 2011). 

 

2.6 Interfaces. 

Las interfaces son los dispositivos de contacto entre un usuario y una máquina. El 

diseño de las interfaces incide activamente en el proceso de comunicación interactiva; 

así, es necesario profundizar en los aspectos cognitivos del ser humano, para definir 

modelos de interfaces adaptadas a las necesidades individuales y sociales, y al mismo 

tiempo, preparar a la sociedad para la adaptación a las nuevas interfaces que formarán 

parte de su entorno. En la era de la sociedad de la información y del conocimiento, 

los sistemas informáticos ya no solo se establecen la interacción usuario máquina, 

sino también usuario-máquina-usuario, por eso es importante que las nuevas 

interfaces puedan vehicular la información con garantía de comunicación fluida entre 

los usuarios (Ramírez R. & Martínez G., 2008).

Desde los primeros tiempos de la informática, con el uso de tarjetas perforadas hasta 

la manipulación directa de la computadora personal con menús, submenús y gráficos, 



ha contribuido mucho. Las interfaces son cada vez más sofisticadas, más reducidas, 

con más prestaciones y más eficientes, pero lo mejor está por venir: la tecnología de 

reconocimiento del lenguaje natural y de la fisonomía del cuerpo humano, las 

posibilidades de interrelación de la realidad virtual o las interfaces nanotecnológicas, 

abren ventanas al futuro que incidirán en todos los aspectos del ser humano. El trabajo 

del diseñador consiste en interpretar la personalidad de cada sistema operativo, 

aportando su propia visión y estilo de diseño, para conseguir aplicaciones que, 

además de ser fáciles de usar, sean distintas a las demás y tengan coherencia visual 

con la plataforma que las acoge (Ramírez R. & Martínez G., 2008). 

2.6.1 Componentes de una interfaz web: 

 1.- Elementos de identificación: 

 Son los elementos que identifican un sitio web. El usuario al verlos sabe a qué sitio a 

accedido. Ejemplos de estos elementos son: logos, título de la página, nombre de dominio, 

banderas, etc. 

2.- Elementos de navegación: 

Son elementos fundamentales en el diseño web. Estos elementos permiten a los usuarios del 

sitio navegar por todas sus páginas web. Por lo que estos elementos están presentes en todas 

las páginas web del sitio y deben ser muy intuitivos. Habitualmente los elementos de 

navegación de un sitio se sitúan en la barra de navegación superior y/o en una barra de 

navegación lateral. Habitualmente el logo del sitio web nos traslada directamente a la página 

web de inicio. Por lo que el logo es un componente de identificación y navegación (Ramírez 

R. & Martínez G., 2008). 

3.- Elementos de contenidos: 

 Son las zonas donde se muestra el contenido o información relevante de cada página web de 

nuestro sitio. Se subdivide en título y contenido propiamente dicho. 

4.- Elementos de interacción: 



Son las partes de la web en la que se ofrece interactuar al usuario. Por ejemplo: una caja de 

búsqueda, un selector de idiomas, un formulario de contacto, etc. (Ramírez R. & Martínez 

G., 2008). 

2.6.2. Interfaz y experiencia del usuario del móvil. 

La experiencia del usuario es uno de los temas más debatidos en la industria de la telefonía 

móvil, principalmente porque siempre es posible mejorarla, como quedó demostrado con el 

nacimiento del iPhone. La interfaz gráfica del usuario es la que más ha llamado la atención 

y numerosos creadores de software han propuesto formas de hacerla mejor, desde mejores 

motores para la tipografía del texto, a la navegación de widgets basada en gestos. 

La interfaz de usuario es un conjunto de programas que los usuarios utilizan. En los móviles 

consisten principalmente en la pantalla de espera, el menú, la bandeja de entrada, la cámara, 

el navegador, el reproductor de música, juegos, una aplicación descargada, etc. Podemos 

habl

su móvil  (Association, 2011). 

 Los fabricantes incluyen estas aplicaciones de forma bastante integrada, por ejemplo, 

vinculando la guía de contactos con la agenda o la aplicación de llamadas, lo cual desdibuja 

un poco las fronteras entre estas aplicaciones independientes. 

La diferencia entre aplicaciones precargadas o instaladas post-venta tiene implicaciones 

técnicas, comerciales, y de barreras de entrada en el mercado. Cualquiera puede crear un 

nuevo programa gestor de contactos, pero solo el fabricante puede incluirlo en sus móviles o 

hacer uso de APIs las aplicaciones. 

El panorama está cambiando, la frontera entre precarga y post-venta está desapareciendo. 

Los sistemas de gestión de software están permitiendo la actualización de aplicaciones 

integradas. Brew MP, S60 y Java en S60 cuentan con esta modularidad pre y post carga. 

Android y WebOS ofrecen un entorno simplificado de las aplicaciones integradas abierto a 

los terceros desarrolladores. Las aplicaciones integradas se están enlazando con la red y los 

servicios de la nube, como es el caso del INQ1, un móvil que muestra Facebook, MSN y los 

contactos en la pantalla de espera  (Association, 2011). 



Cuatro aplicaciones que estarán más conectadas con la nube y en las que probablemente 

veremos un mayor porcentaje de viajes del usuario. 

- La pantalla de espera está siendo colonizada por los fabricantes. Además de los 

típicos notificadores de llamadas, mensajes, la fecha y la hora, se están incluyendo 

los contactos y su estado en línea, widgets informativos, o, en un futuro, anuncios  

(Association, 2011). 

- La guía de contactos evolucionará para ofrecer una visión del mundo centrada en la 

persona. La conexión con servicios de Internet traerá una agenda unificada con 

nuestros contactos de las distintas redes sociales con los que podremos actuar 

dependiendo de su o nuestra conectividad, posición o incluso estado de ánimo  

(Association, 2011). 

- La agenda también ha de mejorar para recoger mejor nuestras actividades digitales, 

muchas de las cuales se hacen mediante el propio móvil. Aparte de citas, la agenda 

recogerá en una línea temporal los mensajes, correos, llamadas o fotos y videos que 

hemos realizado. Posiblemente se combinará con avisos sobre eventos y personas 

conocidas cercanos a nosotros, información meteorológica, etc.  (Association, 2011). 

- Las aplicaciones de localización hoy constan básicamente de mapas que muestra 

nuestra situación y la de la información que estamos consultando, pero en un futuro 

los mapas serán sólo una opción más. Los eventos generados según nuestra 

localización nos avisarán de noticias que ocurran en nuestro barrio o ciudad, 

promociones de comercios cercanos, etc. (Association, 2011) 

Posiblemente el futuro traiga miles programas que combinen las posibilidades del terminal, 

la red y los servicios en línea. Pero la guía de contactos, la agenda y la localización son los 

campos más prometedores. Simplemente porque así es como los humanos concebimos el 

mundo: por la gente, el tiempo y los lugares que nos rodean (Association, 2011). 

2.7. Creatividad y diseño. 

La creatividad es en muchos casos lo que determina que una aplicación se convierta en una 

de las más descargadas. Por tanto, el enfoque de la aplicación en su conjunto como el 

planteamiento de la ejecución y de sus detalles debe ser creativo. Así mismo, el análisis de 



la competencia que habremos realizado con anterioridad nos ofrecerá valiosa información 

para poder orientar el enfoque creativo (Association, 2011). 

Además de tener la idea, es fundamental invertir en la realización del diseño, aparte de los 

aspectos de la estética y del gusto que crean cercanía para el usuario, también es importante 

trabajar la usabilidad de la aplicación que permite el sencillo e inequívoco manejo por los 

contenidos y funcionalidades. La utilidad y el diseño de una aplicación son los pilares para 

que se convierta en un éxito. 

Cada una de las tiendas de aplicación móviles, tiene su propia política de contenido. Previo 

a la fase de concepto y diseño creativos es imprescindible la revisión de las guías 

proporcionadas por las tiendas; ya que, a modo de ejemplo, ni las tiendas de los fabricantes, 

ni Apple o Nokia, permiten contenido adulto ni Gambling (apuestas de juego). 

Por último, no todas las plataformas móviles disponen de las mismas capacidades (GPS, 

acelerómetro, pantalla táctil, brújula) por lo que hay que ofrecer soluciones a los diferentes 

modelos para los cuales se desarrolla en función del estudio de viabilidad anteriormente 

elaborado. Habitualmente, el 100% de todas las funcionalidades no están incorporadas en 

todas las plataformas. (Association, 2011) 

2.8. Desarrollo y programación. 

Para que el desarrollo de la aplicación se realice de forma ágil y correcta, es primordial haber 

realizado el documento de especificaciones funcionales con el máximo detalle posible, 

incluida la especificación de diseños. 

Una vez más, cuando se planifican los tiempos de desarrollos se debe contemplar el proceso 

de publicación. Cada tienda de aplicaciones, cada sistema operativo, cada lenguaje de 

aplicaciones tiene una serie de reglas que hay que cumplir, conocer y aceptar. En caso 

contrario, tiendas restrictivas como la de Apple o Nokia QA

que el desarrollo será rechazado y puede alargar el proceso para encontrar la aplicación 

disponible. 

Hay dos recomendaciones importantes en cuanto a quién realiza el desarrollo. 



- Es muy importante buscar un desarrollador de confianza y con experiencia. Esa 

experiencia puede reducir muchos los costes y los tiempos. 

- El ciclo de vida de una aplicación de éxito suele ser sostenible en el tiempo. Por lo 

que es importante mantener la aplicación viva y escuchar las opiniones de usuarios. 

Un desarrollador con experiencia proporcionará ese mantenimiento de la aplicación 

desde el comienzo y durante toda su vida (Association, 2011). 

 

2.8.2. En cuanto al desarrollo de calidad 

El proceso de pruebas, en el que se detecta que la aplicación funcione con lentitud, tarde en 

cargar contenido o no funcione correctamente, es imprescindible. Cada día las plataformas 

(Apple y Android) se preocupan más de que las aplicaciones funcionen adecuadamente, algo 

que repercute favorablemente en la marca y en los usuarios  (Association, 2011). 

2.9. Publicación y posicionamiento: apps Marketing. 

2.9.1. Publicación  

Cada una de las plataformas móviles en las cuales se van a subir las aplicaciones requiere 

una serie de acciones que son necesarias para poder publicar la misma: 

- Creación de la cuenta en la tienda (Apple, Android): cada una de las tiendas de aplicaciones 

tiene su proceso de creación de cuenta para la empresa que publica la aplicación. Ese proceso 

de alta, en algunos casos con lleva tiempo, por lo que es recomendable realizar esta acción 

lo antes posible. 

- Publicación: una vez que se envía la aplicación para aprobación, puede llevar horas o 

semanas, en función de la tienda de aplicaciones. 

 Es importante informarse de los tiempos medios de publicación en la plataforma móvil que 

se utilizará. Existen dos posibles respuestas del proceso de aprobación: 

- La aplicación se ha aprobado y publicado. 



- La aplicación no cumple con algunas restricciones de la tienda. Así mismo, el soporte de 

cada una de las tiendas facilitará el detalle del mismo. 

Si se planifican con tiempo y se estudian los requerimientos de cada tienda de aplicaciones 

móviles se evitarán posibles retrasos en la publicación de la misma. (Association, 2011) 

2.10. Monitorización y actualización.

 Para poder monitorizar el uso de una aplicación es necesario poder dejar la aplicación móvil 

preparada para poder obtener las mediciones que nos indiquen: 

-  Número de usuarios utilizando la aplicación.

-  Número de sesiones por usuario. 

- Tiempo de permanencia en la aplicación.  

- Si tiene posibilidad de crear perfiles y cuántos perfiles por usuario se están creando.  

- Compartir en redes sociales: cuántos usuarios comentan/comparten en redes sociales. 

- Cualquier otro control de eventos incluidos en el desarrollo (Association, 2011). 

Es fundamental realizar un análisis de los comentarios y ratings de los usuarios que se han 

descargado la aplicación y la han valorado y comentado. 

La posibilidad de integrar un lector de códigos en la aplicación (conectado a la red) permite 

considerar el escaneo como una fuente de interacción contextual y personalizable. El escaneo 

puede ser de códigos bidimensionales, o bien del escaneo de códigos de barras de los 

productos. El escaneo también puede ser de uso general, para el usuario final o puede usarse 

ese mismo código para fines de ticketing, cupones o trazabilidad. 

Un sistema integral de gestión de códigos permite: 

- Interacción contextualizada y personalizada.

- Enlazar las aplicaciones con el mundo físico.

- Enlazar el mundo digital (en Japón más de la mitad de los escaneos provienen del 

PC).  

- Un sistema integral de gestión de códigos enriquece la aplicación ya que el servidor 

ofrece: 

- Estadísticas. 



-  Datos demográficos. 

- Posicionamiento. 

- Identificación de usuarios únicos. 

- Detalles de terminal, sistema operativo y operador. 

- Datos de fecha y hora de los escaneos realizados. 

Para poder medir esto es absolutamente necesario que el desarrollo de la aplicación 

contemple todo este tipo de mediciones para poder tomar decisiones acerca de la evolución 

de la aplicación a medio y largo plazo (Association, 2011). 

2.11. Datos y mediciones procedentes de las tiendas de aplicaciones. 

Con el fin de optimizar la implementación de la estrategia de la aplicación desde la creación 

hasta su lanzamiento y durante su ciclo de vida, existen herramientas y metodologías que 

permiten medir la descarga y su consumo. 

A la hora de medir el tráfico y el consumo de las diferentes aplicaciones disponibles es 

importante contar con una herramienta externa para un buen registro. La primera fuente de 

información analítica de la aplicación para el desarrollador son las secciones de análisis de 

las tiendas de aplicaciones. Los datos de descargas de aplicaciones proporcionados por las 

tiendas como Apple Store (con iTunes Connect) o Android Market son muy limitados y hasta 

la fecha no permiten tener un histórico de descargas en detalle. Sin embargo, existen 

diferencias entre la información facilitada. Por tanto, es conveniente analizar a fondo las más 

destacadas (Association, 2011). 

2.11.1. Android Market (Google). 

Los datos que proporciona Android Market se actualizan diariamente y son los siguientes: 

 

valoración. 

Seleccionando una aplicación, se puede ampliar la información a: 

 



 

 

diferentes dispositivos en los que la aplicación está instalada. 

 

 

Fortalezas:  

Proporciona información del número de instalaciones activas, que representa el número de 

dispositivos en los que está instalada la aplicación actualmente (incluidas las 

actualizaciones). 

Limitaciones: 

 

diferentes secciones de la aplicación. 

rencia a la operadora a la que pertenece el dispositivo que realizó la descarga. 

 (Association, 

2011), (Google, Support Google, 22 de Enero del 2019). 

2.11.2. Windows Marketplace (Windows Phone 7, Microsoft) 

 Información a la que tiene acceso el desarrollador: 

 

pudiendo personalizar el período temporal 

y la región de la que se quieran conocer datos. 

Limitaciones: 

 de los diferentes dispositivos en los que se ha descargado la 

aplicación. 



 existen datos globales del tiempo de uso de la aplicación ni diferenciado por secciones. 

 

ación (Microsoft, 16 de 

Octubre del 2017), (Association, 2011). 

2.12. Consejos para realizar aplicaciones de éxito. 

2.12.1. Definir el objetivo: el objetivo debe ir alineado con la estrategia de la empresa o marca 

y, en función de ello, debe definirse la audiencia a la que la aplicación estará enfocada, el 

tipo de aplicación a desarrollar y la estrategia de Marketing. (Braude, 2003) 

2.12.2. Aportar valor: la aplicación debe satisfacer una necesidad o aportar valor a sus 

usuarios: resolver problemas, facilitarles el día a día o simplemente entretenerles. (Braude, 

2003) 

2.12.3. Ser creativo y cuidar el diseño: debemos crear una experiencia de uso única que 

permita conectar con usuarios o clientes de una forma atractiva y significativa, logrando 

diferenciarnos del resto (Braude, 2003). 

2.12.4. Optimizar el desarrollo: es necesario el conocimiento exhaustivo de los recursos 

técnicos que nos brindan los diferentes dispositivos y sistemas operativos, así como la 

correcta implementación de tecnologías emergentes (Braude, 2003). 

2.12.5. Revisar la usabilidad: una aplicación ha de ser simple, intuitiva, fácil de utilizar y -si 

es oportuno- que permita la interacción a sus usuarios a través de pocos clicks: recibir 

información, reservar  servicios, comprar productos, contacto, etc. (Braude, 2003). 

2.12.6. Aprovechar todos los parámetros de la tienda de aplicaciones: esto por un lado incluye 

la definición de una estrategia de precio, ofreciendo por ejemplo versiones completa o 

parcialmente gratuitas además de ofertas puntuales durante la fase de lanzamiento; y por otro 

lado, hace referencia a las acciones que aseguran la visibilidad de la aplicación en las tiendas, 

como una acertada elección de nombre, icono, descripción, imágenes para las diferentes 

tiendas, etcétera (Braude, 2003). 



2.12.7. Poner en marcha un plan de Marketing: para dar a conocer la aplicación, generar 

descargas y fomentar su uso. Este plan puede combinar varias acciones, como relaciones 

públicas, blogs, acciones en social media, compra de Adwords (herramienta publicitaria 

desarrollada por Google) o publicidad en otras aplicaciones, banners en móviles, Internet o 

la comunicación offline. Las acciones en el entorno móvil son especialmente recomendables, 

ya que al encontrarse en el  mismo dispositivo, la acción adquiere relevancia y aumenta la 

facilidad de descarga de la aplicación. (Braude, 2003)

2.12.8. Recompensar el uso de la aplicación con cupones, promociones y contenidos 

especiales, descuentos exclusivos, invitaciones, etc. Es una manera muy efectiva de generar 

interacción, fidelización de los clientes y ventas. (Braude, 2003) 

2.12.9. Abrirse a redes sociales y crear una comunidad mediante la integración en la 

aplicación de Facebook, Twitter, Foursquare u otras redes se puede generar un efecto de 

boca-oído y fomentar de esta forma la comunicación viral. Para ello, tanto la aplicación como 

su contenido deben ser susceptibles de ser comentados o subidos a las redes sociales. Si se 

consigue crear espíritu de comunidad entre los usuarios de la aplicación obtendremos la 

fidelización de los usuarios existentes y la captación de nuevos. (Braude, 2003) 

2.12.1. Medir para actualizar y evolucionar la aplicación 

Es importante medir la manera en la que la aplicación es utilizada por los usuarios y analizar 

estos resultados para mejorarla. De esta forma, se pueden incorporar mejoras tecnológicas, 

modificar funcionalidades y adecuar los contenidos a los intereses exactos de los usuarios. 

En caso de ser necesario, la información y los contenidos de las aplicaciones deben ser 

actualizados para no quedar obsoletos o irrelevantes. (Braude, 2003) 

2.13. Integración de las aplicaciones

El origen puede ser un prototipo rápido que evolucionó de una manera no planeada en un 

producto rentable o una aplicación escrita hace algún tiempo sin el beneficio de los 

métodos modernos y estándares de documentación. (Braude, 2003) 

Para agregar capacidades al sistema heredado se puede ya sea integrarle nuevas 



características o construir la aplicación deseada por separado y sólo hacer que use la 

herencia. Estas alternativas se observan en la siguiente Figura 2. 

Figura 2- Integración del Sistema, (Braude, 2003). 

Las aplicaciones actuales son los sistemas heredados del mañana, así que se examinará la 

forma en que esta perspectiva afecta la construcción de nuevas aplicaciones. 

Las actualizaciones deben ser planeadas, como en el software libre se integran varios 

productos que deben tener versiones compartibles entre ellos, puede ocurrir que por 

actualizar solo algunos de ellos el resultado general sea el inadecuado. En el software libre 

sucede que si bien las nuevas versiones aparecen constantemente y a veces con una 

frecuencia de renovación tan alta que haría imposible llevarlas a producción a la misma 

velocidad en que se producen, en ocasiones es conveniente esperar a que las nuevas versiones 

se vuelvan estables antes de decidir ponerlas en marcha. (Sguerra, 2009) 

En el mercado del software propietario los vendedores ejercen una presión permanente para 

que se actualicen los productos una vez que se liberen al mercado, no siempre para 



beneficio de los clientes, a veces sólo por necesidades de los vendedores para completar sus 

cuotas de venta 

2.14. Metodología para crear una aplicación móvil.  

De acuerdo con la siguiente tabla comparativa se llegó a la conclusión de utilizar dos 

diferentes metodologías conforme se vaya actualizando con el paso del tiempo de acuerdo 

con las necesidades que se generen y objetivos.  

Tabla 1-



Tabla 1. Tabla comparativa de Metodologías, (Royce, 1970) (Weitzenfield, 2005) (Pressman, 2005). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mobile-D 

 Los casos de estudio son 
fáciles de entender. 

 Promueve detección y 
corrección de errores de 
manera temprana. 

 Promueve la entrega de 
prototipos de calidad en 
corto tiempo. 

 Se tiene feedback 
constante de los clientes. 

 Promueve el trabajo en 
equipo.

 El proceso de desarrollo 
puede ser completamente 
visualizado y medido. 

 Pensado para equipos de 
desarrollo de 10 personas 
o menos. 

 El equipo debe estar 
enteramente involucrado 
y comprometido para que 
este sea exitoso. 

 Hace énfasis en la 
refactorización del 
software, el tiempo, el 
proceso de 
implementación, lo que 
puede disminuir la 
productividad de otros 
aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo cascada 

 El tiempo que se pasa en 
diseñar el producto en las 
primeras fases del proceso 
puede evitar problemas 
que serían más costosos 
cuando el proyecto ya 
estuviese en fase de 
desarrollo.

 La documentación es muy 
exhaustiva y si se une al 
equipo un nuevo 
desarrollador, podrá 
comprender el proyecto 
leyendo la 
documentación.

 Al ser un proyecto muy 
estructurado, con fases 
bien definidas, es fácil 
entender el proyecto. 

 Ideal para proyectos 
estables, donde los 
requisitos son claros y no 
van a cambiar a lo largo 
del proceso de desarrollo. 

 En muchas ocasiones, los 
clientes no saben bien los 
requisitos que necesitarán 
antes de ver una primera 
versión del software en 
funcionamiento. Lo cual 
provocará un incremento 
en los costos. 

 No se va mostrando al 
cliente el producto a 
medida que se va 
desarrollando, si no que se 
ve el resultado una vez 
que termina todo el 
proceso. 

 Para proyectos a largo 
plazo, este modelo puede 
suponer un problema al 
cambiar las necesidades 
del usuario a lo largo del 
tiempo. 

 Los diseñadores pueden 
no tener en cuenta todas 
las dificultades que se 
encontrarán cuando estén 
diseñando un software, lo 
que conllevará rediseñar 
el proyecto para solventar 
el problema 

 

 



2.15. Mobile-D 

El método propuesto de Mobile-D es el indicado para la elaboración de la aplicación ya que 

se adaptan los propósitos de cada una de sus etapas.

 

 Figura 3. Fases de Metodología Mobile D, (Koskela, 2008). 

Fase 1: Levantamiento de información 

En esta fase, se espera adquirir la información necesaria para orientar adecuadamente el 

proyecto y para lograr esto, será necesario hacer una revisión relacionada con la solución 

informática que se busca implementar, para así proceder posteriormente a realizar las 

actividades sugeridas por la metodología Mobile-D.

Así que en esta fase, se han planeado las siguientes actividades: 

- Recolección de información sobre las interfaces móviles - SmartPhone. 

- Recolección de información sobre protocolos de comunicación SmartPhone-Web. 

- Recolección de información sobre las diversas plataformas de desarrollo. 

- Generar documento del estado del arte del proyecto.



Fase 2: Exploración 

En esta fase apoyándose en las recomendaciones de la metodología Mobile-D, se pretende 

llevar a cabo el proceso inicial de planificación, así como también, establecer los conceptos 

básicos del proyecto. (Kruchten, 1999)  

La fase de exploración es una fase importante que sienta las bases para una implementación 

controlada del desarrollo del producto software.  

