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Como complemento de esta Tesis y s6lo para ilustro! 
ci6n de los EFECTOS JURIDICO-PEN'ALES DEL PARENTES
CO, se trata someramente este aspecto: 

I~- Enfoque del Terna en Relaci6n con la Apreciaci6n 

Dogm,tica del Delito. 

II.- El Parentesco en el Tipo Penal. 

III.- El Parentesco como causa de Ausencia de Antij~ 

ricidad. 

IV.- El Parentesco como Causa de Inculpabilidad. 

v.- El Parentesco como Determinante de Ciertas Con

diciones Objetivas de la Penalidad. 

VI.- El Parentesco como Fundamento de Excusas Absol.!:!, 

torias. 



VII.- Agravaci6n o Atenuaci6n de la Penalidad 

con Base en el Parentesco. 

VIII.- El Parentesco como Dato de Apreciaci~n 

en el Uso del Arbitrio Judicial. 



CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL PARENTESCO. 

I.- Evaluaci6n de la Importancia del Paren

tesco en Relaci6n con la Familia y el -

Estado Civil. 

II.- Concepto de Parentesco. 

III.- Ubicaci6n del Parentesco en el'Ambito 

del Derecho Familiar. 
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C A P l: 'r U L O l: 

GENERALIDADES DEL PARENTESCO. 

:r.- Evaluaci6n de la Importancia del Parentesco 

Relaci6n con la Familia y el Estado Civil~ 

Siendo la fuente m!s prol!fica del estado civil,

el parentesco constituye la relaci6n jur!dico-natural de mA 

yor importancia en la integraci6n de la familia y, conse---

cuentemente, de la sociedad. 

De tal aserto se infiere que la familia, el esta

do civil y el parentesco conforman tres realidades de tras

cendencia jur!dica, casi siempre indisolublemente ligadas.~ 

Y es factible comprobar esta intima conexi6n con el examen, 

a6n somero, de cada una de ellas, como en seguida lo inte,a 

tamos. 

"Familia, en sentido estricto -expresa Messineo-, 

es el conjunt? de dos o m!s individuos que viven ligados e!l 

tre s! por un vinculo colectivo, reciproco e indivisible, -

de matrimonio, de parentesco o de afinidad. (familia en sen

tido natural!stico>, y que constituye un todo unitario ••• -

En sentido amplio -agrega- pueden incluirse, en el t~rmino 

'familia•, personas difuntas (antepasados, a6.n remotos), o 

por nacer; familia como estirpe, descendencia, continuidad 
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de sangre; o bien, todav!a en otro sentido, las personas 

que contraen entre si un vinculo legal que imita el vinculo 

del parentesco de sangre (adopci6n): familia civil". (1) 

Rojina Villegas, por su parte, destaca a6n m~s 

claramente la vinculaci6n entre familia y parentesco: "En -

el derecho moderno expone -la familia est~ integrada exclu

sivamente por los parientes consan~u!neos (excepcionalmente 

puede comprender al hijo adoptivo), pero a6n dentro de los 

mismos existe una limitaci6n. En su sentido amplio, la faiaj. 

lia comprende en.general a todos los que descienden de un -

antepasado corn6n1 para abarcar a los parientes en linea re~ 

ta y en l!nea colateral, hasta determinado grado que el de

recho en cada caso va precisando ••• podemos concluir que la 

familia en el derecho moderno est~ determinada por virtud -

del matrimonio y del parentesco consangu!neo, comprendi~ndg 

se adem~s, de manera excepcional, el parentesco por adop--

ci6n." (2) 

Queda pues, evidenciado, que la estructuraci6n de 

la familia deviene de los vinculas suscitados por'el paren

tesco, especialmente el consangu!neo; excepcionalmente, el 

de adopci6n. 

(1) Francesco Messitl.eo.- Hanual de Derecho Civil y Comer-.:. 
cial, Trad. de santiago Sent!es Melendo.- Buenos Aires, 
1954.- Tomo III, p~g. 29 

(2i Rafael Rojina Villegas.- Derecho Civil Me~icano,- E~xi
co 1959.- Editorial Antigua Librer!a Robredo, 2a. Edi-
ci6n.- Tomo II (Derecho de Familia).- Volumen Primero,-
p~g. 34. 

_.,,....,$jfyj· 
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"Por lo que respecta a la relaci6n del estado ci

vil con el ~arentesco y la familia, es tarnbi~n de di~fiana 

apreciaci6n, pues el estado civil de las personas es una s,! 

tuaci6n jur!dica que se determina por la relaci6n que las -

mismas guardan dentro del seno de la familia, siendo sus -

fuentes las siguientes: 

a).- Parentesco. 

b).- Matrimonio. 

e).- Divorcio. 

d) .- Concubinato." ( 3) 

Desde luego, la m~s importante de tales fuentes es 

el parentesco, ya que necesiariamente crea en todo sujeto 

relaciones con sus progenitores y ascendientes y se extien

de, adem~s, a las lineas recta, descendente y colateral. -

Has, en los casos en que las personas carecen de parientes 

por estas dos 6ltimas lineas, de todas suertes su estado e! 

vil se determina en funci6n de su relaci6n con los ascen--

dientes, seg6n el parentesco consangu!neo obviamente forzo-

so. 

Planiol considera que son tres las fuentes const!, 

tutivas de la familia, a saber: el matrimonio, la filiaci6n 

y la adopci6n, ya que los diferentes estados que una perso

na puede tener en la familia son tres tarnbi~n: dos miembros 

(3) Ob. Cit.- Tomo I.- (Introducci6n y Personas}, p~g. 468. 
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de una familia son esposo, parientes o afines. Pero que, no 

responden respectivamente a los tres hechos constitutivos de 

la familia: el matrimonio crea el estado de esposo; la fi~ 

liaci6n y la adopci6n crean, ambas, el parentesco, puesto -

que el parentesco adoptivo es una imitaci6n del parentesco 

natural. En lo que toca a la afinidad, expresa que es una -

combinaci6n de los efectos del matrimonio y del parentesco. 

II.- Concepto de Parentesco. 

Con tales antecedentes, el propio civilista fran

clls estima que el parentesco es lu relaci6n que e~:iste en-

tre dos personas que descienden una de la otra, como el hi

jo y el padre, el nieto y el abuelo, o que descienden de un 

autor comfin, como dos hermanos, dos primos. Y ügrega que 

junto a este parentesco real, que cs. un hecho natural y que . 
deriva del nacimiento, la ley admite un parentesco complete 

mente ficticio que se establece por medio de un contrato -

particular, llamado adopci6n, y creado a imitaci6n del pa-

rentesco realo (4) 

Entre otras muchas definiciones que se han elabo-

rada acerca del parentesco, citaremos lus siguientes: 

(4) Planiol y Ripert.- Tratado l?.d.ctico de Derecho Civil.
Trad. de Mario D!üz Cruz.- La Habana, 1946.- Tomo II. -
(La Familia.- Hatrimonio, Divorcio, Filiaci6n).- Edito
rial Cultural, s. A., p~gs. 12 y 13. 
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Laurent: "El parentesco es un lazo que une a dos 

personas por relaciones que se derivan de la naturaleza o -

de la ley. Se divide en natural, civil y mixto. 11 (5) 

Bonnecase: "El parentesco es el lazo de uni6n en-

tre dos personas que 'descienden una de otra, o de un autor 

com6n.11 (6) 

Col!n y Capitant: " ••• el lazo de uni6n que les -

une (a las personas) con los dem~s individuos que forman -

parte del mismo grupo fundado en la comunidad de la sangre, 

es decir, familia." (7) 

De Casso Diccionario de Derecho Privado: "Lazo -

existente entre personus que proceden una de otra o tienen 

un autor comfin, o el establecido por la Ley Civil o Can6ni

ca por analog!a con los anteriores." (8) 

Examinando las anteriores definiciones, incluyen-

do la de Planiol, se aprecia que, en virtud de la distinta 
\l 

naturaleza citada de los parentescos consangu!neo y adopti

vo (el primero es natural; el segundo, ficticio), las mis-

mn.s no logran precisar un glmero com6n que englobe a ambos. 

Por ello es que la definici6n del propio Planiol sea en re~ 

(5) Laurent.- l?rincipios de Derecho Civil Pranc€!s.- Tomo II. 
P{\g. 538. 

(6) Bonnecase.- Elementos de Derecho Civil,- Trad. Jos~ H.
Cajica.- I·í~xico, 1946 (Pueble~), p~g. 

(7) Col!n y Capitant.- Curso Elemental de Derecho Civil.
Tomo r.- P~g. 499. 

(S) Da Casso Diccionario de Derecho Privado.- Editorial La
bor, s. A.- Edici6n de 1950. 

l 
l 
f 

- .... .,__" .. ,,_, ..... -_ 
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lidad una descripci6n separada de cada parentesco; la de ~ 

Laurent, sea eminentemente formalista, por remitirse a las 

fuentes de constituci6n del parentesco, esto es, la natu~a

leza. y la ley; y la de Bonnecase, no incluya la adopci6n, •• 

omisi6n que se hace tar.ibi~n patente en la definici6n de Co

l!n y Capitant; por lo que respecta a la proporcionada por 

el Diccionario de Derecho Privado, a6n no precisando g~nero 

pr6ximo a ambos parentescos, nos parece la menos incomple

ta, pues en pocos y claros t~rminos se refiere a los dos -

certeramente. Cabe, no obstante, la critica de que incluye 

un parentesco (el establecido por la ley can6nica) no reco

nocido en la actualidad por la mayor!a de las legislaciones, 

la nuestra entre ellas. 

III.- Ubicaci6n del Parentesco en el Ambito del -

Derecho Familiar. 

Si el parentesco es, como expres~amos, la fuente 

primordial del estudo civil, se comprende que proporcione,-

i. a la vez, la porci6n m~s rica y vasta de la materia que nu

tre el llamado derecho.familiar. 

En efecto; si ~ste comprende esencialmente, seg6n 

expresa Bonnec~se, el derecho matrimonial y el derecho del 

parentesco (9), se encuentra en ellos la casi totalidad del 

(9) Bonnecase.- La Filosof!a del C6digo de Napole6n aplica
da al Derecho de Familia.- Trado de Jos~ H. Cajica.- -
Puebla, 1945.- P~g. 38. 
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contenido del que emergen los conceptos jur!dicos fun~amen

tales del propio derecho de familia. As!, los sujetos, obj~ 

tos, supuestos, consecuenc~as, nexos y relaciones juridicos 

de este com~lejo normativo, surgen en gran medida y muy es~ 

pecialmente, del derecho del parentesco, y del matrimonial, 

seg6n comprobaremos en seguida, mediante la menci6n puntua

lizada de tales conceptos. 

a) o- Los sujetos del derecho familiar.- " ••• los -

sujetos en esta rama del derecho civil expresa Rojina Vill~ 

gas son fundamentalmente los parientes (por consanguinidad, 

afinidad o adopci6n>, los c6nyuges y las personas que ejer

zan la patria potestad o tutela. Tambi~n agrega deben men-

cionarse a los concubinarios, dado que alg1:1nos sistemas y -

especialmente nuestro C6digo Civil vigente, reconocen cier

tas consecuencias jur!dicas al concubinato, tanto entre las 

partes como en relaci6n a los hijos habidos en el mismo." -

( 10) 

Debiendo restringirnos a los l!mites de nuestro 

tema, aludiremos s6lo, de entre tales sujetos del derecho 

de familia a los parientes. 

La importancia de ellos es primordial, debido es

pecialmente a la compleja diversidad de consecuencias jur!

dicas que suscita no s6lo el parentesco consangu!neÓ -que ~ 

es el principal- sino trunbi~n el adoptivo y el de afinidad, 

(10) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen ~rimero.- P~g. 79. 
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consecuencias todas a las que detenidamente nos referiremos 

con posterioridad. 

