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l N T R o D D e e l o N. 

La familia, que es la célula donde el Estado basa su flJ!!. 

damentaciOn, ha sido estudiada tanto sociolOqicamente, como -

en su aspecto jur!dico, tratando de darle una protecciOn, que

es necesaria para que tenga una integraciOn b4sica para el mi!_ 

mo bien de la hwnanidad. 

Dentro del Derecho Familiar tenemos al concubinato, que 

viene a ser una uni6n de dos personas que es de hecho, mas na

de derecho, y que forman un hogar y una familia, con obligaci~ 

nes y derechos que la ley establece, o con su aspecto moral, y 

que le da al concubinato un lugar en la sociedad en la que vi

vimos. 

La mujer, cada d1a que pasa,. trata de superarse m4s. Ya 

encontramos mujeres legisladoras, funcionarias, catedráticas,

etc., las cuales representan un ideal a seguir super6ndonos C! 

da vez más, pero también encontrarnos un grupo nUllleroso de muj~ 

res desamparadas muchas de las cuales, viven en uni6n libre o

concub1nato y que el legislador debe proteger y tutelar para -

que estas mujeres y sus hijos encuentren un respaldo y puedan

salir avantes en la vida y en la sociedad. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORir.OS DEL CONCUBINATO 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONCUBINATO 

EPOCA ANTIGUA. 

Con la apartción del hombre sobre la tierra, viene conju~ 

tamente la necesidad del mismo. de vivir en colectividad, dando-

lugar a las uniones rudimentarias y que el maestro Felipe López 

Rosado en su Introducción a la Sociolog!a (1) las divide en cu~ 

tro etapas de unión antigua. La primera es la promiscuidad, la 

cual es una unión sin orden, inestable y espor4dica entre los -

miembros de la tribu o clan, y donde la mujer crea el matriarc~ 

do; la segunda es la poliandria donde la mujer tiene varios ho~ 

brcs los cuales le pertenecen en exclusividad. La tercera -

unión es la poligamia, donde un solo hombre tiene varias muje-

res bajo su dominio y autoridad, viviendo en una misma casa y -

por ültimo encontramos la unión mon5garna patriarcal, donde el -

pater-farnilia era quien decid!a sobre todo lo relacionado a la-

familia. 

(1) Felipe L6pez Rosado. Introducción a la Sociolog1a. Edit. P2 
rrua, S.A. México, 1953. p4g. 66. 
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Al.- EGIPTO.- Una de las culturas mas antiguas que han -

existido sobre la tierra es la egipcia, y sus pir!mides que han 

perdurado a través del tiempo nos dan una imagen de aquella ci

vilizaci6n, la cual1 seg6n sus papiros, c6digos y pinturas, nos

hablan de la poligamia, que era la uni6n permitida, dando l~ 

gar a tres formas de matrimonio, a saber: 

lo.- El matrimonio servil.- Donde a la mujer se conside

raba como una esclavai 

2o.- El matrimonio igualitario.- Donde ambos cónyuges t~ 

n1an los mismos derechos y deberes, creando entre ellos una co

munidad de bienes, y el 

3o.- Que es una combinaci6n de los anteriores con la dis

tinción de que en esta uni6n matrimonial, la mujer recib1a una

dote al efectuarse el matrimonio. 

B).- GRECIA.- En Grecia, cuna de grandes filósofos y pe~ 

sadores, la familia ten1a su principal motivo de uni6n en la re 

ligi6n y la mujer que contra1a nupcias per~a su religi6n y ad-

quir1a la de su esposo, la mujer ten1a dentro de la familia -

una situaci6n relegada a segundo término. 

El fin primario de esta unión era •unir a dos seres en un 

mismo culto doméstico, para hacer nacer a un tercero que fuese-
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apto para continuar ese culto". (2) 

ID anterior, daba lugar a qua los lújos legj:tmos fueran los continua 

dores del culto doméstico, por lo que era una obligaci6n con- -

traer matrimonio, ya que los hijos que nac1an sin esta un16n, -

no pod1an seguir dicho culto, asimismo la concubina no ten1a --

protecci6n alguna. 

C).- ROMA.- El concubinato naci6 en Roma debido a la de-

sigualdad de condiciones sociales que exist1an dentro de su so

ciedad, y considerando al concubinato como una uni6n m4s curada 

ra distinguiéndola de otras unior:.es pasajeras, las cuales se --

consideraban il1citas. 

"Los romanos dan el nombre de concubinatus a una uni6n de 

orden inferior m4s duradera, y que ae distingu1a aa1 de las re

laciones pasajeras consideradas como il1citas". (Ji 

El origen de este tipo de uni6n se pierde en el tiempo y-

parece surgir como consecuencia de una desigualdad en la categ~ 

r1a social de las personas. En la Roma antigua debe haber sido 

conocida y tolerada esta clase de uniones extramatrimoniales 

(2) Fuste! 
Culto, 
Edit. 

(3) Eugene 

de Colanges. La Ciudad Antigua. (Estudio sobre el 
el Derecho y las Instituciones de Grecia y Roma) • 

Pllg. 66 
Petit. Tratado Elemental de Derecho. 
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que posteriormente y bajo Augusto, recibieron bajo ciertas con

diciones, una especie de reconocimiento y se les designó con el 

nombre de •concubinatus•. 

En tiempos del emperador Augusto, se dictaron dos leyes a 

las que se conoce como "caducarias" y son la ley Julia de Mari

tandis ordinibus y la ley Paoia Poppaea, a trav~s de cuyas le~ 

yes es probable que se haya otorgado el reconocimiento al cene~ 

binato, por tratarse de leyes votadas en inter~s de la pobla- -

ci6n. 

Diversas circunstancias dieron origen a la formaci6n de -

uniones extramatrimoniales entre los romanos. Ya hemos visto -

que, como consecuencia del relajamiento en las costumbres, baE

taba que un individuo viviera maritalmente con una mujer duran

te un año para que, por ese solo hecho, se le reconociera plena 

validez a dicha uni6n, originada en la sola expresión de la vo

luntad tanto del hombre como de la mujer que en tal forr.ia han -

decidido vivir, y sin sujeción a formalidades determinadas. 

Asimismo nacieron uniones extramatrimoniales formadas por 

un ciudadano roMano, por ejemplo, y una mujer a la que, por de

terr.iinada circunstancia, no consideraba digna de ser su esposa: 

tambi~n se permitió que el gob<lrnador tomara para concubina a -

una nujer de su provincia, con la que no pod1a contraer matrim~ 

nio. 
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El concubinato era reconocido por el derecho civil, segu

ramente por admitir que era el único medio para contrarrestar 

los efectos de las prohibiciones para contraer matrimonio entre 

personas en desigualdad de condiciones sociales, o bien para -

aliviar las consecuencias que, por cuestiones de orden polttico, 

acarreaban las disposiciones que prohib1an la uni6n de determi

nadas personas en justae nuptiae. 

Por otra parte, los militares en servicio activo no po- -

d1an contraer las justae nuptiae, pero se hac1an seguir en las

campañas guerreras por mujeres que, sin ser sus esposas leg1ti

mas, se un1an en un v1nculo inferior al matrimonio, es decir, en

concubinatoy se llamaba a la mujer que en tal forma se un1a al -

hombro "focariae•. 

El concubinato en Roma no se consideraba como algo desho!!_ 

roso, y aunque inicialmente dicha unión se llevaba a cabo con -

mujeres a las que no se pod1a elevar al rango del varón, aque-

lla fue considerada corno celebrada conforne a la moral y a las

buenas costumbres. El sistema evolucionó y vemos as1 que sien

do dicha unión una consecuencia de las prohibiciones existentes 

para evitar que personas de diferente condición social se unie

ran en matrimonio, el concubinato se practicaba ya a principios 

del imperio, como una forma que permit1a, a las personas ast unl 

das, aprovechar cuanto de atractivo tiene el matrimonio y al --



9, 

mismo tiempo, salvarse as1 de la responsabilidad y de las obli

gaciones que el mismo impone, pues el pretexto de que estaba -

prohibido el matrimonio entre personas de diferente condiciOn -

social no exist1a en el presente caso, por tratarse de personas 

que ten1an plena capacidad legal para contraerlo pero que opta

ban por el concubinato por comodidad, y creernos que por la --

fuerza de la costumbre, y como ya hemos comentado, el concubin! 

to no era considerado como algo deshonroso entre los romanos 

quienes llamaban a sus concubinas por este nombre ante la pre~ 

sencia de las demas personas. 

Corno requisitos necesarios para la conf1guraci6n del con

cubinato se consideraban los siguientes: 

al.- La pubertad de los cc~cubinarios. 

b).- La singularidad de la uni6n. 

c~.- La inexistencia de parentesco entre los concubina-• 

rios en grado prohibido para el matrimonio. 

Pubertad. Se fijaba siguiendo las mismas reglas que par& 

el matrimonio, es decir. la mujer dcb1a tener doce años cumplidos, -

fij~ndose para el hombre entre los catorce y los diecisiete 

años, época en la que aparecian en él las señales ae encontrar

se en pleno desarrollo f1sico suficiente para el matrimonio. 
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Singularidad de la uni6n. Es definitivo en Roma el sist~ 

ma monogtlmico. En tal virtud y no encontrándose prohibido el -

concubinato, el mismo era permitido pero solo entre personas 

que no estuvieran unidas en matrimonio o en concubinato, con 

terceras personas. 

Parentesco. Asimismo se permit1a la uni6n concubinaria,

siempre que los que la formaran no estuvieran ligados por algGn 

parentesco en 11nea recta o en la colateral hasta el tercer gr~ 

do. 

Además de los requisitos que ya heltlos señalado como nece

sarios para la existencia del concubinato, se requer1an el con

sentimiento de las partes, que deb1a manifestarse libremente, -

Asimismo se requer1a, para que una mujer viuda viviera en conc~ 

binato, el consentimiento de sus propios parientes as1 como el

de los parientes de su difunto esposo. 

Por considerarlo de suma importancia como antecedente de 

lo que constituye en la actualidad el concubinato, nos referi

reraos someramente a las caracter1sticas del mismo en Roma. 

En cuanto a la forma, ya hemos visto que el concubinato -

naco por el solo consentimiento de lao partes, quienes no se so 

meten a ninguna formalidad para unirse. La uni6n en tal forma

rcalizada, cstaba plenamente desprovista de todo aspecto religi~ 
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so, soc1a: o jur1dico. 

Formada esta uniOn generalmente por personas de diferente 

condiciOn social, e inspirada en sentimientos de carácter se- -

xual m~s que con intenci6n de formar una familia, liberaba a -

quienes as1 se un1an,de derechos y obligacio~es. Nac1an, sin -

e~bargo, obligaciones a cargo de ambos, pero en favor de los h! 

jos, a quienes se reconoc1a el derech~ a heredar y a exigir de

sus padres, alimentos. Durante el Imperio se reconocieron a la 

concubina, derechos hereditarios aunque con ciertas lirnitacio-

nes que reduc1an el monto del caudal hereditario. 