Las actividades a realizar en esta fase son: 

- Establecer los clientes potenciales. 

- Definir el grupo de Stakeholders (se refiere a todas aquellas personas u organizaciones 

interesadas por las actividades y las decisiones de una empresa). 

-  

- Hacer la planeación inicial del proyecto. 

- Definir el entorno del proyecto. 

- Definir la arquitectura a utilizar 

Figura 4. Proceso de fase Exploración, (Koskela, 2004). 

 

 

  



Las entradas de la fase de exploración son: 

- La propuesta del producto. 

- Biblioteca de procesos de Mobile D.

- Contrato. 

- Documento de requisitos iniciales. 

- Normas y restricciones en caso de que existan.

Las salidas de la fase exploración son las siguientes: 

- El documento de requisitos iniciales del desarrollo del producto. 

- Plan de proyecto incluyendo línea de tiempo, ritmo, las terminaciones, los recursos 

del proyecto, los autores y responsabilidades.

- Descripción del proceso que incluye la línea de base, las actividades de seguimiento 

de calidad, documentación, puntos de integración del hardware. 

- Plan de medición y plan de formación (Descripción de la línea de arquitectura).  

Es conveniente indicar que las funcionalidades a implementar se definirán teniendo en cuenta 

criterios como: la opinión de un experto en cuanto a la lógica del monitoreo, el sistema 

operativo base, la complejidad, el impacto y el alcance del proyecto. (Cruz, 2008) 

Fase 3: Inicialización 

Esta fase está pensada para posibilitar el éxito de las siguientes, por tal motivo, la meta será 

preparar el proyecto para evitar todos los posibles problemas que puedan surgir durante el 

desarrollo de la solución informática. Se prepararán todos los recursos físicos, tecnológicos 

y de comunicaciones para las actividades de producción. El propósito de esta fase es permitir 

el éxito de las siguientes fases del proyecto mediante la preparación y verificación de todas 

las cuestiones fundamentales del desarrollo a fin de que todas estén a disposición de la 

aplicación. Para llevar a buen término ésta fase, se proponen las siguientes actividades: 

- Configurar el entorno de desarrollo del proyecto (dispositivos, periféricos). 

-  Entrenarse sobre los conceptos y el uso de las herramientas que se utilizarán. 

- Definir los medios de comunicación con los clientes y Stakeholders. 



- Crear el documento de requerimientos iniciales con base en las historias de usuario. 

- Construir el plan inicial del proyecto. 

Figura 5.  Proceso fase de inicialización, (Koskela, 2005). 

 

Las entradas de esta fase son las siguientes: 

- Documento de requisitos iniciales. 

- Plan de proyecto y descripción del proceso base. 

- Plan de medición y plan de formación. 

- Descripción de la línea de arquitectura.

Las salidas de la fase inicialización: 

- Plan de proyecto actualizado. 

- La primera versión del diseño del software. 

- Documento con descripción del diseño. 

- Funcionalidad implementada. 

- Desarrollo de notas y la interfaz de usuario. 

- Ilustración de cada requisito. 

- Pruebas aceptadas de cada requisito. 

Fase 4: Producción 

En esta fase se llevará a cabo toda la implementación de la solución informática usando un 

ciclo de desarrollo iterativo e incremental, en el cual se usará el desarrollo dirigido por 



pruebas y para esto, se tendrá como regla que antes de iniciar el desarrollo de una 

funcionalidad deberá existir una prueba que verifique su funcionamiento. 

Para cada nueva iteración que se obtenga, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

- Analizar los requerimientos de la iteración. 

- Realizar la planeación de la iteración con base en las historias de usuario. 

- Definir, crear y revisar las pruebas de aceptación.

- Realizar las tareas de desarrollo orientadas a pruebas (TDD). 

- Realizar las pruebas de aceptación. 

- Integrar la iteración con la rama principal. 

- Generar retroalimentación con base en la iteración anterior. 

 

 

Figura 6.  Proceso de fase Producto, (Koskela, 2004). 

 

Las entradas de la fase Producción son: 

- Plan de proyecto y plano actualizado de la línea de la arquitectura. 

- La primera versión de la arquitectura del software y descripción del diseño. 

- Planes para la comprobación de los elementos críticos del desarrollo. 



- Funcionalidad implementada. 

- Métrica de datos. 

- Experiencia del equipo del proyecto. 

- Historial y tareas. 

- Datos sobre los recursos gastados. 

- Manuales y material de apoyo. 

- Pruebas unitarias. 

Los elementos de salida de esta fase son: 

- Funcionalidad implementada. 

- Documento de aceptación de pruebas. 

- Notas de desarrollo. 

- Ilustraciones de interfaz de usuario. 

- Lista de puntos de acción. 

- Actualizado plan del proyecto. 

- Conocimiento de los requisitos del sistema y pruebas de aceptación. 

- Lista de defectos. 

- Documentos de requisitos iniciales.

- Informe de estado diario.  

Fase 5: Estabilización 

La metodología Mobile-D contempla esta etapa para hacer una integración completa del 

sistema en los casos en que el desarrollo del proyecto involucra grupos trabajando en 

diferentes módulos o sub-sistemas de un mismo proyecto desde puntos geográficos 

diferentes. El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la 

implementación del proyecto (Agile, 2008).

Esta fase se llevará a cabo cada vez que se complete una nueva iteración en la fase anterior 

y para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

-  Planear el proceso de integración. 

-  Definir, crear y revisar las pruebas de aceptación de integración. 



- Generar documentación sobre la iteración.

-  Llevar a cabo tareas de refactorización (de ser necesario) 

-  Integrar los sub-sistemas. 

-  Realizar las pruebas de integración. 

-  Integrar la iteración con la rama principal. 

- Generar retroalimentación con base en la iteración anterior. 

 

Figura 7.  Proceso fase de estabilización, (Ihme, 2004). 

Las entradas de la fase de estabilización son:

     -    La funcionalidad implementada del producto.

     -    Los artefactos de desarrollo relacionado.

Las salidas de esta fase son: 

- La funcionalidad implementada de todo el proyecto de todo el software.  

- La documentación del producto finalizado.  

Fase 6: Pruebas y preparación del sistema 

Una vez terminado totalmente el desarrollo se pasará a la fase de pruebas, donde se iterará 

hasta llegar a una versión estable según lo establecido en los requerimientos definidos en las 

primeras fases. 



Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

- Detectar defectos de la solución implementada.

- Analizar los defectos y crear o modificar las pruebas de aceptación. 

- Solucionar los defectos y validarlos contra las pruebas de aceptación. 

- Integrar la iteración con la rama principal. 

- Generar retroalimentación con base en la iteración anterior. 

Figura 8. Proceso de Fase de pruebas, (Koskela,2004). 

Las entradas de esta fase como se ilustra en la figura 8 son las siguientes: 

- La funcionalidad implementada. 

- Documentación de aceptación de pruebas. 

- Funcionalidad del usuario puramente completa.

- Descripción de la interfaz de nosotros que utilizamos para crear casos de pruebas. 

Las salidas de esta fase de pruebas son: 

- Un sistema testeado y corregido (Versión final). 

- Documentación de errores encontrados.

- Informe de pruebas del sistema, descripción del proceso de pruebas y los errores y 

defectos encontrados en el software.

- Registro de pruebas realizadas en el sistema y los resultados obtenidos al momento de 

ejecutar. 



A continuación se va mostrar lo que son los temas principales en el contenido de la función 

Banco de leyes

México, lo cual se basa en el código del Gobierno del Estado de México y Ciudad de México 

como se muestran en los Anexos 1 y 2 que están al final de esta investigación, la dinámica 

de esta aplicación es convertir este contenido en consejos y/o párrafos breves y claros para 

que el usuario entienda con mayor facilidad. 

2.16. Derecho Familiar en el Estado de México.  

Libro 2. Nombre de las Personas 

La función del nombre 

El nombre cumple esencialmente una función identificadora, aunque con una doble 

proyección.  Una es la de identificar a cada persona respecto de sí misma, es decir, es una 

proyección de la personalidad de cada persona. La otra es la de identificar a cada persona, 

pero respecto de los demás, es decir, es una proyección en la esfera social de la persona.  Es 

la manera de identificarse respecto de las demás personas.  

El nombre civil: este es el nombre que se inscribe en la partida de nacimiento de cada persona 

y queda inscripto en el registro civil.  Por lo general, el nombre civil es adoptado por los 

padres y/o tutores de un menor de edad y se formaliza al momento de la inscripción en el 

registro civil de las personas. 

El nombre inscripto en el registro civil deberá coincidir con el nombre consignado en el 

documento de identidad que sea otorgado a cada persona (por ejemplo, la cédula de identidad 

o el pasaporte).  Bajo este nombre una persona, a partir de la mayoría de edad, realiza 

legalmente todo tipo de actos jurídicos y puede ejercer sus derechos civiles y políticos. 

La mujer casada puede usar el nombre de su marido (ya no es de uso obligatorio) a 

continuación del suyo propio, sin que ello implique el cambio de nombre. Igualmente, el 

marido tiene la opción de adicionar el apellido de su esposa al suyo propio.   



.El nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del 

padre y el primer apellido de la madre, en el orden que, de común acuerdo determinen. En el 

caso de que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir 

los apellidos del hijo o hija, el apellido paterno aparecerá en primer lugar y el apellido 

materno en segundo lugar. 

El orden de los apellidos acordado entre padre y madre se considerará preferentemente para 

los demás hijos e hijas del mismo vínculo. 

Cuando solo lo reconozca uno de ellos se formará con los apellidos de este, en el mismo 

orden, con las salvedades que establece el Libro Tercero de este Código 

Concepto de domicilio legal 

El domicilio legal de una persona es el lugar donde la autoridad judicial competente o la ley 

le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 

Concepto de domicilio de las personas físicas

El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse 

en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de 

uno y otro, el lugar en que se halle. 

Domicilio familiar es el lugar donde reside un grupo familiar.  

Libro 3. Concepto de Registro Civil.  

 El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social, mediante la cual el 

Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, inscribe, registra, autoriza, 

certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas y expide las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 

matrimonio, divorcio y defunción, así mismo, inscribe las resoluciones que la Ley autoriza, 

en la forma y términos que establezca su Reglamento. 

El Registro Civil, a través de su titular, expedirá constancias de origen y participará en las 

actividades que convocan los consulados y embajadas, a fin de implementar los programas 

con los que cuenta la Institución en beneficio de los mexiquenses. 



El titular de la Dirección General está facultado para autorizar registros extemporáneos de 

personas originarias del Estado de México que vivan en el extranjero. 

Las oficialías del Registro Civil dependen administrativamente del Ayuntamiento, y por 

cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas a la Dirección General. 

El Gobierno del Estado emitirá los Lineamientos Administrativos relativos a los recursos 

humanos, materiales y financieros, suficientes y oportunos para el buen funcionamiento de 

las Oficialías. 

Cuando algún Ayuntamiento incumpla con lo ordenado en los Lineamientos, el Gobierno del 

Estado emitirá Decreto para que la o las Oficialías queden bajo su control. 

Formalidad de las actas 

 Las actas del Registro Civil sólo se podrán asentar con las formalidades previstas en el 

reglamento respectivo. De no observarse las formalidades esenciales serán nulas. 

Vicios o defectos no sustanciales de las actas

Los vicios o defectos que haya en las actas cuando no sean sustanciales, no producirán la 

nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste. 

Asientos en las actas 

No podrá asentarse en las actas, ni por vía de nota o advertencia, sino lo que deba ser 

declarado para el acto preciso a que ellas se refieren, excepto las prevenciones en contrario 

y lo que esté expresamente prevenido por la Ley. 

Presentación de la persona para declarar su nacimiento 

 El registro oportuno es el hecho que se declara dentro de los primeros sesenta días de 

ocurrido el nacimiento. Dicho plazo podrá ampliarse cuando la niña o niño presente algún 

problema de salud debidamente justificado, que impida su registro. 

Los registros extemporáneos de nacimiento de personas originarias del Estado de México 

que viven en el extranjero se harán conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Registro 

Civil vigente en la entidad. 



Las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la persona ante el Oficial del 

Registro Civil, la inscripción será de forma inmediata y gratuita. La primera copia certificada 

del acta de registro de nacimiento se expedirá gratuitamente. 

Libro 4. La Familia 

Las disposiciones del Código de la familia son de orden público e interés social y tienen por 

objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el 

respeto a su dignidad, libertad y la equidad de género. 

Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y 

obligaciones de las personas integrantes del grupo familiar, derivado de lazos de matrimonio, 

concubinato o parentesco. 

Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y 

respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. 

Obligaciones entre los cónyuges 

Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, solidaridad, respetarse en su integridad 

física y psicológica, dignidad, bienes, creencias, nacionalidad, orígenes étnicos o de raza y 

en su condición de género, a contribuir a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número de hijos que deseen tener, así como a emplear métodos de reproducción asistida para 

lograr su propia descendencia. Este derecho sólo será ejercido por común acuerdo de los 

cónyuges y de conformidad con las restricciones que al efecto establezcan las leyes. 

Domicilio conyugal 

 Los cónyuges vivirán en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar 

establecido de común acuerdo por los consortes, en el cual ambos disfrutan de la misma 

autoridad y de consideraciones iguales, con independencia de terceros, que vivan en el mismo 

domicilio. 

Los Tribunales podrán eximir de esta obligación a alguno de ellos, cuando el otro traslade su 

domicilio a otro país o entidad federativa, se establezca en lugar insalubre o indecoroso. 



Sostenimiento económico del hogar 

Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a sus alimentos y a 

los de sus hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden. 

No tiene esta obligación el cónyuge que carezca de bienes propios y esté imposibilitado para 

trabajar; ni el que por convenio tácito o expreso, se ocupe de las labores del hogar o de la 

atención de los hijos. En estos casos, el otro cónyuge solventará íntegramente esos gastos. 

El trabajo del hogar consiste en realizar tareas de administración, dirección y atención del 

hogar, así como el cuidado de la familia, se consideran aportaciones económicas para el 

sostenimiento del hogar, los alimentos y la adquisición de los bienes durante el matrimonio, 

equivalentes a la aportación económica del otro cónyuge. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los 

cónyuges, independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

Educación de los hijos y administración de bienes

 Los cónyuges de común acuerdo decidirán lo relativo a la educación y formación de los hijos 

y a la administración de los bienes que sean comunes a los cónyuges o que pertenezcan a los 

hijos sujetos a su patria potestad. 

En caso de desacuerdo el Juez de Primera Instancia resolverá lo conducente, sin necesidad 

de juicio. 

Disposiciones que rigen la separación de bienes

 La separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales o por sentencia judicial, 

la separación puede comprender no sólo los bienes de que sean propietarios los cónyuges al 

celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después. 

Para efectos de divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar 

consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la 

familia, de manera cotidiana o tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro 

cónyuge, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio hasta 

por el cincuenta por ciento, con base en los principios de equidad y proporcionalidad. 



Régimen de separación de bienes absoluto o parcial: 

La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no 

estén comprendidos en las capitulaciones serán objeto de la sociedad conyugal. 

Conclusión de la separación de bienes: 

Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la 

sociedad conyugal, observándose las formalidades sobre transmisión de los bienes de que se 

trate. 

Inventario en la separación de bienes: 

Las capitulaciones que establezcan separación de bienes contendrán un inventario de los que 

sea propietario cada contrayente o cónyuge y la relación de sus deudas. 

El Divorcio y Efectos jurídicos del divorcio 

 El divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, se 

clasifica en incausado y voluntario. Es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo 

solicita sin que exista necesidad de señalar la razón que lo motiva y es voluntario cuando se 

solicita de común acuerdo. 

Medidas precautorias en el divorcio 

Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, podrán dictarse sólo 

mientras dure el procedimiento, las disposiciones siguientes: 

-Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada 

uno y el interés superior de los hijos menores y de los sujetos a tutela. 

-Fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos. 

-A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia provisional de las y los hijos se 

decretará por el Juez quedando preferentemente al cuidado de la madre, debiendo escuchar a 

ambos progenitores, a las hijas o hijos y a cualquier otro interesado, en función del interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela. El Juez actuará de la 

misma manera para determinar el régimen de convivencia. 



-Dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada. 

-Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en 

los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos.

El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces 

quedará preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, a menos que exista una causa justificada a criterio del Juez. No será 

obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 

recursos económicos. En Anexo 1 (México, 7 de Junio del 2002)  

2.17. Derecho Familiar  en el Distrito Federal (CDMX). 

Título segundo. El Registro Civil en el Distrito Federal (CDMX). 

 Disposiciones generales a extender actas.  

En el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro Civil autorizar los actos 

del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al realizarse el 

hecho o el acto de que se trate, y extender las actas relativas a: 

- Nacimiento. 

- Reconocimiento de hijos. 

- Adopción. 

- Matrimonio. 

- Divorcio Administrativo. 

- Concubinato. 

- Defunción. 

- La rectificación de cualquiera de estos estados.

- Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de 

género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. 



El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 

Distrito Federal, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más 

de noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o 

establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un Certificado que informe si un 

deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

El Registro Civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, formulará 

solicitud al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote el Certificado respectivo 

en los folios reales de que sea propietario el Deudor Alimentario Moroso. El Registro Público 

de la Propiedad informará al Registro Civil si fue procedente la anotación. 

El Registro Civil celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se 

refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

Los Jueces del Registro Civil asentarán en formas especiales que se denominarán "Formas 

del Registro Civil", las actas a que se refiere el artículo anterior. 

aquellos casos de personas pertenecientes a los pueblos indígenas nacionales, las actas 

deberán extenderse, además, si así lo solicitaran, en la lengua indígena de la que sea hablante 

el solicitante, preservando en todo momento los nombres, apellidos ancestrales y 

tradicionales, conforme a sus sistemas normativos. 

Para los efectos del párrafo anterior la Dirección General del Registro Civil del Distrito 

Federal, se auxiliará del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para la traducción de la 

lengua de que se trate. 

Las inscripciones se harán a través de los soportes informáticos que se contengan y en su 

caso, mecanográficamente. 

El Registro Civil, además resguardará las inscripciones, por medios informáticos o aquellos 

que el avance tecnológico ofrezca, en una base de datos en la que se reproduzcan los datos 

contenidos en las actas asentadas en las Formas del Registro Civil, que permitan la 

conservación de los mismos y la certeza sobre su autenticidad. 



¿Cómo crear un acta de nacimiento? 

Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil 

en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, acompañando el certificado de 

nacimiento. El certificado de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el 

ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para 

tal efecto por la Secretaria de Salud del Distrito Federal, el cual contendrá los datos que 

establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del día, hora y 

lugar del nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad. 

En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá presentar constancia 

de parto en los términos en que lo establezca el Reglamento del Registro Civil. 

Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el reglamento, no 

se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá presentar denuncia de 

hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar las circunstancias de los hechos. 

Título Cuarto. La Familia en diferentes conceptos.

- Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen 

por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el 

respeto a su dignidad. 

- Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y 

obligaciones de las personas integrantes de la familia. 

- Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen 

entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio.

Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio 

y a socorrerse mutuamente, tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable 

el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en los términos que señala la ley, 

cualquier método de reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho 

será ejercido de común acuerdo por la pareja. La pareja vivirán juntos en el domicilio 



conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los 

cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. 

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de 

los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en 

servicio público o social; o se establezca en lugar que ponga en riesgo su salud e integridad. 

 Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y 

a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin 

perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, 

según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado 

para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos 

gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los 

cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. El 

desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estimarán como contribución 

económica al sostenimiento del hogar. 

Título sexto. El parentesco, los alimentos y de la violencia familiar 

La obligación de los alimentos.  

La obligación de dar alimentos es recíproca, el que los da tiene a su vez derecho de pedirlos, 

los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinará cuándo queda 

subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y 

otros que la ley señale. (Los concubinos están obligados en términos del artículo anterior). 

Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los 

padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más 

próximos en grado. 

Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los 

hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 



 A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los 

hermanos de padre y madre o en los que fueren solamente de madre o padre. Faltando los 

parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar 

alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Los hermanos y parientes 

colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen la obligación de proporcionar alimentos 

a los menores o discapacitados, este último supuesto incluye a los parientes adultos mayores. 

 Los alimentos comprenden:  

-La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los 

gastos de embarazo y parto. 

-Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles 

oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. 

-Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de 

interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su 

desarrollo. 

-Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de 

todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les 

proporcionen, integrándolos a la familia. 

El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al 

acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, 

corresponde al Juez de lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las 

circunstancias. 

Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un periodo de 

noventa días se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar ordenará al 

Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

proporcionando al Registro los datos de identificación del deudor alimentario que señala el 

artículo 323 los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor alimentario. El deudor 

alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos 

a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción. 



El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir 

alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro o cuando 

haya inconveniente legal para hacer esa incorporación. Los alimentos han de ser 

proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba 

recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento 

automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice 

Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor 

alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el 

incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor, estas 

prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 

Título octavo. La patria potestad 

Concepto de Patria potestad 

menores y de sus bienes. El ejercicio de ésta implica un conjunto de derechos, obligaciones 

 

 De los efectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos. 

-En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración 

mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 

-Quienes detenten la patria potestad tienen la responsabilidad de relacionarse de manera 

armónica con sus hijos menores de edad, independientemente de que vivan o no bajo el 

mismo techo. 

- Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad mientras exista 

alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la Ley. 

 La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda 

sujeto, en cuanto a la guardia y educación de los menores, a las modalidades que le impriman 

las resoluciones que se dicten, de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de Menores 

Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal. 



Las cuentas de la tutela 

El tutor está obligado a rendir al juez cuenta detallada de su administración, en el mes de 

enero de cada año, 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. 

La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en numerario que hubiere 

recibido el tutor por producto de los bienes y la aplicación que les haya dado, sino en general 

todas las operaciones que se hubieren practicado, e irá acompañada de los documentos 

justificativos y de un balance del estado de los bienes.

Personas que deben asumir el cargo de tutor 

El Código Civil es la normativa que establece las personas sobre las que tiene que recaer el 

cargo de tutor y sobre las que versará la resolución judicial. El artículo 234 del Código Civil 

Español establece que para el nombramiento de tutor se preferirá:  

- Al cónyuge que conviva con el tutelado. 

- A los padres. 

- A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad. 

- Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez. 

El tutor es responsable del valor de los créditos activos si dentro de sesenta días, contados 

desde el vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago o garantía que asegure éste, o no 

ha pedido judicialmente el uno o la otra. 

 Si el incapacitado no está en posesión de algunos bienes a que tiene derecho, será 

responsable el tutor de la pérdida de ellos, si dentro de dos meses contados desde que tuvo 

noticia del derecho el incapacitado, no entabla a nombre de éste judicialmente, las acciones 

conducentes para recobrarlos. 

Las personas que pueden estar bajo la protección de la institución de la tutela son los menores 

de edad no emancipados que no estén bajo la potestad parental y los incapacitados 

judicialmente a través de la correspondiente sentencia 



En cuanto a la designación de tutor cabe poner de manifiesto que será la autoridad judicial 

quien determinará y nombrará a la persona del tutor, debiendo éste tomar posesión de su 

cargo ante el Juzgado o Tribunal competente, órgano que supervisará y controlará sus 

actuaciones. 

2.18. Ley General de las niñas, niños y adolescentes. 

El 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Esta ley marca el inicio de una nueva etapa para la niñez y la adolescencia en 

México en la que gobierno y sociedad trabajarán coordinadamente a nivel nacional para 

garantizar sus derechos. 

¿Qué es? 