Por ahora, s6lo hemos de precisar los s~jetos. Y 

as!, por lo que respecta al pariente consangu!neo, es dable 

considerar como tal no s6lo a la familia leg!tima, sino tam 

bi~n a la natural. En la primera, depende de la realizaci6n 

del matrimonio la existencia de los v!nculos que se origi-

nen entre ascendientes y descendientes, ~si corno entre col_s 

terales. "De esta suerte -expone Rojina-, el matrimonio no 

s6lo viene a crear la especial categoria de c6nyuges, como 

sujetos tambi~n especiales del derecho familiar, sino que -

refleja su alcance y naturaleza con todos los dem~s parien

tes que se encuentran vinculados en ambas lineas con cada • 

uno de los consortes. Adem~s, el matrimonio se proyecta so

bre la descendencia para continuar atribuyendo la calidad -

de hijos, nietos, etc., como descendientes leg!timos." (11) 

Por lo que respecta al parentesco natural, no me

diando la uni6n matrimonial, la calidad de parientes surge 

exclusivamente de la consanguinidad, raz6n por la· cual en -

la re~aci6n "madre-hijo" el parentesco es f~cilmente comprg 

bable, no sucediendo as! con el padre, pues menester es, a 

efecto de que se finque el vinculo, en el reconocimiento de 

~ste o la omisi6n de una sentencia declaratoria de la pate~ 

(11) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primeroo- P~g. 80. 
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nidad. 

En cuanto al parentesco por afinidad, s6lo son SJ! 

jetos del mismo el var6n y los parientes de la mujer, y ~s

ta y los parientes de aqu~l. Pero tal ligamen s6lo puede -

existir si el hombre y la mujer han contra!do matrimonio, -

lo que impide que este parentesco pueda darse en los casos 

de concubinato. Al respecto, es claro el articulo 294 de -

nuestro C6digo Civil: "El parentesco de afinidad es el que 

se contrae por el matrimonio, entre el var6n y los parien

tes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del va--

r6n." 

En lo que toca al parentesco civil 1 es el que SU!:, 

ge del acto jur!dico de adopci6n 1 raz6n por la cual sus 6nJ:. 

cos sujetos son el adoptante y el adoptado, entre quienes -

se crean derechos y obligaciones iguales a los que origina 

la filiaci6n leg!tima entre padre e hijo. 

b).- Objetos propios del derecho familiar.- A efes, 

to de precisar tales objetos, es necesario hacer, siguiendo 

en ello los lineamientos fijados por el maestro Rojina Vi-

llegas, una aclaraci6n previa: en el derecho general, los -

juristas consideran, por lo com6n 1 que los derechos subjet,! 

vos, los deberes jur!dicos y las sanciones se presentan co~ 

rno consecuencia y no como objetos del derechoo Sin embargo, 

debe hacerse la siguiente distinci6n: las conseci.lencias ju

d.dicas consisten en la creaci6n 1 transrnisi6n 1 modificaci6n 

:-&h ' t!i'X{ · , ,, 

i 

1 

1 

1 
1 

i 
1 

1 

l 
ii... 
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o extinci6n de derechos, obligaciones.y sanciones; en cam-

bio ~os objetos de esas consecuencias, radican en los dere

chos, oblig~ciones o sanciones que respectivamente pueden -

ser creados, transmitidos, modificados o extinguidos a tra

v~s de los cuatro tipos fundame~tales que presentan las con 

secuencias jurídicas. Por ta~to, "la consecuencia de dere

cho no radica en la facultad, en el deber o en la sanci6n,

sino en crear, transmitir, modificar o extinguir el objeto 

especifico que se manifiest:a como facultad, deber o sanci6n. 

A su vez, los otjetos del derecho consisten exclusivamente 

en la especial forma de conducta q~e asume el sujeto en la 

facultad, como pretensi6n jurídica, en el deber, como esta

do de subordinaci6n frente a otra, y en la sanci6n, como un 

estado especial de sujeci6n que s6lo puede imponer el Esta

do a un determinado sujeto." (12) 

Consecuentemente, y ya dentro del especial ~rabito 

del derecho de familia, apreciamos que objetos del mismo -

son los siguientes: 

a11 ).- Derechos subjetivos familiares. 

b11 ).- Deberes subjetivos familiares. 

e").- Actos jurídicos familiares. 

d11 ) Sanciones del derecho familiar. 

a11 ).- Los, derechos subjetivos familiares han sido 

definidos como los que "constituyen las distintas faculta-

(12) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P!go 84. 
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des jur!dicas que se originan por el matrimonio, el paren-

~' la patria potestad o la tutela, por virtud de las 

cuales un sujeto est~ autorizado por la norma de derecho p_a 

ra interferir l!citamente en la persona, en la conducta, en 

la actividad jur!dica o en el patrimonio de otro sujeto." -

(13) 

Por tanto, existen derechos suJ:>jetivos famili~es 

propios, respectivamente, del matrimonio, del parentesco, -

de la patria potestad y de la tutela. 

Refiri~ndonos solamente al aspecto relacionado --

1: con nuestro tema -los derechos subjetivos familiares inhe--

rentes al parentesco-, aspec~o que trataremos con mayor am

plitud en posterior cap!tulo, (al estudiar las consecuencias 

en general del parentesco), diremos lo siguiente: 

En lo que toca al parentesco consanguíneo, en li

nea recta, haciendo excepci6n de las relaciones de patria -

potestad, existe la norma general de que los ascendientes -

de segundo o ulterior grados no ejercen ya derechos subjet_! 

vos sobre la conducta, persona o bienes de los descendien

tes menores de edad. Respecto a los ascendientes de tercero 

o ulterior grados, en nuestro derecho no se d~ el caso de -

que puedan u.sumir la patria potestad, pues faltando padres 

y abuelos, lo~ ~enores quedan bajo tutela. Pero de todas --

(13) Ob. Cit.- P!g. 87. 
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suertes, a los menores s! asisten los derechos subjetivos 

de alimentos y herencia en la sucesi6n leg!~ima. 

En cuanto al parentesco colateral, tampoco exis-

te la posibilidad jur!dica de que los mayores tengan sobre 

los menores la patria potestad, pues faltando los ascendien 

tes indicados, los propios colaterales s6lo pueden llegar a 

ejercer la tutela legitima. 

En orden al parentesco por afinidad, nuestras le

yes civiles no reconocen ningún ~erecho subjetivo entre la 

mujer y los parientes del esposo, o entre ~ste y los parien 

tes de ella. 

Finalmente, en el parentesco por adopci6n, en vi§. 

ta de que la ley establece una situaci6n igual a la de un 

hijo leg!it:imo, asisten al adoptante todos los derechos y 

obligaciones propios de la patria potestad; raz6n por la 

cu~l, su derecho subjetivo gen~rico ante el menor es compl~ 

to, pues puede interferir en la persona, conducta, patrimo

nio y actividad jur!dica de ~ste. 

b")•- Los deberes subjetivos familiares' son "los 

distintos estados de sujeci6n jur!dica en los que se encuen 

tran colocados respectivamente un c6nyuge frente al otro, -

los incapaces en relaci6n con los que ejercen la patria po

testad o tutela y los parientes entre s!. 11 

Los deberes subjetivos suscitados por el parente§_ 

co Qon, obviamente, correlativos de otros tantos derechos -
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de la misma !ndole. Por lo general, se traducen.en ob~igaci.g. 

nes de hacer y de no hacer, m~s que de dar. As!, v.gº' en -

el deber general de los hijos de "honrar y respetar" a los 

padres, se contienen m6ltiples obligaciones de las tres el.! 

ses, pero predominando de las dos primeras. Sin embargo, la 

prestaci6n alimentaria, que existe en varias relaciones de 

parentesco, constituye una o1Jligaci6n de dar. Has lo que i,m 

porta dejar establecido es que, junto a los numerosos dere

chos subjetivos familiares que el parentenco conforma, se -

dan otros tantos deberes de la misma naturaleza de cuyo cu,m 

plimiento depende la armon!a entre las diversas personas -

unidas por v!nculos·de parentesco, especialmente consangu!

neo y adoptivo. 

e") o- Los actos jud.dicos familiares se definen -

como "aquellas manifestaciones de voluntad unilateral o pll:! 

rilateral que tienen por objeto crea.L·, modificar o extin--

guir derechos y obligaciones de car~cter familiar o crear ... 

situaciones jur!dicas permanentes en' relaci6n con el estado·~ 

civil de las personas~" (15) 

Tales actos, cuando se refieren a relaciones de -

parentesco, tienden preferentemente a crear situaciones ju

rídica~ permanentes. As!, en el acto jur!dico de adopci6n -

se vierten varias voluntades a efecto de constituir una si

tuaci6n jur!dica planteada como permanente, cual es la del 

(15) Ob. Cit.- P~g. 119. 
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parentesco civil. Otro caso similar es el acto de reconoci-. . 

miento del hijo, que produce una situaci6n continuada en -

que se renuevan derechos y deberes de contenido familiar~ 

Tambi~n debe mencionarse el acto jur!dico del matrimonio, 

que produce, entre otros mdltiples efectos, el estado perm~ 

nente en que consiste el parentesco de afinidad. 

En la materia en que si se aprecia la escasa ope

rancia de esta clase de actos juridicos, es en ~a que se r~ 

fiere al parentesco consangu!neo, ya que ~ste produce esta

dos jur!dicos permanentes debido esencialmente a causas na

turales, ante las cuales la eficacia de las voluntades ind! 

viduales asume una posici6n secundaria. 

d") .- Se señala, como sanciones del derecho fami . -
liar, las siguientes: inexistencia, nulidad, revocaci6n1 r~ 

paraci6n del daño, ejecuci6n forzada, uso de la fuerza p6-

blica y cumplimiento por equivalente de algunas prestacio-

nes,. as! como algunas exclusivas del propio derecho familiar. 

En seguida baremos una breve menci6n de cada una de ellaso 

1.- Inexistencia.- Es una sanci6n que tiene por -

objeto declarar que un acto j~!dico carece de sus elemen

tos esenciales, y por lo tanto, es la "nada" para los efec

tos del derecho; esto es, mediante ella, se desconoce toda 

existencia al acto Jur!dico, por lo que se le priva total-

mente de efectos. 

Planiol hace notar que fue precisamente en el Am-
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bito del derecho familiar, específicamente a prop6sito de 

ciertos matrimonios, que se gest6 la teoría de los actos 

inexistentes. Asi se expresa en este punto el ilustre tratj! 

dista franc~s: "La distinci6n entre los actos nulos y los -

inexistentes era desconocida por e~ antiguo derecho. Fue iD, 

ventada a prop6sito del matr~monio, para privar a ciertas -

uniones de todo efecto civil, aunque la ley no decrete su -

nulidad. Su idea se ha encontrado en las siguientes pala--

bras del Primer C6nsul: 'Es necesario no confundir los ca--

sos en que el matrimonio no existe y aqu~llos en que puede 

nulificarse ••• No existe matrimonio cuando se ha asentado 

que la mujer di6 su c?nsentimiento no siendo esto cierto; 

si la i:nujer lo otorg6,,Y pretende despu~s que fue forzada -

a ello, hay matrimonio, pero puede ser anulado•. La teor!a 

-agrega Planiol; fue presentada primeramente por Zacharias 

••• - a partir de entonces ha sido aceptada por todos los ª!! 

tores, felices de encontrar en ellq un medio para evitar 

las dificultades y poder anular los matrimonios sin un tex

to legal." (16) 

Consecuentemente, ha sido el matrimonio en donde 

la teor!a de la inexistencia ha trascendido a la esfera de 

los actos jur!dicos en general, misma en la que se proclama 

que ~stos son inexistentes cuando carecen de consentimiento 

(16) Planiol.- Tratado Elemental de Derecho Civil.- Trad. -
de Jos~ N. Cajica.- Puebla, n~xico 1946. P~gs. 185-186. 
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Cmanifestaci6n de voluntad, en los actos unilaterales;acue~ 

do de voluntades, en los plurilaterales) y de objeto (impo

sibilidad f!sica o jur!dica del mismo). 