Jur1dicamente, el concubinato era considerado corno una 

uni6n inferior al matrimonio. Existian en diversas leyes, y en 

forma dispersa, disposiciones que se ocupaban de la misma no e~ 

contr~ndonos por lo tanto, que en alguna de ellas se le dedica

ran preceptos que lo reconocieran o reglamentaran. 

Asimismo se conAidera al concubinato como una uniOn rn4s o 

menos permanente, aunque de una duraci6n incierta. La mujer 

permanece, en este tipo de uni6n, en un plano inferior social

mente respecto del var6n, pudiendo terminar la uni6n concubin.=_ 

ria en la misma forma que empez6: con la sola determ1naci6n de

una de las partes. 

Tiene el concubinato, puntos de similitud con el matril:l~ 
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nio o justae nuptiae, siendo el principal aquél que establece -

cuales son los requisitos que deben llenar los aspirantes a co~0 

traer matrimonio, mismos que ya hemos comentado al referirnos d 

la pubertad o facultad f1sica del hombre y la mujer, suficjent~ 

mente desarrollada para permitirles realizar el principal obje

to del matrimonio: tener hijos que perpetuen la familia¡ asimi!_ 

mo es determinante para la realización del matrimonio, el con-

sentimiento de las partes. Ambos elementos, pubertad y capaci

dad, son igualmente básicos para la formación del concubinato. 

Otras condiciones, como la inexistencia de parentesco en

determinado grado y libertad respecto de ligas matrimoniales o

concubinarias entre las partes y terceras personas, establece -

una similitud entre el matrimonio y el concubinato. 

!lasta ahora hemos comentado lo que de similaridad existe

entre el matrimonio y el concubinato. Son nurnerosas,·por atra

parte, las diferencias que encontramos al comparar ambos tipos

dc unión. 

Advertimos, en primer lugar, la ausencia de formalidades

en el concubinato, frente a las grandes ceremonias que para - -

unirse en matrimonio celebraban los patricios y los plebeyos, -

ante sus dioses. 

Frente a la carencia de obligaciones entre quienes se han 
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unido libremente, encontraroos el matrimonio pesando sobre mari

do y Mujer, con cuanto de responsabilidad encierra, colocando a 

ambos, en igualdad de condiciones, en aptitud de luchar por la

realizaci6n de valores propios del matrimonio y por la consecu

ción de los fines que en el matrimonio se suponen corno son: la

reproducci6n, la educación de los hijos, el socorro y ayuda mu

tua entre los esposos, as! como la cooperaci6n en un plano de -

armenia y mutua comprensi6n, logrando con ello el bienestar pr~ 

pio y el de los hijos, mediante la estabilidad y ~l fortalecí-

miento de los lazos familiares. 

Lo anterior, como esencia del matrimonio, no se encuen-

tra en el concubinato, tal como lo conocemos en Roma en la anti 

guedad, ni en la forma de unión concubinaria, que se practique

en la actualidad, en cualquier pa!s del mundo. 

Si el matrimonio se realiza con el prop6sito, por parte 

de los contrayentes, de hacer de ~ste una unión permanente, de

finitiva, con la disposición de soportar la responsabilidad que 

tal situación imolica, el unirse en concubinato, generalmente -

representa la intención de hacer vida marital para aprovechar -

as! cuanto de satisfacciones proporciona el matrimoni0 y libe-

rarse al mismo tiempo, de las obligaciones que el misr.~ impone. 



Produce, asimismo, efectos especiales: como ya hemos est~ 

DIADO, en el concubinato, la mujer permanece en una posici6n s~ 

cial inferior al var6n, trat&ndose por lo mismo, de una uni6n -

desigual. No proced1an la dote, ni la donaci6n orooter nuptiae 

no hab1a esponsales ni se aplicaban las disposiciones que regu

laban el régimen de los bienes entre los casados: no hab1a vin

culo perpetuo ni obligaci6n de fidelidad reciproca, pudiendo d! 

solverse la uni6n a voluntad de cualquiera de las partes, sin -

necesidad de someterse a determinada formalidad. 

En cuanto a los hijos, na~1an sui juris, siendo cognados

de la madre y de los parientes maternos. Bajo Constantino, se

reconoci6 a los hijos nacidos de concubinato un parentesco nat!!_ 

ral, en relaci6n con el padre, designando a aquéllos con la ap~ 

laci6n de "liberi naturales". Pod1an ser legitimados y se les

reconoci6 bajo Justiniano, derechos alimenticios y sucesorios. 

D) .- ESPAflA.- ~n España se distingu1an tres clase5 de e~ 

lace entre var6n y mujer. 

a).- El Matrimonio. Celebrado can todas las solemnidades 

de la ley y consagrado por la religi6n. 

b).- El Matrimonio 'Juras. O matrimonio juramentado, que

era un casamiento legitimo pero oculto, con los mismos derechos 
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y obligaciones que el solemne. Del cual no se diferenciaba más 

que por la falta de solemnidad y publicidad. 

c) • - Barragan1a o Concubinato.- Que era la uni& o enlace 

de soltero con mujer soltera, la cual era llamada barragana en

tendiéndose por tal, la amiga o concubina que se conserva en la 

casa del que est~ amancebado con ella; distinguiéndose de la m~ 

jer casada y de la mujer a yuras. 

Segdn las leyes de Partidas, para llamarse barragana, una 

mujer se requer1a que "fuese una sola y tal que pudiese casarse 

con ella el que la tuviese". (5) 

El prelirnbulo del titulo XIV parte 4o. de las susodichas -

leyes establece que "Aunque la iglesia ha prohibido siempre a -

todos los cristianos el tener barraganas, sin embargo hacerse -

acreedoras a pena corporal temporal por que estimaban menos -

mal el uso de una que el de muchas, y porque fuesen m~s ciertos 

los hijos de ella". 

Las personas ilustres tales como reyes, condes, etc., no -

pod1an recibir por barragana a las siervas, alcahuetas, jugla-

res, taberneras, ni a otras de las que se llamaban viles, por -

si mismas o por raz6n de su ascendencia, de suerte que los hi--

(5) Ley II Yit. XIV. Parte IV. 
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jos que en su caso tuvieren de tales mujeres eran reputados es

purios o bastardos y no naturales. (6) 

EPOCA PREHISPANICA EN MEXICO. 

Algunas instituciones de los pueblos prehisp!nicos de Am~ 

rica, tienen una extraordinaria semejanza con ciertas institu-

ciones primitivas del viejo continente el fuego sagrado, la 

ofrenda y el culto a los muertos, etc. La similitud es en oca

siones tan aguda que la c:onfusi6n se establece en nuestra conciencia 

al preguntarnos el motivo de dichas semejanzas entre esas insti 

~uciones. 

Los grupos ind1genas prehispánicos eran en su totalidad -

pueblos religiosos, adoradores de la madre naturaleza y de sus

elementos; su vida transcurr1a en ritos, ceremonias y celebra-

oiones propias de su polite1Sl'Jo, La instituci6n matrimonial e~ 

tre estos pueblos, no puede salirse del subsidio de la religi6n, 

la cual es acompañada siempre de una serie de ritos que se cele 

braban al realizarse la ceremonia nupcial; as1 teneMos, por 

CJemplo, que el joven ind1gena "al llegar a la edad de casarse, 

se reun1a la familia para decidir acerca de la novia, con au--

diencia del interesado. Las mujeres más viejas de la familia -

iban a solicitar el consentimiento de la pretendida, llevando 
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unos obsequios, tales mujeres se llamaban cihuatlanque. La fa

milia de la novia siempre rechazaba la primera solicitud y no -

es, sino hasta la segunda embajada cuando se arreglaban las co~ 

diciones, principalmente lo que la familia del novio hab1a de -

dar. Si lo que se daba era administrado y disfrutado por los -

esposos o por los padres de la novia, no se consignaba, aunque

lo segu~do es probable, a juzgar por costumbres que aún se con-

servan. 

El enlace se paternizaba por la atadura de los vestidos -

de los c6nyuges hecha por las cihuatlanques; pero antes de nin

gOn acto conyugal aquéllos ayunaban y se absten1an de bañarse -

durante cuatro d1as; al quinto se bañaban, se un1an y se lleva

ba la sábana del lecho al templo, como muestra de la virginidad 

y pureza de la mujer". (7) 

El ind1gena mexicano pod1a tener además de su esposa, las 

mancebas o concubinas que quisiera, siempre y cuando estas muj~ 

res estuvieran libres del lazo prohibitivo por el matrimonio, -

as1 como del consagu1neo. 

Por otra parte, en cuanto a los aztecas, éstos practica--

(7) Esquive Obreg6n, T. Apuntes para la Historia del Derecho en 
México, Tomo I. Editorial Polis. México, D.F.1937. Págs. 
364 y 365. 



18 

ban el "matrimonio temporal", mediante el cual el hombre se 

un1a en matrimonio hasta que él quer1a disolverlo, en esta cla

se de uniones no se celebraba ningan rito, pues sOlo era preci

so el consentimiento del padre de li mujer; a este tipo de esp2 

sa temporal, se le daba el nombre de "temecauh" o "tlacalca-huf 

lli". 

Creo pertinente señalar que las concubinas temporales te

n1an derecho a exigir de los esposos, cuando hab1a pasado un 

tiempo m~s o menos razonable, la legitimaciOn de un matrimonio

perrnanente mediante el cual se alcanzaba a distinguir pnblica-

mente la cohabitación marital, al cabo de ese tiempo la concubf 

na se convert1a en esposa permanente o "tlacarcavilli". 

Como todo derecho primitivo, las normas que reg1an las ~ 

nifestaciones de la vida privada de los pueblos maya, nahoa, 

mixteca, etc., eran eminentemente consuetidinarias. La costum

bre no escrita, transmitida tradicionalmente de generaciOn en -

generaci6n, integraba el derecho de los reinos, tribus y fan¡i-

lias del territorio que hoy constituye la Repablica Mexicana; -

encontramos asimismo que al margen del derecho primitivo que r~ 

g1a en tales pueblos, la religi6n interven1a en la mayor1a de -

los actos, no para regular éstos o darles cierto contenido sub~ 

tancial, sino para poder predecir si eran buenos o malos, de 

acuerdo con los augurios religiosos. 
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De la religi6n partieron todas las instituciones, as1 co

mo todo el derecho privado de los antiguos pueblos, tomando de

ella sus principios, sus reglas, sus usos; y, con el evolucio-

nar del tiempo, las creencias antiguas se modificaron, as1 como 

el derecho privado y las instituciones, desarrollándose una se

rie de transformaciones sociales que han seguido siempre la se

cuencia 16gica de la vida cultural y social de cada pueblo axis 

tente hasta antes de la conquista. 

El matrimonio consensual predomina en esta 6poca precolo

n ial, celebr~ndolo los ind1genas de acuerdo con sus costumbres; 

consist1a en que los contrayentes manifestab1.rn su consentimien

to simple y llanamente sin ningGn formalismo. Por lo contrario, 

en cuanto al matrimonio que se reputaba ignominioso, era sola-

mente aquel que se llevaba a cabo sin el consentimiento de los

padres. 