 La Ley General, al abordar una materia constitucionalmente concurrente, es un 

ordenamiento que establece la distribución y asignación de competencias y obligaciones 

entre todas las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de 

la infancia y la adolescencia. Así, establece mecanismos institucionales y lineamientos que 

se aplicarán en todo el país al momento de diseñar, implementar y evaluar las políticas, 

programas y acciones que afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sus 

disposiciones son obligatorias para todas las autoridades de todos los poderes (ejecutivo, 

legislativo y judicial) y órdenes (municipal, estatal y federal) de gobierno, así como para las 

familias, la sociedad civil organizada y el sector privado. 

¿Por qué es importante? 

 Antes de la Ley General existía la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes que no identificaba a las instituciones responsables para garantizar los 

derechos de los niños y niñas ni los mecanismos de coordinación. Esta situación se superó 

con la nueva Ley General, que no solamente identifica los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, sino que también establece, por primera vez, las obligaciones específicas de los 

distintos actores gubernamentales y sociales, y la manera en que estos actores deben trabajar 

coordinadamente. 



¿En qué consiste? 

 Esta Ley General reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con 

capacidad de defender y exigir sus derechos. Reconoce también a la familia, a la comunidad 

y al Estado como los responsables de garantizar sus derechos de manera progresiva e integral.  

Establece principios rectores y criterios que orientarán la política en materia de infancia y 

crea mecanismos institucionales que facilitarán la comunicación, la coordinación y la toma 

de decisiones entre autoridades, sociedad civil y sector privado a fin de garantizar los 

derechos de la infancia y la adolescencia. 

 Esta Ley también reconoce la importancia de asignar recursos específicos para la realización 

de los derechos de la infancia y de integrar mecanismos para garantizar la participación 

efectiva de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes. Por primera vez 

establece un sistema de rendición de cuentas, que incluye el monitoreo y la evaluación de las 

políticas, programas y acciones que impactan a la infancia. 

Para complementar el Sistema Nacional, la Ley establece un mecanismo para dar atención y 

respuesta especial a los casos en que los derechos de los niños, niñas y adolescentes ya han 

sido amenazados o violentados. Se trata de medidas de protección especial y restitución de 

derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones particulares de 

vulnerabilidad, como es el caso de los niños y niñas en situación de migración, pobreza, 

víctimas de delitos, sin cuidados parentales, entre otros. Estas medidas tendrán como fin 

reparar el daño y colocar al niño, niña y adolescente en una situación en la que todos sus 

derechos estén garantizados.  

La Ley también prevé la evaluación y diagnóstico de las políticas de infancia a cargo del 

Consejo de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esta institución 

revisará periódicamente el cumplimiento de la Ley y el Programa Nacional, así como las 

metas y acciones de los miembros del Sistema a fin de emitir sugerencia para los niños, niñas 

y adolescentes según su edad, desarrollo evolutivo y que permitan atender y tomar en cuenta 

sus intereses y preocupaciones. Estos mecanismos deben garantizar una participación 

permanente y activa. 

  



CAPITULO III. METODOLOGÍA 

Etapa 1: Primero se recopilaron las principales funciones de la aplicación móvil para 

determinar si es o no programable. Para el diseño que se pensó para la aplicación se 

desarrollaron imágenes prototipo con el programa Balsamiq. 

Para descargar el programa se debe ingresar al buscador de Google 

Balsamiq  9. El programa es compartible para Windows e IOS. 

Figura 9- Método de descarga Balsamiq ( https://balsamiq.com/wireframes/desktop/). 

 

Una vez descargado el programa se empezó la interacción con los comandos  que existen 
dentro del programa para llegar a un veredicto final de cómo serán las vistas de nuestra 
aplicación.  

Figura 11 



Figura 10- Principal menú del programa Balsamiq 

Resultados de las capturas plasmadas en un teléfono móvil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Primera imagen de la aplicación, (Fuente propia-Balsamiq, 2018); 

  

En esta imagen se muestra el inicio de la 
aplicación en donde el usuario ingresa a su perfil 
o en caso de no tenerlo se le crea uno al pulsar el 

acceso a una cuenta mediante; Facebook, Outlook 
o Gmail. 

Este acceso es necesario por si el usuario llega a 
olvidar su contraseña, se le pueda hacer llegar una 
notificación de su contraseña contestando una 
serie de preguntas que el mismo usuario contesto 
cuando creo su perfil en la aplicación. 



 

Figura 12. Segunda imagen de la aplicación, (Fuente propia, Balsamiq2018). 

 

 

  

En esta imagen nos muestra la 
continuidad de una vez  ingresado a la 
aplicación con su respectiva cuenta, en 
donde podemos ingresar nuestras dudas 
sobre las palabras que se utilicen  en el 
derecho familiar o si estamos por vivir 
algún trayecto legal de nuestra familia. 

En el apartado donde dice; Solución a 
tus dudas jurídicas se refiere a que si el 
usuario tiene una pregunta o sugerencia 
sobre la aplicación, puede publicarlo y 
los programadores de la aplicación se 
encargaran de darle una solución clara  
al usuario.  



Figura 13. Tercera imagen de la aplicación, (Fuente propia-Balsamiq, 2018). 

  

En esta imagen se 
muestra que el usuario 
capturó en el buscador 

dentro de la rama del 
derecho familiar, se 
muestra la captura de 
la aplicación como le 
dio el resultado  de su 
significado y además  
se muestran consejos 
para prevenir o  hacer 
algo para obtenerla y 
así saber manejar la 
situación de tal forma  
sin que  continúe a un 
proceso legal más 
avanzado o en otras 
palabras a un juzgado.  



Figura 14. Cuarto imagen de la aplicación, (Fuente propia-Balsamiq, 2018). 

  

En esta imagen se 
muestra como  el 
usuario decidió apretar 
la flecha de la derecha 

profundizar sus 
conocimientos sobre el 
tema  hasta llegar al 
apartado donde salen  
las preguntas más 
frecuentes del tema  de 
una manera resumida en 
dos formas diferentes: 

 
- Respaldada por la ley 
a través de un asesor 
Profesional en el 
derecho familiar. 

-  Experiencias 
redactadas por 
ciudadanos, casos 
reales.  

 Además de que en esta 
imagen se representa la 
primera manera de 
informar el tema 

por la parte legal. 



Figura 15 

Figura 15. Quinta imagen de la aplicación, (Fuente propia-Balsamiq, 2018). 

 (Balsamiq, 2018) 

En esta imagen se 
muestra un consejo 
jurídico enfocado a la 
experiencia de un 
ciudadano  anónimo  

ensión 

de dos tips que le 
pueden ayudar al 
usuario a manejar su 
situación de vida.  
Si el usuario llegase a 
seleccionar la imagen 
de la balanza, la 
aplicación le vuele a 
regresar al menú 
principal.   



Estas capturas son prototipos de las funciones principales de la aplicación, para que el 

ciudadano pueda conocer y la respuesta a preguntas jurídicas que se presenten en su vida, y 

así saber con exactitud cuando realmente vale la pena invertir en un abogado si se le llegara 

a presentar un caso legal. Esta aplicación, dispone de los conocimientos básicos necesarios 

para tratar de solucionar dicho problema, sin llegar al extremo de recurrir a un abogado o 

evitar acudir asesorarte con ellos por preguntas frecuentes que se dan día con día. 

Etapa 2: Una vez con las capturas necesarias se comprobó el diseño con el lenguaje 

java que es la plataforma por la cual se programó esta aplicación y posteriormente se dio 

de alta en Play Store (Android) que es la plataforma más común en el Estado de México 

y Distrito Federal.  

Etapa 3: Como obtener la información confiable de la base de datos. 

Para esta fase se tomó en cuenta el sitio web Instituto de investigaciones parlamentarias, 

donde se descargaron los códigos del Estado de México y Distrito Federal (Ciudad de 

México) de la siguiente manera como se muestra en la siguiente figura.   

Figura 16- Principal menú de la página web del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. 

 



El sitio web de las Investigaciones Parlamentarias: http://aldf.gob.mx/codigos-107-

4.html tiene información con la fecha en que se actualizo por última vez el código 

haciendo constar la legitimidad del sitio web por el Gobierno Federal. 

Etapa 4: En qué zonas específicas atacar el derecho familiar, para eso se basó  en la 

última encuesta publicada por el INEGI como se muestra en la siguientes Figuras 

clasificadas por población  de hombres y mujeres mayores de edad.   

Figura 17- Porcentajes de los Estados más poblados (http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/ ). 

De los resultados de la anterior Figura 17 se complementó la visión y los objetivos de la 

aplicación al contemplar los resultados de la siguiente Figura de Hogares Censales y 

Hogares con jefatura masculina y femenina.  



Figura 18- Porcentajes de los hogares censales (http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/). 

 

La página del INEGI: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/  es la fuente más 

confiable que se encontró para empezar hacer aproximaciones desde el año 2015 en 

adelante sobre las familias que día con día crecen y así conseguir una estimación actual. 



Figura 19- Porcentajes detallado masculino y femenino (http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/). 

  



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

Resultados 

 

Figura 20. Primera captura, glosario, (2019). 

 

En la siguiente captura se muestra un catálogo alfabetizado  en donde el usuario ingresa su 

palabra y te muestra un resumen de su significado, estas palabras son difíciles de comprender 

y  exigen conocimiento profesional en la licenciatura en derecho. Se tienen dos formas 

distintas de visualizar el glosario La primera es por medio de un listado del alfabeto México 



y la segunda es un poco más dinámica ya que consta con casillas alfabetizadas como se puede 

ilustrar en la siguiente Figura 21. 



Figura 21 

Figura 22. Segunda captura, glosario alfabetizado, (2019). 

 

  

En la Próxima Figura 22 se muestra como el 
Pensión 

Alimenticia automático te empieza a mostrar 
por medio de un subrayado de palabra si las 
características de la palabra se encuentran dentro 
del glosario jurídico de la aplicación. Además de 
dar como significado el tema raíz de esta oración 

Pensión
muestra las oraciones relacionadas a este tema raíz 
que son; alimenticias, graciables y vitalicias como 
se puede observar en la siguiente Figura 23, página 
54. 

Figura 21. Tercer captura, Tema 

seleccionado, (2019). 



Figura 23. Cuarta captura, Tema seleccionado, (2019).

  



Figura 24. Quinta captura, Consejos sugeridos, (2019).

 



CONCLUSIONES 

En conclusión, acerca de la aplicación móvil, queda claro que es una herramienta multi-

didáctica del derecho que se difunde masivamente mediante las necesidades de los 

ciudadanos, se integró en la plataforma Android que hoy en día es la más usada por las 

personas y que es multifacética en sus funciones. Apoya el proceso jurídico indirectamente 

de un ciudadano en particular, refuerza la doctrina en un estudiante de derecho hasta cierto 

límite y auxilia en las actividades de un Licenciado en Derecho.  

7.1 Respecto a las zonas. 

La aplicación se empezó con la idea de ayudar a las personas del Estado de México y Ciudad 

de México ya que estas zonas en el particular son las más pobladas según la última encuesta 

generada por el INEGI, esta información sirvió para empezar hacer cálculos del crecimiento 

de la población a la actualidad y sus familias. 

 7.2 Respecto a los diseños de las pantallas en los móviles.  

El prototipo del diseño de las  capturas del móvil es muy importantes ya que es donde se 

pone en práctica  que sea una aplicación intuitiva con sus funciones y con el objetivo de 

sembrar en el usuario la curiosidad de cómo se lleva acabo el derecho en su vida cotidiana, 

en este caso se enfocó en la rama del derecho familiar que son prácticamente los problemas 

generados en el hogar. 

Esta aplicación ayuda orientar a cualquier ciudadano en particular cuando un problema de 

gravedad se genere dentro de la familia o el hogar, agilizando los procesos jurídicos 

indirectamente, creando transparencia, organización y conocimiento para cualquier usuario 

en general. 

  



CAPÍTULO V. REFERENCIAS Y ANEXOS. 

 

 

  



Anexos; 1- 

Anexo 1. Derecho familiar en el Estado de México 

Libro segundo 

De las personas 

TITULO SEGUNDO 

- De los derechos de la personalidad 

Atributos de la personalidad 

Artículo 2.3.- Los atributos de la personalidad son el nombre, domicilio, estado civil y patrimonio. 

Concepto y naturaleza de los derechos 

Artículo 2.4.- Los derechos de la personalidad constituyen el patrimonio moral o afectivo de las personas físicas. 
Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, y goza de ellos también la persona jurídica colectiva en lo 
que sea compatible con su naturaleza. 

Es deber del Estado proteger, fomentar y desarrollar estos derechos. 

Artículo 2.5.- De manera enunciativa y no limitativa, los derechos de las personas físicas y colectivas en lo que 
sea compatible con su naturaleza son los siguientes:

I.  El honor, la dignidad, el crédito y el prestigio
II.  El aseguramiento de una vida privada y familiar libre de violencia; 
III. El respeto a la reproducción de la imagen y voz. 
IV. Los derivados del nombre o del seudónimo, de la nacionalidad, de la pertenencia cultural, de la 

filiación, de su origen y de su identidad. 
V.  El domicilio. 
VI.  La presencia estética; 
VII.  Los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes; 

Artículo 2.5 Bis.- Se consideran como medios aceptables y válidos para acreditar la identidad de las personas 
físicas, los documentos públicos ya sea en original o en copia certificada, expedidos por las autoridades 
competentes, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I. En caso de menores de edad, el acta de nacimiento, la carta de naturalización y las credenciales expedidas 
por autoridades educativas que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial. 

II. La Credencial para votar, el pasaporte, la matrícula consular mexicana, la licencia para conducir y la carta 
de naturalización. 

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

III. Las credenciales expedidas por autoridades educativas, las cédulas profesionales o de pasante y en caso de 
los varones, la cartilla del servicio militar nacional. 

IV. Las demás identificaciones reconocidas como oficiales. 



 
Estos documentos solo acreditan la identidad de su titular y no así la de su domicilio 

TITULO CUARTO 

- Del Nombre de las Personas 

Concepto del nombre de las personas 

Artículo 2.13.- El nombre designa e individualiza a una persona.

Composición del nombre de las personas físicas 

(REFORMADO, G.G. 8 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 2.14.- El nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del 
padre y el primer apellido de la madre, en el orden que, de común acuerdo determinen. En el caso de que el 
padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, el 
apellido paterno aparecerá en primer lugar y el apellido materno en segundo lugar. 

El orden de los apellidos acordado entre padre y madre se considerará preferentemente para los demás hijos e 
hijas del mismo vínculo. 

Cuando solo lo reconozca uno de ellos se formará con los apellidos de este, en el mismo orden, con las 
salvedades que establece el Libro Tercero de este Código.

Casos de uso de seudónimo 

Artículo 2.15.- Para aspectos artísticos, literarios, científicos, deportivos o de otra índole similar se podrá utilizar 
un seudónimo, de conformidad con las leyes específicas de la materia. 

Composición del nombre de las personas jurídicas colectivas 

Artículo 2.16.- El nombre de las personas jurídicas colectivas se forma con la denominación o razón social, 
asignada en el acto de su constitución o en sus estatutos.

TITULO QUINTO 

- Del Domicilio 

Concepto de domicilio de las personas físicas 

Artículo 2.17.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en 
él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en 
que se halle. 

Domicilio presumible de las personas físicas 

Artículo 2.18.- Se presume el propósito de establecerse permanentemente en un lugar, cuando se reside por más 
de seis meses en él, siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros. 

Concepto de domicilio legal 

Artículo 2.19.- El domicilio legal de una persona es el lugar donde la autoridad judicial competente o la ley le 
fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

Personas físicas con domicilio legal 

Artículo 2.20.- Es domicilio legal: 



(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

I. De las niñas, los niños y los adolescentes, el de la persona a cuya patria potestad y custodia esté sujeto. 

II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; 

III. De los militares en servicio activo, el lugar del territorio del Estado, en que estén destacados; 

IV. De los servidores públicos, de cuerpos diplomáticos o consulares el lugar donde desempeñan sus funciones 
por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el 
lugar donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; 

V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, el lugar en que ésta se 
ejecute. 

Domicilio legal de las personas jurídicas colectivas 

Artículo 2.21.- Las personas jurídicas colectivas tienen su domicilio legal en el lugar en donde se halle 
establecida su administración o a falta de éste, donde ejerza sus actividades. 

Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio legal en esos 
lugares. 

Domicilio convencional 

Artículo 2.22.- El domicilio convencional, es aquel que la persona tiene derecho a designar para el cumplimiento 
de determinadas obligaciones. 

(ADICIONADA SU DENOMINACIÓN, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Domicilio familiar 

(ADICIONADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 2.23.- Es el lugar donde reside un grupo familiar.

Libro tercero 

Del Registro Civil 

TITULO PRIMERO 

- Disposiciones Generales 

Concepto de Registro Civil 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.1.- El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social, mediante la cual el 
Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica, da 
publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y expide las actas relativas 
al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción, asimismo, inscribe las 
resoluciones que la Ley autoriza, en la forma y términos que establezca su Reglamento. 

El Registro Civil, a través de su titular, expedirá constancias de origen y participará en las actividades que 
convocan los consulados y embajadas, a fin de implementar los programas con los que cuenta la Institución en 
beneficio de los mexiquenses. 



El titular de la Dirección General está facultado para autorizar registros extemporáneos de personas originarias 
del Estado de México que vivan en el extranjero. 

Las oficialías del Registro Civil dependen administrativamente del Ayuntamiento, y por cuanto a sus funciones, 
atribuciones y obligaciones están adscritas a la Dirección General.

El Gobierno del Estado emitirá los Lineamientos Administrativos relativos a los recursos humanos, materiales 
y financieros, suficientes y oportunos para el buen funcionamiento de las Oficialías. 

Cuando algún Ayuntamiento incumpla con lo ordenado en los Lineamientos, el Gobierno del Estado emitirá 
Decreto para que la o las Oficialías queden bajo su control. 

Formalidad de las actas 

Artículo 3.2.- Las actas del Registro Civil sólo se podrán asentar con las formalidades previstas en el reglamento 
respectivo. De no observarse las formalidades esenciales serán nulas. 

Vicios o defectos no sustanciales de las actas 

Artículo 3.3.- Los vicios o defectos que haya en las actas cuando no sean sustanciales, no producirán la nulidad 
del acto, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste.

Asientos en las actas 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.4.- No podrá asentarse en las actas, ni por vía de nota o advertencia, sino lo que deba ser declarado 
para el acto preciso a que ellas se refieren, excepto las prevenciones en contrario y lo que esté expresamente 
prevenido por la Ley. 

Comprobación del estado civil 

Artículo 3.5.- El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil. 
Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos 
expresamente exceptuados en la ley. 

(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2015) 

Se reconoce plena validez a los hechos y actos del estado civil celebrados por mexicanos en el extranjero, 
siempre y cuando cumplan con las formalidades establecidas por la Ley en la materia. 

Artículo 3.6.- (DEROGADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2015) 

Pedimento de testimonios de actas 

Artículo 3.7.- Toda persona puede pedir testimonio de las actas del Registro Civil, así como de los apéndices 
con ellas relacionados, y los servidores públicos encargados estarán obligados a expedirlos, excepto en los casos 
prohibidos por la ley. 

(ADICIONADO, G.G. 22 DE JUNIO DE 2015) 

De la constancia de origen 

Artículo 3.7 Bis.- Toda persona puede solicitar la expedición gratuita de la constancia de origen que se emitirá 
en un plazo no mayor de 24 horas, cuando los familiares o personas relacionadas con los migrantes así lo 
soliciten, conforme al Reglamento del Registro Civil. (México, 7 de Junio del 2002) 

TITULO SEGUNDO 

- De las Actas 



CAPITULO I 

De las Actas de Nacimiento 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

Presentación de la persona para declarar su nacimiento

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

Artículo 3.8.- El registro oportuno es el hecho que se declara dentro de los primeros sesenta días de ocurrido el 
nacimiento. Dicho plazo podrá ampliarse cuando la niña o niño presente algún problema de salud debidamente 
justificado, que impida su registro. 

(REFORMADO, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

El registro extemporáneo es aquel que se declara después de sesenta días de ocurrido el nacimiento. 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Los registros extemporáneos de nacimiento de personas originarias del Estado de México que viven en el 
extranjero, se harán conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Civil vigente en la entidad. 

(ADICIONADO, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

Las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la persona ante el Oficial del Registro Civil, la 
inscripción será de forma inmediata y gratuita. La primera copia certificada del acta de registro de nacimiento 
se expedirá gratuitamente. 

Personas obligadas a declarar el nacimiento 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

Artículo 3.9.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, la madre, el padre, ambos o quienes ejerzan la patria 
potestad dentro de los primeros sesenta días de vida. A falta de los anteriores, persona distinta que tenga 
conocimiento de este, cumpliendo con los requisitos previstos en el presente Código y su normatividad 
reglamentaria. Asimismo, tienen la obligación de declarar el nacimiento quienes ejerzan la tutela o guarda y 
custodia, y las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños 
o adolescentes, o personas que los tengan bajo su responsabilidad, y cuando sean instituciones públicas, 
conforme a su ámbito de competencia. 

Los médicos, parteras, matronas o quien hubiere asistido el parto, tienen la obligación de extender la constancia 
relativa al nacimiento, de acuerdo a la legislación respectiva.

(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2015) 

En el momento del parto, la madre podrá solicitar que se preserve el secreto de su ingreso y de su identidad y 
para el registro dará a conocer el nombre que desea se ponga al presentado. 

Contenido del acta de nacimiento 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.10.- El acta de nacimiento contendrá lugar y fecha de registro, fecha, hora y lugar del nacimiento, el 
sexo del presentado, el nombre del registrado, de conformidad con las reglas establecidas en este Código, la 
razón de si es presentado vivo o muerto, la impresión de la huella digital si está vivo y la Clave Única de 
Registro de Población. 



Por ningún motivo se asentará en el acta que el presentado es adulterino o incestuoso, aun cuando así apareciere 
de las declaraciones. 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Si el presentado aparece como hijo de padres desconocidos, el Oficial del Registro Civil le pondrá nombre, sin 
hacer mención de esta circunstancia en el acta. 

Acta de nacimiento del hijo de matrimonio 

Artículo 3.11.- Cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio, se asentarán los nombres, 
domicilio y nacionalidad de los padres, de los abuelos y, en su caso los de las personas que hubieren hecho la 
presentación. 

Acta de nacimiento de hijo fuera del matrimonio 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.12.- Para que se hagan constar en el acta de nacimiento los datos del padre de un hijo nacido fuera 
de matrimonio, es necesario que aquél lo pida personalmente ante el Oficial del Registro Civil. 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

La madre no puede dejar de reconocer a su hijo, debiendo figurar siempre sus datos en el acta de nacimiento, 
salvo en los casos previstos por este Código, si al hacerse la presentación no se da el nombre de la madre, se 
testará el espacio correspondiente, pero la investigación de la maternidad se realizará conforme a las leyes de 
la materia. 

Además de los datos generales de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento los de los abuelos maternos 
y en su caso, paternos. 

De los expósitos 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

Artículo 3.13.- Toda persona que encontrare un expósito, deberá presentarlo ante el Agente del Ministerio 
Público, con los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos encontrados con él, para iniciar la Carpeta de 
Investigación respectiva. Para los efectos del presente Código, tendrán la calidad de entregados aquéllos sobre 
quienes en el momento del parto, la madre ha solicitado que se preserve el secreto de su identidad y la reserva 
en torno al nacimiento, quedando bajo la tutela inmediata del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, quien a su vez podrá enviarlos a los Sistemas Municipales de Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México que cuenten con Centros de Asistencia Social o actuar conforme a su normativa. 