Tal doctrina ha sido acogida en nuestro vigente -

C6digo Civil en los tl!rminos siguientes: "El acto jud.dico 

inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que 

pueda ser materia de ~l, no producir~ efecto legal alguno,

No es susceptible de valer por conformaci6n, ni por pres-

cripci6n; su inexistencia puede invocarse por todo interesA 

do. 11 (articulo 2224) 

Ejemplo t!pico de matrimonio inexistente es el -

aparentemente celebrado entre personas del mismo sexo, caso 

en el que es evidente la falta de objeto. Tambi~n, desde -

luego, es inexistente la uni6n conyugal en que falta la vo

luntad de los contrayentes. Se infiere que en todos estos -

casos, dadas las caracter!sticas de la inexistencia, no ll~ 

ga a nacer en ningún momento el parentesco por afinidad, ~ 

que si suscita el matrimonio v!lido. 

En lo que respecta a la adopci6n, por éuanto que 

se genera mediante la celebraci6n de un acto jur!dico, cabe 

tambi~n el supuesto de su eventual inexistencia, tanto por 

falta de consentimiento, como de objeto. 

2.- Nulidad.- Son actos nulos aqu~llos en que s! 

se dan los elementos de existencia, pero de un modo imper-

fecto; por ello es que producen efectos provisionales, aun-
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que son destruidos en forma retroactiva al ser dec1arada la 

propia nulidad. Nuestro de~echo, siguiendo esa teor!a, acel?, 

ta que el acto nulo existe, sobre. la base de que uno de sus 

elementos se rcaliz6 de manera imperfecta, "ya sea porque -

el objeto que se persigue es il!cito; porque la voluntad de 

los sujetos que :i.ntervienen en ~l no sea libre; no sean c::a

paces; no den cumplimiento a las formas que prev~ la ley, -

o uno se aprovecha del otro para obtener un lucro indebido." 

( 17) 

Aunque en el campo del derecho ~amiliar el estu-

dio de las aplicaciones de la nulidad se realiza con prefe

tencia acerca del matrimonio, existen tambi~n aspectos de -

esta sanci6n en relaci6n con el parentesco; mas a ello nos 

referiremos en posterior cap!tulo, cuando tratemos de los -

efectos de ~ste. 

3.- Revocaci6n.- Esta figura jur!dica puede asu-

mir dos caracteres en el derecho de familia: corno sanci6n y 

como acuerdo entre los interesados de un acto jur!dico para 

privarlo de sus consecuencias. 

Como ejemplo de sanci6n, se encuentra la revoca-

ci6n de la adopci6n por ingratitud del adoptado. Este su--

puesto se actualiza cuando el adoptado: 

(17) Ernesto Guti~rrez y Gonz!lez.- Derecho de las Obliga
ciones.- Puebla, Hlixico, 1968.- Editorial Cajica, Edi
ci6n.- P~g. 134. 

,,,; .. ~_ ... _. ______ _ 
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I.- Comete alg6n delito que merezca una pena rna--

· yor de un año de pri~i6n contra la persona, la honra y los 

bienes del adoptante, de su c6nyuge, de sus ascendientes.o 

descendientes: 

II.- Acusa judicialmente al adoptante de alg6n d~ 

lito grave que pudiera ser perseguido de oficio, aunque lo 

pruebe, a no ser que hubiere sido cometido·contra el mismo 

adoptado, su c6nyuge, sus ascendientes o descend~entes. 

III.- Rehusa dar alimentos al adoptante que ha 

ca!do en pobreza (articulo 406 del C6digo Civil). 

Pero as! como esta ~isposici6n consagra ejemplos 

de la revocaci6n como sanci6n, su inmediata anterior, -el -

articulo 405- proporci9na un supuesto de la revocaci6n como 

acuerdo, pues expresa que la adopci6n puede revocarse: 

"I.- Cuando las dos partes convenga en ello, siem 

pre que el adoptado sea mayor de edad. Si no lo fuere, es -

necesario que consientan en la revocaci6n las personas que 

prestaron su consentimiento ••• " 

Otro ejemplo de la "revocaci6n-acuerdo" lo es el 

del divorcio por mutuo consentimiento, pues en ~l hay comu

nidad de voluntades en el objetivo de disoluci6n del vincu

lo matrimonial, sin que haya asomo alguno, por lo menos de§. 

de el punto de vista1
' legal, de sanci6n pura uno de los c6n

yuges. 

4.- Reparaci6n del daño.- No obstante la peculiar 

.. -... 
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naturaleza de las relaciones contempladas por el derecho f,a 

miliar -fundamentalmen·t:e afectivas, morales y f!sicas-, 

existen numerosos supuestos en que esta sanci6n -por esen-

cia de !ndole pecuniaria; es aplicable a aqu~llas, siempre 

y cuando.existan ciertas formas de incumplimiento.- Y ento.n 

ces puede proceder por dafios de car~cter moral, o bien de -

naturaleza pat.t·imonial. La primera se d!, v. g., por el in

cumplimiento de la promesa esponsalicia, y los casos de su 

operancia son ciertamente limitados. La segunda, por lo con 

trario, se presenta en un gran n6mero de supuestos que se -

suscitan dentro del derecho familiar incluyendo el parente.:l!, 

co, seg6n precisaremos al tratar de sus afectos. 

s.- Cumplimiento por equivalente de algunas pres

taciones.- "••• en aquellos casos -expresa Rojina Villegas

en que no es posible obtener que el obligado realice exact,a 

mente la prestaci6n debida, bien porque no se pueda hacer -

coacci6n sobre su persona en las obligaciones de dar, se 

recurre a una prestaci6n por equivalente para compensar al 

acreedor o al sujeto .activo en las relaciones patrimoniales 

en general." (18) 

Esta forma de sanci6n opera, en el derecho de fa

milia, s6lo ante obligaciones de preponderante contenido, -

econ6mico, como alimentaria y las originadas en _la respons!_ 

bilidad por dafios y perjuicios. No as! en lo que respecta -

(18) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P&g. 148 • 

r'tiwer· 
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al gran n6mero de deberes de naturaleza estrictamente fami

liar, no pecuniaria. 

6.- Ejecuci6n forzada y uso de la fuerza p6blica.

La eje~uci6n forzada se refiere en lo general al embargo de 

bienes, sea por condena en juicio, por procedimiento de via 

ejecutiva o como acto prejudicial. Obviamente, ~ambi~n pue

de llegar a,tener efecto en el derecho familiar, cuando hay 

incumplimiento de obligaciones de tipo pecuniario u omisi6n 

en el pago de daños y perjuicios. 

Por lo que hace al uso de la fuerza pÓblica, en -

el seno del. derecho de fémilia que nos ocupa, se ofrecen --

dos casos principales: 

I.- Cuando la mujer se niega a vivir con el mari
do; y 

II.- Cuando el menor y el incapaz se niegan a vi
vir con los que ejercen la patria potestad o 
la tutela. 

En tales situaciones, el esposo y los titulares -

de los mencionados derechos pueden respectivamente, gestio

nar el auxilio de la fuerza póblica para que se coaccion~ -

de hecho a las personas que incurren en la anotada desobe--

diencia. 

7.- Sanciones especiales del derecho familiar.-Fi 

guran principalment~ como tales: el divorcio, la p~rdida y 

suspcnsi6n de la patria potestad, las incapacidades para 

desempeñar el cargú de tutor y la p~rdida y suspensi6n clel 

mismo. 

iW-' Ctf"(' 1 

't ~ ... 
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El divorcio puede asumir dos formas: como sanci6n 

o como remedio. Toma el primer car~cter ante casos que sup2 

nen un hecho il!cito entre los c6nyuges, en relaci6~ con -

los hijos o respecto de terceras personas. Es claro, enton

ces, que la disoluci6n del vinculo conyugal entraña una me

dida sancionatoria de derecho fami~iar. En cambio, el divo~ 

cío-remedio se justifica por consideraciones de salud, pues 

pro~ede s6lo en los casos de ciertas enfermedades, enajena

ci6n mental incurable o impotencia. 

c).- Supuestos especiales del derecho familiar ..... 

En relaci6n con estos supuestos, Rojina Villegas, distingue 

entre: supuestos principales y supuestos secundarios. Los -

primeros son: el parentesco, el matrimonio y el concubinato; 

los segundos: la concepci6n del ser, el nacimiento, di~tin

tos grados durante la minor!a de edad, la emancipaci6n, la 

mayoría de edad, la edad de sesenta años para los avocados 

a la patria potestad o a la tutela, la muerte, el reconoci

raiento de hijos, la legitimaci6n, las causas de divorcio, 

la nulidad del matrimonio, las causas de disoluci6n de la 

sociedad conyugal Yt en general, la condici6n moral de de-

terminadas personas. (19) 

A los efectos de este trabajo, importa solamente 

destacar, en la breve menci6n a que se contrae este aparta

do, que el parentesco objeto de nuestro estudio es uno de -

(19) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P~g. 151. 
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los supuestos principales del derecho familiar. 

d).- Consecuencias del derecho familiar.- Siendo 

el parentesco uno de los supuestos esenciales del derecho -

familiar, produce una gran variedad de consecuencias que se 

enmarcan en el ámbito de ~ste, y que en su oportunidad est_!! 

diaremos en forma especial. Ahora, s6lo precisaremos que --

las consecuencias principales del propio parentesco consis

ten, en primer t~rmino, en la creaci6n de estados jur!dicos 

usualmente permanentes, de los que dimanan a su vez diver-

sos c~njuntos de derechos y obligaciones tarnbi~n, por lo g~ 

neral, de indole permanente. 

e).- Relaciones jur!dicas dail. derecho familiar.--

Tales relaciones son las vinculaciones o nexos que se esta-

blecen debido principalmente al parentesco y al matrimonio; 

y pueden asumir la naturaleza de patrimoniales o no patrim.Q. 

niales. Pero esencialmente tienen este 6~timo car!cter, en 

virtud de que, como ya lo hemos apuntado, el contenido del 

derecho familiar, y especialmente del supuesto del parente! 

co, es de indole moral, segfin bien se aprecia, v.g., en los 

lazos existentes entre parientes de la linea recta o trans

versal hasta el segundo grado. 

La breve relaci6n que antecede, acerca de los con 

ceptos 'fundamentale!!i del derecho familiar, nos lleva a dos 

conclusiones elementales en la materia, a saber: 

ta.- La intima conexi6n que priva entre el paren-
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tesco, la familia y el estado civil; y 

?ª•- La forzosa existencia, en toda relaci6n de -

parentesco, de los siguientes elementos: sujetos del dere-

cho, objetos jur!dicos, supuestos jur!dicos, consecuencias 

de derecho y vinculaciones de conducta. Elementos todos que 

habrful de servirnos de guia cuando hagamos el estudio part!, 

cularizado de las distintas clases de parentesco. 

Por lo dem~s, con la misma aludida relaci6n, ha -

quedado precisada la ubicaci6n de ~ste dentro del &nbito -

del derecho de familla, as! como la importancia que asume 1.

tanto en si mismo considerando, como por su estrecha rela

ci6n con la propia familia y con el estado civil de las peb: 

sonaso 

1Mrnt· 
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C A P I T U L O II 

EL PARENTESCO EN EL DERECHO COMPARADO. 

x.- Referencias Hist6ricas. 

1.- La familia es la instituci6n hist6rica y jur! 

dica de mls profundo arraigo a lo largo de las distintas -

etapas de la civilizaci6n, siendo el.clful la primera man1-

festaci6n de solidaridad humana, la forma mAs primtiva de -

uni6n destinada a lograr una posibilidad de defensa, que h! 

ciera posible la supervivencia en un medio hostil. 