DE LA EPOCA COLONIAL AL MEXICO INDEPENDIENTE 

Durante la dominaci6n española y gran parte del México In 

dependiente, rigieron tanto leyes dictadas para r.spaña, vgr. el

Fuero Juzgo, el Fuero Real, las siete Partidas, etc., como le-

yes dictadas para las colonias, vgr. Las Leyes de Indias; y l~ 

:;es que ten1an vigencia en ambos continentes vgr. la Nueva Re-
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copita y la Nov1sima Recopilaci6n. 

El amancebamiento denominado tambi6n concubinato no se en-

centraba prohibido ni en el Fuero Juzgo ni en otros c6digos po_! 

teriores y en el de las Siete Partidas está expresamente toler~ 

do por el t1tulo XIV de la 4a. partida, cuyo rubro es "De las -

otras mujeres que tienen los hombres, que no son de bendicio- -

nas". 

En la nueva Recopilaci6n se dispone lo siguiente: "Cual--

quier hombre que se lleve a una mujer casada, y la tiene pllbli

camente por manceba, si no la entrega a la justicia luego que -

sea requerida por ~eta o el marido, debe además de otras penas, 

perder la mitad de sus bienes en favor del fisco". (8) 

Tambi~n impon1an una s1mci6n econ6mica consistente en la-

?6rdida de la mitad de sus bienes en favor del fisco al casado-

que tuviese relaciones de amancebamiento con mujer soltera. (9) 

En cuanto al cl6rigo o fraile amancebado, debia sufrir 

las penas que impon1a el Derecho Can6nico, además se le impon1a 

a la manceba la multa de un marco de plata, que en América de--

b!a de ser el doble, desterrándosele del lugar un año y en caso 

(8) Nueva Recopilaci6n Ley VI. Tit. 19. Libro 8 
(9) Idem. Ley v. Tit. 19, Libro B. 
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de reincidenc~a se le señalaba la pena de 100 azotes en pdbli--

ce. (10) 

En cuanto a los naturales de la Nueva España, no se les -

castigaba con tanto rigor ni con penas pecuniarias y siendo mu

jeres se les obligaba a irse de sus pueblos. (11) 

Respecto del matrimonio en la Nueva España, éste estuvo -

regulado por los rnibmos ordenamientos imperantes en España du-

rante la época de la Conquista, p~ra substituirse posteriorrnen-

te cor. las nuevas formas establecidas por el Concilio de TrentQ 

Esta ~poca se caracteriz6 por un increr.iento en las uniones 11--

bres, que formaban españoles con mujeres indias, con la mayor -

de las liberalidades. Los misioneros hacen su aparici6n, con--

centrando su labor en la cristianizaci6n de nuestro pueblo. Co 

me consecuencia de esa labor, fue desapareciendo de nuestras 

tierras la poligamia y se fue arraigando la costumbre de unirse 

conforme a las disposiciones del Derecho Can6nico, siendo tal -

la influencia de la Iglesia en este sentido, y de tanta trascc~ 

dencia las enseñanzas de los misioneros que a~n en la actuali--

dad, y principalmente entre nuestras clases ind1genas, se conc~ 

de mayor importancia al matrimonio celebrado eclesi~sticarnente, 

que al celebrado conforme a las disposiciones del Derecho C1viL 

(10) Idem Ley I. Tit. 19. Libro 8 
(11) Ilustrac16n del Derecho Real de España. TOI:'.IO I. p. 648. 
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Lo que durante muchos años se considero por la Iglesia m~ 

trimonios leg1timos, por haberse celebrado conforme a las disp~ 

siciones que la misma establec1a, vino a convertirse en simple

concubinato, como consecuencia de la ley de 12 de julio de -

1859, que declar6 una absoluta independencia entre los negocios 

del Estado y los eclesiastices, operandose con ello la secular! 

zaci6n del Registro Civil y el establecimiento, por decreto de-

28 del mismo mes y año, de los jueces del Estado Civil, que ac

tuar1an con absoluta independencia de las prescripciones ecle-

siasticas, sometiéndose a su competencia, desde luego, todo lo

relativo a la celebración de matrimonios, con lo que dejaban -

~stos de ser un enlace estrictamente religioso. 

Por ley de lo. de noviembre de 1865, se aemiti6 como val! 

do el casamiento laico para los hombres de todas las creencias, 

menos para los que declarasen ser católicos, respecto de los -

cuales se exigi6 que, después de celebrado el enlace civil, ac~ 

diesen ante su parroco a recibir el sacramento, estableciéndose 

para mayor seguridad que ningo.n matrimonio religioso se verifi

car1a sin que previamente se presentara constancia de haberse -

realizado el casamiento ante la ley. 

como antes hemos manifestado, los matrimonios que ante- -

riormente se consideraban como leg1t1mos, por haberse celebrado 

oclesiasticamante, por disposición de :~ nueva ley se conver- -
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tian en concubinatos, neglindose a dicha unión el reconocimiento 

de los derechos propios del matrimonio civil como son la patria 

potestad, legitimación de los hijos, etc. Las leyes de Reforma 

despreciaron el concubinato como contrario a las costumbres re-

ligiosas de la época. 

CODIGO CIVIL DE 1870. CODIGO CIVIL DE 1884, CODIGO CIVIL
DE 1928-32. (VIGENTE) 

La misma suerte corrió la unió~ concubinaria en los Códi-

ges de 1870, 1884 y Ley de Relaciones Familiares de 1917. Le--

yes que, al igual CfJe las de Reforma, se abstuvieron de incluir 

en su articulado las disposiciones legales que en alguna fonna-

se refirieran a ~ichas uniones, en~ontrfuldoncs con ~ue, aunque-

en el articulo 21 de la Ley de 23 de julio de 1859 se habla de

concubinato, ello es solo con la finalidad de establecer dicha-

situación como causal de divorcio. Asimismo los articulo5 241-

y 242 del Código Civil de 1870 y 228 del de 1884, reproducidos

por el articulo 77 de la Ley de Relaciones Familiares de 1917,-

establecieron que el adulterio del marido seria causal de <livor 

cio cuando concurrier~, entre otras circunstancias, el concubi-

nato entre los ad6lteros, realizado dentro o fuera del hogar 

conyug;il. 

Por lo que hasta ahora hemos visto, en ninguna de nues- -

tras leyes anteriores se tomó en cuenta a la unión concubinaria, 
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no obstante el desarrollo que ha logrado en nuestro pa1s. Al -

respecto, y con anterioridad heTDS · hecho un comentario atribu

yendo ese desarrollo a las diversas influencias tanto religio-

sas como pol1ticas que nuestro pa1s ha sufrido. Afortunad:imen

te, y como consecuencia de las leyes de Reforma, México se ha -

venido solidificando pol1ticamente y ha logrado, en este aspee-

to, una absoluta independencia. Esta situaci6n, creemos, ha 

permitido que el pa1s logre la época de paz y tranquilidad en 

que se encuentra lo que asimismo le ha permitido entrar en la -

etapa de progresos ootenidos en los líltimos años, en todos los -

6rdenes. 

EL CODIGO VIGENTE 'l LA LEY DE RELACIONES FAUILIARES 
DE 1917. 

Jur1dic'1lllente, y para referirnos en concreto al tema del

presente trabajo, creemos asimismo que la raz6n por la que no -

foe sino hasta nuestro actual C6digo Civil de 1928 y que entr6-

en vigor en 1932, la Ley en que, aun con cierta timide~, se re

conocieran efectos al concubinato, no obstante ser ésta una fo~ 

ma tan antigua de unirse para vivir maritalmente un hombre y --

una mujer, es el hecho al que podr1amos llamar "juventud jur1d~ 

ca" de nuestro pa1s, que aún no logra la madurez propia de las-

vicjns naciones en el terreno jur1dico, en el que, no obstante-

y con orgullo debe decirse, ha logrado gloria y respeto en el -
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mundo por la producción jur1dica de sus grandes autores, de lo

que es muestra nuestro famoso Juicio de Amparo, obra de Don Ma

nuel Crescencio Rejón. 

Como antes hemos manifestado, siendo limitados los efec-

tos que en nuestro actual Código Civil se reconocen al concubi

na to, lo importante es el hecho de que se haya dado importancia 

a la grar1 influencia que esta forma de vivir de un numeroso po!_ 

centaje de nuestra población ha adquirido. La Comisión redact~ 

ra dc.l Proyecto para el vigente Código Civil as1 lo reconoce 

cuando en la "Exposición de Motivos" del mismo expresa: "Hay e!! 

tre nosotros, sobre todo en las clases populares, una manera ~ 

culiar de formar la familia: el concubinato. !lasta ahoro se h.!!, 

b1an quedado al margen de la ley los que en tal estado viv1an; -

pero el legislador no debe de cerrar los ojos para no darse 

cuenta de un modo de sor muy generalizado en algunas clases so

ciales, y por eso en el Proyecto se reconoce que produce algu-

nos efectos jur1dicos el concubinato, ya en bien de los hijos,

ya en favor de lj concubina, que al mismo tiempo es madre y que 

ha vivido por mucho tiempo con el jefe de la familia. Esos 

efectos se producen cuando ninguno de los que viven en concubi

nato es casado, pues se quiso rendir homenaje al matrimonio, -

que la Comisión considera como la forma legal y coral de const! 

tuir la familia, y si se trata del concubinato, es, como se di-



jo antes, porque se encuentra muy generalizado; hecho que el l¡"-
1 

gislador no debe ignorar". (Exposici6n de Motivos del C6digo r 
1 

Civil para el ·Distrito y Territorios Feder~les). 

En la citada Ley se enumeran los efectos que a dicha -

i 
uniOn se reconocen en relaciOn con los concubinarios, en priJne1r 

! 

lugar, as1 corno en relaci6n con los hijoe, estableci~ndose as~-

rnismo los requisitos que dicha uniOn debe reunir para ser con"(!. 

derada corno tal, y otorg4rsele el reconocimiento. A reserva ~e 
1 

referirnos en el cap1tulo siguiente a los efectos de la uni6n ;-

concubinaria, diremos por lo pronto que se establecen en nues-i

tro C6digo Civil como requisitos para que una uni6n se consiél~ 

re como concubinato, las siguientes: que se desprenden de 1
0
0 _¡_ 

dispuesto por el art1culo 1,635 que dice: "La mujer con quien -

el autor de la herencia vivi6 corno si fuera su marido durante -

los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o co1i-

la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres -

de matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a heredar -

conforme a las reglas siguienteE: "a) Que ambos hayan vivido <1:9_ 

rno marido y mujer, b) Que dicha Unión haya tenido una duracil~n 

rn1nima de cinco años anteriores a la muerte del autor de la s111-

cesi6n, a menos que hayan tenido hijos, c) Que ambos hayan p•I•!. 

rnanecido li~res de matrimonio durante el concubinato. 

En general, las condiciones o requisitos a que debe som¡!-
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terse una unión para ser considerada como concubinato, son, pa

ra la generalidad de los paises, similares. Lo variable, sin -

embargo, es el tiempo que en las diferentes legislaciones se s~ 

ñala como requisito para reconocerle derechos y as1 vamos, por

ejemplo, que para el Derecho Chileno, aquélla ser~ elevada a la 

categor1a de matrimonio si ha durado diez años, en tanto que en 

el Derecho Cubano no se establece ningún plazo, dejando a los -

Tribunales la facultad de decidir, de conformidad con las prue

bas aportadas, cuando una unión ser~ equiparada al matrimonio.