(REFORMADO, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

El Ministerio Público una vez iniciada la Carpeta de Investigación, enviará, de manera inmediata al expósito al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México a través de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, quien a su vez podrá enviarlo; al Sistema DIF Municipal correspondiente a 
través de la Procuraduría de Protección Municipal que cuente con Centros de Asistencia Social, o una institución 
o asociación de asistencia social constituida, registrada legalmente para estos fines y reconocida ante el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

El Ministerio Público ordenará a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y 
Municipales, para que soliciten, cuando proceda, el registro de nacimiento del menor ante el Oficial del Registro 
Civil, remitiéndole copia certificada de la Carpeta de Investigación. El Sistema para el Desarrollo Integral de 



la Familia del Estado de México o los municipales, en su caso, deberán informar al Ministerio Público sobre la 
situación jurídica definitiva. 

(ADICIONADO, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, deberá solicitar cuando proceda, el 
registro de nacimiento, para los menores sujetos a su tutela y para los que se ha reclamado la reserva sobre 
nacimiento, procediéndose a su custodia. 

Otros obligados a solicitar levantamiento de acta de nacimiento

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.14.- La misma obligación a que se refiere el artículo anterior tienen los jefes, directores o 
administradores de los centros de prevención y de readaptación social, casas de maternidad o de hogar y 
hospitales, respecto de los ahí nacidos o expuestos. 

Contenido del acta de nacimiento de expósitos 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.15.- En las actas relativas a los casos de los dos artículos anteriores, se anotarán su sexo, el nombre 
que se le ponga y si se supiere, fecha, lugar y hora de nacimiento, así como datos que se desprendan de la 
Carpeta de Investigación. 

Lugar del registro del nacimiento 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.16.- El nacimiento podrá registrarse en el lugar en que ocurra o en el domicilio de los padres, según 
las reglas antes establecidas. 

Actas simultáneas de nacimiento y muerte 

Artículo 3.17.- Si al dar el aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte, se asentarán dos actas, una 
de nacimiento y otra de defunción. 

(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2015) 

En este supuesto, además de observarse lo ordenado por el párrafo segundo del artículo 3.9 de este Código, los 
médicos tienen la obligación de extender el certificado de defunción, de acuerdo a la legislación respectiva. 

Contenido de las actas de nacimientos múltiples 

Artículo 3.18.- Cuando se trate de nacimiento múltiple, se asentará acta por separado para cada uno de los 
nacidos, en las que se hará constar por vía de anotación, el orden de nacimiento y las particularidades que los 
distingan, según los datos que contenga el certificado o constancia expedido por quien haya asistido el parto. 

CAPITULO II 

De las Actas de Reconocimiento de hijos fuera de Matrimonio 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Definición de reconocimiento 

Artículo 3.19.- El reconocimiento es el acto jurídico en virtud del cual, el que reconoce asume a favor del 
reconocido todos los derechos y obligaciones que se derivan de la filiación. 

(ADICIONADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 



Reconocimiento de hijo al declarar su nacimiento 

Artículo 3.19 Bis.- Si la madre, el padre o ambos, de un hijo nacido fuera de matrimonio, lo reconocieren al 
presentarlo para que se registre su nacimiento, el acta contendrá los requisitos establecidos en los artículos 
anteriores. Ésta surtirá los efectos del reconocimiento.

Reconocimiento de hijo después de registrado su nacimiento

Artículo 3.20.- Si el reconocimiento del hijo fuera de matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su 
nacimiento, se formará acta separada en la que, además de los requisitos a que se refiere este Código, se 
observarán, en sus respectivos casos, los siguientes:

I. Si el hijo es mayor de edad, se expresará en el acta su consentimiento para ser reconocido; 

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

II. Si el hijo es menor de edad, pero mayor de catorce años, se expresará su consentimiento y el de quien ejerza 
la patria potestad o en su caso el de la persona o institución que lo tuviere a su cargo. 

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

III. Si el hijo es menor de catorce años, se expresará solo el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o 
en su caso de la persona o institución que lo tuviere a su cargo.

Otras actas de reconocimiento 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.21.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en este Código, se 
presentará ante el Oficial del Registro Civil, el original o copia certificada del documento que lo compruebe. 
En el acta se insertará la parte relativa de dicho documento, observándose las demás prescripciones contenidas 
en este Capítulo y en el relativo a las actas de nacimiento. 

Omisión de registro de reconocimiento de hijo. 

 

Artículo 3.22.- La omisión del registro, no quita los efectos legales al reconocimiento hecho conforme a las 
disposiciones de este Código. 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

CAPITULO III 

De las Actas de Adopción 

(REFORMADO, G.G. 20 DE AGOSTO DE 2015) 

Plazo y documentos para levantar el acta de adopción 

Artículo 3.23. Dictada la resolución definitiva que autorice la adopción, el Juez ordenará al Oficial del Registro 
Civil, el asentamiento del acta correspondiente remitiéndole copia certificada de las diligencias relativas, en un 
plazo que no deberá exceder de cinco días hábiles. 

(REFORMADO, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

Contenido y efectos del acta de adopción 

Artículo 3.24.- En la adopción se asentará el acta como si fuera de nacimiento. 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 



El acta de nacimiento anterior quedará reservada en términos de Ley. No se expedirá constancia alguna que 
revele el origen del adoptado, ni su condición de tal, salvo mandamiento judicial. 

(REFORMADO, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

Omisión del registro de la adopción 

Artículo 3.25.- La falta de registro de la adopción no priva a ésta sus efectos legales. 

CAPITULO VI 

Resoluciones que declaren o modifiquen el Estado Civil

Resoluciones sobre estado civil 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.33.- Las autoridades que dicten resoluciones que declaren procedentes las acciones sobre la 
paternidad o maternidad, de divorcio, de nulidad, de ausencia, de presunción de muerte, de tutela, de pérdida o 
limitación de la capacidad legal para administrar bienes, de modificación o rectificación de actas, remitirán al 
Oficial del Registro Civil que corresponda copia certificada de la misma. 

Inscripción de resoluciones y asentamiento de actas en el Registro Civil 

Artículo 3.34.- Recibida la copia certificada a que se refiere el artículo anterior, el oficial del Registro Civil: 

I. Inscribirá las resoluciones a que alude el artículo que precede;

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

II. Asentará el acta correspondiente al reconocimiento y de divorcio. 

(ADICIONADA, P.O. 7 DE MAYO DE 2015) 

III. Anotará, en el acta correspondiente, la nulidad y la rectificación de acta. 

De las resoluciones de divorcio 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.35.- En el acta de divorcio se anotarán los datos generales de los divorciados, los datos relativos del 
acta de matrimonio, así como la parte resolutiva de la sentencia que haya decretado el divorcio. 

Cancelación de acta o inscripción en el Registro Civil

(REFORMADO, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

Artículo 3.36.- Cuando se recobre la capacidad o concluya la limitación legal para administrar bienes, se 
revoque la tutela, se declare nulo un divorcio o se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se 
presumía, se dará aviso al Oficial del Registro Civil por la autoridad que corresponda, para que cancele el acta 
o inscripción respectiva. 

CAPITULO VII 

De la rectificación de las Actas del Estado Civil 

Rectificación de actas del estado civil 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 



Artículo 3.38 Bis.- La modificación, cambio, ampliación o reducción del sustantivo propio registrado, por la 
afectación a su dignidad humana como consecuencia de la exposición al ridículo, o por el uso invariable y 
constante de otro diverso en su vida social y jurídica, sin que se afecten los apellidos, podrá solicitarse ante el 
o la Oficial del Registro Civil donde está asentada el acta de nacimiento por: 

I. La persona interesada, si es mayor de edad; 

II. Los padres, el padre, la madre o quien ejerza la patria potestad del menor de doce años de edad o del incapaz; 

III. La persona menor de dieciocho pero mayor de doce años de edad, con el consentimiento de sus padres, de 
su padre, de su madre, de su representante legal, o en su caso, de la persona o institución que lo tuviere a su 
cargo. 

En caso de que la registrada o el registrado tenga dos o más nombres en el sustantivo propio, sólo surtirá efecto 
en el sustantivo propio expuesto al ridículo. 

(REFORMADO, G.G. 9 DE DICIEMBRE DE 2015)

La solicitud de modificación, cambio, ampliación o reducción del sustantivo propio registrado por ser expuesto 
al ridículo o por el uso invariable y constante de otro diverso en su vida social y jurídica, sin que se afecten los 
apellidos, será resuelta en un plazo no mayor a treinta días hábiles por el Consejo Dictaminador, en términos 
de lo dispuesto por los lineamientos que para el efecto se emitan.

De proceder la modificación o cambio del sustantivo propio se tendrá por entendido, para efectos legales, que 
se trata de la misma persona, lo que se hará constar en el documento que Para tal efecto se expida. 

(ADICIONADO, G.G. 25 DE ABRIL DE 2014) 

Integración del Consejo Dictaminador 

Artículo 3.38 Ter.- El Consejo Dictaminador será un órgano colegiado que se conformará con la única finalidad 
de resolver sobre las solicitudes de cambio de sustantivo propio que mediante solicitud expresa se haya 
formulado en términos del presente Código y demás disposiciones aplicables y estará integrado por las o los 
titulares de: 

I. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá 

II. La Dirección General del Registro Civil con el carácter de Secretaría Técnica. 

Y como Vocales. 

III. El Poder Judicial del Estado de México. 

IV. La Universidad Autónoma del Estado de México.

V. El Colegio de Notarios del Estado de México. 

VI. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

VII. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

VIII. La Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

Cada integrante designará a su respectivo suplente. 

Legitimación para pedir la modificación o rectificación de acta

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 



Artículo 3.39.- Pueden pedir la rectificación, modificación o la nulidad de las actas de los hechos o actos del 
estado civil: 

I. Las personas de cuyo estado se trata; 

II. Las personas que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno; 

III. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores; 

IV. Los tutores o personas que ejerzan la patria potestad de los menores e incapaces; y 

V. Las demás personas a las que la ley concede expresamente esta facultad. 

Forma del juicio sobre rectificación o modificación 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.40.- El juicio de rectificación, de modificación o de nulidad se seguirá en la forma que se establezca 
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

Aclaración de actas del estado civil 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 3.41.- La aclaración o complementación de las actas de los hechos o actos del estado civil procede 
administrativamente ante el Registro Civil, cuando al asentar aquéllas se hubieren cometido errores 
mecanográficos, ortográficos o de otra índole que no afecten sus datos esenciales, salvo que exista documento 
público probatorio anterior. El procedimiento se hará de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
la materia. 

Podrán solicitar la aclaración o complementación las mismas personas facultadas para la rectificación de un 
dato, modificación o la nulidad de un acta de un hecho o acto del estado civil. (México, 7 de Junio del 2002) 

Libro cuarto 

Del Derecho Familiar 

TITULO PRIMERO 

De la Familia y el Matrimonio 

CAPITULO I 

De la Familia 

Artículo 4.1.- Las disposiciones de este Código que se refieran a la familia, son de orden público e interés social 
y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a 
su dignidad, libertad y la equidad de género. 

Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas 
integrantes del grupo familiar, derivado de lazos de matrimonio, concubinato o parentesco. 

Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en 
el desarrollo de las relaciones familiares. 

(ADICIONADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

CAPITULO I BIS 



De los Requisitos para contraer Matrimonio 

(ADICIONADA SU DENOMINACIÓN, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Concepto de matrimonio 

(ADICIONADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.1 Bis.- El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un 
hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización 
personal y la fundación de una familia. 

Solemnidades para la celebración del matrimonio 

(REUBICADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.2.- El matrimonio debe celebrarse, con las solemnidades siguientes: 

I. Ante el Titular o los oficiales del Registro Civil; 

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

II. Con la presencia de los contrayentes, en el lugar, día y hora, designados. 

III. (DEROGADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

IV. La lectura del acta. 

V. (DEROGADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

VI. En caso de no existir impedimento, se hará saber a los contrayentes los derechos y obligaciones del 
matrimonio y preguntará a cada uno de ellos si es su voluntad unirse en matrimonio, estando conformes, los 
declarará unidos en nombre de la Ley y la sociedad, firmando el acta correspondiente. 

(ADICIONADO, G.G. 15 DE DICIEMBRE DE 2014)

El Oficial del Registro Civil proporcionará a los futuros contrayentes cursos que deberán contener la 
información sobre los derechos y obligaciones que se derivan del matrimonio, apartados de salud reproductiva, 
la igualdad y la equidad de género, así como la prevención de la violencia familiar, para lo cual se auxiliará de 
los sistemas para el desarrollo integral de la familia.

Irrenunciables los fines del matrimonio 

(REUBICADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.3.- Cualquier estipulación contraria a los fines esenciales del matrimonio, se tendrá por no puesta. 

Edad para contraer matrimonio 

(REUBICADO Y REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.4.- Para contraer matrimonio, la mujer y el hombre necesitan haber cumplido dieciocho años. 

Impedimentos para contraer matrimonio 

(REUBICADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.7.- Son impedimentos para contraer matrimonio: 



(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

I. La falta de edad requerida por la Ley. 

II. El parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente; en 
segundo grado en línea colateral y el del tercer grado colateral, siempre que no se haya obtenido dispensa; 

Ill. El parentesco de afinidad que hubiere existido en línea recta, sin limitación alguna; 

IV. El atentado contra la vida de alguno de los casados, judicialmente comprobado, para contraer matrimonio 
con el que quede libre; 

(REFORMADA, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

V. La violencia para obtener el consentimiento para celebrar el matrimonio; 

VI. La embriaguez habitual y el uso indebido y persistente de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra 
sustancia que altere la conducta y produzca dependencia;

(REFORMADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

V.II. La impotencia incurable para la cópula o la bisexualidad; las enfermedades crónicas e incurables que sean 
contagiosas o hereditarias. No serán impedimentos cuando por escrito sean aceptadas por el otro contrayente. 

VIII. Trastornos mentales, aunque haya espacios de lucidez; 

IX. El matrimonio subsistente de alguno de los contrayentes.

Imposibilidad de matrimonio entre adoptante y adoptado 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 4.8.- El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes. 

Requisitos para que el tutor y su pupilo puedan contraer matrimonio 

(REUBICADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.9.- El tutor no puede contraer matrimonio con persona que haya estado o esté bajo su guarda, a no 
ser que obtenga dispensa, la que no se concederá por el Juez de Primera Instancia, sino cuando hayan sido 
aprobadas las cuentas de la tutela. 

Prohibición para el curador y sus descendientes 

(REUBICADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.10.- La prohibición señalada en el artículo anterior comprende también al curador y a los 
descendientes de éste y del tutor. 

Oficial con conocimiento de impedimentos para el matrimonio 

(REUBICADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.11.- El oficial del Registro Civil que tenga conocimiento de que los pretendientes tienen impedimento 
para contraer matrimonio, levantará acta, en la que hará constar los datos que le hagan suponer que existe el 
impedimento. 

(REFORMADO, G.G. 9 DE AGOSTO DE 2012) 

El acta firmada por los que en ella intervinieren, será remitida al Juez de Primera Instancia que corresponda 
para que con audiencia de los pretendientes y del denunciante, haga la calificación del impedimento. 



Matrimonio de mexicanos en el extranjero 

(REUBICADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.15.- Tratándose de mexicanos que se casen en el extranjero y que se domicilien en el Estado, pueden 
solicitar la trascripción del acta de matrimonio en la oficialía del Registro Civil que corresponda. 

Los efectos civiles, se retrotraerán a la fecha de la celebración del matrimonio. 

CAPITULO II 

De los derechos y obligaciones que nacen del Matrimonio

Obligaciones entre los cónyuges 

(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.16.- Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, solidaridad, respetarse en su integridad 
física y psicológica, dignidad, bienes, creencias, nacionalidad, orígenes étnicos o de raza y en su condición de 
género, a contribuir a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos que 
deseen tener, así como a emplear métodos de reproducción asistida para lograr su propia descendencia. Este 
derecho sólo será ejercido por común acuerdo de los cónyuges y de conformidad con las restricciones que al 
efecto establezcan las leyes. 

Domicilio conyugal 

Artículo 4.17.- Los cónyuges vivirán en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar 
establecido de común acuerdo por los consortes, en el cual ambos disfrutan de la misma autoridad y de 
consideraciones iguales, con independencia de terceros, que vivan en el mismo domicilio. 

Los Tribunales podrán eximir de esta obligación a alguno de ellos, cuando el otro traslade su domicilio a otro 
país o entidad federativa, se establezca en lugar insalubre o indecoroso. 

Sostenimiento económico del hogar 

Artículo 4.18.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a sus alimentos y a los 
de sus hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden. 

No tiene esta obligación el cónyuge que carezca de bienes propios y esté imposibilitado para trabajar; ni el que 
por convenio tácito o expreso, se ocupe de las labores del hogar o de la atención de los hijos. En estos casos, el 
otro cónyuge solventará íntegramente esos gastos. 

(ADICIONADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

El trabajo del hogar consiste en realizar tareas de administración, dirección y atención del hogar, así como el 
cuidado de la familia, se consideran aportaciones económicas para el sostenimiento del hogar, los alimentos y 
la adquisición de los bienes durante el matrimonio, equivalentes a la aportación económica del otro cónyuge. 

(ADICIONADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges, 
independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

Educación de los hijos y administración de bienes 



Artículo 4.19.- Los cónyuges de común acuerdo decidirán lo relativo a la educación y formación de los hijos y 
a la administración de los bienes que sean comunes a los cónyuges o que pertenezcan a los hijos sujetos a su 
patria potestad. 

En caso de desacuerdo el Juez de Primera Instancia resolverá lo conducente, sin necesidad de juicio. 

Libertad entre los cónyuges para elegir su actividad 

(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.20.- Los cónyuges podrán desempeñar la actividad, ocupación, profesión, u oficio que elijan, siendo 
lícitos. 

Artículo 4.21.- (DEROGADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Compraventa entre cónyuges 

Artículo 4.22.- El contrato de compraventa, sólo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté 
sujeto al régimen de separación de bienes. 

Entre cónyuges no hay prescripción 

Artículo 4.23.- Entre los cónyuges no corre el plazo para la prescripción. 

(México, 7 de Junio del 2002) 

TITULO SEGUNDO 

De los efectos del Matrimonio en relación con los Bienes de los Cónyuges 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Régimen patrimonial en el matrimonio 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.24.- El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de 
bienes. En el caso de omisión o imprecisión, se entenderá celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. 

El régimen patrimonial podrá cambiarse mediante resolución judicial. 

Concepto de capitulaciones matrimoniales 

Artículo 4.25.- Las capitulaciones matrimoniales son los convenios que los contrayentes o cónyuges, celebran 
para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar su administración. 

Tiempo de otorgarse las capitulaciones matrimoniales 

Artículo 4.26.- Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o 
durante él, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de 
hacer el pacto, sino también los que adquieran después.

Bienes que comprende la sociedad conyugal 

(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.27.- La sociedad conyugal comprende todos los bienes que adquieran los cónyuges, individual o 
conjuntamente durante la vigencia de la misma, a excepción de los siguientes: 



I. Los bienes y derechos que pertenezcan a cada cónyuge al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que posea 
antes de éste, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por prescripción o adjudicación durante el 
matrimonio; 

II. Los bienes adquiridos después de contraído el matrimonio, por herencia, legado, donación o premios 
derivados de juegos o sorteos; 

III. Los bienes que se adquieran durante el matrimonio, con el producto de la venta o permuta de bienes y 
derechos a que se refieren las dos fracciones anteriores; y

IV. Objetos de uso personal. 

CAPITULO II 

De la Sociedad Conyugal 

Disposiciones que regulan las capitulaciones matrimoniales

Artículo 4.29.- La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales y por las disposiciones de 
este capítulo. 

(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges en la proporción establecida en las capitulaciones; 
a falta de ellas, los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges en partes iguales. 

Casos en que las capitulaciones y modificaciones deben constar en escritura 

Artículo 4.30.- Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones, constarán en escritura pública cuando 
los cónyuges se hagan copartícipes o transmitan la propiedad de bienes cuando la ley exija tal requisito, para su 
transmisión; pudiéndose inscribir en el Registro Público de la Propiedad. 

Terminación de la sociedad conyugal 

Artículo 4.31.- La sociedad conyugal termina por: 

I. La conclusión del matrimonio. 

(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

II. La voluntad de los cónyuges. 

III. Resolución judicial que declare que el cónyuge administrador ha actuado con dolo, negligencia, torpe 
administración que amenace arruinar a su cónyuge o disminuir considerablemente los bienes comunes; cuando 
uno de los cónyuges haga cesión de los bienes pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o, sea 
declarado en concurso o quiebra. 

Contenido de las capitulaciones de la sociedad conyugal

Artículo 4.32.- Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: 

I. El inventario de los bienes muebles e inmuebles que cada cónyuge aporte a la sociedad, con expresión de su 
valor y de los gravámenes que reporten; 

II. La relación de deudas que tenga cada cónyuge al celebrar las capitulaciones y si el patrimonio común 
responde de ellas; 

III. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes presentes o futuros de 
cada cónyuge o sólo parte de ellos, precisando cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad; 



IV. La declaración de si el producto del trabajo de cada cónyuge formará o no parte del patrimonio común; 

V. La designación del administrador del patrimonio común, expresándose las facultades que se le conceden, 
que en ningún caso podrán ser de dominio; 

VI. Las bases para liquidar la sociedad. 

Casos de nulidad de las capitulaciones 

Artículo 4.33.- Es nula la capitulación en que se convenga que uno de los cónyuges perciba todas las utilidades; 
así como la que establezca que responda de las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que 
proporcionalmente corresponda a su aportación o utilidades.

La cesión entre cónyuges se considera donación 

Artículo 4.34.- Todo convenio que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada cónyuge, será 
considerado como donación. 

Irrenunciabilidad anticipada a las ganancias 

Artículo 4.35.- No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad conyugal. 

Cesación de efectos de la sociedad conyugal 

Artículo 4.36.- La declaración judicial de abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal 
por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono los efectos de la sociedad conyugal en 
cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso. 

Subsistencia de la sociedad en la nulidad de matrimonio

Artículo 4.37.- En los casos de nulidad de matrimonio, la sociedad subsiste hasta que se pronuncie sentencia 
ejecutoriada, si los dos cónyuges procedieron de buena fe.

La sociedad conyugal respecto al cónyuge de buena fe

Artículo 4.38.- Cuando uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también hasta que cause 
ejecutoria la sentencia, si la continuación es favorable al cónyuge inocente; en caso contrario, se considerará 
nula desde un principio. 

Nulidad de la sociedad entre cónyuges de mala fe 

Artículo 4.39.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera nula desde su creación; 
quedando a salvo los derechos de terceros. 

Utilidades respecto al cónyuge de mala fe 

Artículo 4.40.- Si la disolución de la sociedad procede de la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere 
actuado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, al cónyuge 
inocente. 

Utilidades respecto a los cónyuges de mala fe 

Artículo 4.41.- Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, se 
repartirán en proporción de lo que cada cónyuge llevó al matrimonio. 

Inventario por terminación de la sociedad 

Artículo 4.42.- Terminada la sociedad se procederá a su liquidación, formándose el inventario, excluyéndose 
los objetos de uso personal de los cónyuges. 



(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Liquidación de la sociedad conyugal 

Artículo 4.43.- Aprobado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el patrimonio común y el 
sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos cónyuges en partes iguales o de acuerdo a la forma convenida 
en las capitulaciones matrimoniales. 

Administración del patrimonio común por muerte de un cónyuge

Artículo 4.44.- Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y administración del 
patrimonio común, con intervención del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición. 

Reglas sobre terminación y liquidación de la sociedad 

Artículo 4.45.- Todo lo relativo a la terminación y liquidación de la sociedad conyugal, se regirá por lo que 
disponga el Código de Procedimientos Civiles al respecto. 

CAPITULO III 

De la Separación de Bienes 

Disposiciones que rigen la separación de bienes 

Artículo 4.46.- La separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales o por sentencia judicial. La 
separación puede comprender no sólo los bienes de que sean propietarios los cónyuges al celebrar el 
matrimonio, sino también los que adquieran después.