A medida que los sentimientos se afinaban, el v!n 
culo comdn y general fue cambiando por un sentimiento m!s -

arraigado aunando y sumando grupos m~s pequefios y discrimi

nados. 

Los indicios m&s remotos, nos muestran que en el 

comienzo de los comienzos, el papel m~s importante en el s~ 

no familiar lo desempefi6 la mujer, llegando incluso a des-

preocuparse por determinar qui~n era el padre de su criat:\l

ra, ya que ella misma, seguía ligada a su padre y a sus heE, 

manos. Los lazos fraternos eran m!s afectivos e intensos -

que los vínculos entre marido y mujer. 

As! la forma m5s elemental de la familia, estaba 

representada por la un16n de la madre y sus hijos, que con

tinuaban viviendo en su cl!n de origen; fue tan enorme el -
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papel que la mujer desempeft6 en esta 6poca, que las circUn§. 

tancias de ser portadora de la vida, le asignaba una impor

tancia fundamental, tan grande que, en algunas tribus la h.!, 

rencia se transmit!a por la linea femenina, quedando ident!, 

ficado este principio corno la ~poca del matriarcado. (20) 

II.-- El Parentesco en el Derecho Romano. 

El estudio del origen del parentesco nos remonta 

a los primeros tiempos existencia de la ciudad de Roma, - -

pues fue entonces y en tal lugar que ~ste principi6 a adqu! 

rir dimensiones juridicas, as! hayan sido, inicialmente, rB, 

dimentarias. 

Seg6n datos que proporciona Eugene Petit, cada -

una de las tres tribus que ooncurrieron a la fundaci6n de -

la ciudad (Ramnenses 1 de raza latina; Titienses, de raza S,! 

bina; y Luceras, de raza etrusca>, estaba dividida en diez 

curias. A su vez, cada una de ~stas se encontraban integra

das por cierto ndmero de "gens"; y si la primera era una d! 

visi6n artificial, ~sta se basaba en una agregaci6n natural 

impuesta por el parentesco, ya que cada "gens" comprendia -

el conjunto de personas que descienden por los varones de -

un autor com6n. Justamente, esta limitada agrupaci6n de --

(20) Enciclopedia Jur!dica Omeba.- Tomo :ia:.- Editorial Bi-
bliogr~fica Argentina.- Plg. 989. 

"---·· ''"'" '""----------
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personas era la que constitu!a la familia en sentido propio 

o "domus", misma que puede describirse como la reuni6n de -

personas colocadas bajo la autoridad o la "manus" de un je

fe '6nico, comprendiendo, obviamente a m!s de ~ste, que se 

denominaba "paterfamiliae", a los descendientes sometidos a 

su autoridad paternal y a la mujer "in manu". Ahora bien, 

el paterfamilias y las personas colocadas bajo su autoridad, 

o su manus, estaban unidos entre ellos por el parentesco e! 

vil denominado "agnatio", nexo que subsist!a a la mue.t'te -

del jefe no s6lo entre sus hijos, sino tambi~n con las fam! 

lias de ellos cuando llegaban a formarlas y se convert!an -

as! en paterfamilias. "Todas estas personas -dice el autor 

mencionado- se consideran como pertenecientes a una misma -

familia civil: he aqu! ot.ro sentido de la palabra familia,

en cuyo caso, que es el m~ com6n, la familia se compone de 

agnados, es decir, del conjunto de personas unidas entre 

ellas por el parentesco civil." (21) 

Exist!an, pues, el parentesco de !ndole natural,

derivado estrictamente de los lazos sangu!neos y'que un!a a 

las personas descendientes unas de otras (linea directa) o 

descendientes de un autor com6.n Cl!nea colateral), sin dis

tinci6n de sexo, mismo parentesco que recib!a el nombre de 

11cognatio"• Y existf.a tambi6n el mencionado parentesco de -

(21) Petit Eugene.- Tratado Elemental de Derecho Rollll:lllOe -
Trad. de Jos6 Fern~dez Gonz!lez.- ~xico 1953.- Edita, 
rial Nacional,- Plg. 95 y 96 



-, 

/i 

28 1 

de agnaci6', que era el parentesco civil fundado sobre la ª!l 

toridad paternal o marital. 

Aunque en nuestro derecho basta el parentesco na

taral, consangu!neo, para integrar la familia, en Derecho -

Romano la s1tuaci6n era distinta, pues tal parentesco Ccog

naci6n) no era suficiente para formar la familia civil. Por 

lo contrarios los v!nculos propios de ~sta surg!an s6lo de 

la agnaci6n, parentesco por cierto, muy dificil. de definir, 

seq(in expresa el propio Peti.t, quien se limita a describir 

los agnados en los siguientes t~rminos: "son los descendie,n 

tes, por via de varones, de un jefe de familia co~n, colo

cados bajo su autoridad, o que le estuvieran sometidos si -

adn viviera. Hay que poner tambi~n entre los agnados a la -

1111jer in manu•••"• (22) 

Por su parte, Rodolfo Sohm considera que la fami

lia agnltica era "el conjunto de personas unidas por el mi.§. 

mo vlnculo de patria potestad"• Y bien, mls ampliamente, 

"una comunidad domAstica, dependiente de una patria potes-

tad com6n, ejercitada por una sola persona representante de 

la casa domus." (23) 

Por tanto, la famili~ agnltica comprendia a las -

siguientes personas: 

(22) Ob. Cit.- P6g. 97. 

(23) Sohm .- Derecho Privado Romano.- 1936.- Plg. 460. 
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1o.- Las sujetas a la autoridad paternal o a la -

manus del jefe de familia, entre ellos y con relaci6n al j!, 

fe, Cesta es, entre el padre y los hijos o hijas nacidos en 

su matrimonio legitimo, o introducidos en la familia por -

adopci6n>. TambUn, los hijos de los hijos, entre ellos y -

en relaci6n con el padre y el abuelo paterno. 

20.- Los que hayan estado bajo la autoridad del 

jefe, y que lo estar!an si a6n viviese. 

3o.- Las que nunca estuvieron bajo la autoridad -

del padre, pero que lo hubiesen estado de haber vivido. (24) 

Ahora bien, considerando que el derecho conced!a 

al paterfamilias una autoridad suprema sobre los miembros -

de la misma, equivalente a una soberan!a privada pero abso

luta, se explica que por la v!a del var6n el parentesco ag

n!tico no tuviese, de hecho, 11mitaci6n; y que, por contr•• 

en la v!a de la mujer tal ligamen no pudiera establecerse. 

Sin embargo, ~sta representaba el tronco de la familia cog

nltica, por fincarse este parentesco exclusivamente en los 

v!nculos de sangre. 

Como ya se habrl apreciado en anterior menc16n, -

los romanos reconocieron tambi6n el parentesco por adopci6n, 

11\ismo al que conceb!an como una instituci6n de derecho ci

vil, cuyo efecto era establecer entre dos personas relacio

nes anllogas a las que creaba el matrimonio legitimo entre 

(24) Oba Cito• Plg. 97. 
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el hijo y el jefe de familia. De ah! que, mediante tal v!nCll, 

lo, entrasen a la familia civil personas que no tenf.an, por 

lo general, ningún parentesco natural con el jefe de la 1114 

ma. (25) 

Finalmente·; tambi'n fue reconocido en el Derecho 

Romano', el parentesco por afinidad, o sea, el lazo que une 

cada esposa a los parientes del otro. Entre afines, el ma-

trimonio estaba prohibido hasta lo infinito en linea direc

ta; en caml>iót en linea colateral la prohibici6n se establ~ 

ci6 s6lo entre cuftado y cuf\ada. (26) 

Es pues, de concluirse, que en el Derecho Romano 

fueron cuatro los parentescos reconocidos; a saber: 

El agn&tico o parentesco civil. 

El cognltico o parentesco natural. 

El de adopci6n. 

Y el de afinidad. 

Sin embargo, el parentesco cogn&tico carec!a de -

efectos jur!dicos; y por lo que respecta al de adopci6n, se 

subsumia en el agnltico que era el parentesco de derecho -

por excelencia• 

:C:I.- El parentesco en el Derecho Moderno. 

La evoluc16n del concepto de parentesco en la ma-

(25) Ob. Cit.- PAg. 113. 

(26) Obe Cit.- Plg. 106. 

:l:'~'. 
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yor1a de las legislaciones, lejos de seguir el precedente -

de la relac16n agn!tica romana, fue finc&ndose paulatinamea 

te sobre la base del nexo natural o consangufineo entre las 

personas. Ha sido as! como, en el Derecho Moderno la insti

tuci6n y sus efectos guardan su principal fundamentaci6n en 

dicho vincule, seg6n veremos a continuaci6n, en el breve e!. 

tudio que de algunas 1 legislaciones hacemos, prin.c:ip~indo -

con la espeiiola. 

Derecho Espaf\ol.'- Dos connotados tratadistas esp,1 

fioles, entre otros, han elaborado sendas definiciones del -

parentescos Calixto Valverde y Valverde expresa que "es la 

relaei6n, un16n o conexi6n que existe entre varias personas 

en virtud de la naturaleza, de la ley o de la religi&n" • • 

(27); y Clemente de Diego dice: que •ea el vinculo que liga 

a varias personas, por su procedencia de un tronco comln•" 

(28) 

Desde luego, la primera es ya inoperante en lo -

que respecta al nexo religioso, pues expresa un criterio -

que rebasa el c&mpo jµr!d1c:o. 

En cuanto a la segunda, es de suyo breve e incom

pleta, pues se reduce al parentesco por consanguinidad. 

' 
(27) Valverde y Valverde Calixto.- Tratado de Derecho Civil 

Espaf'iol.- Tomo 1, ca. XI.- P~g. 361. 

(28) Clemente de Diego•- Instituciones de Derecho Civil Es
paftol.- Tomo l.- Plg. 184. 
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Pero, independientemente de opiniones doctrina--

rias, es de puntualizarse que la legislaci6n espafiola reco• 

noce las siguientes clases de parentesco: 

El de consanguinidad, que es el que vincula a peE, 

sonas que descienden de ui1 mismo tronco. Subclases del mis

mo son el legitimo y el natural; aqu&l proviene de la uni6n 

legitima o matrimonio; 6ste se establece por el s61o nexo -

consangu!neo. 

El de afinidad, que deriva del matrimonio y se e§. 

tablece entre cada c6nyuge con los parientes del otro. 

Y el civil, parentesco ficticio creado por la ley 

con base en un acto jur!dico, que vincula exclusivamente a 

adoptante y adoptado. 

La proximidad del parentesco se establece, seg6n 

dispone el articulo 346 del C6digo Civil Español, por lineas 

y grados. El articulo siguiente expone que se llama grado -

el vinculo entre dos individuos, formado por una generaci6n, 

y linea, la serie no interrumpida de grados. El tronco, que 

sirve de base para fijar el parentesco, "es el grado de do,n 

de parten dos o m~s l!neas, las cuales, por relaci6n de su 

origen, se llaman "ramas" (articulo 348). Aunque el citado 

ordenamiento considera que "hay tres l!neas: la linea aseen 

dente, la descendente y la colateral", (articulo 349), en -

realidad las dos primeras se reducen a una, que es la direg 

ta, recta o perpendicular. Por tanto, ~ste comprende: la l! 

nea ascendente, que es la serie de grados o generaciones --

- ci,•rtrst -
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que ligan a~ tronco com6n con sus hijos, nietos y demla da!, 

cendientes (articulo 352); y la linea descendente, que es -

la serie de grados o generaciones que ligan al tronco con -

su padre, abuelo y otros ascendientes. (Articulo 351). 