En nuestro Derecho, repetimos, se requiere que dicha unión ten

ga un rn1nirno de cinco años, cuando no ha habido hijos. 



CAPITULO II 

EL CONCUBINATO. SU CONCEPTO Y NATURALEZA JURIOICA. 



29 

CAPITULO II 

EL CONCUBINATO. SU CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA 

A).- CONCEPTO DE CONCUBIHATO. 

Diversamente apreciado desde el punto de vista jur1dico,

el concubinato aparece: repudiado cob·energia o admitido t:!mid!!_ 

mente y con alternativas o tambi~n con definitiva y tajante ef_!. 

cacia jurídica. Esta diversidad de juicio parece consustancial 

con el concubinato, pues, considerando desde los momentos ini-

ciales de su desarrollo, hasta ahora, la latitud en que se le -

aprecia confina siempre con posturas extremas que van desde la 

repulsa, que le niega toda posibilidad de ingreso al orden jurf 

dico, hasta las que lo-acogen para acordarle un reconocimiento

que tiene las apariencias de una rehabilitación. 

Las posiciones se apoyan, no obstante, casi en un mismo -

fundamento que es la moral. Quienes ven en el concubinato una

afrcnta a las buenas costumbres, un ataque a la familia, o la -

ilicitud de su conforr.iac16n, invocan, como m~s alta raz6n, la -

moral lenionada. Quienes propugnan su defensa, entienden, en -

cambio, que es inmoral desconocer validez a las obligaciones, o 

acci6n a los derechos que sean la ~onsecuencia del concubinato, 
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adn de modo indirecto y que sirve de esta manera a intereses -

que a su vez serán ileg1timos. Se hace, en fin, en nombre de -

la moral, una salvedad que parece casi unánime admitirla. 

La moral preside as1, hondamente el sentido del concubi

nato. Marcha asidua con él, no obstante que la moral misma se-

corresponde con cada. época con cada pa1s adn con cada cult~ 

ra. Desde Roma, es decir, desde el momento que cobra existencia 

en un sistema de derecho, que después será la base del orden j~ 

r1dico privado de occidente: el concubinato es impugnado o adrni 

tido con invocaci6n de la moral. A ese titulo se le expulsa 

del orden jur1dico como inhábil ~ara g8nerar ningdn efecto o se 

le declara francamente advenido a un r~gimon de derecho, porque 

la unión libre no reviste un carácter inmoral. 

Al concubinato se le ha juzgado adversamente, en nombre -

de la licitud y de la moral. Con la invocación de principios -

que se sustentan en la una y en la otra, se le fulmina como co~ 

trario a las buenas costumbres y desde luego, al orden pdblico. 

La enciclopedia jur1dica Omeba (12) considera que la pal~ 

bra concubinato "alude etimol6gicamente, a la comunidad del le

cho" es as1 una voz que sugiere una modalidad de las relaciones 

sexuales mantenidas, fuera de matrimonio. 

(12) Enciclopedia Jur1dica Ornaba. 
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La nueva enciclopedia Sopena, (13), señala que concubina

to se deriva del lat1n concubinatus que significa "trato de vi

da marital del hombre con su concubina". 

Eota idea general ha de concretarse para dar a la palabra 

concubinato una signif icaci6n propia y concreta ya que el cene~ 

binato no solo supone una uni6n carnal no legalizada, si:io qui!-

es una uni6n continua, aunque no perp~tua. 

El pequeño Larousse (14) nos dice que, concubinato es la

vida que hacen el hombre y la mujer que habitan juntos sin es--

tar casados. Sin que ésto quiera decir que estamos de acuerdo-

con las uniones entre ascendientes y hermanos, cosa por dcm~s -

absolutamente inobjetable, }"' que si no, se llegnr1a al absurdo 

de reconocer como matrimonLo lo que las leyes penales castigan-

como delito, tal es el caso del incesto. No deben causarnos 

asombro las anteriores definiciones, a las cuales la sustentan-

te se adhiere, ~el derecho privado de acuerdo a sus princi--

pios, ninguna de las anteriores definiciones acepta-, dichas d~ 

finiciones no exigen que sea solo una concubina, ya que se dan-

casos que un hombre tenga m~s de una concubina, y con cada una-

tenga inclusive descendencia, quiz~ nos sorprenda tal observa--

(13) Nueva Enciclopedia Sopcna 
(14) Pequeño Larousse Ilustrado 
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ci6n pero si nos despojamos de prejuicios y vemos la realidad -

tal como es, nos daremos cuenta que estas situaciones s! se pr~ 

tan. Como consecuencia, lo que presento es un ~ech~ indudable

)' por cierto, no espor!dico y pretendo responder a él con el · -

Snimo de distribuir el bien, en favor del ser mas desvSlido que 

se encuentra con estos casos, que es la mujer que acepta esas -

uniones quizá por su ignorancia o buena fé1 y no solo ella sino 

también los hijos producto de esas uniones. 

Es injusto, inhumano, cruel, que en casos de fallecimien

to del trabajador concubinario, cu~ndo existan m4s de una cene~ 

bina, la ley del Seguro Social las deje al margen y como conse

cuencia, no participen de los beneficios econ6micos. 

Es aconsejable no cerrar los ojos ante el caso de muchas

uniones de este tipo, que Axisten en M~xico, siendo las mujeres 

en quienes se vuelve en su contra, el hecho de no estar unidas

leqalmente. Y es de lamentarse que existan uniones as!, pero -

co~o existen, no debemos permitir que sean fuente de desamparo

y ele injusticia plena, para la mujer y los hijos que son fruto

de esas uniones y los cuales no tienen ninguna culpa de haber -

nacido fuera del matrimonio, pero desgraciadamente el precio 

que pagan dichos menores es muy alto, lo vemos a diario, peq~e

ños que deambulan por laa calles tratando de ganarse el susten

to, venciendo para ello, cuando puedeP, las inclemencias del tie!!! 

po y cuando no logran sortearlas son presas de ellas. La situ~ 
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ci6n se presenta en raz6n de que su madre apenas si puede medio 

alimentarlos y no es porque no quiera hacerlo, sino que es pro

ducto de su ignorancia, motivo por el cual no logra colocarse -

en un trabajo donde estuviera bien remunerada. 

El un niño, al no estar debidarr.ente alimentado, sobre todo en 

la ~poca de su desarrollo, surge como consecuencia el retraso -

<'Scol.ar y otra que auiz:l sea una de tantas, es que por las ca--

1:.es :7.ueren en nuestro pa!s muchos niños mensualmente por desn~ 

tric~~n; por lo tantc se deben mociif icar disposiciones legales

er l=! art!culos de las Leyes del Seguro Social y del Instituto 

da Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta

do, que establece aue" ... si al rr.orir el trabajador, ten!a va-

rías cc~cubinas, ninguna de ellaG tendrá derecho a la pensi6n", 

aunque ~ubiesen dependido econ6micamente de él. 

Si en vida del trabajador, su voluntad fue distribuir su

salario entre todas sus concubinas, ¿porqu~ después de muerto -

esa voluntad no se respeta?, y de esa manera no se dejen margi

nadas a las concubinas, n! mucho menos a sus hijos, tratando de 

esta manera remediar en algo, la mala distribuci6n de la rique

za; que no sea una burla más de las grandes ostentaciones que -

hace la burgues!a en las páginas sociales, cuando grupos mayor! 

tarios están sufriendo por falta de alimento, es la verdad, y 

ante ella no hay más que solucionar las irregularidades con re! 

lidades, y no justiricar nuestra pasividad con razonamientos 

falsos. 
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.B) DEFINICION DE CONCUBINATO. 

En Roma e'ata· uni6n signi:Hcaba vida marital del hom-

bre con la mujer, "cohabitaci6n o acto.carnal: realizado por un 

hombre y una·mujer da clases sociales distintas, personas que -

no pod!an celebrar leg!timas nupcias, es decir, no estÁban san

tificadas.por el v!nculo matrimOnial".(15) 

Se hace ta!Übi6n ?'1Portante mencionar el concepto de qua -

se trata en el Derecho Espafiol, pues dicha instituci6n exist!a

dentro de ese ordenamiento jur!dico, s6lo que se le conoc!A con 

el ~alificativo da "barraganta• y que su significado es el de:

"aquallaa uniones sexuales permanentes entra un hombre y una m~ 

jar no ligados por el matrimonio". (16) 

Cabe hacer notar desde luego, que dentro del Derecho Fra~ 

cés, en el C6digo de 1804, no se hace menci6n a la institucidn-

concubinato; y no es, hasta en la Ley del 16 de noviembre de 

1912, y estando en vigor en los años de 1914 a 1918, cuando se-

~e otorga el vocablo compañero, pero no as! el de •concubina",

y que por lo que respecta a su significado "es la uni6n de dos

personas de diferente sexo, que sin haber contra!do matrimonio-

llevan vida en coman•. (17) 

(13) Montero Gutiérrez. Instituciones de Derecho Can6nico. Ma
xico, 1929. 

(16) Bravo Gonz4lez, Agust!n. "Lecciones de Derecho Privado".
Tomo I, México, D.F. 1963. p4g. 80. 

(17) Galindo Garfias, Ignacio. "Derecho Civil", Editorial Po
rrüa, S.A. México, 1975. p!g. 450. 
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Ahora bien, por lo que respecta a nuestra legislación ae

dice que junto al matrimonio de derecho, se reconoce la existe.!! 

cia del "matrimonio de hecho" o "concubinato"~ y que adem4a lo

define: "como la un16n de un hombre y una mujer, sin formaliza

ci6n legal, para cumplir los fines atribu1dos al matrimonio".-

(18) 

Si se analizan las acepciones señaladas anter~ormente, se 

entender& definitivamente que en realidad, desde· su origen la -

institución "concubinato", siempre se ha definiJo y entendido -

de igual forma pasando desde: Roma, España, Francia y nuestro -

C6digo Civil de 1928, modificándose en ocasiones Onicamente la-

palabra, asimismo resulta que sobresalen algunos elementos que

configuran a dichas definiciones, los cuales se mencionan a co~ 

tinuaci6n1 

1) UniOn entre un hombre y una mujer¡ 

2) Comunidad de habitaciOn1 

3) Que sea conocido pdblicamente¡ 

4) Inexistencia de impedimento• para poder casarse entre 

e11 

5) Sin las formalidades exigidas por el matrimonio. 

(18) De Pina, Rafael. "Elementos de Derecho Civil Mexicano•, -
Editorial PorrOa, S.A. México, 1975, p&g. 336. 
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C,- NATURALEZA JURIDICA. 

La institución concubinato segdn lo~ antecedentes hist6r! 

cos nace en nuestro pa1s, en el momento en que se establece el

antecedente ée1 mestizaje en la Apoca de la conquista¡ realiza

da la misma, aparecieron los postulados del Concilio de Tr~nto

mediante el cual en algunos de sus art!culos se establec!an las 

penas correspondientes para aquéllas personas que viv!an amane!!_ 

hadas y el desconocimiento de matrimonios ind1genas que no se -

celebraban con todas las ceremonias que establec1a la Iglesia,

teniendo como consecuencia que se declararan dichas uniones co

mo concubinarias. 