(REFORMADO, G.G. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

Para efectos de divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas 
de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia, de manera cotidiana o tenga 
desproporcionalmente menos bienes que el otro cónyuge, tendrá derecho a la repartición de los bienes 
adquiridos durante el matrimonio hasta por el cincuenta por ciento, con base en los principios de equidad y 
proporcionalidad. 

Régimen de separación de bienes absoluto o parcial 

Artículo 4.47.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no 
estén comprendidos en las capitulaciones, serán objeto de la sociedad conyugal. 

Conclusión de la separación de bienes 

Artículo 4.48.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la 
sociedad conyugal, observándose las formalidades sobre transmisión de los bienes de que se trate. 

Inventario en la separación de bienes 

Artículo 4.49.- Las capitulaciones que establezcan separación de bienes contendrán un inventario de los que 
sea propietario cada contrayente o cónyuge y la relación de sus deudas. 

Ingresos de cada cónyuge 

Artículo 4.50.- Los ingresos que cada cónyuge obtenga serán propios, salvo pacto contrario. 

Contribución de los cónyuges a la educación y alimentación de los hijos 

Artículo 4.51.- Cada uno de los cónyuges debe contribuir (sic) la educación y alimentación de los hijos y a las 
demás cargas del matrimonio. 



CAPITULO IV 

De las Donaciones Antenupciales 

Concepto de la donación antenupcial 

Artículo 4.52.- Son donaciones antenupciales las que antes del matrimonio hace un pretendiente al otro, así 
como las que un tercero hace a alguno de los pretendientes, o a ambos en consideración al matrimonio, las que 
podrán ser inoficiosas en los términos en que lo fueren las comunes. 

Determinación de donación antenupcial inoficiosa 

Artículo 4.53.- Para determinar si es inoficiosa una donación antenupcial, tienen, el cónyuge donatario o sus 
herederos, la facultad de elegir la época en que se hizo la donación o la del fallecimiento del donador, pero si 
al hacerse la donación no se formó inventario de los bienes del donador, no podrá elegirse la época en que se 
otorgó. 

Consentimiento tácito en las donaciones antenupciales

Artículo 4.54.- Las donaciones antenupciales no necesitan para su validez de aceptación expresa. 

Ingratitud en las donaciones antenupciales 

Artículo 4.55.- Las donaciones antenupciales no se revocarán por ingratitud a no ser que el donante fuere un 
extraño, que la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean ingratos. 

Revocación de las donaciones antenupciales 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.56.- Las donaciones antenupciales son revocables. Las realizadas entre pretendientes se tienen por 
revocadas cuando el donatario abandone injustificadamente el domicilio conyugal por más de seis meses o 
incumpla sus obligaciones inherentes a la familia. 

Donaciones antenupciales sin efecto 

Artículo 4.57.- Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejare de efectuarse. 

Reglas aplicables a las donaciones antenupciales 

Artículo 4.58.- Son aplicables a las donaciones antenupciales las reglas de las donaciones comunes, en todo lo 
que no fueren contrarias a este capítulo. 

CAPITULO V 

De las Donaciones entre Cónyuges 

Confirmación de las donaciones entre cónyuges 

Artículo 4.59.- Los cónyuges pueden hacerse donaciones siempre que no perjudiquen el derecho de los 
acreedores alimentarios; pero sólo se confirman con la muerte del donante. 

Posibilidad de revocar donaciones entre cónyuges 

Artículo 4.60.- Las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo por los 
donantes. 

CAPITULO VI 

De los Matrimonios nulos 



Causas de nulidad de matrimonio 

Artículo 4.61.- Son causas de nulidad de un matrimonio:

I. El error acerca de la persona con quien se contrae. 

II. Que el matrimonio se haya celebrado con alguno de los impedimentos señalados en este Código; 

III. Que se haya celebrado sin las formalidades que la ley señala.

Legitimación para pedir la nulidad de matrimonio por error

Artículo 4.62.- La acción de nulidad que nace del error o la impotencia, sólo puede ejercitarse por el cónyuge 
engañado; pero si no lo denuncia dentro del plazo de treinta días de conocerlo, se tiene por ratificado el 
consentimiento. 

Improcedencia de la nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes 

Artículo 4.65.- No opera la causa de nulidad a que se refiere el artículo anterior: 

I. Si no se demandó dentro del plazo señalado; 

II. Si se otorga el consentimiento expreso o tácito. 

Revalidación del matrimonio entre parientes consanguíneos 

(REFORMADO, G.G. 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2004)

Artículo 4.66.- El matrimonio afectado de nulidad por falta de dispensa del impedimento de parentesco por 
consanguinidad, queda revalidado si antes de que se nulifique judicialmente, se obtiene la dispensa y los 
cónyuges ratifican su consentimiento ante el Titular o el oficial del Registro Civil. El matrimonio así revalidado, 
surtirá sus efectos legales desde el día en que se contrajo.

Legitimación para demandar la nulidad por parentesco 

Artículo 4.67.- La nulidad por parentesco puede demandarse por cualquiera de los cónyuges, por sus 
ascendientes o por el Ministerio Público. 

Artículo 4.68.- (DEROGADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Legitimación y plazo para deducir contra la vida 

Artículo 4.69.- La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para 
casarse con el que quede libre, puede ser deducida por los hijos del cónyuge víctima del atentado o por el 
Ministerio Público, dentro del plazo de seis meses, contados desde que se celebró el nuevo matrimonio. 

Violencia como causa de nulidad del matrimonio 

Artículo 4.70.- Habrá violencia como causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias 
siguientes: 

I. Que importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes; 

II. Que se cause al contrayente, a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sus colaterales dentro del 
segundo grado, o a su tutor; 

III. Que haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 

Legitimación y plazo para deducir la nulidad por violencia



Artículo 4.71.- La acción de nulidad del matrimonio por violencia, sólo puede deducirse por el cónyuge 
agraviado, dentro de los sesenta días desde que cesó la misma.

Legitimación y plazo para pedir la nulidad por embriaguez o uso de drogas y bisexualidad 

Artículo 4.72.- La nulidad por embriaguez, uso de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia 
que altere la conducta y produzca dependencia, bisexualidad que como impedimento para contraer matrimonio 
señala la ley, sólo puede ser pedida por el cónyuge agraviado, dentro del plazo de seis meses contados desde 
que se celebró el matrimonio. 

Legitimación para pedir la nulidad por trastornos mentales 

Artículo 4.73.- Tienen derecho de pedir la nulidad por el impedimento derivado de trastornos mentales, el otro 
cónyuge o el tutor del incapacitado. 

Legitimación para deducir la nulidad por un matrimonio anterior 

Artículo 4.74.- La acción de nulidad por impedimento de un matrimonio anterior, existente al tiempo de 
contraerse el segundo, puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio; por sus hijos o herederos, y por 
los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la ejercitará 
el Ministerio Público. 

Legitimación para alegar la nulidad por falta de formalidades

Artículo 4.75.- La nulidad que se funde en la falta de formalidades para la validez del matrimonio, puede 
alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio o por el 
Ministerio Público. 

Improcedencia de nulidad por falta de solemnidades

Artículo 4.76.- No procederá la nulidad por falta de solemnidades en el acta de matrimonio celebrado ante el 
oficial del Registro Civil, cuando a la existencia del acta se una la posesión de estado matrimonial. 

Continuación de la demanda de nulidad 

Artículo 4.77.- La acción de nulidad no es transmisible; sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda 
de nulidad entablada por aquél a quien heredan. 

Efectos del matrimonio de buena fe declarado nulo 

Artículo 4.78.- El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce sus efectos civiles en 
favor de los cónyuges mientras dure; y en todo tiempo en favor de los hijos de ambos nacidos antes y durante 
el matrimonio y trescientos días después de la declaración de nulidad, o desde la separación de los cónyuges, 
en su caso. 

Efectos a favor del cónyuge de buena fe 

Artículo 4.79.- Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio produce efectos 
civiles únicamente respecto de él y de los hijos. 

Carencia de efectos a favor de los cónyuges de mala fe

Artículo 4.80.- Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el matrimonio produce efectos civiles 
solamente respecto de los hijos. 

Presunción de buena fe 

Artículo 4.81.- La buena fe se presume, salvo prueba en contrario.



Medidas provisionales si sólo uno de los cónyuges solicita la nulidad 

Artículo 4.82.- Si la demanda de nulidad fuere entablada por uno de los cónyuges, se dictarán las mismas 
medidas provisionales que para el caso de divorcio. 

Cuidado y custodia de los hijos de matrimonio nulo

Artículo 4.83.- Cuando la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, los padres propondrán la forma y términos 
del cuidado y custodia de los hijos, el Juez resolverá, atendiendo siempre al interés preponderante de éstos. 

División de los bienes comunes 

Artículo 4.84.- Declarada la nulidad del matrimonio se procederá a la división de los bienes comunes. 

Reglas sobre las donaciones antenupciales en el matrimonio nulo

Artículo 4.85.- Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán respecto de las donaciones antenupciales 
las reglas siguientes: 

I. Las hechas por un tercero a los cónyuges, podrán ser revocadas; 

II. Las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y los bienes donados se devolverán con 
todos sus productos; 

III. Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe, quedarán subsistentes; 

IV. Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan hecho quedarán en favor de sus 
hijos. Si no los tienen, no podrán hacer los donantes reclamación alguna. 

Medidas para la mujer en el matrimonio nulo 

Artículo 4.86.- Si al declararse la nulidad del matrimonio la mujer estuviese embarazada, se tomarán las mismas 
medidas que para el caso de divorcio. 

Causas de ilicitud del matrimonio 

Artículo 4.87.- Es ilícito pero no nulo el matrimonio cuando: 

I. Se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa; 

II. No se ha otorgado la dispensa a tutores, curadores o descendientes de éstos; 

III. Se celebre sin que hayan transcurrido los plazos para que los divorciados puedan contraer matrimonio, o el 
fijado a la mujer después de la nulidad o disolución del matrimonio. 

(México, 7 de Junio del 2002) 

TITULO TERCERO 

Del Divorcio 

Efectos jurídicos del divorcio 

Artículo 4.88.- El divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 

(REFORMADO, G.G. 3 DE MAYO DE 2012) 

Clases de divorcio 



Artículo 4.89.- El divorcio se clasifica en incausado y voluntario. Es incausado cuando cualquiera de los 
cónyuges lo solicita sin que exista necesidad de señalar la razón que lo motiva y es voluntario cuando se solicita 
de común acuerdo. 

Legitimación y plazo para solicitar el divorcio incausado 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.91.- El divorcio podrá pedirse por uno de los cónyuges, con la sola manifestación de la voluntad de 
no querer continuar con el matrimonio. 

 (REFORMADO, G.G. 3 DE MAYO DE 2012) 

Reconciliación de los cónyuges 

Artículo 4.94.- La reconciliación de los cónyuges pone término al trámite de divorcio en cualquier estado en 
que se encuentre, si aún no se hubiere decretado, comunicándolo al Juez. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 3 DE MAYO DE 2012) 

Medidas precautorias en el divorcio 

Artículo 4.95.- Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, podrán dictarse sólo mientras 
dure el procedimiento, las disposiciones siguientes: 

I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés 
superior de los hijos menores y de los sujetos a tutela. 

II. Fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos. 

(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

III. A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia provisional de las y los hijos se decretará por el 
Juez quedando preferentemente al cuidado de la madre, debiendo escuchar a ambos progenitores, a las hijas o 
hijos y a cualquier otro interesado, en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de los 
sujetos a tutela. El Juez actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia. 

IV. Dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada. 

V. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en los de la sociedad 
conyugal o en los bienes de los hijos. 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará 
preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a 
menos que exista una causa justificada a criterio del Juez. No será obstáculo para la preferencia maternal en la 
custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO Y EPÍGRAFE, G.G. 3 DE MAYO DE 2012) 

Resolución de divorcio en relación a los hijos 

Artículo 4.96.- En la resolución que decrete el divorcio voluntario, se determinarán los derechos y obligaciones 
derivados de la patria potestad, respecto a la persona y bienes de los hijos, teniendo en cuenta el interés superior 
de los menores, su salud, costumbres, educación y conservación de su patrimonio. 

El Juez acordará de oficio cualquier providencia que considere benéfica para los hijos o los sujetos a tutela. 

 (REFORMADO, G.G. 3 DE MAYO DE 2012) 



Liquidación de la sociedad conyugal 

Articulo 4.98.- Decretado el divorcio, se liquidará la sociedad conyugal, y se tomarán las precauciones 
necesarias para asegurar las obligaciones pendientes entre los cónyuges, o con relación a los hijos. 

(REFORMADO, G.G. 3 DE MAYO DE 2012) 

Alimentos de los cónyuges en el divorcio 

Artículo 4.99.- En el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que lo necesite, y su monto se fijará de acuerdo 
a las circunstancias siguientes: 

I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; 

II. Su grado de estudios y posibilidad de acceso a un empleo; 

III. Medios económicos de uno y de otro cónyuge, así como de sus necesidades; 

IV. Otras obligaciones que tenga el cónyuge deudor; y

Convenio en el divorcio voluntario 

Artículo 4.102.- Los cónyuges pueden divorciarse voluntariamente ocurriendo al Juez competente, presentando 
un convenio en que se fijen los siguientes puntos: 

I. El domicilio que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento; 

II. La cantidad que por alimentos deba cubrir un cónyuge al otro durante el procedimiento, la forma de hacerlo 
y la garantía que debe darse para asegurarlos; 

III. Si hubiere hijos, la mención de quien deba tener su guardia y custodia durante y después del procedimiento 
y el régimen de convivencia. 

(ADICIONADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Siempre velarán por lograr un ambiente sano acorde a las necesidades del menor evitando en todo momento 
generar sentimientos negativos, como odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores, de lo 
contrario serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guarda y custodia; 

IV. La determinación del que debe de cubrir los alimentos de los hijos así como la forma de pago y su garantía, 
tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el divorcio; 

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento, y la de liquidar dicha 
sociedad después de ejecutoriado el divorcio. 

(ADICIONADO, G.G. 24 DE AGOSTO DE 2015) 

Régimen de convivencia 

Artículo 4.102 Bis.- En el régimen de convivencia se observará lo siguiente durante el procedimiento de 
divorcio y concluido el proceso: 

I. En caso de que el tutor que le asiste el derecho de visita tuviera una nueva pareja con la cual la niña, niño o 
adolecente tuviera que cohabitar, el ministerio público realizará las pruebas en materia de psicología familiar y 
si éste no las solicita el Juez las mandara hacer oficiosamente.

II. Transcurridos tres meses de que el Juez haya dictado el régimen de convivencia provisional, solicitará de 
oficio la comparecencia de ambos tutores y del acreedor alimentario con el propósito de verificar el 
cumplimiento del interés superior de niñas, niños y adolescentes.



Separación provisional de los cónyuges y alimentos de los hijos

Artículo 4.103.- Antes de que se decrete el divorcio, el Juez autorizará la separación de los cónyuges de una 
manera provisional, y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos a quienes haya 
obligación de dar alimentos. 

Avenimiento de los cónyuges 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.104.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio voluntario podrán avenirse en cualquier tiempo, 
con tal de que éste no haya sido decretado. 

Divorcio administrativo 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.105.- Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, no tengan hijos menores de edad o mayores 
sujetos a tutela y hubieren liquidado la sociedad conyugal, si la había, deberán ocurrir personalmente ante el 
Oficial del Registro Civil del lugar de su domicilio o donde fue celebrado el matrimonio, siempre y cuando se 
encuentre inscrito en el territorio estatal. 

Ratificación de solicitud y exhortación 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 

Artículo 4.106.- El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, habiendo cumplido los 
requisitos y seguido el procedimiento que enuncia el reglamento de la materia, los declarará divorciados y 
levantará el acta respectiva, haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. 

Divorcio administrativo sin efectos 

Artículo 4.108.- El divorcio administrativo no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen 
hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela o no han liquidado la sociedad conyugal, en este caso se hará 
la denuncia penal correspondiente. 

Alimentos de los cónyuges en el divorcio voluntario 

(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.109.- En el divorcio voluntario se tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración 
del matrimonio, sólo cuando se esté en cualquiera de los siguientes supuestos. 

(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

I. La cónyuge que haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención 
y cuidado de la familia de manera cotidiana, durante el matrimonio.

(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

II. La cónyuge que, por su condición o circunstancia, no pueda allegarse sus alimentos. 

Este derecho se disfrutará mientras no contraiga matrimonio o se una en concubinato. 

(REFORMADO, G.G. 3 DE MAYO DE 2012) 

Anotación en el Registro Civil 

(REFORMADO, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) 



Artículo 4.110.- De la resolución que decrete el divorcio, el Juez remitirá copia certificada al Oficial del 
Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que a costa de los interesados se realicen los asientos 
correspondientes. 

(México, 7 de Junio del 2002) 

TITULO CUARTO 

Del Parentesco y los Alimentos 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Derecho a la procreación 

Artículo 4.111.- Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 
y espaciamiento de sus hijos. 

Consentimiento de la mujer para la inseminación artificial 

Artículo 4.112.- La reproducción asistida a través de métodos de inseminación artificial solo podrá efectuarse 
con el consentimiento de la mujer a quien haya de practicarse dicho procedimiento. 

La mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada, sin la conformidad de su cónyuge. 
Tampoco podrá dar en adopción al menor nacido, mediante este método de reproducción. 

Prohibición de padres o tutores 

Artículo 4.113.- No podrá otorgarse el consentimiento de los padres o tutores para la reproducción asistida en 
una mujer que fuere menor de edad o incapaz. 

 

Clonación 

Artículo 4.114.- Queda prohibido todo método de reproducción asistida en la mujer, para la procreación de 
seres humanos idénticos por clonación o cualquier otro procedimiento dirigido a la selección de la raza. 

Prohibición de la investigación de la paternidad 

Artículo 4.115.- En los casos en que la inseminación artificial se efectué con esperma proveniente de bancos o 
instituciones legalmente autorizadas, no se dará a conocer el nombre del donante ni habrá lugar a investigación 
de la paternidad. 

Consentimiento judicial para la inseminación artificial 

Artículo 4.116.- El consentimiento a que se refiere este capítulo deberá otorgarse judicialmente. 

CAPITULO II 

Del parentesco 

Clases de parentesco 

Artículo 4.117.- Sólo se reconocen los parentescos de consanguinidad, afinidad y civil. 

Parentesco consanguíneo 

Artículo 4.118.- El parentesco consanguíneo es el que existe entre personas que descienden de un mismo 
progenitor. 



Parentesco por afinidad 

Artículo 4.119.- El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre un cónyuge y los 
parientes del otro. 

Parentesco civil 

(REFORMADO, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

Artículo 4.120.- El parentesco civil nace de la adopción y se equipara al consanguíneo. 

Grados y líneas de parentesco 

Artículo 4.121.- Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye la línea de parentesco. 

Línea recta o transversal de parentesco 

Artículo 4.122.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre personas que 
descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas 
de otras, proceden de un progenitor o tronco común. 

 

Línea ascendente y descendente 

Artículo 4.123.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una persona con su 
progenitor o tronco de que procede; descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. 

Grados de parentesco en línea recta 

Artículo 4.124.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el punto de partida 
y la relación a que se atiende. 

Grados de parentesco en línea transversal 

Artículo 4.125.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una 
de las líneas hasta el tronco común y descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno a 
otro de los extremos que se consideran, excluyendo, en ambos casos, la del progenitor o tronco común. 

CAPITULO III 

De los Alimentos 

Normas de orden público 

Artículo 4.126.- Las disposiciones de este capítulo son de orden público. 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Derecho de recibir alimentos 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.127.- Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se 
dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, la cónyuge o concubina que se haya dedicado 
cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de 
la familia y el cónyuge o concubina que se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa 
acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud. 

Alimentos entre cónyuges 



(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.128.- Los cónyuges se darán alimentos en los términos que establezca este Código. 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Reglas sobre alimentos entre concubinos y los hijos 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.129. Los concubinos están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones 
afirmativas: 

(REFORMADA, G.G. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

I. Que acrediten haber hecho vida común por al menos un año o haber procreado algún hijo en común; 

(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

II. Que la concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente 
en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos, tendrá derecho a alimentos, mismo 
que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad 
o que se dediquen al estudio. 

Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea 
expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la concubina, el concubino deberá proporcionarlos 
de por vida. 

Cuando el concubino se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la 
documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no 
será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato. 

(REFORMADA, G.G. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

III. Que no haya contraído nuevas nupcias o viva en concubinato; 

(REFORMADA, G.G. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

IV. Que se reclame dentro del año siguiente de haber cesado el concubinato. 

(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

En el caso de que la concubina trabaje u obtenga una actividad remunerada, la obligación del concubino para 
dar alimentos será en los términos que establezca este Código.

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

La concubina que no tenga hijas o hijos, que carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo 
del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que 
no será inferior al treinta por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato. 

(ADICIONADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

No podrán reclamar alimentos y en su caso cesarán si se une en concubinato o contrae matrimonio. 

Obligación alimentaria de los padres 

Artículo 4.130.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de ellos, la 
obligación recae en los ascendientes más próximos. 



Obligación alimentaria de los hijos 

Artículo 4.131.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de ellos, lo 
están los descendientes más próximos. 

Obligación alimentaria de los hermanos 

Artículo 4.132.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los 
hermanos de padre y madre, en defecto de éstos, en los que fueren de padre o madre solamente. 

Obligación alimentaria de colaterales hasta el cuarto grado

Artículo 4.133.- Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de 
ministrar alimentos los parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado. 

Artículo 4.134.- (DEROGADO, G.G. 15 DE MAYO DE 2012)

Aspectos que comprenden los alimentos 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.135.- Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de 
alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva 
integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y 
adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, 
esparcimiento y que se le proporcione en su caso, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales. 

Forma de cumplir la obligación alimentaria 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.136.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando al acreedor alimentario una 
pensión, la cual no será inferior al cuarenta por ciento del sueldo. 

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

En el caso de que la guarda y la custodia de las y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, la o el 
Juez determinará la pensión en proporción a los haberes y posibilidades de ambos. 

(ADICIONADO, G.G. 14 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecida mediante convenio 
judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, total o parcialmente, por un 
periodo de dos meses o haya dejado de cubrir cuatro pensiones sucesivas o no, dentro de un periodo de dos 
años, se constituirá en deudor alimentarios (sic) moroso. El Juez de lo Familiar ordenará su inscripción en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

(ADICIONADO, G.G. 14 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que se encuentra al corriente del pago de alimentos a 
que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. 

 (REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Alimentos de los cónyuges 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 



Artículo 4.138.- Los cónyuges están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones 
afirmativas: 

La cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar 
consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos tendrá derecho a 
alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que las y los hijos 
cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. 

Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea 
expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la cónyuge, el cónyuge deberá proporcionarlos de 
por vida. 

La cónyuge que no tenga hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado 
cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho 
a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado 
el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. 

El cónyuge que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la 
documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no 
será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin 
menoscabo de la repartición equitativa de bienes. 

En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 
garantías para su efectividad. 

Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor 
alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas 
prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 

Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como 
referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado 
en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por 
cada acreedor alimentario. 

Reparto de la obligación alimentaria 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.139.- Si fuesen varios los acreedores alimentarios, la o el Juez repartirá el importe de la pensión, en 
proporción a sus haberes, atendiendo el interés superior de las niñas, niños o discapacitados sobre los 
adolescentes. 

Legitimación para pedir el aseguramiento de alimentos

Artículo 4.141.- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: 

I. El acreedor alimentario. 

II. Los ascendientes que tengan la patria potestad. 

III. El tutor. 

IV. Los demás parientes sin limitación de grado en línea recta y los colaterales hasta dentro del cuarto grado. 

(REFORMADA, G.G. 6 DE AGOSTO DE 2015) 

V. El Ministerio Público o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a falta o por 
imposibilidad de las personas en las últimas tres fracciones.