En ambas lineas hay tantosgrados como generacio-

nes. As! en la lf.nea descendente, el hijo estl en el primer 

grado'' el nieto en el segundo, el bisnieto en el tercero·, y 

sucesivamente. En la linea ascendente, el padre estt en pri, 

mar grado, el abuelo en el segundo, el bisabuelo en el ter

cero, etc., (articulo 352). En esta forma, el c6mputo de -

los grados del parentesco se realiza excluyendo al progeni-

1 • tor. 

Por lo que respecta al parentesco colateral, es -

concebido por la legislaci6n que nos ocupa·, como un paren

tesco de relaci6n entre las personas cuyo origen parte de 

un tronco com6n, no siendo una ascendiente o descendiente -

de la otra. Transcribiremos en seguida algunos preceptos -

del ordenamiento ya mencionado, y cuya claridad no demanda 

mayores comentarios: 

Respecto a las formas de simple o doble vinculo -

en el parentesco colateral: "Art. 360.- Los hermanos se di§. 

tinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilate

r~les los que proceden del mismo padre y de la misma madre. 

Son hermanos unilaterales los que proceden de la misma ma-

dre, pero de padres diversos o viceversa." 

·,' .. 
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"Art. 361.- CuaJ)do los hermanos unila·cerales pro

ceden de un mismo padre, tienen el nombre de hermanos pate~ 

nos; cuando proceden de la misma madre, se llaman hermanos 

maternos." 

En cuanto al c6mputo: "Art. 353.- •·•· en la linea 

colateral los grados se encuentran igualmente por generaci2 

nes, remontando desde la persona cuyo parentesco se quiera 

comprobar hasta el autor comdn; y desde 6ste hasta el otro 

pariente. As!, los hermanos se encuentran en segundo grado, 

el tio y el sobrino en el tercero, los primos hermanos en -

el sexto y los nietos de primos hermanos en el octavo y as! 

en adelante." 

Como apuntSbamos renglones atr!s, el derecho esp! 

fiol ha conservado una distinci6n que otras legislaciones, -

entre ellas la nuestra, han suprimido pr~cticamente. Ella -

es la relativa a la consanguinidad legttima y la consangui

nidad ilegitima. Expresando en esencia que son parientes l!, 

gitimos todos los individuos de las lineas recta o colate-

ral procedentes de matrimonio v!lido o putativo,"el C6digo 

Espafiol establece la antitesis con los ileg!timos al eX¡>re

sar que son los parientes "que proceden de un mismo tronco 

por una o m!s generaciones de una uni6n fuera de matrimoni.o" 

(articulo 366). Dispone, por tanto, que ellos no pueden -

ser parte de 1a familia de los parientes leg1timos, aunque 

si adquirir a1gunos derechos de familia, en los casos detes 

minados por el propio C6digo (articulo 365). 

;.~--'-/. ,-;._ .,.;-,.,;:;;-,·.~ -

ttt• =·ad · 
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Con posterioridad, cuando se trate este tema se-

g6n las previsiones de nuestra legislaci6n, mencionaremos -

los argumentos que fundamentan la procedencia de la supre--

si6n de la distinci6n citada. 

Con referencia a los.efectos jur!dicos del paren

tesco en el Derecho que nos ocupa, s6lo .los.mencionaremos en 

una forma muy general, dada su similitud con los de nuestra 

legislaci6n, mismos que si estudiaremos con deteni.miento en 

posteriores cap!tulos. 

segWi el C6digo Civil Espaflo1-.,el parentesco con

sang6.1neo produce sus principales consecuencias jur!dicas en 

los aspectos siguientes: 

10.- El orden sucesorio, en relaci6n con los con

sangu!neos de las lineas ascendente y deseen 

dente, y colateral hasta el sexto grado. 

20.- La obligaci6n de alimentos. 

3o.- Los impedimentos matrimoniales. 

4o.- Numerosos derechos y deberes espec!ficos, e~ 

mo: impugnar la paternidad, la legitimidad o 

el reconocimi.ento; formular denuncias de au

sencia; oponerse a determinado matrimonio, -

etc. 

Derecho Franc6s.-'Planiol, cuya definici6n acerca 

del puentesco ya hemos transcrito, e~presa que lo que se -

llama una linea es la serie de los parientes que desciendeA 
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uno de otro; y que, siendo 6ste el parentesco directo, se r! 

presenta por medio de una linea recta, que va de uno ~e los 

parientes al otro;,, cualquiera que sea el ndmero de los inteE, 

medios. En lo que respecta al parentesco colateral, dice que 

es el que une a dos parientes que descienden de un autor co

mdn', formando su representaci6n gd.fica un Angulo en el que 

los parientes ocupan la extremidad inferior de los lados, y 

el autor com6n se halla en el vt!rtice-• (29) 

Tanto las lineas como los grados, son definidas -

por el C6digo Civil Franc6s a prop6sito de las sucesiones -

{articulo 735 a 738); pero, dado que son disposiciones gene

rales', se aplican a todas las relaciones de familia, desta

cando las relativas al matrimonio, a la filiaci6n y a la tu

tela. 

El primero de los articulos citados expresa que•

en cada l!nea el parentesco se cuenta por grados, es decir,

por generaciones; de modo tal, que el hijo y el padre son P.! 

rientes en primer grado; el nieto y el abuelo en segundo gr.!, 

do, y as! sucesivamente. En cuanto al c6lculo en el caso de 

los parientes en l!nea directa, se sigue la regla de que hay 

tantos grados como generaciones para ir de un pariente a - -

otro. En el caso del parentesco colateral, la forma de c6mp.!! 

to consiste en contat' el n6mero de generaciones en las dos -

lineas, partiendo del autor com6n y en sumar las dos series 

(29) Ob. Cit.- P6g. 13. 
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de grados; as!, pues dos hermanos son parientes en segundo -

grado (una generaci6n en cada rama): un t!o y su sobrino, en 

tercero (dos generaciones de un lado'; una de otro ••• ) (30) 

Los principales efectos del parentesco en el ders, 

cho franc6s son los siguientes: 

a>•- Derechos que se derivan ·del parentescos 

to.- El derecho de sucesi6n; 

20.- Los diversos derechos concedidos a los 

padres sobre la persona y los bienes de 

sus hijos, en virtud de la patria pote~ 

tad; 

3o.- El derecho de ciertos parientes indigea 

tes, a obtener alimentos• 

b).- Obligaciones que se derivan del parentescos 

10.- El deber del padre y la madre de criar 

a sus hijos Cmanutenci6n, vigilanc:!ia, ·

educaci6n, instrucci6n); 

20.- El deber de respeto que a los descen--

dientes atafie en relaci6n con sus asee¡ 

dientes; 

3o.- El deber entre parientes en linea recta 

de dar alimentos aaquellos que tengan -
' necesidad de los mismos; 

4o.- La obligaci6n de ser tutor o miembro -

del consejo de familia de un pariente -

menor o inter.d.1.cto,. 

(30) Oba Cita• Plg. 14. 
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e) •• Incapacidad derivada del parentesco: 

1o•·- :Imposibilidad de contraer matrimonio ea 
tre parientes pr6ximosf 

2oe- Numerosas de naturaleza especial, comot 

v.g., dos parientes no pueden formar -

parte de un mismo tribunal; un pariente 

del acusado no puede declarar contra 61; 

los parientes de un notario o de las -

partes no pueden figurar como testigos 

en un acto notarial, etc. (31) 

El ordenamiento civil franc~s distingue, como el 

espafiol, entre el parentesco legitimo y el ilegitimo; aqu6l, 

produce la plenitud de efectos jur!dicos; ~ste, s6lo efectos 

limitados. El propio ilegitimo. se subdivide en parentesco -

adulterino y parentesco incestuoso, cuyos efectos son a6n -

m~s limitados que el parentesco natural simple. 

"En cuanto a la adopci6n -expresa Planiol- deja -

subsistir ei parentesco legitimo, y establece entre el adop... 

tan.te, el adoptado y los descendientes del adoptante y del -

adoptado·, .. efectos parecidos a los del parentesco legitimo" -

(32)~ Es cierto, por tanto que en el derecho franc6s; el pa

rentesco por adopci6n, a diferencia de otras legislaciones,

abarca no s6lo a las personas de adoptante y adoptado, sino 

(31) Ob. Cit.- Pugs. 14 y 15. 

(32) Ob. Cit.- P~g. 16. 

¡ 
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tambi6n, a los descendientes de ambos. 

En lo que atafie a la afinidad, es considerada en 

el derecho que nos ocupa, como el lazo que existe entre los 

parientes de una persona y el c6nyuge de esa misma persona.

El multicitado autor franc6s hace la o~servaci6n de que los 

afines no son parientes y que la expresi6n algunas veces em

pleada, "parientes por afir.1dad", es inexacta¡ pues lo que -

puede decirse es "miembros de la familia por afinidad"• (33) 

En este ligamen, el derecho can6ni.co primitiYO -

consideraba una amplia gama de personas: eran afines de un -

esposo, no s6io todos los parientes de su c6nyuge, sino tam

bi6n los maridos y mujeres de esos parientes. 

En el derecho moderno, el lazo de afinidad se li

mita a los parientes de los c6nyuges en relaci6n con 6stos -

mismos ; y a los m&.s pr6ximos de ellos, se les aplica el cal! 

ficativo de "pol!tico", v.g., hijc1 pol!tico, hija polltica,

para las personas del yerno y nuera, respectivamente. 

A diferencia tambi~n del derecho can6n1co, que r~ 

conoc!a lazos de afinidad en casos de concubinato, el dere

cho moderno -el franc6s incluido-; lo hace derivar exclusi-

vamente. del matrimonio. 

Los efectos m!s importantes de la afilddad en la 

le9islaci6n francesa, son los siguient~B: 

(33) Ob. Cite• Pig. 16e 
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10.- El impedimento de matrimonio entre afines mls 

pr6ximos, leg!timos, adoptivos o naturales, sin limitaci6n -

en la linea directa, y en la linea colateral hasta el grado 

da cufiadc1 y cufiada, cuando el matrimonio ha sido disuelto -

por divorcio; 

20.- La participac16n en las obligaciones de la -

tutela, en la aceptaci6n de las funciones de tutor (articulo 

432) o en la composici6n del consejo de familia (articulo -

407 y siguientes)f 

3o.- La obligaci6n alimenticia del yerno o de la 

nuera para con sus padres pol!ticos (articulo 306); 

4o.- La incapacidad de los parientes afines del -

notario o de las partes en un acto, para ser testigos en el 

mismoJ 

So.- La incapacidad de los afines de las partes -

en l!nea directa, para ser testigos en una demanda civil 

(articulo 268 del C6digo de Procedimientos Civiles} y la Po• 

sibilidad de tachar como testigo a un afin en l!nea colate-

ral hasta el grado de primo carnal inclusive (articulo 283 -

del C6digo de Procedimientos Civiles); 

60.- La recusaci6n del juez por sus afinidades -

con las partes hasta el grado de primos hermanos {articulo -

378 del mismo ordenamiento adjetivo), y el derecho de obte-

ner el traslado de la demanda a otro tribunal, por la afini

dad hasta el grado de primo nacido de hermano .(articulo 268 

del C6digo de Procedimientos Civiles)f 
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7o.- La imposibilidad de ejercer las funciones de 

juez en el mismo tribunal cuando los jueces son afines en el 

grado de t!o y sobrino, en los tribunales compuestos por lo 

menos de ocho jueces. (Ley da 20 de Bbril de 1810, art. 64). 