La conducta realizada por la Iglesia con respecto a la 

instituci6n concubinaria fúe negativa dende cualquier punto de

vista, ya que un probleltlA eminentemente social como lo eran las 

mencionadas uniones, no se resolv1a prohibiéndolas ni excomul

gando a aquellas personas que vivieran de eea manera: en fin, -

el caso es que las autoridades civiles de esa época colonial d~ 

~idieron realizar igual conducta, dejándolas al margen de cual

quier regulaci6n jur1dica. 

En la ~poca posterior a la colonia, dichas uniones evolu

cionaron de acuerdo con las trans!ormaciones que puede tener 

cualquier sociedad, producto de las diveroas formas de pensar -

y los intereses que constantemente crea el hombre para buscar -

su bienestar social¡ mismas que se generalizaron cuando el pa!s 
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mica, dando lugar a los hechos históricos que conocemos por 

nuestra historia: como consecuencia 16gica de 6stos, podemos 

afirmar que es precisamente en eGte ambiente de inestabilidad -

social, cuando ee agudiza la desorganización en el ambito fami

liar, consolidándose as1 la instituci6n concubinaria dentro de

las clasec populares. 

Ahora bien, el concubinato una vez identificado en la vi

da social del pa1s, permite que surja entre sus componentes md! 

tiples contradicciones !amiliares, dando lugar a que éstas se -

asemejen con las situaciones de derecho que se suscitan dentro

de cualquier matrimonio civil, haciéndose necesaria la interve~ 

ci6n de alguna disposici6n legal que regulara debidamente los 

derechos y obligaciones q~e emanaban de esas rela~iones, por 

esta raz6n resulta que la naturaleza jur1dica del concubinato -

radica desde el momento en que éste, oe preoenta como un hecho

social vigente y generalizado. 



CAPITULO III 

LOS DERECHOS DE LAS CONCUBINAS EN LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 
(Beneficiarios en caso de Riesgos do Trabajo). 



TEs:s DONADA POR 
D. G. B. UNAM 39 

CAPITULO III 

LOS DERECHOS DE LAS CONCUBINAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRJ\BJ\JO 
(BENEFICIARIOS EN CASO DE RIESGO DE TRABJ\JO) • 

A). ~.NTECEDENTES. 

En nuestra legislaci6n mexicana existe el llamado accide~ 

te de trabajo y que define la Ley Federal del Trabajo en el Ar-

':.!culo 474 de la siguiente forma: "Es toda leeiOn orgánica o -

perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, pro

d~cida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que ee preste. 

Quedan inclu1dos en la definici6n anterior, los accidentes que

se produzcan al trasladarse el ,trabajador directamente de su d~ 

micilio al lugar del trabajo y de aste a aquél". 

B). BENEFICIARIOS EN LOS CASOS DE INCAPACIDAD. 

Nuestra legislaci6n contempla cuatro tipos de incapacidad 

que son: 

a) Incapacidad temporal: que es la pérdida de faculta-
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des o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente 

a una persona para desempeñar su trabajo por algrtn 

tiempo. 

b) Incapacidad permanente parcial: que es la disminu--

ci6n de las facultades o aptitudes de una persona pa

ra trabajar. 

c) Incapacidad permanente total1 que es la p@rdida de -

facultades o aptitudes de una persona que la 1Jllpoeibf. 

lita para desempeñar cualquier trabajo por el resto -

de su vida. 

d) Incapacidad por muerte. 

En los tres primeros incisos, el beneficiario es el pro~~ 

p!o trabajador que sufri6 el accidente y sus consecuencias, de 

tal modo que no podrA un tercero, invocando el carActer de ce-

sionario ejercer la acci6n contra el patr6n, ya aue, la cesi6n, 

renuncia o transacci6n de la indemnizaci6n no se permi~e pur l~ 

le}, ab1 el Art!culo 99 de la Ley Federal del Trabajo establece 

que: "El derecho a percibir el salario irrenunciable" al igual 

que los salarios devengados; el Articulo 104 del mismo ordena-

miento establece que ~Ea nula la cesi6n de los salarios en fa-

ver del patr6n o de terceras persona•, cualquiera que sea la d~ 

norninaci6n o far.·- que se le dé" y el l\rt1culo 105 de la misrna

ley establece que: "El salario de los trabajadores no ser! obj~ 
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to de compensacH5n alguna" y finalmente el Art!culo 481 establ!!_ 

ce que: "Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produ!. 

can incapacidades, se pagar~n directamente al trab<:tjador"; di-

chas medidas tienen por objeto proteger el salario de los tra

bajadores. Sin embargo, la misma ley consigna un caso, en que

la persona o personas que no son el propio trabajador pueden c~ 

brar la indemnizaciOn y ~sto es cuando en raz6n del riesgo de -

t::abaj0, el trabajador cae en estado de interdicci6n, previa 

comprobaciOn de la incapacidad ante la Junta, la indemnizaciOn

se pagará a la persona o personas ~ue alude el Art!culo 501 de

la Ley Federal del Trabajo, siendo el beneficiario o beneficia

rios en caso de muerte del trabajador y ser& aquella a cuyo cu! 

dacc quede el incapacitado. Esta excepciOn es justificada dado 

quE ~; ·~capacitado por enajenaciOn mental no tiene el pleno c~ 

nociniento de sus actos y 'no puede administrar libremento sus -

bienes. 

El Dr. Trueba Urbina, ha~e el siguiente comentario al re~ 

pecto: "Como el salario, las indemnizaciones deben pagarse di

rectamente al tr~bajador; solo en los casos de imposibilidad m~ 

terial, podrS efectuarse el pago por medio de carta peder, sus

crita por dos testigos, pero deberán tomarse todas las precau-

ciones necesarias para evitar fraudes en perjuicio del trabaja

dor. El apoderado deber~ presentar ante la Junta de Concilia-

ciOn y Arbitraje a los testigos para la autenticidad del manda-
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to". (19) 

C) • BENEFICIARIOS EN LOS CASOS DE MUERTE, 

En loe caeos señalados en el inciso anterior, no hay may!?. 

res dificultades, pero el problema se complica cuando el acci-

dente ha llegado a producir la muerte del trabajador dando lu--

gar a controversias sobre consecuencias, Los beneficiarios de-

la indemnizaciOn en caso de muerte del trabajador, los estable

ce la Ley Federal del Trabajo en el T1tulo Noveno, relacionado

con los Riesgos de Trabajo en el Art!culo 501 de la manera si-

guiente: 

"Tendr!n derecho a recibir la indemnización en los casos-

de muerte: 

I.- La viuda, o el viudo que hubiese dependido econOmice

mente de la trabajadora y que tenga una incapacidad -

de 50\ o m!e, y los hijos menores de dieciseis años y 

los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 

SO\ o m!s. 

II.- Los ascendieptes concurrir!n con las personas mencio

nadas en la fracciOn anterior, a menos que se pruebe-

~Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge. Nueva Ley
Federal del Trabajo. Pág. 196 y 197. 
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que no dependían econ6micamente del trabajador. 

II!,- A falta de c6nyuge supérstite, concurrir! con las pe!:_ 

sonas señaladas en las dos fracciones anteriores, la

persona con quien el trabajador viv16 como si fuera -

su c6nyuge durante los cinco años que precedieron in

mediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, 

siempre que ambos hubieran permanecido libres de ma-

tri~onio durante el concubinato. 

IV.- A falta de c6nyuge supérst~te, hijos y ascendientes,

las personas que depend1an econ6micamente de el trab~ 

jador concurrirán con la persona que reuna los requi

sitos señalados en la fracci6n anterior, en la propo!:_ 

ci6n er. que cada una depend 1a de él. 

V.- A falta de las personas mencionadas en las fracciones 

anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

(Las tracciones III-IV, se reformaron, protegiendo en Pª! 

te a las concubinas, eesapareciendo ese puritanismo jur1dico 

que hacia aluci6n, muy acertadamente el Dr. Trueba Urbina). 

Si la muerte no es repentina, sino que es el resultado

de una evoluci6n patol6gica y transcurre algün tiempo entre el 

infortunio y la muerte, el trabajador tiene derecho a recibir -

asistencia médica y quirürgica, rehabilitaci6n, ho&pitalizaci6n 

cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de c~raci6n., 
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los aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios y la indemniza

ci6n respectiva. 

Al sobrevenir la muerte del trabajador es cuando surge, -

el derecho de los beneficiarios. 

El criterio que sigue el derecho mexicano es distinto al

seguido por la mayor1a de las legislaciones extranjeras, ya que 

en 6stas se toman como base la familia civil y se conceden las 

indemnizaciones a los leg1timos herederos y a los beneficiarios 

de las pensiones alimenticias. 
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D) TEDRIA DEJ./IDEPENDENCIA ECONOMICA. 

El Derecho Mexicano atendiendo a imperativos de la re~li• 

dad nacional, desde el año de 1931 creO en la Ley Federal del -

Trabajo, la teor!a de la dependencia econtflica, noci6n desconoc;!_ 

da y aQn negada en el derecho extranjero, ya que se aparta del

err6neo criterio europeo tradicionalista de la familia, civil, t:?, 

da vez que signifia un cambio en la idea de los herederos del der!!_ 

che civil, pues las indemnizaciones se otorgan por el derecho -

del trabajo a la familia natural, independientemente de la idea 

de matrimonio civil y aan a las personas que simplemente de--

penc~an del trabajador. 

No obstante, la legislaci6n laboral mexicana no ha cumpl;!_ 

do realmente ou propOsito, ya que al incluir principios de der~ 

cho privado en su seno, en las leyes del Seguro Social y del 

I.S.S.S.T.E., en sus Artículos 72, 152 y 89,respectivamente, 

que no son otra cosa que reproducir el Qltimo párrafo del Art!-

' culo 1635 del C6digo Civil, ya que desvirtQan el carácter so---

cial de la teoría de la dependencia económica. El encontrarse

dichos párrafos de derecho privado incrustados en el derecho la 

boral, es de lamentarse, por consiguiente debe ser r.:.:;tivo de 

preocupaci6n, estudio y soluc16n de todos los juristas para que 

estas sit~aciones anormales sean corregidas como se corrigieron 

las fracciones III y IV del Art!culo 501 de la Ley Federal del-

Trab.ijo. 
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Poi: cor.siguiente, es conveniente que conforme a los prin

cipios de Justicia Social del Articulo 123 Constitucional, deba 

de distribuirse el beneficio de la pensiOn entre quienes depen

d1an del trabajador y en proporciOn de dicha dependencia, como

muy acertadamente se hicieron las reformas en las fracciones 

III y IV del Articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo. 

Cuando el trabajador muere, hay que resolver el perjuicio 

sufrido por los que quedan sin suotento como consecur.ncia de 

esa muerte, que viene siendo en el caso que nos ocupa, las muj!:!, 

res con quienes viv1a el trabajador concubinario y los hijos 

que haya tenido y no hubiere reconocido, sin importar que aque

llas sean más de una, 'ya que do tener una sola concubina y en

contrarse libres de matrimonio, el problema no se presente ni -

es motivo de este trabajo. 