Derecho preferente sobre ingresos y bienes del obligado alimentario 

Artículo 4.142.- El acreedor alimentario, tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor 
alimentista y podrá demandar el aseguramiento de esos bienes, para hacer efectivos estos derechos. 

Aseguramiento para cubrir alimentos 

Artículo 4.143.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito o cualquier otra forma 
de garantía suficiente que a juicio del juez, sea bastante para cubrir los alimentos. 

Cesación de la obligación alimentaria 

(REFORMADO, G.G. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011)

Artículo 4.144.- Cesa la obligación de dar alimentos:

I. Cuando el acreedor deja de necesitar los alimentos; 

(REFORMADA, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

II. En caso de daño grave, violencia o conducta viciosa inferidos por el acreedor contra el que debe 
proporcionarlos. 

III. Si el acreedor, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas 
injustificables. 

(ADICIONADA, G.G. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

IV. Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 

Derecho alimentario irrenunciable, imprescriptible e intransigible

Artículo 4.145.- El derecho de recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible e intransigible. 

 

Obligación de pagar alimentos caídos 

Artículo 4.146.- El deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas que se le reclamen y que hubiere dejado 
de cubrir; en todo caso será responsable de las deudas que por ese motivo se hubieren contraído. 

CAPITULO IV 

De la naturaleza del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

Artículo 4.146 Bis.- El área del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, es una unidad administrativa del 
Registro Civil. 

Actos inscribibles en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

Artículo 4.146 Ter.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se inscriben a las personas que el Juez 
de lo Familiar determina en términos del artículo 4.136 del presente Código. 

Serán objeto de registro los empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por 
el órgano jurisdiccional. 

(ADICIONADO, G.G. 14 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

De los datos que contendrá el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

Artículo 4.146 Quáter.- El Registro de Deudores Alimentarios Morosos contendrá: 



I. Nombre y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario; 

II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

III. Datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso; 

IV. Monto de la pensión decretada o convenida, en su caso, número de pagos incumplidos y monto del adeudo 
alimentario; 

V. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro; 

VI. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 

Una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior se girará oficio al Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, a efecto de que se anote el certificado de deudor alimentario en los folios reales 
de que sea propietario el deudor alimentario. El Instituto de la Función Registral informará al Registro Civil si 
fue procedente la anotación, en cuyo caso dará aviso al Juez del conocimiento para que el acreedor alimentario 
haga cobrable las cantidades adeudadas en la vía judicial respectiva. 

 

Datos del Certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

Artículo 4.146 Quinquies.- El Certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos contendrá lo siguiente: 

I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del solicitante; 

II. La información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios morosos. 

De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia incluirá además lo siguiente: 

I. Número de acreedores alimentarios; 

II. Monto de la pensión alimenticia decretada o convenida;

III. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro; 

IV. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 

El Certificado a que se refiere el presente artículo será expedido el mismo día hábil de su solicitud. 

(ADICIONADO, G.G. 14 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

Cancelación del Registro de Deudor Alimentario Moroso 

Artículo 4.146 Sexies.- Una vez que hayan sido liquidadas las pensiones adeudadas, el Juez de conocimiento 
podrá ordenar a petición de parte interesada, la cancelación del registro como deudor alimentario moroso, la 
cual se tramitará de manera incidental. La del registro de deudor alimentario procederá cuando haya cesado la 
obligación alimentaria. 

(ADICIONADO, G.G. 14 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

Efectos del Registro de Deudor Alimentario Moroso 

Artículo 4.146 Septies.- La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos tendrá los efectos 
siguientes: 

I. Inscribir en el Instituto de la Función Registral la cantidad adeudada en los bienes del deudor alimentario. 

Los derechos de inscripción serán exentos de pago. 



II. Garantizar la preferencia en el pago de deudas alimentarias.

Artículo 4.146 Octies.- Cuando de las constancias que obran en el Registro se desprenda que un deudor 
alimentario moroso recibe un sueldo o salario, sin haber verificado, el pago de alimentos, se dará aviso al Juez 
de conocimiento inmediatamente, para que sin necesidad de requerimiento, ordene al empleador, en contra de 
quien los deba, realice la retención de la pensión alimenticia decretada, poniéndola a disposición del acreedor. 
(México, 7 de Junio del 2002) 

TITULO SEPTIMO 

De la Patria Potestad 

CAPITULO I 

De los efectos de la Patria Potestad respecto de la persona. 

Respeto y consideración entre hijos y ascendientes. 

Artículo 4.201.- Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíprocamente. 

Personas sobre las que se ejerce la patria potestad 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.202.- La patria potestad se ejerce sobre las niñas, los niños y los adolescentes. 

Aspectos que comprende la patria potestad 

(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Artículo 4.203.- La patria potestad comprende la representación legal y la protección integral del menor en sus 
aspectos físico, psicológico, moral y social, su guarda y custodia, la administración de sus bienes y el derecho 
de corrección. 

 

Orden de las personas que ejercen la patria potestad

Artículo 4.204.- La patria potestad se ejerce en el siguiente orden: 

I. Por el padre y la madre; 

II. Por los abuelos; 

III. Por los familiares consanguíneos hasta el tercer grado colateral.

(REFORMADO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

Tratándose de controversia, el Juez decidirá, tomando en cuenta los intereses del menor. 

La patria potestad en caso de separación de la pareja que la ejerce

Artículo 4.205.- En caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad y no exista acuerdo sobre la 
custodia, la o el Juez resolverá, quedando preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Quien no tenga la custodia le asiste el derecho de visita. 

CAPITULO II 

De los efectos de la Patria Potestad con respecto a los bienes



Administración de los bienes del menor por quien ejerce patria potestad 

Artículo 4.208.- Los que ejercen la patria potestad tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen 
a los sujetos a ella y la obligación de realizar actos tendentes a conservar y mejorar su patrimonio. 

Administración en el ejercicio conjunto de la patria potestad

Artículo 4.209.- Cuando la patria potestad se ejerza conjuntamente, el administrador de los bienes será 
nombrado por mutuo acuerdo; pero el designado consultará en todos los negocios a su cónyuge y requerirá su 
consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. 

Representación en juicio al hijo bajo patria potestad

Artículo 4.210.- Uno solo de los que ejercen la patria potestad podrá representar al hijo en juicio; pero no podrá 
celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de su cónyuge, y con la 
autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente.

Clases de bienes de los sujetos a patria potestad 

Artículo 4.211.- Los bienes del sujeto a la patria potestad, se dividen en dos clases: 

I. Los que adquiera por su trabajo; 

II. Los que adquiera por cualquiera otro título. 

Bienes adquiridos por trabajo del sujeto a patria potestad 

Artículo 4.212.- Los bienes adquiridos por el trabajo del sujeto a patria potestad le pertenecen en propiedad, 
administración y usufructo. 

Usufructo y administración de bienes adquiridos por otro título 

Artículo 4.213.- Los bienes adquiridos por el sujeto a patria potestad por cualquier otro título, le pertenecen la 
nuda propiedad y la mitad del usufructo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponde a las 
personas que ejerzan la patria potestad. Salvo que el testador o donante, en su caso, disponga otra cosa. 

Renuncia al usufructo por quienes ejercen la patria potestad

Artículo 4.214.- Los que ejercen la patria potestad pueden renunciar su derecho a la mitad del usufructo, y se 
considera como donación. 

Obligaciones derivadas del usufructo de bienes del sujeto a patria potestad 

Artículo 4.215.- El usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la patria potestad conlleva la 
obligación alimentaria y las impuestas a los usufructuarios, con excepción de la obligación de dar fianza fuera 
de los casos siguientes: 

I. Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra, o estén concursados; 

II. Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III. Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. 

Efectos de la administración por el menor, de sus bienes 

Artículo 4.216.- Cuando por la ley o por voluntad de quien ejerce la patria potestad el menor tenga la 
administración de los bienes, se le considerará respecto de la administración como emancipado, con la 
restricción que establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes inmuebles. 

Enajenación y gravamen de bienes del sujeto a patria potestad. 



Artículo 4.217.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar los bienes que pertenezcan al 
menor, sino por causa de necesidad o de evidente beneficio para el menor, y previa la autorización del Juez 
competente. 

Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir la renta anticipada por 
más de un año; hacer remisión de deudas; ni dar fianza en representación de los hijos. 

Medidas de aseguramiento por venta de bienes del sujeto a patria potestad 

Artículo 4.218.- Siempre que el Juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad, para enajenar un bien 
perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta se dedique al 
objeto a que se destinó, y para que el resto se invierta de la manera más segura y conveniente en favor del 
menor. 

Al efecto, el precio de la venta se depositará en el Tribunal, y la persona que ejerce la patria potestad no podrá 
disponer de él sin orden judicial. 

Extinción del usufructo sobre bienes del sujeto a patria potestad

Artículo 4.219.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue: 

I. Por la terminación de la patria potestad; 

II. Por renuncia. 

Interés opuesto entre quien ejerza la patria potestad y quien está sujeto a ella 

Artículo 4.220.- En los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tengan un interés opuesto al de 
los menores, éstos serán representados en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado por el Juez para cada caso. 

 

Medidas para la administración de bienes del sometido a patria potestad. 

Artículo 4.221.- Los Jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que, por la mala 
administración de quienes ejercen la patria potestad, los bienes del menor se derrochen o se disminuyan. 

Estas medidas se tomarán a instancia de las personas interesadas, del menor cuando hubiere cumplido catorce 
años, o del Ministerio Público, en su caso. 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Entrega de bienes y cuentas por las personas que ejerzan la patria potestad. 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

Artículo 4.222.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a los que a ella estuvieron sujetos, 
luego que adquieran la mayoría de edad, todos los bienes y frutos que le pertenecen y tienen obligación de 
darles cuenta de su administración. 

Si existe disminución de los bienes de las niñas, los niños y los adolescentes, por mala administración de la 
persona de quien ejerció sus derechos, ésta deberá restituir el importe en su totalidad de los daños ocasionados. 

CAPITULO III 

De los modos de acabarse y suspenderse la Patria Potestad.

Conclusión de la patria potestad. 

Artículo 4.223.- La patria potestad se acaba: 



I. Con la muerte del que la ejerce. 

II. Por la mayoría de edad. 

III. Cuando quien la ejerza haya entregado voluntariamente a su hija o hijo en términos de la Ley que regula los 
Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México y del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México. 

(ADICIONADA, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

IV. Cuando los menores se encuentren albergados y abandonados por sus familiares, sin casusa (sic) justificada 
por más de dos meses, en las instalaciones de instituciones públicas o privadas; 

(ADICIONADA, G.G. 15 DE MAYO DE 2012) 

V. Por la exposición que la madre o el padre hiciera de sus hijos.

Pérdida de la patria potestad por sentencia 

Artículo 4.224.- La patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes casos: 

I. Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave;

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

II. Cuando por las costumbres depravadas de los que ejerzan la patria potestad, malos tratos, violencia familiar 
o abandono de sus deberes alimentarios o de guarda o custodia por más de dos meses y por ello se comprometa 
la salud, la seguridad o la moralidad de los menores aun cuando esos hechos no constituyan delito. 

(ADICIONADO, G.G. 29 DE AGOSTO DE 2007) 

Quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, podrá recuperar la misma, 
cuando compruebe que ha cumplido con ésta por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la 
misma; 

(REFORMADA, G.G. 6 DE MARZO DE 2010) 

III. Cuando quienes ejerzan la patria potestad, obliguen a los menores de edad a realizar la mendicidad, trabajo 
forzado o cualquier otra forma de explotación. En este caso, los menores serán enviados a los albergues de los 
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y Municipales, hasta en tanto se 
determine quien la ejercerá; 

IV. Cuando el que la ejerza sea condenado a la pérdida de ese derecho; y 

V. Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la 
patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos actos hayan afectado a sus 
descendientes. 

Suspensión de la patria potestad. 

Artículo 4.225.- La patria potestad se suspende: 

I. Por declaración de estado de interdicción de quien la ejerce. 

II. Por la declaración de ausencia. 

III. Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión. 

IV. Por sustracción o retención indebida del menor por quien no tenga la custodia. 

Excusa para ejercer la patria potestad. 



Artículo 4.226.- La patria potestad no es renunciable, pero a quienes corresponda ejercerla pueden excusarse: 

I. Cuando tengan sesenta años cumplidos. 

II. Cuando por su mal estado de salud no puedan atender debidamente a su desempeño. 

Obligaciones del que pierde la patria potestad. 

Artículo 4.227.- Los ascendientes aunque pierdan la patria potestad quedan sujetos a todas las obligaciones que 
tengan para con sus descendientes. 

Guarda y custodia en la patria potestad. 

Artículo 4.228.- Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o 
definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

I. Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia del menor. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 24 DE AGOSTO DE 2015) 

II. Si no llegan a algún acuerdo, el Juez atendiendo a los elementos de prueba que obren en el sumario, con base 
en el resultado de las pruebas periciales en materia de psicología familiar que oficiosamente habrán de 
practicárseles y habiendo escuchado a la niña, niño o adolescente determinará: 

(REFORMADO, G.G. 14 DE MARZO DE 2016) 

a) El otorgamiento de la guarda y custodia de menores de doce años quedará preferentemente al cuidado de la 
madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

b) Los mayores de doce años elegirán cuál de sus padres deberá hacerse cargo de ellos, si éstos no eligen el 
Juez decidirá. 

(ADICIONADO, G.G. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

En la resolución que ordene cuál de los padres ejercerá la guarda y custodia, se sujetará al interés superior del 
menor, velando en todo momento por la integridad física y mental de los hijos, atendiendo las circunstancias 
específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familia y a salvaguardar el sano desarrollo de los 
menores. En todo caso, deberá practicarse la pericial en psicología familiar a las parejas de los padres, con el 
fin de verificar la seguridad del menor de la guarda, custodia y aún de la convivencia. 

(México, 7 de Junio del 2002) 

 

TITULO DECIMO 

De los Ausentes 

CAPITULO I 

De las medidas provisionales en caso de ausencia 

Medidas jurídicas sobre los bienes del ausente 

Artículo 4.341.- Cuando se ignore el lugar donde se encuentre una persona, el Juez, a petición de parte, 
nombrará un depositario de sus bienes, y dictará las providencias necesarias para conservarlos, asimismo se le 
citará por edictos conforme a la ley. 

Personas que pueden designarse depositarios de los bienes del ausente 

Artículo 4.342.- Se nombrará depositario de los bienes del ausente:



I. A su cónyuge. 

II. A uno de los hijos que resida en el lugar. Si hubiere varios, el Juez decidirá; 

III. A su ascendiente más próximo; 

IV. A falta de los anteriores o cuando por su notoria mala conducta o ineptitud, no sea conveniente designarlos 
depositarios, el Juez nombrará al presunto heredero; si hubiere varios, éstos lo elegirán entre ellos, en caso 
contrario será el Juez quien decida. 

 

 

Nombramiento judicial de representante del ausente

Artículo 4.343.- Transcurrido el plazo de la citación por edictos sin que el ausente comparezca, el Juez 
procederá a nombrarle representante. 

 

Legitimación para pedir el nombramiento de depositario o representante 

 

Artículo 4.344.- Tienen acción para pedir el nombramiento de depositario o de representante, quien tenga interés 
legítimo. 

Orden de las personas para ser nombrados representantes

Artículo 4.345.- En el nombramiento de representantes se seguirá el orden establecido para los depositarios. 

Facultades y obligaciones del representante del ausente 

Artículo 4.346.- El representante del ausente es el administrador de sus bienes, y tiene las mismas obligaciones, 
facultades y restricciones que los tutores. En caso de que no otorgue la garantía dentro del plazo, se nombrará 
otro representante. 

Artículo 4.347.- La representación concluye con: 

I. El regreso del ausente; 

II. La presencia de apoderado; 

III. La muerte del ausente; 

IV. La posesión provisional. 

Plazo para publicar otros edictos 

Artículo 4.348.- Cada tres meses, a partir de la fecha en que hubiere sido nombrado el representante, se 
publicarán nuevos edictos llamando al ausente. (México, 7 de Junio del 2002) 

 
 



Anexo 2 Derecho familiar en la Ciudad de México. 

Código civil para el Distrito Federal (Ciudad de México). 

 

Titulo cuarto 

 Del Registro Civil 

CAPITULO I 

 Disposiciones Generales 

(REFORMADO EN SU INTEGRIDAD, G.O.D.F. 05 DE FEBRERO DE 2015) 

Artículo 35. En el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro Civil autorizar los actos del 
estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al realizarse el hecho o el acto de que se 
trate, y extender las actas relativas a: 

 

I. Nacimiento. 

II. Reconocimiento de hijos. 

III. Adopción. 

IV. Matrimonio. 

V. Divorcio Administrativo. 

VI. Concubinato. 

VII. Defunción. 

VIII. La rectificación de cualquiera de estos estados.

IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa la 
anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. 

El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal, en el 
que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de noventa días, sus obligaciones 
alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un 
Certificado que informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. 

El Registro Civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, formulará solicitud al Registro 
Público de la Propiedad a efecto de que se anote el Certificado respectivo en los folios reales de que sea 
propietario el Deudor Alimentario Moroso. El Registro Público de la Propiedad informará al Registro Civil si 
fue procedente la anotación. 

El Registro Civil celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la 
materia, a fin de proporcionar la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 



Artículo 36. Los Jueces del Registro Civil asentarán en formas especiales que se denominarán "Formas del 
Registro Civil", las actas a que se refiere el artículo anterior.

 
personas pertenecientes a los pueblos indígenas nacionales, las actas deberán extenderse además, si así lo 
solicitaran, en la lengua indígena de la que sea hablante el solicitante, preservando en todo momento los 
nombres, apellidos ancestrales y tradicionales, conforme a sus sistemas normativos. 

Para los efectos del párrafo anterior la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal, se auxiliará 
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para la traducción de la lengua de que se trate. 

Las inscripciones se harán a través de los soportes informáticos que se contengan y en su caso, 
mecanográficamente. 

El Registro Civil, además resguardará las inscripciones, por medios informáticos o aquellos que el avance 
tecnológico ofrezca, en una base de datos en la que se reproduzcan los datos contenidos en las actas asentadas 
en las Formas del Registro Civil, que permitan la conservación de los mismos y la certeza sobre su autenticidad. 

Artículo 37. Las actas del Registro Civil, sólo se pueden asentar en las formas de que habla el artículo anterior. 

La infracción de esta regla producirá la nulidad del acta y se castigará con la destitución del Juez del Registro 
Civil. 

Artículo 38. Si se perdiere o destruyere alguna de las Formas del Registro Civil, se sacará inmediatamente copia 
de alguno de los ejemplares que obren en los archivos que esta Ley señala en su artículo 41, o bien copia de la 
base de datos a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de este Código. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuidará de que se cumpla esta disposición y a este 
efecto, el Juez del Registro Civil o el encargado del Archivo Judicial, le darán aviso de la pérdida. 

Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningún otro 
documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por 
la Ley. 

El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos de las actas registrales, los cuales 
harán prueba plena sobre la información que contengan.

Artículo 40. Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles o faltaren las formas en 
que se pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumento o testigos. 

Para las actas cuyo contenido sea notoriamente ilegible, la Dirección General del Registro Civil del Distrito 
Federal, podrá habilitar la expedición de la copia certificada de manera mecanográfica siempre y cuando se 
pruebe el acto por instrumento. 

Artículo 41.- Las Formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por 
quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del primer 
mes del año, un ejemplar de las Formas del Registro Civil del año inmediato anterior al Archivo de la Oficina 
Central del Registro Civil y el otro, con los documentos que le correspondan, quedará en el archivo de la oficina 
en que se haya actuado. 

Artículo 42. El Juez del Registro Civil que no cumpla con las prevenciones del artículo anterior, será destituido 
de su cargo. 

Artículo 43. No podrá asentarse en las actas, ni por vía de nota o advertencia, sino lo que deba ser declarado 
para el acto preciso a que ellas se refieren y lo que esté expresamente prevenido en la ley. 

Artículo 44.- Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse representar por un 
mandatario especial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo menos en instrumento privado otorgado 



ante dos testigos. En los casos de matrimonio o de reconocimiento de hijos, se necesita poder otorgado en 
escritura pública o mandato extendido en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas 
las firmas ante Notario Público, Juez de lo Familiar o de Paz.

Artículo 45. Los testigos que intervengan en las actas del Registro Civil serán mayores de edad, prefiriéndose 
los que designen los interesados, aun cuando sean sus parientes. 

Artículo 46. La falsificación de las actas y la inserción en ellas de circunstancias o declaraciones prohibidas por 
la ley, causarán la destitución del Juez del Registro Civil, sin perjuicio de las penas que la ley señale para el 
delito de falsedad, y de la indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 47. Los vicios o defectos que haya en las actas, sujetan al Juez del Registro Civil a las correcciones 
que señale el Reglamento respectivo; pero cuando no sean substanciales no producirán la nulidad del acto, a 
menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste.

Artículo 48.- Toda persona puede pedir testimonios completos o en extracto de las actas del Registro Civil; así 
como de los apuntes y documentos con ellas relacionadas y los jueces y registradores estarán obligados a darlos. 

La certificación de los testimonios de las actas del Registro Civil podrá autenticarse con firma autógrafa o 
electrónica. Por firma electrónica se entenderá la firma, clave, código o cualquier otra forma de autenticar por 
medios electrónicos, la autorización del funcionario competente según el sistema que instrumente el titular del 
Registro Civil conforme a lo que disponga el reglamento respectivo. 

Las copias certificadas y las certificaciones emitidas por los servidores públicos facultados para ello y que sean 
autenticadas a través de firma electrónica, tendrán el mismo valor jurídico y probatorio que las suscritas en 
forma autógrafa. 

La expedición de copias certificadas será en idioma español, en aquellos casos de personas pertenecientes a los 
pueblos indígenas nacionales, las copias certificadas deberán expedirse, si estas así lo solicitaran, en la lengua 
indígena nacional de la que sea hablante el solicitante. 

Artículo 49. Los actos y actas del estado civil del propio Juez, de su cónyuge, ascendientes y descendientes de 
cualquiera de ellos, no podrán autorizarse por el mismo Juez, pero se asentarán en las formas correspondientes 
y se autorizarán por el Juez de la adscripción más próxima. 

Artículo 51.- Para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos del Distrito Federal fuera de la 
República, serán bastantes las constancias que los interesados presenten de los actos relativos, sujetándose a lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por México, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y siempre 
que se registren en la Oficina del Distrito Federal que corresponda.

Artículo 52.- Los Jueces del Registro Civil se suplirán en sus faltas temporales por el más próximo de la 
demarcación territorial del Distrito Federal en que actúen. A falta de éste, por el más próximo de la demarcación 
territorial colindante. 

(REFORMADO, G.O.D.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

Artículo 53.- El Ministerio Público cuidará que las actuaciones e inscripciones que se hagan en las formas del 
Registro Civil, se realicen conforme a la Ley, pudiendo inspeccionarlas en cualquier época, así como ejercitar 
acción penal contra los Jueces del Registro Civil que hubieren cometido delito en el ejercicio de su cargo, o dar 
aviso a las autoridades administrativas de las faltas en que hubieren incurrido los empleados del Registro Civil. 

 

CAPITULO II  

De Las Actas De Nacimiento 



Artículo 54.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en 
su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado 
de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona que haya 
asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaria de Salud del Distrito Federal, el cual 
contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del día, 
hora y lugar del nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad. 

En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá presentar constancia de parto en los 
términos en que lo establezca el Reglamento del Registro Civil. 

Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el reglamento, no se cuente con 
certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público 
donde se haga constar las circunstancias de los hechos. 