(34) 

En cuanto a la duraci6n de la afinidad, dada su -

peculiaI.· naturaleza (combinaci6n del matrimonio con el parea 

tesco), el problema ha estado un poco controvertido. Al res

pecto, tres posiciones principales han sido las elaboradas -

en pos de l~ soluci6n; ellas son: 

a).- La que, pronunci!ndose por el criterio de -

que la afinidad debe seguir la suerte de su fuente, -el ma.-

trimonio- estima que terminado &ste, los lazos de la propia 

afinidad deben concluir tambi6n. ~al fue la soluci6n optada 

en el Derecho Romano y entre los civilistas del antiguo de-

recho franc~s. 

b).- La que, con base en la equiparaci6n del pa-

rentesco con la afinidad, ha sostenido la perpetuidad de 6s

ta, esto es, su conse.i:vaci6n no obstante la eventual disolu

ci6n del vinculo matrimonial. Este es el criterio sostenido 

por el Derecho Can6nico. 

e>.- Una tercera y dltima adopta un criterio que 

podr!amos considerar transaccional entre las dos anteriores, 

(34) Ob. Cit.- P~g. 19. 
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pues se limita a sostener que los efectos de la afinidad de

be limitarse en los casos en que haya disoluci6n del lazo co,a 

yugal. Tal es, la soluci6n que contempla el moderno derecho 

franc6s a trav's de varias normas, como sons 

El articulo 206 del C6digo Civil, que prescribe -

que la obligaci6n alimenticia en favor de los padres pol!ti

cos cesa cuando termina el matrimonio de donde ha surgido la 

afinidad, si es que no existen descendientes vivos. 

Los art!culos 283 y 378 del Código de Procedimien 

tos Civiles, "atendan igualmente -seg6n expresa Planiol- los 

efectos de la afinidad despu~s del fallecimiento del c6nyuge." 

(35) 

Los articules 161 y 162 del C6digo Civil sostie-

nent' por lo contrario, la permanencia de un impedimento de -

matrimonio fundado en la afinidad, con lo que acogen el cri

terio de la perpetuidad de 6sta. 

Derecho Alem&n.- El ordenamiento civil alemin ha

ce la distinci6n, como los dem&s, entre parentesco en linea 

recta y parentesco en linea colateral. En esta 6ltima, se -

acostumbra denominar parentesco "pleno" al de las personas -

que provienen de la misma pareja conyugal; y "medio parente~ 

co", al que se establece en relaci6n solamente con el padre 

o el abuelo, o con la madre o la abuela. La diferencia entre 

ambos asume importancia especialmente en relaci6n con el de-
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recho de sucesi6n, ya que el parentesco pleno proviene de -

·dos l.f.neas. 

Igualmente; reconoce este derecho el parentesco -

por adopci6n y la afinidad, misma cuya subsistencia se sos-

tiene aunque el matrimonio de origen baya quedado disuelto. 

Derecho Italiano.- El c6digo .civil italiano defi

ne el parentesco en su articulo 74, al tenor sigui.ente: "es 

el vinculo que une a una persona con otra que desciende de -

la misma estirpe", agreg~dose en el art!culo 75 que "son P.! 

rientes en l!nea recta las personas que descienden unas de -

otras" y "en linea colateral son aqu~llas que no descienden 

unas de otras, pero si de una estirpe com6n." 

El c6mputo est! establecido en el art!culo 76: 

"En la linea recta el c:6mputo se hace tomando en cuenta el 

n6mero de generaciones, excluyendo a la estirpe" 11 
••• en la -

linea colateral los grados se computan partiendo de uno de -

los parientes a la estirpe com6n, y de 'sta descendiendo al 

otro pariente, pero siempre excluyendo a la estirpe"• 

En materia de afinidad, el propio ordenamiento s! 

gue lo precisado en otras legislaciones: "Art. 78.- La afin! 

dad es el v!nculo que une a un c6nyuge con los parientes del 

otro c6nyuge. La afinidad no cesa por la muerte, salvo por 

alg{un efecto determinado. Cesa si el matrimonio es nulo.11 

Como se.aprecia, estas f6rmulas generales de sub

sistencia o cesaci6n de la afinidad, asumen la claridad y f! 



jeza de que carecen las normas similares del ordenamiento -

franc6s. 

Diremos, finalmente, que el C6digo Ztaliano se l! 

mita el reconocimiento del vinculo del parentesco, s6lo has

ta el sexto grado, salvo alg6n efecto especialmente determi

nado. <Articulo 77) 

Es, pues, de concluirse, respecto del breve estu

dio que antecede acerca de algunas legislaciones en la mate

ria del parentescop que en las mismas priva una uniformidad 

b5sica en lo que toca a los principios esenciales que presi

den la naturaleza, caracter!stica y efectos tanto del paren

tesco consangu!neo, como del adoptivo y de la afinidad; y, -

como veremos, esa similitud es tanibi'n compartida por las -

normas relativas de nuestra legislaci6n civil. 

IV•- El Parentesco en el Derecho Mexicano·;¡ 

En el Mltxico precortesiano resulta interesante -

constatar que as! haya sido en la forma rudimentaria que es 

de suponerse, las tribus precortesianas avecindadas en lo 

que despu6s seria nuestro pals, tuvieron no pocas normas de 

reglamentaci6n tanto del parentesco y sus efectos como del -

estado civil. 

Asl, entre los aztecas, es de mencionarse una in§. 

tituci6n semejante al censo en la que, para efectos milita--
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res y fiscales y mediante la expresi6n de jerogl!ficos, con,! 

taban el nombre, la ocupaci6n y el parentesco, en las lineas 

rectas y colateral, de todos los hombras casados. Con ello,

quedaban realmente estructurados !rbOles geneal6gicos en los 

que constaba con precisi6n el estado civil de las personas.

Y en los mismos, se reconoc!a la consanguinidad en l!nea res 

ta sin limitaci6n de grado, en tanto que en la colateral ha§. 

ta el cuarto grado. En lo que toca al parentesco de afinidad, 

los miembros unidos por tal vinculo eran muy numerosos en viE, 

tud de que la poligamia era admitida. (36) 
' 

Tanto el parentesco consangu!neo como el de afin! 

dad, produc!an determinados impedimentos para contraer matr! 

monio: 6ste estaba prohibido entre parientes en l!nea recta 

y entre hermanos, as! como entre el hijo y la concubina del 

padre. Sin embargo, se permit!a la uni6n con la hija del he,E 

mano materno. Se adndti!a tambi6n el matrimonio entre cuiia

dos al fallecimiento del c6nyuge-hermano y, especialmente9 

cuando babia hijos, pues con tal costumbre se tend!a a que 

el hermano del occiso, m&s que procrear otros v~stagos con -

la cufiada, cuidara corno padre, de los hu6rfanos. 

Obviamente, el parentesco produc!a tambi~n efec-

tos en materia de sucesi6n, con el siguiente orden de prefe

rencia; los hijos, especialmente el mayor de la esposa prin-

(36) Gomiz y Muñoz.- Elementos de Derecho Civil Hexidano.- -
Tomo I.- P!gs. 244 y sigs. 
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cipal; faltando ellos, el nieto, tambi~n de la familia - -

principal, o, a su falta, el oriundo de concubinato; fal-

tando ~stos, heredaban los hermanos. Si tal era el orden -

que se segu!a dentro de las familias nobles, en lo que re~ 

pecta a las plebeyas exist!an algunas diferencias: desde -

luego, era m!s usual el conceder al primog~nito el derecho 

total de sucesi6n, pero tambi~n se adm:l.tH.a el reparto por 

igual entre los hijos. No existiendo 6stos, se prefer!a la 

sucesi6n del hermano. (37) 

En los C6digos Civiles de 1870 y 1884 (~ste s6lo 

reprodujo las normas de aqu~l) se prescribía en la materia 

de parentesco, lo siguiente: 

En el segudo de los C6digos mencionados se esta

blec!an 6nicamente el reconocimiento de los v!nculos de 

consanguinidad y afinidad en los siguientes t~rminos: 

Art. 181.- "La ley no reconoce m~s parentesco que 

los de consanguinidad y afinidad." 

Dichos parentescos los defin!a de la siguiente 

maneras 

Art. 182.- "Consanguinidad es el parentesco en

tre personas que descienden de una misma ra!z o tronco." 

Art. '.183.- "Afinidad es el parentesco que se con 

trae por el matrimonio consumado o por c6pula ilícita, en

tre el var6n y los parientes de la mujer, y entre la' mujer 

y los parientes del var6n." 

( 37) Kohler.- El Derecho de los Aztecas.- Tr.ad. de Hovalo' 
Fern!ndez.- Tomo XII.- Pttgs. 257 y sigs. 



47 

Se reconoce en el C6digo de 1684 la existencia de 

las lineas recta y transversal. 

Art. tes.- "La linea es recta o transversal: La -

recta se compone de la serie de grados entre personas que 

descienden unas de otrass la transversal se compone de la S!, 

rie de grados entre personas que no descienden unas de otras, 

bien que procedan de un progenitor o tronco com6n." 

En lo que respecta a las direcciones de las lf.neaa 

se dijo: 

Art. 186~- "La linea recta es descendente o aseen 

dentes ascendente es la que liga a cualquiera a su progeni-

tor o tronco de que procede: descendente es la que liga al -

progenitor a los que de 61 proceden. La misma linea es, pues, 

ascendente o descendente, seg6n el punto de partida y la re

lac16n a que se atiende. 

En cuanto a la forma del c6mputo se dijo: 

Art. 187.- "En la l!nea recta los grados se cuen

tan por el n6mero de generacionea, o por el de las personas, 

excluyendo al progenitor." 

Art. 188.- "En la l!nea transversal los grados se 

cuentan por el n!unero de generaciones, subiendo por una de -

las lineas y descendiendo por la otra, o por el n6mero de -

personas que hay de uno a otro de los extremos que se consid~ 

ran, exceptuando la del progenitor o tronco comdn." 

La Ley de Relaciones Familiares de 1917, en su aE_ 
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tlculo 32 reconoc!a dos clases de parentesco: el de consan-

guinidad y el de afinidad, sin embargo, en su cap!tulo XIII 

reglamentaba la adopci6n estableciendo que: adopci6n es el -

acto legal por el cual una persona mayor de edad, acepta a -

un menor como hijo, adquiriendo respecto de ~l todos los de~ 

rechos que un padre tiene, y contrayendo todas las responsa

bilidades que el mismo reporta, respecto de la persona de un 

hijo natural. De la anterior definici6n resulta que son con

diciones indispensables, para que la adopci6n tenga lugar, -

que el adoptante sea mayor de edad, y que el adoptado sea m~ 

nor. 

El fin de la adopci6n, es suplir la falta de hi-

.jos, llenar el vac!o que la ausencia de esos seres engendra 

en el coraz6n de un hombre a quien la naturaleza lo ha priV!; 

do de la paternidad; el hijo adoptado representa el hijo na

tural, los efectos de la paternidad natural se suplen por. m~ 

dio de la adopci6n. Tales son los fundamentos de esta insti

tución. 

Pero, les cierto que el hijo adoptivo llena el V!; 

c!o que produce la falta del hijo natural? Por m!s que esto 

se pretenda, eso es imposible; los v!nculos de la sangre nll!! 

ca pueden suplirse por vincules que no tienen otro origen -

la ley. Es in6til pretender que la adopci6n sea una imita--

ci6n de la naturaleza; est' muy lejos de poder serlo; la --

adopci6n no es m~s que filiaci6n ficticia, y esta ficci6n de 

ninguna manera, responde a la realidad de las cosas; la.s re-

: 
i ¡ . l 
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laciones que hacen nacer de la sangre no pueden nunca supli¡: 

se por relaciones creadas por las leyes. A esta ficci6n se -

debe quiz&s el que la ley de relaciones familiares no reco-

nozca como parentesco ciiril la adopci6n, pues en realidad, 

antes de sancionarse jurisdiccionalmente el acto adoptivo, 

no existe ninguna relaci6n de parentesco de las reglamenta-

das por la ley entre el adoptante y el adoptado, sin embargo, 

el legislador consider6 que era de suma importancia para la 

vida social, legislar sobre hechos que se daban continuamen

te en la vida diaria de los individuos que carecían de des-

cendencia, y era de suma importancia porque hab!a de prote-

ger los intereses de los menores que entraban a formar parte 

de una familia con la cual no exist!a sentimiento de afecto 

alguno que los ligara. 