E) Ol:S.'\S o::L a:tlaIBINMO Y MANERAS DE EVITARLO. 

La práctica del concubinato se encuentra muy difundida -

dentro de los diferentes ~stratos sociales, pero principalmente 

entre el campesinado y entre las clases sociales econOtnicamen

t& di\biles, sin que ésto quiera decir, que en las otras es

calas de la sociedad no se practique. 

Antes de seguir adelante, quisiéramos mencionar las prin

cipales causas que motivan esta situación de hecho. 
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Las personas rnAs expuestas a vivir en concubinato se pre

sentan en donde existe un alto 1ndice de analfabetismo, por la

que consideramos que existe una relación de causa a efec~o, en

tre analfabetismo y concubinato, sin que esto, quiera decir que 

el analfabetismo sea la dnica causa, aunque s! pudiera conside

rarse como una de las principales. 

En todos los tiempos, una de las funciones fundamentales

de la !amília ha s!do la preparaci6n de sus integrantes jóvenes 

para la vida social. Durante mucho tiempo la educaci6n faJ!tl-

liar, fue la dnica forma de educación; m!s adelante1 cuando fue

ror. apareciendc las instituciones escolares, una gran parte de 

ellas fueron de car6cter privado y sostenidas por las personas

adscritas a una familia. El panorama ha cambiado totalmente -

por la intervención del Estado en la educación y la obligatori~ 

dad de la enseñanza primaria. 

En los medios urbanos el señor1o de la familia en materia 

educativa ha desaparecido y la influencia de los padres sobre -

los hijos, ha disminuido considerablemente y como resultado se 

ha logrado un mayor control por parte del Estado en materia edu 

estiva, traduci~ndose esto en que existe un menor !ndice de 

analfabetismo dentro de los centros de población urbana. 

Sin etr~argo, en los medios rura:es la situación presenta

un cariz diferente, ya que es en donde la familia ha perdido m! 

nos sus funciones edi:.cativas, aunque r..L:y a menudo las eJerce 
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durante un tiempo menor, debido en parte, a que la atencidn 

de las tareas en el campo se lo impiden' y también a que el ca!!!_ 

pesino desde muy temprana edad tiene que contribuir con su es-

fuerzo al sostenimiento de la familia. Siendo un hecho que en

el medio rural, la funci6n educativa del Estado se ejerce de un 

modo mucho más limitado que en las ciudades, por lo que el ma-

yor 1ndice de analfabetismo lo encontramos en el medio rural1 -

adem&s, cabe señalar al respecto, que debido a la topograf!a de 

nuestro pats, y a la especial idiosincracia del !ndigana, exis

ten pequeños ndcleos de poblaci6n diseminados a través de todo

el territorio, en los cuales la mayorta de sus miembros no sa-

ben hablar el castellano, lo que les impide aprender a leer y -

a escribir. 

Tan es as! que, el dltimo Censo General de Poblaci6n, ce

lebrado el 28 de enero de 1970, registró de un total de 

32'334 732 personas mayores de diez años1 a 15'979 368 hombres

Y 16'355 364 mujeres de las cuales 12'701 534 hombres y 

11' 956 125 mujeres si saben leer y escribir y 3 • 277 834 hombres 

y 4 '399 239 mujeres que no saben leer y escribir. 

En los dltimos años mucho es lo que se ha adelantado para 

erradicar el analfabetismo de nuestro pa!s, principalmente se

hn incrementado la creación de nuevos centros de enseñanza ele

mental tanto de tipo oficial, como privado¡ revisando y mejora~ 

jo los planes y técnicas de estudie, etc. Sin embargo, a~n tal 
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ta mucho para llegar a la meta fijada, donde el analfabetismo -

sea desterrado para siempre. 

De los datos que registra el Censo General de Población -

anteriormente mencionado, se observa que las mujeres reqistran

un 1ndice mayor de analfabetiBtno; todo se debe a la prepondera!!_ 

cia que se ha dado a los varones en las instituciones educati-

vas, argumentando que siendo el costo de la educación, el mismo 

para formar a hombres y mujeres1 las mujeres resultan menos pr.e_ 

ductivas. Se funda esta af irmaci6n en que muchas no terminan -

sus estudios, al contraer matrimonio o porque al1n termin&ndoloa, 

muy pronto abandonan la pr4ctioa profesional temporal o parcia!. 

mente para constituir un hogar, raz6n por la que, se afirma, 

formar un hombre cuesta lo mismo, pero ~ste dedicar4 mayor tia:!! 

pa al trabajo producto de ~us estudios profesionales, con lo 

cual la sociedad recupera en mayor proporci6n lo invertido. 

Es por ello que hasta la fecha, se piensa que debe darse

preferencia a los varones en sus estudios. 

Dicho ar9Ull1ento no lo admitimos, ya que se puede rebatir

con otras razones, tales como las siguientes: 

La educación superior capacita al ser humano para ser m4s 

productivo y eficiente, para solucionar con mayor criterio y r~ 

ciocinio los problemas a los que se enfrenta, tanto individual

como socialmente. 
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Se puede afirmar qua nadie ejerce mayor influencia en los 

niños que la madre y que la educaci6n y aspiraciones maternas,

son determinantes en su conducta hacia ellos, por lo que adn 

cuando la educaci6n femenina no se refleja en algdn empleo, tie 

ne efectos inapreciables para la familia y la sociedad. 

Continuando se puede opinar que las mujeres cuanto mrts 

preparadas estén, más fácilmente se incorporan al trabajo prof~ 

sional. 

Actualmente se nota un aumento continuo en el nllmero de -

mujeres preparadas que retornan a los empleos, una vez conclu!

da su funci6n reproductiva y cuidado de los niños durante la 

época preescolar. 

De lo anterior se colige, que la educaci6n es un derecho

social y pvr consiguiente se debe impartL: tar.to a los hombres

como a las mujeres ya que, la educaci6n, como instituci6n so--

cial básica, tiene por finalidad primordial, en sus primeros n! 

veles, homogeneizar los conocimientos de los habitantes de un -

¡;a!s proporcionllndoles una base tr.!nima de elementos que permi-

tan situar al !~dividuo en su ambiente social propio, cornpren-

der la realidad del pa!s en que vive y su ubicaci6n en la comu

r.1dad mundial. El lenguaje nacional y simb6lico, las historias 

patria y universal, la geograf!a nacional y general y en !in, -

cuanto tienda a proporcionar todos aq~ellos conocimientos que -

coadyuven a integrarlo socialmente y a hacerle entender al mun-



51 

do en el que vive, sirviéndole a la vez como punto de partida -

para acciones posteriores. Por otro lado, además del aspecto 

de la socialización considerado como fin en si mismo, la educa

ci6n se propone, en vista de sus conexiones con el proceso de -

desarrollo econ6mico y con la estructura social, hacerse cargo, 

en sus niveles medios y superiores, de la preparación de los in 

dividuos para el desempeño de actividades concretas, socialmen

te ütiles, o sea dotarlos de las calificaciones y requisitos 

profesionales que demanda la sociedad moderna. Esto implica 

además, preparar a la infancia y a la juventud para cumplir con 

las exigencias de la vida adulta. 

Una de las grandes conqui~tas sociales de la humanidad, -

~ue dar a la edu~aci6n básica, el carácter de universal y obli

gatoria, incorporándola corno funciGn propia del Estado. Pero -

para ésto, es necesario disponer de una enseñanza democratiza

da en el sentido de facilitar el acceso a los diferentes nive-

les educativos, hasta la misma cüspide de la ciencia, la técni

ca ~· el arte, a todos los individuos con deseo de capacidad y -

carácter para realizarlos, independientemente de su nivel de in 

gresos y su status so~ial. 

Nuestra Constituci6n establece como obligación del Gobie! 

no (Municipal, Estatal y l'ederal) proporcionar educaciOn a ni-· 

vel elemental en forma gratuita, y obliga a su vez a todos los

rnexicanos a enviar a sus hijos o pupilos menores de quince año¡; 
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ya que la complejidad t~cnica de la sociedad moderna impide al

adulto que s6lo ha tenido acceso a la enseñanza elemental que-

dar capacitado para trabajos calificados. 

Otra causa generadora del concubinato e !ntimamente l';a

do al analfabetismo, es la pobreza, que se puede definir como -

la carencia de medios econ6micos suficientes que permiten al i~ 

dividuo satisfacer sus necesidades más apremiantes tales como:

alimentaci6n, vestido, vivienda y aquellas otras que le garant1 

cen una existencia independiente. 

La pobreza trae aparejado el problema de la nutrición, -

motivo por el cual vamos hacer un pequeño análisis de la misma, 

dirigida especialmente a nuestro problema; motivo de este tra

bajo. 

Una deficiente nutric16n disminuye la capacidad física y 

el :cendirniento y dificulta la rea·lf 7.ác16n de actividades que r~ 

quieren prec1si6n. Lo anterior es comprensible ya que el orga

nismo no crea enerq!a sino Qnicamente la transforma por lo que

cl balance calórico es estricto y el trabajo que se desarrolla

t iene que ser proporcional al alimento consumido. No es posi-

ble una alta capacidad de trabajo si la poblaci6n sufre de h~ 

bre o desnutrición. 

La desnutrici6n más grave, es la infantil; el Instituto -

1:acional de :lut:.-ic~6i., pcr ccnducto de su Director, hizo la si

guiente declaración al respecto: "por falta de alimentaci6n er-
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!ndice de mortalidad infantil ha aumentado en México en un 10•

en los dltimos años. En las ciudades de Le6n y Naucalpan, se -

registra un porcentaje estrujante1 de cada cien niños, veinti-

cinco mueren de hambre antes de cumplir un año de vida". Si--

gui6 diciendo que "hay dos,listas de niños de uno a cinco años: 

una es la de tres millones que no toman nunca leche1 otra de 

tres milloneP que s! toman leche. Y de datos, el 67' toman po

ca. 

En el año de 1972, se registró un alto !ndice de mortali

dad infantil, siendo 67.5 al millar que representa un d!ez por

ciento, es decir mueren miles de niños. r.cs maye res !ne!. ices se 

registran en las zonas rurales y en los suburbios de ~as ciuda

des. Aceptando que se trata de un problema económico; arg'.lr'.en

tllndose que también es un problema educativc·'. DI >, lo c;·oe CO!l 

testamos respecto a ésto Qltimo, el mexicano ne es =ue no sepa

comer, lo que pasa, es que no tiene medios su~icientes para :1~ 

var a cabo una alimentación balanceada, conteniendoccmo ccnse--

cuencia un valor nutritivo superior a la cantidad que se consu

me: en otras palabras, que haya calidad y no solo cantidad en -

sus alimentos, aunque en algunos medios ni cantidad hay; es por 

eso que insistimcs, no es que no sepa comer el mexicano, lo que 

sucede es que no tier.e con que comer. 