Artículo 55. Tienen obligación de declarar el nacimiento ante el Juez del Registro Civil de su elección, el padre 
y la madre o cualquiera de ellos; a falta de éstos, los ascendientes en línea recta, colaterales iguales en segundo 
grado y colaterales desiguales ascendentes en tercer grado dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 
ocurrió aquél. 

En caso de registro extemporáneo de nacimiento, deberá estarse a lo que disponga el Reglamento del Registro 
Civil. 

Para el registro de nacimiento a domicilio deberá estarse a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Civil. 

Artículo 58.- - El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, 
el nombre o nombres propios y los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que ellos convengan, 
el Juez del Registro Civil deberá especificar, de forma expresa, el orden que acuerden, el orden de los apellidos 
acordado se considerará para los demás hijos e hijas del mismo vínculo asimismo, en su caso, la razón de si el 
registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del mismo. Si se desconoce el nombre de los 
padres, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta circunstancia en el 
acta. 

Cuando no haya acuerdo entre los progenitores, el juez dispondrá el orden de los apellidos. 

(REFORMADO, G.O. 29 DE JULIO DE 2010) 

El juez del registro civil, exhortará a quien presente al menor que el nombre propio con el que se pretende 
registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado, o que constituya un 
signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla. 

(REFORMADO G.O.CDMX. 24 DE OCTUBRE DE 2017) 

En el caso del artículo 60 de este Código, el Juez del Registro Civil pondrá el primer apellido de los progenitores 
de acuerdo al orden de prelación que ellos convengan o los dos apellidos del que lo reconozca. 

Artículo 59.- En todas las actas de nacimiento se deberá asentar los nombres, domicilio y nacionalidad de los 
padres, los nombres y domicilios de los abuelos y los de las personas que hubieren hecho la presentación. 

Artículo 60.- El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos. 

Cuando no estén casados, el reconocimiento se hará concurriendo los dos personalmente o a través de sus 
representantes, ante el Registro Civil. 

La investigación tanto de la maternidad como de la paternidad, podrá hacerse ante los tribunales de acuerdo a 
las disposiciones relativas a este Código. 

Además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad, edad, ocupación 
y domicilio. 



Artículo 61. Si el padre o la madre no pudieren concurrir, ni tuvieren apoderado, pero solicitaren ambos o 
alguno de ellos, la presencia del Juez del Registro, éste pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí 
recibirá de él la petición de que se mencione su nombre; todo lo cual se asentará en el acta. 

Artículo 65.- Toda persona que encontrare un recién nacido o en cuya casa o propiedad fuere expuesto alguno, 
deberá presentarlo al Ministerio Público con los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos encontrados con 
él, y declarará el día y lugar donde lo hubiere hallado así como las demás circunstancias que en su caso hayan 
concurrido. Una vez lo anterior, el Ministerio Público dará aviso de tal situación al Juez del Registro Civil, para 
los efectos correspondientes. 

(REFORMADO, G.O.D.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Artículo 66.- La misma obligación tienen los jefes, directores o administradores de los establecimientos de 
reclusión, y de cualquier casa de comunidad, especialmente los de los hospitales, casas de maternidad e inclusas, 
respecto de los niños nacidos o expuestos en ellas y en caso de incumplimiento, la autoridad del órgano político 
administrativo de la Demarcación Territorial del Distrito Federal que corresponda, impondrá al infractor una 
multa de diez a cincuenta veces del importe de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

Artículo 67. En las actas que se levanten en estos casos, se expresarán con especificación todas las 
circunstancias que designa el artículo 65, la edad aparente del niño, su sexo, el nombre y apellido que se le 
pongan, y el nombre de la persona o casa de expósitos que se encarguen de él. 

Artículo 68. Si con el expósito se hubieren encontrado papeles, alhajas u otros objetos que puedan conducir al 
reconocimiento de aquél, el Juez del Registro Civil, ordenará su depósito ante el Ministerio Público respectivo; 
mencionándolos en el acta y dando formal recibo de ellos al que recoja al niño. 

Artículo 69.- Se prohíbe absolutamente al Juez del Registro Civil y a los testigos si los hubiera, hacer inquisición 
sobre la paternidad. En el acta sólo se expresará lo que deben declarar las personas que presenten al niño y los 
testigos; cuando se requieran, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, aunque aparezcan sospechosas de 
falsedad; sin perjuicio de que ésta sea castigada conforme a las prescripciones del Código Penal. 

CAPITULO V  

De Las Actas de Tutela 

Articulo 89.- Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y publicado en los términos que previene el 
Código de Procedimientos Civiles, el Juez de lo Familiar remitirá copia certificada del auto mencionado al Juez 
del Registro Civil, para que realice la inscripción de la ejecutoria respectiva y haga las anotaciones en el acta 
de nacimiento y/o matrimonio del incapacitado. 

Si la inscripción se hiciere en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de nacimiento o matrimonio, 
el juez del Registro Civil que autorice la inscripción remitirá copia de ésta a la Oficina que haya registrado el 
nacimiento o matrimonio para que haga la anotación en el acta respectiva. 

(Parlamentarias, 18 de Julio del 2018) 

Título Cuarto Bis  

De la Familia 

Capítulo Único 

Artículo 138 Ter.- Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen 
por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. 



Artículo 138 Quáter.- Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y 
obligaciones de las personas integrantes de la familia.

Artículo 138 Quintus.- Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones 
surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. 

Artículo 138 Sextus.- Es deber de los miembros de la familia observar entre. 

CAPITULO III  

De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio

Artículo 162. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a 
socorrerse mutuamente. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de 
sus hijos, así como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de reproducción asistida, para 
lograr su propia descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges. 

Artículo 163. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar 
establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y 
consideraciones iguales. 

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, 
cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social; o se 
establezca en lugar que ponga en riesgo su salud e integridad.

Artículo 164. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la 
de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse 
la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está 
obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro 
atenderá íntegramente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e 
independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

Artículo 164 bis.- El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estimará como contribución 
económica al sostenimiento del hogar. 

Artículo 168.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto, resolverán 
de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación, así como a la 
administración de los bienes de los hijos. En caso de desacuerdo, podrán concurrir ante el Juez de lo Familiar. 

Artículo 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad siempre que sea lícita y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior. 

 (REFROMADO G.O.CDMX. 13 DE JULIO DE 2016)

Artículo 172.- Los cónyuges tiene capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y 
ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite uno de 
los cónyuges el consentimiento del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los 
bienes comunes. 

(DEROGADO G.O.CDMX. 13 DE JULIO DE 2016)

Artículo 176. El contrato de compra-venta sólo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté 
sujeto al régimen de separación de bienes. 



Artículo 177.- Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno 
contra el otro, pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio. 

 

CAPITULO V 

 De la sociedad conyugal 

Artículo 183.- La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo 
que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones generales de la sociedad conyugal. 

Los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario. 

Artículo 184.- La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante éste y podrán comprender, 
entre otros, los bienes de que sean dueños los otorgantes al formarla. 

Artículo 185.- Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en 
escritura pública cuando los otorgantes pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que 
ameriten tal requisito para que la traslación sea válida. 

 

Artículo 186. En este caso, la alteración que se haga de las capitulaciones deberá también otorgarse en escritura 
pública, haciendo la respectiva anotación en el Protocolo en que se otorgaron las primitivas capitulaciones, y 
en la inscripción del Registro Público de la Propiedad. Sin llenar estos requisitos, las alteraciones no producirán 
efectos contra tercero. 

(REFROMADO G.O.CDMX. 13 DE JULIO DE 2016)

Artículo 187.- La sociedad conyugal puede terminar durante el matrimonio, si así lo convienen los cónyuges. 

Artículo 188. Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio, a petición de alguno de los 
cónyuges por los siguientes motivos: 

I. Si uno de los cónyuges por su notoria negligencia en la administración de los bienes, amenaza arruinar al otro 
o disminuir considerablemente los bienes comunes; 

II. Cuando uno de los cónyuges, sin el consentimiento expreso del otro, hace cesión de bienes pertenecientes a 
la sociedad conyugal a sus acreedores; 

III. Si uno de los cónyuges es declarado en quiebra, o en concurso; y 

IV. Por cualquiera otra razón que lo justifique a juicio del órgano jurisdiccional competente. 

Artículo 189. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: 

I. La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y 
de los gravámenes que reporten. 

II. La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad. 

III. Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio, con expresión de si la 
sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por 
ambos consortes o por cualquiera de ellos. 

IV. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o 
sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad. 



V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes, o 
solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en 
sus productos corresponda a cada cónyuge. 

VI. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, 
o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción. 

VII. La declaración acerca de que si ambos cónyuges o sólo uno de ellos administrará la sociedad, expresándose 
con claridad las facultades que en su caso se concedan.

VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, 
pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción. 

IX. La declaración expresa de que si la comunidad ha de comprender o no los bienes adquiridos por herencia, 
legado, donación o don de la fortuna. 

X. Las bases para liquidar la sociedad. 

Artículo 190. Es nula la capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las utilidades; 
así como la que establezca que alguno de ellos sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte 
que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades. 

Artículo 191. Cuando se establezca que uno de los consortes sólo debe recibir una cantidad fija, el otro consorte 
o sus herederos deben pagar la suma convenida, haya o no utilidad en la sociedad. 

Artículo 192. Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada cónyuge, será 
considerado como donación y quedará sujeto a lo prevenido en el capítulo VIII de este Título. 

Artículo 193.- No puede renunciarse anticipadamente a los gananciales que resulten de la sociedad conyugal; 
pero disuelto el matrimonio, modificadas las capitulaciones o establecida la separación de bienes, pueden los 
cónyuges renunciar a las ganancias que les correspondan.

Artículo 194. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad 
conyugal. La administración quedará a cargo de quien los cónyuges hubiesen designado en las capitulaciones 
matrimoniales, estipulación que podrá ser libremente modificada, sin necesidad de expresión de causa, y en 
caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 194 Bis.- El cónyuge que haya malversado, ocultado, dispuesto o administrado los bienes de la 
sociedad conyugal con dolo, culpa o negligencia, perderá su derecho a la parte correspondiente de dichos bienes 
en favor del otro cónyuge. En caso de que los bienes dejen de formar parte de dicha sociedad de bienes, el 
cónyuge que haya procedido en los términos señalados en este artículo, deberá pagar al otro la parte que le 
correspondía de dichos bienes, así como los daños y perjuicios que se le ocasionen. 

Artículo 195. La sentencia que declare la ausencia de alguno de los cónyuges, modifica o suspende la sociedad 
conyugal en los casos señalados en este Código. 

Artículo 196. El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, 
hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos 
no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso.

Artículo 197. La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, 
por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente y en los casos previstos en el artículo 
188. 

Artículo 198.- En el caso de nulidad de matrimonio, se observará lo siguiente: 

I. Si los cónyuges procedieron de buena fe, la sociedad conyugal se considera subsistente hasta que se pronuncie 
sentencia ejecutoria y se liquidará conforme a lo establecido en las capitulaciones matrimoniales. 



II. Si los cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera nula desde la celebración del matrimonio, 
quedando en todo caso a salvo los derechos que un tercero tuviere contra el fondo común. Los bienes y 
productos se aplicarán a los acreedores alimentarios y si no los hubiere, se repartirán en proporción de lo que 
cada cónyuge aportó. 

III. Si uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá hasta que cause ejecutoria la sentencia, si 
la continuación le es favorable al cónyuge inocente; en caso contrario, se considerará nula desde un principio. 
El cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá derecho a los bienes y las utilidades; éstas se aplicarán a 
los acreedores alimentarios y, si no los hubiere, al cónyuge inocente. 

Artículo 203.- Disuelta la sociedad, se procederá a formar inventario, en el cual no se incluirán el lecho, los 
vestidos ordinarios y los objetos de uso personal o de trabajo de los cónyuges, que serán de éstos o de sus 
herederos. 

Artículo 204.- Terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, y el sobrante, 
si lo hubiere, se dividirá entre los cónyuges en los términos pactados en las capitulaciones matrimoniales, y a 
falta u omisión de éstas, a lo dispuesto por las disposiciones generales de la sociedad conyugal. En caso de que 
hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada cónyuge en proporción a las utilidades que 
debían corresponderles, y si uno sólo llevó el capital, de éste se deducirá la pérdida total. 

Artículo 205. Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y administración del 
fondo social, con intervención del representante de la sucesión mientras no se verifique la partición. 

Artículo 206.- Todo lo relativo a la formación de inventarios y solemnidades de partición y adjudicación de los 
bienes, se regirá en lo que corresponda, por lo que disponga este Código y el Código de Procedimientos Civiles; 
ambos en materia de sucesiones. 

Artículo 206 Bis.- Ningún cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro, vender, rentar y enajenar, ni en todo, 
ni en parte los bienes comunes, salvo en los casos del cónyuge abandonado, cuando necesite de éstos por falta 
de suministro de alimentos para sí o para los hijos, previa autorización judicial. 

(Parlamentarias, 18 de Julio del 2018) 

Titulo sexto 

 

 Del parentesco, y de los alimentos y de la violencia familiar.

CAPITULO II 

 De los alimentos 

Artículo 301. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. 

Artículo 302.- Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinará cuándo queda 
subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley señale. 
Los concubinos están obligados en términos del artículo anterior. 

Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, 
la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 

Artículo 304. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo 
están los descendientes más próximos en grado. 

Artículo 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los 
hermanos de padre y madre o en los que fueren solamente de madre o padre. 



Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos 
los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

Artículo 306.- Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen la obligación de 
proporcionar alimentos a los menores o discapacitados, este último supuesto incluye a los parientes adultos 
mayores, hasta el cuarto grado. 

Artículo 307. El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los casos en que la tienen 
los padres y los hijos. 

Artículo 308.- Los alimentos comprenden:  

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo 
y parto. 

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión 
adecuados a sus circunstancias personales. 

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo 
necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. 

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario 
para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 

Artículo 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al acreedor 
alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de lo 
Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias. 

(REFORMADO, G.O.D.F. 28 DE JULIO DE 2014)

Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un periodo de noventa días se 
constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del deudor 
alimentario que señala el artículo 323 Septimus, los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor 
alimentario. 

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos a que 
se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción. 

El Registro Civil cancelara las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo previa orden judicial. 

Artículo 310.- El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir alimentos, 
cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro o cuando haya inconveniente legal para 
hacer esa incorporación. 

Artículo 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las 
necesidades de quien deba recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un 
incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que 
realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o 
convenio correspondiente. 

Artículo 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge 
que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos. 



Artículo 311 Ter.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el Juez de lo 
Familiar resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 

Artículo 311 Quáter.- Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de 
quien tenga dicha obligación, respecto de otra calidad de acreedores. 

Artículo 312. Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez 
repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.

Artículo 313. Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos; y si uno 
sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación.

Artículo 314. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el 
oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 

Artículo 315. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: 

I. El acreedor alimentario. 

II. El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia del menor. 

III. El tutor. 

IV. Los hermanos, y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

V. La persona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario.

VI. El Ministerio Público. 

Artículo 315 Bis.- Toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos y pueda 
aportar los datos de quienes estén obligados a proporcionarlos, podrá acudir ante el Ministerio Público o Juez 
de lo Familiar indistintamente, a denunciar dicha situación. 

Artículo 316.- Si las personas a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 315 no pueden 
representar al acreedor alimentario en el juicio en que se pida el aseguramiento de alimentos, se nombrará por 
el Juez de lo Familiar un tutor interino. 

Artículo 317. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a 
cubrir los alimentos o cuales quiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juez. 

Artículo 318. El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si administrare algún fondo 
destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 

Artículo 319. En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la mitad del usufructo de los bienes 
del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será 
de cuenta de los que ejerzan la patria potestad. 

Artículo 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes 
causas: 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla.

II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos.

III. En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que 
debe prestarlos. 



IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio 
del alimentista mayor de edad. 

V. Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas 
injustificables. 

VI. Las demás que señale este Código u otras leyes.

Artículo 321. El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. 

Artículo 322.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o estándolo rehusare entregar los alimentos 
a que está obligado, será responsable de las deudas que los acreedores contraigan para cubrir sus exigencias. 

El Juez de lo Familiar resolverá respecto al monto de la deuda, en atención a lo dispuesto en el artículo 311. 

Artículo 323.- En casos de separación o de abandono de los cónyuges, el que no haya dado lugar a ese hecho 
podrá solicitar al juez de lo familiar que obligue al otro a seguir contribuyendo con los gastos del hogar durante 
la separación, en la proporción en que lo venía haciendo hasta antes de ésta; así como también, satisfaga los 
adeudos contraídos en los términos del Artículo 322. Si dicha proporción no se pudiera determinar, el juez de 
lo familiar fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y 
el pago de lo que ha dejado de cubrir desde la separación.

Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez de lo Familiar; de no 
hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y responderá 
solidariamente con los obligados directos de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus 
omisiones o informes falsos. 

Las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o auxilien al deudor a ocultar o simular 
sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, son responsables en los términos del 
párrafo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. 

El deudor alimentario deberá informar de inmediato al Juez de lo Familiar y al acreedor alimentista cualquier 
cambio de empleo, la denominación o razón social de su nueva fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el puesto 
o cargo que desempeñará, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada y no 
incurrir en alguna responsabilidad. 

CAPITULO IV  

Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(RECORRIDO EN SU ORDEN CARDINAL, G.O. 9 DE MAYO DE 2014) 

Artículo 323 Octavus.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las inscripciones a que se 
refiere el artículo 309 del presente Código. Dicho registro contendrá: 

(N. DE E. EL DECRETO DE REFORMA A ESTE FRACCIÓN APROBADO POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE JUNIO DE 2014 Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE JULIO DE 2014, CONTIENE UN ERROR AL SEÑALAR 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 323 SEPTIMUS, SIENDO LO CORRECTO 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 323 OCTAVUS, TODA VEZ QUE POR DECRETO PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 9 DE MAYO DE 2014 SE ADICIONÓ EL 
ARTÍCULO 323 SEPTIMUS Y SE ORDENÓ RECORRER LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, POR 
LO QUE HOY LA REFORMA QUE SE ARMONIZA CORRESPONDE AL ARTÍCULO 323 OCTAVUS) 

(REFORMADA, G.O.D.F. 28 DE JULIO DE 2014)



I. Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de Población del deudor 
alimentario moroso. 

II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios. 

III. Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso. 

IV. Numero de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario.

V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro. 

VI. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 

(RECORRIDO EN SU ORDEN CARDINAL, G.O.D.F. 9 DE MAYO DE 2014) 

Artículo 323 Novenus. El certificado a que se refiere el artículo 35 de este Código contendrá lo siguiente: 

(N. DE E. EL DECRETO DE REFORMA A ESTE FRACCIÓN APROBADO POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE JUNIO DE 2014 Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE JULIO DE 2014, CONTIENE UN ERROR AL SEÑALAR 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 323 OCTAVUS, SIENDO LO CORRECTO 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 323 NOVENUS, TODA VEZ QUE POR DECRETO PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 9 DE MAYO DE 2014 SE ADICIONÓ EL 
ARTÍCULO 323 SEPTIMUS Y SE ORDENÓ RECORRER LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, POR 
LO QUE HOY LA REFORMA QUE SE ARMONIZA CORRESPONDE AL ARTÍCULO 323 OCTAVUS)  

(REFORMADA, G.O.D.F. 28 DE JULIO DE 2014)

I. Nombre, apellidos Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población del deudor 
alimentario moroso. 

II. Número de acreedores alimentarios. 

III. Monto de la obligación adeudada. 

IV. Órgano jurisdiccional que ordeno el registro. 

V. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 

(REFORMADO, G.O.D.F. 28 DE JULIO DE 2014)

El Certificado a que se refiere el presente artículo, será expedido por el Registro Civil dentro de los tres días 
hábiles contados a partir de su solicitud. 

(N. DE E. EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 323 NONIES APROBADO POR 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE JUNIO DE 2014 Y PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE JULIO DE 2014, CONTIENE UN ERROR 
AL SEÑALAR QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 323 NONIES, SIENDO LO CORRECTO ARTÍCULO 
323 DECIMUS, TODA VEZ QUE POR DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL DÍA 9 DE MAYO DE 2014 SE ADICIONÓ EL ARTÍCULO 323 SEPTIMUS Y 
SE ORDENÓ RECORRER LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, POR LO QUE HOY LA REFORMA 
QUE SE ARMONIZA CORRESPONDE AL ARTÍCULO 323 DECIMUS). 

(ADICIONADO, G.O.D.F. 28 DE JULIO DE 2014) 

Artículo 323 Nonies.- (SIC) Procede la cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos en los siguientes supuestos: 



I. Cuando el deudor demuestra en juicio haber cumplido con su obligación alimentaria y que la misma está 
garantizada; 

II. Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de alimentos se establezca en un porcentaje 
del sueldo que percibe el deudor alimentario; y 

III. Cuando el deudor alimentario, una vez condenado, demuestra haber cumplido con su obligación alimentaria, 
por un lapso de noventa días y habiendo también demostrado que la pensión está garantizada en lo futuro. 

El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil del Distrito Federal la cancelación de la inscripción en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

(Parlamentarias, 18 de Julio del 2018) 

Título octavo 

 De la patria potestad 

CAPITULO I 

 De los efectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos. 

Artículo 411. En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración 
mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 

Quienes detenten la patria potestad tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con sus hijos 
menores de edad, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. 

Artículo 412. Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad mientras exista alguno 
de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la Ley.

Artículo 413.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto, 
en cuanto a la guardia y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se 
dicten, de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en Materia Federal.

Artículo 414. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia 
deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. 

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria 
potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, 
tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Artículo 414 Bis.- Quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de un menor, 
independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones de crianza: 

I.- Procurar la seguridad física, psicológica y sexual;

II.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico. Así como impulsar 
habilidades de desarrollo intelectual y escolares; 

III.- Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte del menor, y 

IV.- Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. 

Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente 
y sistemática no se realicen las actividades señaladas; lo que el Juez valorará en los casos de suspensión de la 



patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia provisional y definitiva, y el régimen de 
convivencias. 

No se considera incumplimiento de éstas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas 
laborales extensas. 

Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el 
cumplimiento de sus obligaciones y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo 
a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, 
previo el procedimiento que fija el Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles. 

Con base en el interés superior del menor, éste quedará bajos los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro 
estará obligado a colaborar en su alimentación y crianza conservando el derecho de convivencia con el menor, 
conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. 

Artículo 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus progenitores tienen el derecho de convivir 
con ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo techo.

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes. En caso de 
oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del 
menor, atendiendo su interés superior. 

Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser limitado o suspendido 
considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad 
física, psicológica o sexual de los hijos. 

Artículo 416 Ter.- Para los efectos del presente Código se entenderá como interés superior del menor la 
prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra 
persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos: 

I.- El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. 

II.- El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia 
familiar. 

III.- El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y 
excesos punitivos. 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo 
a su edad y madurez psicoemocional. 

V.- Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables. 

Artículo 417.- En caso de desacuerdo sobre las convivencias o cambio de guarda y custodia, en la controversia 
o en el incidente respectivo deberá oírse a los menores. 

A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de su edad, deberá ser asistido en 
la misma por el asistente de menores que para tal efecto designe el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal. 

En caso de que a la audiencia no se presentare el asistente de los menores, atendiendo al interés superior de 
estos, será potestativo para el Juez celebrar o no la audiencia una vez que verifique si es factible la comunicación 
libre y espontánea con el menor. 

Artículo 417 Bis.- Se entenderá por asistente de menores al profesional en psicología, trabajo social o pedagogía 
exclusivamente, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal u otra 
institución avalada por éste, que asista al menor, sólo para efecto de facilitar su comunicación libre y espontánea 



y darle protección psicológica y emocional en las sesiones donde éste sea oído por el juez en privado, sin la 
presencia de los progenitores, y sin que ello implique su intervención en la audiencia. 