Ahora bien, lqu' efectos produce la adopc16n? De 

acuerdo con la ley a que me estoy refiriendo. Los articulas 

220 9 229 y 230 de esa·misma Ley dan contestac16n a la pregua 

ta formulada, infiri6ndose en los t~minos de el~os, que la 

adopci6n equivale al reconocimiento de un hijo natural; de -

aqu! que, por aplicaci6n del articulo 210, hahr! que decir -

que el hijo adoptado no tiene derecho m~s que a llevar el -

apellido del adoptante. 
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C A P I T U L O III 

LINEAS, GRADOS Y CLASES DEL PARENTESCO. 

I.- Lineas y Grados. 

II.- El Parentesco por Consanguinidad. 

III.- El Parentesco por Afinidad. 

IV.- El Parentesco Civil. 

v.- El Parentesco Espiritual. 



C A P J: T U L O :Ill 

L:rNEAS 1 GRADOS Y CLASES DEL PAREN'l'ESCO. 

Io- L!neas y Grados. 

Llenando una clara omisi6n de sus antecesores, el 

C6digo Civil vigente, reglamenta, junto a los parentescos con 

sangu!neo y por afinidad, el de adopci6n, con lo que comple

ta el reconocimiento de los tres v!nculos parenterales secu

larmente admitidos en la mayor!a de las legislaciones. 

Con el mismo contenido sUbstancial expuesto, nue_! 

tro Ordenamiento Civil en vigor define el parentesco de con

sanguinidad como "el que existe entre personas que descien

den de un mismo progenitor" y el de a%ini.dad como "el que se 

contrae por el matrimonio, entre el var6n y los parientes de 

la mujer y entre la mujer y los parientes del var6n" (art!cy, 

los 293 y 294, respectivamente>. En cuanto al parentesco ci

vil, propiamente no lo define, pues se limita a expresar que 

"es el que nace de la adopci6n y s6lo existe entre el adop-

tante y el adoptado" (articulo 295) de esta suerte, su conce.2 

to se obtiene s6lo del examen de las normas especificas rel_! 

tivas, como l!neas adelante precisamos. 

Por lo dem~s, en las reglas generales que acerca 

del parentesco est!n contenidas en el Capitulo I del Titulo 
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Sexto, Libro Primero, se consignan, ademls de las que acaba

mos de cita.X', las prescripciones relativas a: 

El grado, expres&ndose que cada generac16n forma 

un grado y que la serie de grados constituye lo que se llama 

l!nea de parentesco. 

La linea, que se considera recta o transversal, -

siendo la primera la que se compone de la serie de grados ea 

tre personas que descienden unas de otras; y la segunda, la 

que se compone de la serie de grados entre personas, que sin 

descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco 

comIDi. 

Las direcclones de la linea recta, pueden ser: ª!!. 

candente (linea que liga a una persona con su progenitor o -

tronco de que procede), o descendente (que liga al progeni-

tor con los que de ~l proceden); por tanto, la misma linea -

es ascendente o descebdente, seg(m el punto de partida y la 

relaci6n a que se atiende. 

Y la forma de c6mputo1 disponi~ndose que en la l!. 

nea recta los grados se cuentan por el n6mero de generacio-

nes, o' por el de las personas, excluyendo al progenitor; y -

en la linea transversal, por el n6mero de generaciones, su-

biendo por una de las lineas y descendiendo por la otra; o • 

por el n6mero de personas que hay de uno a otro de los extr~ 

mos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco 

com6n. (A.rt!culcs 296 a 300). 
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A continuaci6n, aludiremos, de conformidad con ~ 

las particularidades de nuestro Derecho, a cada una de las -

clases de parentesco por 61 reconocidas. 

II.- El Parentesco por Consanguinidad. 

Llamado tambi'n parentesco real o de sangre, este 

vinculo se origina en el hecho natural del nacimiento en - -

cuanto 6ste crea el estado jur!dico de la filiac16n. A la -

vez, de ~ste dimana la compleja serie de derechos y obliga-

cienes a que quedan sujetos ascendientes y descendientes, e!. 

pecialmente padres e hijos, Ahora bien, la forma jur!dica -

normal de la que emerge el propio vinculo, es el matrimonio1 

mas ello, seg(m la doctrina tradicional, de la que nos dan -

una idea las siguientes palabras de Ruggiero: "El matrimonio 

es la instituci6n fundamental del derecho familiar, porque -

el concepto de familia reposa en el de matrimonio como su--

puesto y base necesarios. De 61 derivan todas las relaciones, 

derechos y potestades,. y cuando no hay matrimonio, s6lo pue

den srugir tales relaciones, derechos y potestades por benig 

na concesi6n y a6n as! son ~stos de un orden inferior o roer~ 

mente asimilados a los que el matrimonio genera. La un16n 

del hombre y de la nrujer sin'matrimonio -agrega el citadoª!! 

tor- es reprochada por el derecho y deg.t·adada a concubinato 

cuando no la estima delito de adulterio o incesto; el hijo -
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nacido de uni6n extramatrimonial es ileg!timo, y el poder -

del padre sobre el hijo natural no es patria potestad; fuera 

de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad ni sucesi6n he

reditaria, salvo entre hijo y padre ••• 11 (38) 

Sin embargo, esta teor!a de tan pronunciados per

files, que hace depender del matrimonio todo vinculo parents, 

ral, ha sido superada en el De:r:echo Mexicano -a partir de la 

Ley de Relaciones Familiares de 1917- especialmente debido a 

consideraciones de tipo humanista. En efecto, tanto en tal 

Ley como en el vigente Código Civil, se sustenta el criterio 

de que la familia se funda en el parentesco por consanguini

dad Yt en especial, en los lazos que origina la filiaci6n, 

tanto legitima como natural. Por tanto, el matrimonio como 

expresa Rojina Villegas, "deja de ser el supuesto jur!dico 

necesario para regular las relaciones de la paternidad, de 

la maternidad y de la patria potestad, ya que tanto los hi-

jos naturales como los leg!timos resultan equiparados a efes_ 

to de reconocerles en el C6digo vigente los mismos derechos 

y someterlos a la potestad de sus progenitores." (99) 

Precisamente por contener los fundamentos axiol6-

gicos de esta orientaci6n de las nuevas leyes mexicanas, coa 

sideramos pertinente transcribir algunos de los conceptos r~ 

lativos vertidos en la Exposici6n de Motivos de la menciona-

(38) Roberto de Ruggiero.- Instituciones de Derecho Civil.-
Trad. de Ram6n Serrano Sufier y José Santa Cruz Teijeiro. 
Volumen Segundo.- P!g. 712. 

(39) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P~g. 238. 

-~--
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da Ley de Relaciones Familiares: "••• en materia de patern! 

dad y filiaci6n ha parecido conveniente suprimir la clasi.

ficaci6n de hijos espurios, pues no es justos que la soci.9, 

dad los estigmatice a cons~cuencia üe faltas que no les 

son imputables y menos ahora que, considerado el matrimo-

nio como contrato, la infracci6n a los preceptos que lo ri 
. -

gen s61o debe perjudicar a los infractores y no a los hi--

joe, terceros en el contrato, que antes se perjudican sol.s, 

mente porque, reputado el matrimonio un sacramento, se -

ve!an privados de los efectos de la gracia, raz6n que no 

puede subsistir hoy que nuestra sociedad liberal no debe 

estigmatizar con designaciones infamantes a los inocentes 

a quienes la ley era la prime.r:a en desprestigiar.••" 

Efecto esencial de esta nueva concepci6n, lo ha 

sido, en el C6digo en vigor, la equiparaci6n de los dere-

chos de los hijos naturales con los de los leg!timos, en -

las instituciones del parentesco, de los alimentos, del -

nombre, del domicilio, de la patria potestad, de la tutela, 

del sistema hereditario en la sucesi6n legitima, en fin, -

de los derechos y obligaciones de los hijos. 

No es, pues, el matrimonio en s! rniGmo, lu inst! 

tuci6n de la que, en nuestro moderno r~gimen jur!dico, di

mana el parentesco, ya que'el GUpuesto contP.m~lado a tal -

efecto por la ley, lo es la filiaci6n tanto legitima como 

natural. 

De ah!, en conclu::;i6n, lu. sur:ia importancia que en 
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M&xico Guardan los lazos de sangre -as!, aut6nomamente cona!. 

derados- en la integraci6n del parentesco. 

III.- El Parentesco por Afinidad. 

Caso bien contrario al del parentesco por consan

guinidad, lo es el de afinidad, pues, dada su distinta natu

raleza, s! se encuentra indisolublemente sujeto a la existen, 

cia del matrimonio. En efecto, aunque el C6digo Civil esta-

blece ese v!nculo entre "el var6n y los parientes de la mu

jer y entre la mujer y los parientes del var6n, sin emplear 

los t~rminos esposo, esposa o c6nyuges, expresamente sujeta 

la relaci6n al hecho de que "se contrae por el matrimonio".

Por tanto, en nuestro derecho no existe nin96n parentesco de 

afinidad en los casos de concubinato, pues ~ste supone la no 

realizaci6n de la uni6n conyugal. Consecuentemente, el paren 

tesco por afinidad cesa de existir en forma co~tanea a la -

desaparici6n del matrimonio, tanto en el caso de divorcio, -

como en el de muerte de uno de los c6nyuges y en el de nuli

dad del propio vinculo conyugal. 

La cuasi afinidad, surgida a imitaci6n de la - -

alianza, reconoce su origen .en el Derecho Romano. Este impe

dimento, al que se llamaba tambi~n de p6blica honestidad, -

creaba un obstSculo para aqu&llos que hubieran tenido trato 

sexual en su pretensi6n nupcial con parientes del otro.(40) 

(40) Enciclopedia Jur!dica Omeba.- Tomo XXI.- Edic. BibliogrJ. 
ca Argentina, 1966.- P!g. 4'AJ. 
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En la actualidad, la cuasi afinidad, se consider,! 

r!a como un concepto lato de parentesco, originado en el tr,! 

to continuo, por amistad entre personas que no les liga nin

g6n lazo de parentesco de los reconocidos por el derecho; S.!, 

ria vinculo establecido por amistad y afecto natural nacido 

de la confianza, ayuda y cooperaci6n con nuestros semejantes; 

y que la ley deber!a reconocerle la categor!a de parentesco 

legal. 

El parentesco en ese sentido, podr!amos definirlo 

como: "el vinculo.establecido entre individuos que sin des--. 

cender de un autor com6n1 se confunden, formando una unidad 

familar." 

De conformidad con la limitaci6n que el C6digo 1m 
pone a este parentesco en orden a los miembros relacionados 

Cs6lo los parientes de la mujer con el var6n y s6lo los del 

var6n con la mujer), son plenamente aplicables a nuestro si!. 

tema los siguientes conceptos de Planiol: "la afinidad no va. 

m!s lejos: no existe parentesco por afinidad entre los pa--

rientes de uno de los esposo y los del otro. Se comete un -

error al afirmar que las familias se unen por el matrimonio; 

una sola persona se une a la familia de cada c6nyuge: la que 

se casa." (41) 

(41) Ob. Cit.- Tomo II.- P!g. 310. 
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J:v.- El Parentesco Civil. 

Es el que se establece mediante el acto jur!dico 

que se denomina adopci6n y por virtud del cual se crean en

tre adoptante y adoptado los mismos derechos y obligaciones 

que la fil1aci6n leg!tima suscita entre padre e hijo. 

Como dec!amos, en el C6digo Civil vigente no se -

consagra definici6n acerca de este parentesco, pero se obti,! 

ne una, como la anotada, a t:rav&s del contenido de los pre--

; ceptos relativos, pero especialmente de los dos que en segu! 

da se transcribens Art. 395.-"El que adopte tendr! respecto 

de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y -

obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y 

bienes de los hijos." 