La desnutrición también se presenta en los adultos, ma--

dres lactantes, ancianos y poblaciOn en general, de las zonas -
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la misma magnitud, la rural se encuentra en notoria desventaja

en materia educativa, seg~n puede verse en las cifras siguien-

tes• 

En el si;uiente grupo de edades de 15 a 24 años aproxima

damente, el 10! concurre a las aulas, el 50% trabaja y un 40\ -

no estudia ni trabaJa y est! compuesto en su mayor!a por muje-

res dedicadas a los quehaceres domésticos ya que las cifras de

desempleo estadístico son muy bajas. 

Se destaca ?Cr tanto, la necesidad de aprovechar mejor -

nuestros recursos hunanos en la infancia y en la juventud, au-

~entandc la ense5anza preescolar y elemental hasta cumplir con

los postulados de un:versalidad y obli~atoriedad, ampliando as! 

mismo la enseñanza pcstprimaria, sobre todo a nivel medio, pa-

ra prolongar la ee~ancia de niños y j6venes en la escuela y al! 

viar as! la presie~ que para obtener empleo ejerce la poblaci6n 

de escasa o nula cali!1caci6n. 

La educaci6n secundaria, técnica o de enseñanzas especia

les, no debe concebirse exclusivamente como paso obligatorio al 

bachillerato; también puede ser puerta de acceso al aprendizaje 

de habilidades que capaciten al individuo en el desempleo de l~ 

bores productivas. Es por tanto conveniente hacerla extensiva

ª todos los jóvenes con objeto de elevar la calidad profesional 

de la población trabajadora. En efecto, en los pa!ses m!s des! 

rrolladcs, la escolaridad obliga~oria es de nueve años o más 
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a las escuelas pdblicas o privadas. Segdn expresa nueAtra 

Constitución Pop:tica en su Art!culo Jo. Fracc, :r. inciso a) para el -

adecuado funcionamiento del sistema democr!tico es necesario 

que todos los mexicanos posean cuando menos, un nivel de ense-

ñanza de seis años •considerando a la democracia no solamente -

como una estructura jur!dica y un r6gimen pol!tico, sino como -

un sistema de vida dundado en el constante mejoramiento econdm! 

co, social y cultural del pueblo•, 

La educacidn de los niños, por lo menos debe empezar des

de los cuatro o cinco años de edad. Sin embargo, debido a los

pocos recursos que se le destinan y a la presión demogr!fica, -

la enseñanza pre-primaria, pese a sus ventajas, se considera un 

lujo. En México, el nllmero_de niños qu~ no reciben atención 

preescolar rebasa el BO\ de ellos, hecho que se refleja en loa

bajos indices de aprovechamiento en el primer grado de primaria, 

ya que no han aprendido ni a tomar el l!piz. 

De los niños del siguiente grupo de edades, entre 6 y 14-

a'los, reciben instrucción primaria en una proporci6n creciente.

Sin enbargo, aproxil!\adamente un tercio de los que constituyen -

este grupo, no asiste todav!a a la escuela, bien por ausencia -

~el centro escolar, del grado correspondiente, del maestro, de 

f<1lta de transportación adecuada, por cambio de domicilio o por 

indigencia econ6mica. 

No obstante que la población rural y urbana son casi de -
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m!s pobres, sobre todo !reas indígenas del sur y del sureste 

de la rep11blioa, se producen grandes variaciones en cada zona

de acuerdo con el nivel socioecon6mico de las familias. En 

las zonas rurales, la anemia afecta al 27 por ciento de las mu

jeres y al 20 por ciento de los niños de edad preescolar. La -

detenci6n en el crecimiento f1sico del niño, afecta al 25\ de -

la poblaci6n infantil rural y al 6% de la poblaci6n urbana. 

Esta situaci6n alarmante como ya lo dije anteriormente, -

tiene su ortgen en la baja calidad de los alimentos. El probl~ 

ma primordial radica en el escaso contenido proteínico de la -

dieta a lo que hay que añadir la mala calidad de las prote1nas

de or!gen animal solo representan un 20\ del total. 

Aunque la alimentación de la poblaci6n rural ha mejorado, 

es todavía insuficient~ en su composición por basarse en ma!z,

azócar, pan, legumbres, pastas, algunas veces verdu.ras y solo -

ocasional~ente en alimentos de origen animal. En la poblaci6n 

urbana la alimentaci6n es mejor, pue~ se consume menos ma1z y -

mayor calidad de alimentos de or!gen animal. 

El Estado Mexicano ha empezado a combatir esta.aituaci6~ 

en 1961 creó el Instituto Nacional de Protecci6n a la Infancia

(I .N .P. I.), hoy en d1a denominado D.I.F., que tiene por objeto

suministrar a los niños necesitados que asisten a eacuelas pre

primarias y a los centros de orientación outricional, raciones

alimenticias y servicios asistenciales complementarios, en esp~ 



cial mediante la distribución gratuita de desayunos, con prefe

rencia a los niños de familias más pobres, as! como servicíos

médicos y orientación legal y familiar. 

Por medio de la CQNASUPO, se venden alimentos básicos fu!!_ 

damentalmente leche rehidratada y otros art!culos de subsisten

cia popular, como ma1z, frijol, harina de trigo, harina de rna!z, 

y otros a muy bajo costo. 

Mediante los programas de obras rurales p~r cooperación -

se proporcionan raciones alimenticias familiares de alto valor-

nutritivo a los campesinos que participan en la ejecución de 

cl::ras para el mejoramie~.to de las comunidades rurales y en 

otros progra~as asiste~ciales. 

Es menester que el Estado extienda estos servicios forta-

leciendo la acci6n de las instituciones existentes, concretame~ 

te, llevando a cabo un programa nacional de nutrición, con lo -

cual, es seguro que mejorar1a notablemente la salud y aprovech.!!_ 

miento escolar de la población. Un programa de esta naturale

za deberá abarcar, entre otras, las siguientes medidas. 

1.- Fomento de la producción de alimentos en los que ha-

ya un consumo deficiente, fundamentalmente carne, leche, huevo-

y pescado. 

2.- Abastecimiento masivo de alimentos baratos, en parti ,, 
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3.- Extenai6n .Cal servicio de desayunos escolares u otro 

alimento complementario a todos los niños de las escuelas pübl! 

cas que aa1 lo deseen • 

. , • 4.- La universalizacl6n de los servicios sociales, en el sen

·-.1.do de qu3 todos los habitantes de un conglomerado que lo de-

•een tengan derecho a ellos, independientemente de su nivel de 

•.ngresos. 

Los alimentos complementarios en la escuela, deben verse

eomo un derecho social universal, claro que, como a corto plazo 

los recursos son limitados, debe progra..~arse su extensión en 

las áreas rurales y zonas urbanas que tengan los !ndices más 

elevados de desnutrici6n y deserción escolar e irse extendiendo 

a l~s dern&s escuelas pllblicas tan rápidamente como sea posible. 

Los alimentos complementarios en las escuelas pueden te

ner como objetivos: 

l.- Elevar el estado nutr1cional de los niños para fome!!. 

tar su asistP.ncia y eficiencia en la escuela y salud en general. 

2.- Sentar las bases para programes de educación nutri-

cional eo sus m1lltiples aspectos. 

3.- Resolver el problema de la falta de alU!lentación du

rante el largo periodo de ausencia d~l hogar, agravado por la -

mala atención que con frecuencia reciben por motivos económicos. 
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Por ero, es necesario que el Estado, dedique atención.: 

y cul.dado despojándose de sus vestiduras de santidad y tome en 

cuenta a la concubina, motivo de este trabajo,· para que no que-

de marginada al ser desplazada por la Ley, tan sólo por haber 

sido una concubina más del trabajador concubinario y al morir 

éste, caiga tanto ella como sus hijos en estado de desnutrición 

trayendo como consecuencia un retraso escolar en sus hijos, or! 

ginandc gue se fornen en su carácter complejos, traUJl\as ps!qui-

cos que no tan sólo les crean problemas a ellos mismos, sino a 

la sociedad de la cual forman parte. 

F) r~::uSTA PRIVACIO:\ DE DERECHOS A LAS CONCUBINAS, CUANDO HAY -
:·'.J'.S DE UNA A LA ML'ERTE DEL TP.AEAJADOR, 

Pcr consi9uiente, la sustentante opina que es necesario -

sue se otorgue o amplie el derecho de estas personas actualmen-

te marginadas, a la protección de la justicia social. La pro-

tección de la infancia, y adolescencia constituye un problema -

social ligado al desarrollo del pa!s en todas las esferas. Por 

esta razón el problema tiene que tratar de resolverse dentro-

del marco de instituciones sociales. La familia es la institu-

ción social más adecuada para satisfacer las necesidades bási-

cas de los individuos, especialmente durante los primeros años 

de vida. Su constitución implica, en primer lugar, la misión-

esencial de asegurar el reemplazo continuo de los miembros de 

ur.a sociedad; en segundo, asegurar la nutrición, el mantenimie!2 

_. "" la s~:ua y la sociabilidad del infante; más tarde\' prepa-
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rar al niño y al adolescente para ocupar un lugar en la socie

dad, a través de la ed11caci6n en su más amplio sentido. La fa

milia es esencial ~ara m¿ntener a los miembros de la sociedad 

en condiciones de eficiencia, ya que es una unidad suficiente

mente pequeña para he,cerse responsable del bienestar f!sico y 

"""'"'·tal de cada uno de sus miembro a. La confianza le correspon

~~ a un grupo primario que le proporcione afecto y.protecci6n,

q~e confiera al individuo seguridad tanto en sus sentimientos -

ceno en sus actos. El hombre obtiene de la familia su posici6n 

inicial en la sociedad, su primera experiencia en la participa

ci.6n social y sus primeras actitudes hacia el logro y acepta- -

ci6r. de su funci6n social. 

Verdad es que en la actualidad, las necesidades de protes_ 

ci~n social tienden a ser satisfechas en forma creciente por

ir.st1 tucior.es pGblicas especializadas, las cuales ofrecen una

sequridad social integral no s6lo al niño, sirto a toda la fami

lia. La educaci6n en sus aspecto,; formales hace mucho tiempo

c;ue constituye, por si misma, una insti tuci6n social especiali

zada, y por lo que toca a la nutrici6n, el Estado debe interve

nir, cada vez más asegurando alimentos nutritivos a bajo costo, 

formulando preguntas generales para crear hábitos más raciona 

les en la alimentaci6n y proporcionando desayunos a todos los

cscolares y no s6lo eso, sino cualquier otro alimento que ae

considerc complementario. 
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El Derecho de Asistencia Social incluye todas las presta

ciones de la antigua beneficencia pdblica, pero con otro senti

do. Ya no se basa en la caridad, sino que en el deber social:-

ya no se recibe como una d~diva, sino que se reclama col!IO un d~ 

recho y se refiere exclusivamente a los que se encuentran impe

didos pa~a trabajar por la edad o por cualquiera otra causa, y 

que, además, carecen de recursos. 