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo obligatorio para el 
progenitor que tenga la guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a los requerimientos del asistente del 
menor. 

Artículo 418. Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores, se aplicarán al pariente 
que por cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor. Quien conserva la patria potestad tendrá la 
obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en todos sus deberes, conservando sus derechos 
de convivencia y vigilancia. 

La anterior custodia podrá terminar por decisión del pariente que la realiza, por quien o quienes ejercen la patria 
potestad o por resolución judicial. 

Artículo 419. La patria potestad sobre el hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las personas que los adopten. 

Artículo 420. Solamente por falta o impedimento de todos los llamados preferentemente, entrarán al ejercicio 
de la patria potestad los que sigan en el orden establecido en los artículos anteriores. Si sólo faltare alguna de 
las dos personas a quienes corresponde ejercer la patria potestad, la que quede continuará en el ejercicio de ese 
derecho. 

Artículo 421. Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen, sin 
permiso de ellos o decreto de la autoridad competente.

Artículo 422. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de 
educarlo convenientemente. 

Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de cualquier autoridad administrativa que 
dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva lo 
que corresponda. 

Artículo 423. Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su 
custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen 
ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al menor acto de fuerza que atenten contra su integridad física o 
psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. 

Artículo 424. El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio, ni contraer obligación 
alguna, sin expreso consentimiento del que o de los que ejerzan aquel derecho. En caso de irracional disenso, 
resolverá el juez. 

CAPITULO XI  

De las cuentas de la tutela 

Artículo 590. El tutor está obligado a rendir al juez cuenta detallada de su administración, en el mes de enero 
de cada año, 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. 

Artículo 591. También tiene obligación de rendir cuenta, cuando por causas graves que calificará el juez, la 
exijan el curador, el Consejo Local de Tutelas, el Ministerio Público, los propios Incapaces señalados en la 
fracción II del Artículo 450, o los menores que hayan cumplido 16 años de edad. 

Artículo 592. La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en numerario que hubiere 
recibido el tutor por producto de los bienes y la aplicación que les haya dado, sino en general todas las 



operaciones que se hubieren practicado, e irá acompañada de los documentos justificativos y de un balance del 
estado de los bienes. 

Artículo 593. El tutor es responsable del valor de los créditos activos si dentro de sesenta días, contados desde 
el vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago o garantía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente 
el uno o la otra. 

Artículo 594. Si el incapacitado no está en posesión de algunos bienes a que tiene derecho, será responsable el 
tutor de la pérdida de ellos, si dentro de dos meses contados desde que tuvo noticia del derecho el incapacitado, 
no entabla a nombre de éste judicialmente, las acciones conducentes para recobrarlos. 

Artículo 595. Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que, después 
de intentadas las acciones, puede resultar al tutor por culpa o negligencia en el desempeño de su encargo. 

Artículo 596. Las cuentas deben rendirse en el lugar en que se desempeña la tutela. 

Artículo 597. Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente aunque los haya anticipado 
de su propio caudal, y aunque de ello no haya resultado utilidad a los menores y a los mayores de edad incapaces, 
si esto ha sido sin culpa del primero. 

Artículo 598. Ninguna anticipación ni crédito contra el incapacitado se abonará al tutor, si excede de la mitad 
de la renta anual de los bienes de aquél, a menos que al efecto haya sido autorizado por el juez con audiencia 
del curador. 

Artículo 599. El tutor será igualmente indemnizado, según el prudente arbitrio del juez, del daño que haya 
sufrido por causa de la tutela y en desempeño necesario de ella, cuando no haya intervenido de su parte culpa 
o negligencia. 

Artículo 600. La obligación de dar cuenta no puede ser dispensada en contrato o en última voluntad, ni aún por 
el mismo tutelado; y si esa dispensa se pusiere como condición, en cualquier acto, se tendrá como no puesta. 

Artículo 601. El tutor que sea remplazado por otro estará obligado, y lo mismo sus herederos, a rendir cuenta 
general de la tutela al que le reemplaza. El nuevo tutor responderá al incapacitado por los daños y perjuicios si 
no pidiere y tomare las cuentas de su antecesor. 

Artículo 609. El tutor que entre al cargo sucediendo a otro, está obligado a exigir la entrega de bienes y cuentas 
al que le ha precedido. Si no la exige, es responsable de todos los daños y perjuicios que por su omisión se 
siguieren al incapacitado. 

Artículo 610. La entrega de los bienes y la cuenta de la tutela se efectuarán a expensas del incapacitado. Si para 
realizarse no hubiere fondos disponibles, el juez podrá autorizar al tutor a fin de que se proporcione los 
necesarios para la primera, y éste adelantará los relativos a la segunda, los cuales serán reembolsados con los 
primeros fondos de que se pueda disponer. 

Artículo 611.- Cuando el tutor actúe con dolo o culpa en la entrega de los bienes, correrán por su cuenta todos 
los gastos, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios que esto ocasione. 

Artículo 612. El saldo que resulte en pro o en contra del tutor, producirá interés legal. En el primer caso correrá 
desde que previa entrega de los bienes se haga el requerimiento legal para el pago; y en el segundo, desde la 
rendición de cuentas, si hubiesen sido dadas dentro del término designado por la ley; y si no, desde que expire 
el mismo término. 

Artículo 613. Cuando en la cuenta resulte alcance contra el tutor, aunque por un arreglo con el menor o sus 
representantes se otorguen plazos al responsable o a sus herederos para satisfacerlo, quedarán vivas las 
hipotecas u otras garantías dadas para la administración, hasta que se verifique el pago, a menos que se haya 
pactado expresamente lo contrario en el arreglo. 



Artículo 614. Si la caución fuere de fianza, el convenio que conceda nuevos plazos al tutor, se hará saber al 
fiador; si éste consiente, permanecerá obligado hasta la solución; si no consiente, no habrá espera, y se podrá 
exigir el pago inmediato o la subrogación del fiador por otro igualmente idóneo que acepte el convenio. 

Artículo 615. Si no se hiciere saber el convenio al fiador, éste no permanecerá obligado. 

Artículo 616. Todas las acciones por hechos relativos a la administración de la tutela, que el incapacitado pueda 
ejercitar contra su tutor, o contra los fiadores y garantes de éste, quedan extinguidas por el lapso de cuatro años, 
contados desde el día en que se cumpla la mayor edad, o desde el momento en que se hayan recibido los bienes 
y la cuenta de tutela, o desde que haya cesado la incapacidad en los demás casos previstos por la ley. 

Artículo 617. Si la tutela hubiera fenecido durante la minoridad, el menor podrá ejercitar las acciones 
correspondientes contra el primer tutor y los que le hubieren sucedido en el cargo, computándose entonces los 
términos desde el día en que llegue a la mayor edad. Tratándose de los demás incapacitados, los términos se 
computarán desde que cese la incapacidad. (Parlamentarias, 18 de Julio del 2018) 

 

Anexo 3. Ley General de las niñas, niños y adolescentes.  

Última reforma publicada DOF 20-06-2018 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de ENRIQUE 
PEÑA NIETO, Ex-Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Título primero 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y 
tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de 
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido vulnerados. 

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. 

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes 
a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su 
vulneración. 



Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades 
realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. 
Para tal efecto, deberán: 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y programas de gobierno. 

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 
educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo 
a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, 
programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, 
se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de 
presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente 
Ley. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la 

Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento 
a las acciones establecidas por la presente Ley. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de 
esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su 
máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, 
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, 
administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes; 

II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de 
protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar. 

III. Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales 
en la materia. 



IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

V. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, 
privadas y asociaciones. 

VI. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones 
internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello. 

VII. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

VIII. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, niños 
y adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño 
universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesiten. 

IX. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y 
adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o 
menoscabados sus derechos. 

X. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto 
de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado. 

XI. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en 
línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado. 

XII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde 
cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un 
tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. 

XIII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge 
provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las 
obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la 
niñez. 

XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

XV. Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar que 
determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes.

XVI. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas. 

XVII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa. 

XVIII. Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. 

XIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno con el fin de 
garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución 



Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 
parte. 

XXI. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, 
conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al 
Ministerio Público. 

XXII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las 
Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la 
intervención que corresponda al Ministerio Público. 

XXIV. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad 
federativa. 

XXV. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad 
federativa. 

XXVI. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

XXVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

XXVIII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

XXIX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños 
y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de 
dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona 
mayor o menor de doce años se presumirá que es niña o niño.

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: 

I. El interés superior de la niñez. 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales. 

III. La igualdad sustantiva. 

IV. La no discriminación. 

V. La inclusión. 

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

VII. La participación. 

VIII. La interculturalidad. 

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. 

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. 



XI. La autonomía progresiva. 

XII. El principio pro persona. 

XIII. El acceso a una vida libre de violencia. 

XIV. La accesibilidad. 

Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección 
y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y 
mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. 

Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de 
respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores 
de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los 
principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del 
derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley. 

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, 
niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus 
derechos. 

Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, 
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus 
derechos. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los 
integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que 
sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de 
las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, 
instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las 
disposiciones aplicables. (UNIÓN, 20 de Junio del 2018)

Título segundo 

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa 
más no limitativa, los siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.



II. Derecho de prioridad. 

III. Derecho a la identidad. 

IV. Derecho a vivir en familia. 

V. Derecho a la igualdad sustantiva. 

VI. Derecho a no ser discriminado. 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

XI. Derecho a la educación. 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

XV. Derecho de participación; 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 

XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Fracción reformada DOF 20-06-2018 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al 
desarrollo. 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones 
necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así 
como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su 
dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.



Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, 
ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 

Capítulo Segundo 

Del Derecho de Prioridad 

Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos 
sus derechos, especialmente a que: 

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. 

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones. 

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus 
derechos. 

Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos 
jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración 
primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para 
garantizar este principio. 

Capítulo Tercero 

Del Derecho a la Identidad 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, 
tienen derecho a: 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 
respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia 
certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables. 

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales. 

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés 
superior de la niñez, y 

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus 
relaciones familiares. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, 
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 
adolescentes. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades que 
correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo. 

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, 
éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez. 

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para 
garantizar sus derechos. 



Artículo 20. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren en territorio nacional, 
tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente u otros 
medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones aplicables. 

En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad 
mexicana, se les brindarán todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario. 

Artículo 21. Para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y adolescentes, así 
como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, se estará a la legislación 
civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba 
en contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente. 

Capítulo Cuarto 

Del Derecho a Vivir en Familia 

Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá 
considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, 
ni causa para la pérdida de la patria potestad. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus 
tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, 
salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en 
cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las 
leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 
involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse 
el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera 
permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los 
mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener 
relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el 
órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio 
de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos 
respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial 
de niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren 
privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán 
garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma 
adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del 
órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas y 



los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a las modalidades de 
cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia. 

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades deberán otorgar 
acogimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de esta Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 25. Las leyes federales y de las entidades federativas contendrán disposiciones para prevenir y 
sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en violación de los 
derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, la 
tutela o la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para garantizar el ejercicio de esos derechos. 

En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes fuera del territorio nacional, la 
persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones, de 
conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones aplicables. 

Cuando las autoridades de las entidades federativas tengan conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes 
de nacionalidad mexicana trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se coordinarán con las 
autoridades federales competentes, conforme a las demás disposiciones aplicables, para su localización y 
restitución. 

Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en territorio nacional, o haya sido 
trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas para la búsqueda, 
localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir que sufran 
mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia necesarios para garantizar su restitución 
inmediata, cuando la misma resulte procedente conforme a los tratados internacionales en materia de 
sustracción de menores. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales de 
protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judicial. 

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de 
desamparo familiar. En estos casos, de conformidad con la legislación civil aplicable, el 

Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes: 

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea 
contrario a su interés superior. 

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal en los casos en 
los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo. 

III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción, que supone 
la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, 
con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva. 



IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las Entidades y Sistemas Municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten 
idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo. 

V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por 
centros de asistencia social el menor tiempo posible. 

Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un 
entorno familiar. 

La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la opción 
que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia. 

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en todo momento serán responsables del seguimiento 
de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento. 

Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de 
las Procuradurías de Protección, podrán presentar ante dichas instancias la solicitud correspondiente. 

Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las valoraciones 
psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar la idoneidad de 
quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes aplicables. La Procuraduría de 
Protección que corresponda emitirá el certificado de idoneidad respectivo. 

La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida preadoptiva que 
cuente con certificado de idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente: 

I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado 
de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la determinación que adopte el órgano 
jurisdiccional competente. 

II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-adoptiva sean adecuadas para el 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio de interés superior de la 
niñez. 

III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad y de afectividad; el origen, la 
comunidad y las condiciones culturales en que se desarrollen niñas, niños y adolescentes, y 

IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se establecerán medidas 
para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente. 

Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en sus respectivos ámbitos de competencia, hayan autorizado 
la asignación de niñas, niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, deberán dar seguimiento a 
la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o 
superar las dificultades que se puedan presentar. 

En los casos que las Procuradurías de Protección constaten que no se consolidaron las condiciones de adaptación 
de niñas, niños o adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a iniciar el procedimiento a 
fin de reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en su caso, una nueva asignación. 

Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, niños o adolescentes asignados, el 
sistema competente revocará la asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la legislación civil aplicable. 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los 



Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

I. Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que deseen asumir el carácter de familia de 
acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así como su capacitación; 

II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de quienes pretendan adoptar, y emitir los 
dictámenes correspondientes, así como formular las recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional. 

III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya situación 
jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes 
de adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 

Artículo 30. En materia de adopciones, las leyes federales y de las entidades federativas deberán contener 
disposiciones mínimas que abarquen lo siguiente: 

I. Prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus derechos, de conformidad con 
el principio de interés superior de la niñez. 

II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en términos de la presente Ley. 

III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la adopción, como a quienes la acepten, 
a fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la misma. 

IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios económicos 
para quienes participen en ella. 

V. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque en los procesos de adopción 
se respeten las normas que los rijan. 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 

Artículo 31. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá disponer lo necesario para 
asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean garantizados en todo momento 
y se ajusten el interés superior de la niñez, así como garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de 
venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de 
trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos. En los procedimientos judiciales de adopción 
internacional deberá requerirse el informe de adoptabilidad por parte del Sistema Nacional DIF o de los 
Sistemas de las Entidades y, una vez que el órgano jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa 
solicitud de los adoptantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la certificación correspondiente, de 
conformidad con los tratados internacionales. 

El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin 
de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. 

Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología de las instituciones públicas y privadas 
que intervengan en procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto en los tratados 
internacionales, deberán contar con la autorización y registro del Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
entidades en el ámbito de su competencia. 

La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana procederá cuando se haya 
constatado por las autoridades correspondientes que ésta responde al interés superior de la niñez, después de 
haber examinado adecuadamente las posibilidades de asignación de la niña, niño o adolescente para adopción 
nacional. 



Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines de las 
instituciones públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales 
en materia de adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo social, psicología o carreras afines. 

II. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, familia, pareja o adopción. 

III. Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la atención de niñas, 
niños o adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción. 

IV. Presentar carta compromiso por parte de la institución de asistencia privada que proponga al profesional de 
que se trate ante el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas de las Entidades, en los casos de profesionales que 
busquen ingresar a instituciones privadas. 

V. No haber sido condenado por delitos dolosos. 

VI. Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la que indique que las personas profesionales 
en trabajo social o psicología o carreras afines, son personas empleadas asalariadas con remuneración mensual 
fija. 

VII. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades expedirán las autorizaciones correspondientes y 
llevarán un registro de las mismas. 

Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan los derechos 
de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez y el Sistema Nacional 
DIF y los Sistemas de las Entidades revocarán la autorización y registrará la cancelación a que se refiere el 
artículo anterior. 

Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas y boletinadas por el 
Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al interés superior 
de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se refiere este artículo, se seguirán las 
disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos federales o de las entidades 
federativas, según corresponda. 

Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 

Entidades si considera que se actualizan los supuestos previstos en el primer párrafo de este artículo. 

Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el presente Capítulo. 

Artículo 35. Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas 
y privadas ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia de 
pareja, de maternidad y paternidad, entre otros. (UNIÓN, 20 de Junio del 2018) 

Capítulo Octavo. 

Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a 
que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo 
de su personalidad. 

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las 



medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin 
fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las 
disposiciones aplicables; 

IV. El tráfico de menores; 

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su 
desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y 

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en 
conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia. 

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán 
las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las 
fracciones anteriores. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y 
reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar 
las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida 
cotidiana. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente 
que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los 
protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la 
implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se 
refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá 
a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable. (UNIÓN, 20 de Junio del 2018) 

Capítulo Noveno 



Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como 
a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad. 

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, 
haciendo hincapié en la atención primaria. 

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas 
de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes. 

IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean 
perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes. 

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva. 

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes. 

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, 
parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los 
primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos 
anticonceptivos. 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta 
alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento 
del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas. 

IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar 
su crecimiento y desarrollo en forma periódica. 

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, 
VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información 
sobre éstas; 

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. 

XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada 
a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita 
un ejercicio igualitario de sus derechos. 

XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y cualquier forma 
de violencia obstétrica. 

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los 
casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud 
pública causados por las adicciones; 



XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial 
los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental. 

XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al 
máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación. 

XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad. 

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia 
de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de 
prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes. 

Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud 
atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, 
así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. 

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las 
disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas 
para fortalecer la salud materno-infantil y aumentar la esperanza de vida. (UNIÓN, 20 de Junio del 2018) 

 

Capítulo Décimo Primero 

Del Derecho a la Educación 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, 
que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás 
disposiciones aplicables. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que 
habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo 103 de esta Ley. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación 
de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para 
lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones 
culturales. 

II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación. 



III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la 
accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación. 

IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y 
pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y 
para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras.

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la 
educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. 

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y 
adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo. 

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de 
grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o 
nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales. 

VIII. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida ésta como el conjunto de 
condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y 
el logro del aprendizaje de los educandos. 

IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan 
violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. 

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y 
resolución pacífica de conflictos. 

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, 
atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 
violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. 

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y 
reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. 

XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con aptitudes 
sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades 
y habilidades personales. 

XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes, conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y 
preocupaciones en materia educativa. 

XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y 
adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares. 

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición 
de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten 
contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes. 



XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad 
humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. 

XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente. 

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y 
comunicación. 

Fracción reformada DOF 26-01-2018 

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. 

Fracción reformada DOF 26-01-2018 

XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los 
casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que 
cursen educación básica y media superior en los centros educativos. 

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en 
su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con independencia 
de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la normatividad en la materia. 

Fracción adicionada DOF 26-01-2018 

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar 
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines: 

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así 
como a las diferencias culturales y opiniones diversas.

II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. 

III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y 
nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las 
disposiciones aplicables. 

IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y 
las posibilidades de carrera. 

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se 
encuentren en situación de riesgo. 

VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas. 

VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con 
grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean 
de interés para niñas, niños y adolescentes. 

VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera 
informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 



IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así 
como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. 

X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan 
para ejercerlos. 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán 
a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia 
en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 
instituciones académicas se coordinarán para: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o 
la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, 
privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. 

II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. 

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y 
adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. 

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros de asistencia 
social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos 
de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. (UNIÓN, 
20 de Junio del 2018) 

 

Capítulo Décimo Segundo 

De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento 

Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al  esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas 
y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán respetar el 
ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 
disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la 
renuncia o el menoscabo de los mismos. 

Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar 
el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, 
en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su 
comunidad. (UNIÓN, 20 de Junio del 2018) 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

Capítulo Décimo Tercero 



De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, 

Religión y Cultura 

Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán 
este derecho en el marco del Estado laico. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por 
la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones 
éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 

Artículo 63. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, 
costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los 
elementos que constituyan su identidad cultural. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer políticas 
tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, 
regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes.

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la educación, según lo dispuesto en 
el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores de esta 
Ley. 

 

Capítulo Décimo Cuarto 

De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información 

Artículo 64. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el derecho 
de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión 
respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de 
opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos. 

En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación 
de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local. 



Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de 
expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad. 

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las autoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión de información y  material que tengan por 
finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

El Sistema Nacional de Protección Integral acordará lineamientos generales sobre la información y materiales 
para difusión entre niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 66. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán mecanismos 
para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso a 
medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo 
integral. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de comunicación, las 
autoridades federales competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que éstos difundan 
información y materiales relacionados con: 

I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de la educación 
que dispone el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades destinados a niñas, niños y 
adolescentes. 

III. La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. 

IV. La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y la 
comisión de actos delictivos. 

V. El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de derechos humanos. 

Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de 
clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de 
difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral 
de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior 
de la niñez. 

Artículo 69. Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen las películas, programas de radio y 
televisión en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como 
videos, videojuegos y los impresos. 

Artículo 69 Bis.- La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que establezcan criterios de 
clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y vigilará 
su cumplimiento. 

Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la portada de los videojuegos y en su publicidad 
la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos a los que refiere el párrafo anterior. Los 



comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de publicitar, exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya 
clasificación no sea visible en los términos que señalen los lineamientos. 

Los comercializadores y arrendadores de videojuegos están obligados a exigir a las personas que pretendan 
adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su mayoría de edad, 
sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta. 

Artículo adicionado DOF 09-03-2018 

Artículo 70. Las Procuradurías de Protección y cualquier persona interesada, por conducto de éstas, podrán 
promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de 
comunicación, en los términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas para promover acciones colectivas ante el órgano 
jurisdiccional competente, con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se abstengan de 
difundir información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, 
la dignidad u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen los daños que se hubieren 
ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones que sobre esta materia tengan las autoridades competentes. 

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la que hubiere lugar de conformidad con las 
disposiciones aplicables. (UNIÓN, 20 de Junio del 2018)

 

Título tercero 

De las Obligaciones 

Capítulo Único 

De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 102. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a 
proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o 
intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en 
cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las 
demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, 
en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, 
las siguientes: 

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las 
necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica 
preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación.

Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica 
necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos 
alimentarios. 



II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida.

III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las 
condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. 

IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños 
y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus 
derechos. 

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su 
personalidad. 

VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes 
propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su 
desarrollo integral. 

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de 
personas y explotación. 

VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menos caben su 
desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción. 

IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones 
entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
así como con los demás miembros de su familia. 

X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les 
conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. En casos 
de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes, atendiendo a los principios rectores de esta Ley. 

Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que regulen y sancionen las 
obligaciones establecidas en el presente artículo. 

Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo 
de manera coordinada y respetuosa. 

Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la patria potestad o tutela, 
en los mismos términos y con las mismas formalidades.

Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos 
de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las 
obligaciones siguientes: 

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y 
atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin de que 
conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas. 

II. Que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, que permita la entrada y salida de niñas, 
niños o adolescentes del territorio nacional, conforme a las disposiciones aplicables. 

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o 
de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, 



daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e impartan 
cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas.

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia 
en su contra, en particular el castigo corporal. 

Artículo 106. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o cuando 
por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el 
interés superior de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección 
competente. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de 
México, garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la 
Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la 
representación originaria o de éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, 
a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección competente o de oficio, el órgano 
jurisdiccional o administrativo que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía incidental, un procedimiento 
sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria, según sea el caso, para efectos 
de que la Procuraduría de Protección competente ejerza la representación en suplencia. 

El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los procedimientos jurisdiccionales o 
administrativos en que niñas, niños o adolescentes estén relacionados. En materia de justicia penal, se estará a 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 
(UNIÓN, 20 de Junio del 2018) 

 