Es por eso que suger.ilros que se destierren esos principios

de Derecho Privado, tales como los consignados en los Art1culos 

72, 152 y 89 de las Leyes del Seguro Social e r.s.s.s.T.E.Jree-

pectivamer.te, para que no se les prive de los Derechos Sociales 

que tienen a su !avor las concubinas y sus hijos a la muerte 

del trabajador concubinario, para que no haya impedimento para-

que cimplan satisfactcriamente sus funciones, coloc4ndolas a 

ellas y a sus hijos en posiciones de inferioridad y desigualdad 

de oportunidades, incompatibles con el concepto de universali-

dad en una sociedad democrática. Generalmente en el medio ru--

ral existe mayor cohesiOn y firmeza en los lazos familiares 
1 

que los que priven entre los medios urbanos en transiciOn o en-

familias de alto~ ingresos de algunos pa1ses desarrollados. Es 

to se debe a que en ese medio, la pobreza constituye un fenóme

no generalizado, aUn dentro de un marco estAtico, en donde sub-

sisten valores familiares y comunales dominados por la costum--

bre y la tradición. En cambio, en la sociedad en transición, -

los bajos niveles de ingresos aunados a la d6bil cches10n fami-

liar, impiden que la familia cumpla eficazmente con sus !uncic-
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nes básicas de salud,.nutrici6n y educaci6n, por lo que fre-

cuentemente, los individuos menos aptos para cumplir con su pa

pel en la sociedad son aquellos procedentes de familias pobres 

cuyo vigor físico y capacidad intelectual se hayan enormemente 

limitados por fallas de salud y nutrici6n y por su carencia edu 

cacional. 

Los mecanismos utilizados por los gobiernos de numerosos

países de economía mixta para aliviar esta situaci6n, consisten, 

en reducir el impuesto sobre la renta de acuerdo con el n<lmero

de dependientes y en los de legislaci6n social más avanzada,

en otorgar asignaciones familiares mediante un subsidio mensual 

por cada hijo, con objeto de complementar los ingresos familia

res. 

En consecuencia en México, al igual que en otros pa!ses,

la miseria, tanto en las poblaciones rurales, como en las urba

nas, es la causante de que las mujeres vivan y consientan se- -

guir viviendo en concubinato, sin tomar en cuenta que el d!a -

que muera el trabajador concubinario, ellas son descartadas ta!!_ 

to por el Seguro Social como por el I.s.s.s.T.E., según el ca-

so, quedando como consecuencia abandonadas a su suerte, y no s6 

lo ellas sino también sus hijos, mismos que quedan ligados a 

ellas, quien debe sostenerlos con no sabemos que, ya que en las 

condiciones en que se encuentran redactadas dichas leyes, en el 

caso que nos ocupa, cuando hay más de un~ concubina, la ley es

clara, al establecer que ninguna tiene derecho a indemnización. 
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Cuando la mujer queda sola, por la situaci6n deficiente -

e insegura desde el puntode vi!ta econ6mico, siente la necesidad 

de rehacerse en otra uni6n. Uniones que en la gran mayor!a de

las veces no son más que causas de más hijos y quiz4 la provee~ 

ci6n de abortos. 

Bien conocido es el papel de padrastro en nuestro medio -

mexicano, quienes en la mayor1a de las ocasiones son factores -

de graves desavenencias y muy pocas veces pueden representar 

rea:mente e: papel de padre. En tales casos, suele faltar gen~ 

ra:::iente el respeto y subordi11aci6n por parte de los menores y

:a ':.ernura y comprensi6n en los mayores, además del desequili-

~ric econ6nicc que trae por consecuencia mültiples trastornos. 

'entro de las clases populares, el pro~le•~ BL aglava, -

e~~ ~icics y prcniscuidad, pro9iciandc ~sta, muchas veces el -

actc monstrucso de violaci6r. de las hijas por parte del padras 

tro. 

Todos estos factores van a determinar, en un momento da

do, el deseo del menor, ya sea hombre o mujer, de abandonar el 

hogar. 

No obstante, estas situaciones que se presentan, nucs--

tras leyes insisten en marginar a las concubinas, dejllndolas -

al abandono. 

Al quedar sola la concubina, viene la tragedia máxima si 
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es que no se encuentra trabajo y como no lo va a encontrar en 

raz6n de no estar capacitada, esa nueva situac16n le abre las 

p~ertas en un futuro incierto y lleno de dolor. 

Si la mujer no ha pasado de los cuarenta años y sus hi-

jos son pequeños, se convierte casi siempre en objeto de placer 

de los hombres. Como en la mayor parte de las veces no está ca 

Facitada para el trabajo y cuando lo llega a obtener es remune

rada ce~ un exiguo salario, si no cuenta con recursos suficien

tes para sobrevivir tendrá que buscarlos como y donde sea. Es-

7cr es0 que debemos tomar en cuenta estas situaciones para no -

·:•:i tar un ma 1, como el que se pretende, que es tener más de una 

cc:-:c'.!bina, sir.o otro ma: mayor: la prostitución. No debemos p~ 

•·= inadvertido que las prostitutas son fácilmente arrastradas

.11 vic.!.o y a la delincuencia por "sujetos" ávidos e inmorales -

:'.!e con expresi0nes de carifto exigen de ella• las más aberran-

tes acciones. Asl tenemos que la prostitución, el vicio y la -

deli~cuencia están ligados. La prostitución es uno de los ma-

les sociales rnás destructivos, aparte de que puede dar origen a 

m.últipies enfermedades y delitos, como el contagio de enferrned~ 

des, el tr~fico de estupefacientes, lenocinio, etc., en concl~ 

si6n, la prostituci6n es la última forma degenera~iva de la na

t~ralc2a oroánica ps1quica y social de la mujer. Y no obstante 

lo anterior, nuestras leyes siguen insistiendo en marginar a la 

coricubina cerrándole en consecuencia una manera honesta de vi-

vir, que podr1an haber llevado si no se les hubiera exclu!do -
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de ser titulares de las pensiones en caso de riesgos de trabajo, 

cuando el trabajador concubinario hubiera fallecido. ¿Es ~sto

lo r¡ue quiere esta sociedad puritana? 

Por consiguiente, de acuerdo con el esp!ritu social que

caracteriza al derecho del trabajo, que es no tratar de enriqu~ 

cer patrimonios, sino que, en razón de la justicia social es 

asegurar vidas que no queden desvalidas, que por lo menos,-

sigar. contando con los medios que ten!an antes de que el 

trabajador concubinario muriera. 

Es necesario que se adopte el criterio que corresponde 

a :os principios de justicia social del Articulo 123 Constitu-

ci:~al, para que la indemnización se otorgue a aquellas perso-

~l!s :;:t:e vivían del trabajador cua~c¡uiera que sea el nárnero de -

el~as c el titule, lo Qnico cue se debe exiqir es la dependen-

cia económica. 

Esto no quiere deci= "ue estemos en contra de la familia

civil, que se le desconozca o que se le ataque, pero cuando esa 

familia nunca ha existido, en virtud de que el trabajador no 

est! legalmente casado o cuando la familia civil no existe en -

la realidad, por estar desunida y pert~nece a una familia natu

ral., no debemos pasar por alto los principios de Justicia So-

cial del Artículo 123 Constitucional que establece que: debe -

repartirse la indemnización entre quienes depend!an económica-

~ente del trabajador y en la proporción de esta dependencia que 
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no viene siendo otra cosa que respetar la voluntad del trabaja

dor concubinario fallecido, ya que 41 en vida al tener más de 

una concubina, distribuía su salario a cada una de ellas, ¿poE_ 

qu4 despu~s de muerto esa voluntad no se respeta totalmente?. 

Este principio del Derecho Privado, consagrado en el Glt.:!:_ 

mo párrafo de la fracción II del Articulo 89 de la Ley del Ins

tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores -

del Estado1 el penGltirno párrafo de los Artículos 72, 6 y 152-

de la Ley del Seguro Social, lo Gnico que consiguen es desvir

tua~ la teoría social en relación con las concubinas. 
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e o N c L u s I o N E s. 

PR:au:P.A. -

SEGU:lDA. -

TERCERA.-

CUARTA.-

Todos los autores están de acuerdo en que la f~ 

m111a es la c~lula social elemental, es decir,

que con base en ella se ha constitu!do la soci~ 

dad de todos los tiell'.pos. 

Ahora bien, la Ea~i:ia a su vez se ha ccns':.ituf 

do a virtud de la unión ¿e hombre y mujer, qui~ 

nes generan su propia descendencia. 

Loa sistemas jur!dicos r!gidos, sean civiles o

can6nicos, establecen como única fuente de la -

familia al matrimonio. 

Los sistemas jur!dicos calificables de elásti-

cos en esta materia, establecen con10 fuentes de 

la familia al matrimonio y al concubinato. 
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Los sistemas jur!dicos que pudiéranse calificar de 

eclécticos, establecen como principal y fundamen-

tal' fuente de la familia al matrimonio; empero, r~; · 

gulan también al concubinato. Tal es el caso del

sistema jur!dico de nuestro pa!s, que requla tales 

fuentes lo mismo en las leyes sustantivas civiles

como en las sociales (Agrarias y Laborales). 

Nos parece que el sistema jur!dico nuestro, est4 -

acorde, en términos generales con la realidad so

cial que vivimos desde el precolombino a nuestros

d!as. 

En efecto, estamos persuadidos que, sociol6gicame~ 

te hablando, la relaci6n concubinaria precedi6 al

matrimonio y aün subsiste en todo el orbe. 

La Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho de

la co~cubina a la 1ndemnizaci6n por causa de muer

te del trabajador por riesgo del trabajo, pero d~ 

cha disposici6n es criticable en varios aspectos a 

saber: 

a). La singularidad en la relaci6n concubinaria -

deja sin protecci6n econ6mica a las posibles

concubinas que pudiera haber tenido el traba-
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jador y que hayan dependido económicamente de 

111. 

b). Por otro lado otorga el derecho a la menciona 

da indemnización a la concubina pero olvida el 

concubinario por razones de incapacidad real -

para trabajar dependa econ6micamente de la CO!). 

cubina y de acuerdo a la redacción de la Frac

ción III del Artículo 501 de la citada Ley, -

tal derecho es Gnicamente de la concubina, la

que contraria el esp!ritu mismo de tal articu

lo, que establece en su fracción I, que ten- -

drán tal derecho "La viud~, o el viudo que hu

biese dependido de la trabajadora y que tenga

una incapacidad de 50% o más ••• • 

La legislación laboral y de seguridad social mexic~ 

nas, no son armoniosas en esta materia, pues las l!, 

yes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores al Servicio del Estado desamparan a la 

concubina y sus hijos. 

Es necesario que se armonice toda la legislaci6n r!. 

lativa al concubinato, tanto en el .1robito del Dere

cho Privado cuanto en el Mlbito del Derecho Social, 
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e inclusive, en el administrativo (piAnsese en el

D.I.F.), humanizando las instituciones 

No se olvide que el Derecho Privado se está social!:_ 

zando, sobre todo en materia familiar y que el Dere 

cho Administrativo, a~ menos en nuestro pa!s ha -

aceptado el impacto del Derecho Social originarldo -

con ello a los llamados Derecho de la Seguridad So

cial y Derecho Asistencial. 

DECIMOPRIMERA.-Solamente mediante la humanización del Derecho,

en virtud de su sentido social, es posible .la pro-

tecci6n jur!dica y su eficacia práctica:de la fami-

lia sin discriminaciones por razones de su fuente

(matrimonio o concubinato). 
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