Art. 396.- "El adoptado tendd. para con la persona 

o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones 

que tiene un hijo." 

Con la vinculaci6n correlativa que entre adoptan

te y adoptado establecen estos dos preceptos, queda claro, -

en consecuencia, que el parentesco civil les produce los mi§. 

mos lazos que la filiaci6n leg!tima discierne entre padre e 

hijo. 

Como ya esboz6bamos en el capitulo anterior, el -

parentesco por adopci6n es uno de los pocos estados de dere

cho familiar surgidos no como es usual en los mismos, esto -
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es, de la concurrencia de hechos naturales y la ley, sino 

del concurso de voluntades, o sea, mediante la celebraci6n 

de un acto jur!dico. En efecto, seg6n la reglamentaci6n -

que del instituo hace el C6digo Civil (art!culos 390 a 410) 

la adopci6n es un acto jur!dico en el que intervienen las 

siguientes personas: 

1.- Los que ejercen la patria potestad o la tut~ 

la de las personas que se trata de adoptar, o bien en su -

defecto, las personas que lo hayan acogido y lo traten co

mo un hijo; fina~mente, faltando todos los citados, el Mi

nisterio P6blico del lugar del domicilio del adoptado, o -

el Consejo Local de tutela. 

2.- El adoptante, que debe reunir los siguientes 

requisitos: 

a).- Ser mayor de treinta años. 

b).- Estar en pleno ejercicio de sus derechos. 

c).- No tener descendientes; y 

d).- Sobrepasar, por lo menos en diecisiete 

afios al adoptado. 

3.- El adoptado, si es mayor de catorce años. 

4.- El Juez Familiar que dicta la resoluci6n jud,! 

cial autorizando la adopci6n. 

A{m se prev~ el Gaso de que tenga que prestar con 

sentimiento al acto, el Presidente Municipal del lugar en -

que resida el incapacitado; mas ello bajo el supuesto de que 

el tutor o el Ministerio l'Ctblico no consientan, sin causa -

i 

1 

1 

1 
. 11111 
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justificada9 en la a.dopci6n, y que 1,adem!s el propio funcio

nario municipal considere que ~sta es notoriamente convenien 

te para los intereses morales y materiales del mismo incapa

citado• 

Respecto del acto jur!dico de creaci6n del paren

tesco· civil, Rojina Villegas expresa que es de car!cter mix

to, pues en su celebraci6n concurre el consentimiento, tanto 

de particulares como de funcionarios del estado; agregando -

adem!s, en forma atinada, que "propiamente ••• no existe un -

verdadero contrato entre las diversas partes que intervienen 

para la adopei6n, por lo que preferimos hablar de un acto j~ 

d.dJAIO plurilateral mixto". ( 42) 

Como en el parentesco por afinidad, en el de adoa 

ci6n la ley fija taxativamente el alcance del vinculo en re

laci6n con las personas. As!, el C6digo dispone que los der§. 

chos y obligaciones que nacen de la adopci6n y el parentesco 

que de ella resulta, se limitan al adoptante y al adoptado.

Se establece, sin embargo, una excepci6n a dicha f6rmula ge

neral; se amplia el n6mero de personas que se con'sideran li

gadas por el propio parentesco civil para el s6lo efecto de 

suscitar un impedimento: el consistente en que el adoptante 

no puede contrar matrimonio con el adoptado o sus descendien 

tes, en tanto que dure el lazo jurídico resultante de la adOJ! 

ci6n. (Art!culo 157). 

(42) Ob. Cit.- Pig. 194. 

L 
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Diremos; para terminar con este punto9 que por -

cuanto que la adopci6n surge del consentimiento, puede ser -

-' objeto de revocaci6n. Ello puede ocurrir, set¡Gn las prescri,a 

ciones del C6digo Civil, en los siguientes casos: 

1.- Cuando las dos partes convengan en ello, siem 

pre que el adoptado sea mayor de edad. Si no lo fuere, es n~ 

cesario que consientan en la revocaci6n las personas que --

prestaron su consentimiento, esto es, las que lineas atr&s -

mencionamos. 

2.- Por ingratitud del adoptado. 

El propio C6digo precisa los supuestos en que se 

considere ingrato al adoptado; ellos se producen si 6ste: 

I.- Comete alglin delito que merezca una pena ma-

yor de un ai'io de prisi6n contra la persona, la honra o los -

bienes del adoptante de su c6nyuge, de sus ascendientes o -

descendientes f 

II.- Acusa judicialmente al adoptante de al~ d!\, 

lito grave que pudiera ser perseguido de oficio, aunque lo 

pruebe, a no ser que hubiera s'!~o cometido contra el mismo 

adoptado, su c6nyuge, sus ascendientes o descendientes;. 

III.- Rehusa dar alimentos al adoptante que ha -

ca!do en pobreza. CArt!culos 405 y 406). 

v.- P~entesco Espiritual. 

Estudiadas las clases de parentesco, que nuestro 
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derecho concc:ey reglamenta, es necesario exponer brevemente 

el parentesco espiritual aunque nuestra legislac16n no lo r!, 

conoce ni la mayor!a de las legislaciones actuales. 

"Planiol y Ripert, sostienen que la organizac16n 

de la familia, s6lo es s~lida cuando est~ fundada sobre una 

moral rigurosa y que los derechos familiares se relacionan -

tntimarnente con los preceptos religiosos." 

El parentesco espiritual, es de~inido por la Mo-

ral Cristiana como "un vinculo religioso o sagrado que se e§. 

tablece por afinidad entre Ministros, Padrinos y Ahijados en 

los sacramentos del Bautismo y Conf1rmaci6n." 

Los padrinos han de ser cat6licos, e instruidos -

en la Doctrina Cristiana, Puede ser uno s6lo, adn de sexo ..... 

contrario al bautizado, o a lo sumo dos: padrino y madrina.

(Canon 764). 

De la definici6n se desprende que el parentesco -

se contrae por el Sacramento del Bautismo y la Confirmaci6n, 

por el Ministro. Es necesario hacer notar que existen dos -

clases de Mii:dstros: el Ministro Ordinario del Bautismo, que 

es el Sacerdote, Ministro Extraordinario, que puede serlo -

cualquier fiel, hombre o mujer, en caso de grave necesidad -

o que peligre la vida del nifio y sea imposible llevarle a la 
' iglesia. Circunstancia que no establece el vinculo del pare!l 

tesco. 

Impedimentos para ser Padrinos.- No podr~ serlo: 
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a) Los que no est6n bautizados; 

b) Los nifios que no han cumplido quince aBos de -
edad; 

c}.LosJue pertenecen a alguna secta her6tica o -
sis tica; 

d) Los excomulgados; 

e) Los que viven en amasiato (C~ones 765 y 766). 

Cuando falten el padre y la madre, los padrinos -

y madrinas, estfui obligados a cuidar de que los ~iftos se edy 

quen cristian&Jflente, ·instruy~ndolos en los primeros princi-

pios de la Religi6n y en las pr~cticas piadosas, cuidando de 

presentarlos a los site ai1os en la iglesia para que hagan su 

Primera Comuni6n. 

El padrino, y la madrina y el que bautiza, contraen 

parentesco espiritual con el bautizado, y ~ste es impedimen

to dirimente para el matrimonio. 

En cuanto ai' ahijado, 6ste est! obligado a darle 

una correspondencia de gratitud, asisti6ndole tambi6n el im

pedimento dirimente para el matrimonio con sus padrinos.(43) 

(43) C6digo de Derecho Can6nico y Legislaci6n Complementa--
ria.- 7a. Edici6n.- Editorial Espafiola, s. Ao- Madrid,-
1962.- P'gs. 288 9 291 y 2930 

.. 
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C A P I T U L O IV 

EFECTOS JURIDICOS DEL PARENTESCO EN LINEA RECTA 

I.- Efectos Jur!dicos del Parentesco 
en Linea Recta Ascendente. 

A) •• Los derechos y deberes inh~ 
rentes a la patria potestad. 

B) ·.- Derechos y deberes de reco~ 
nocimiento y registro. 

C).- Otros efectos espec!ficos. 

II.- Efectos Jur!dicos del Parentes
co en Linea Recta Descendente. 

a).- Deberes de los hijos. 

b).- Derechos de los hijos. 

III.- Efectos Comunes a Ambas Direc
ciones de la Linea Recta. 



C A P I T U L O IV 

EFECTOS JURIDICOS DEL PARENTESCO EN LINEA RECTA. 

I.- Efectos Jur!dicos del Parentesco en L!nea Re~ 
ta Ascendente. 

Destacan desde luego, dentro de estos efectos, -

los diversos derechos y obligaciones de la patria potestad, 

a los cuales en seguida aludiremos. 

A).- Los derechos y deberes inherentes a la pa-

tria potestad.- La mayoría de los tratadistas coinciden en 

sostener que la idea central de la patria potestad se refi~ 

re al conjunto de derechos y facultades que a los padres 

atafien sobre la persona y bienes de sus hijos. 

Con tal sentido esencial, han sido elaboradas, 

por los autores que en cada caso se mencionan, las siguien

tes definiciones: 

Louis Josserand: "La patria potestad es el conju.n, 

to de derechos que confiere la ley al padre y a la madre, -

sobre la persona y los bienes de sus hijos menores no eman

cipados, para asegurar el cumplimiento de las cargas que 

les incumben en lo que concierne a la manutenci6n y educa-

ci6n de los hijos." (44) 

(44) Derecho Civil.- Tomo I.- P!g. 257. 
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Col!n y Capitant: "La patria potestad puede ser -

definida como el conjunto de derechos que la ley concede al 

padre y a la madre sobre la persona y sobre los bienes de -

sus hijos, mientras 6stos son menores no emancipados, para 

facilitar el cumplimiento de los deberes de al1mentaci6n y 

educaci6n a que estin obligados." (45) 

Planiol: "La patria potestad es el conjunto de d.!, 

rechos y facultades que la ley concede al padre y a la ma-

dre sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para -

permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como talesV 

(46) 

Consecuentemente, aplic,ando los conceptos de der~ 

cho familiar que con anterioridad hemos expuesto, aprecia-

moa que las facultades que conforman a la patria potestad -

son derechos subjetivos familiares dimanados del parentesco 

consangu!neo; a lo que debe agregarse que~ dada la importa,q 

cia de la instituci6n, ellos estlm dotados de amplios mlrg!, 

nes de ejercicio; o, como mejor lo expresa Rojina Villegasz 

"En la patria potestad, los padres o abuelos ejercen el ma

yor tipo de interferencia respectivamente sobre la persona, 

la conducta, la actividad jur!dica y el patrimonio de sus -

hijos o nietos menores de edad. Lo mismo podemos decir en el 

(45) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P&9. 17. 

(46) Tratado Elemental de Derecho Civil.- Tomo II.- No.1935. 
PS.g. 251. 
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caso de la tutela ••• De esta suerte -agrega- podemos distin 

guir en cuanto al grado un tipo de interferencia m!xima en 

la patria potestad y en la tutela, en tanto que media o rn!

nima en el matrimonio y en las relaciones de parentesco que 

no sean paterno-filiales." (47) 

Sin embargo; es menester aclarar que tales dere

chos subjetivos propios de la patria potestad, no deben ser 

considerados 6nica y estrictamente como facultades, ya que, 

debido a la funci6n social de 6sta, cada uno de ellos lle-

va impl!cito un deber. El propio tratadista mexicano acaba

do de mencionar destaca en los siguientes t~rminos esa pe-

culiar condici6n de dichas facultades: "Podemos decir que -

como estos derechos (los propios de la patria potestad) ad

quieren la categoria de funciones sociales, llevan en su -

propia estructura la doble naturaleza de ser derechos y de• 

beres a la vez. As! es como se tiene· por los padres el der_! 

cho y ~eber de educar a sus hijos menores; de representarlos 

en juicios y en los actos jur!dicos que celebren respecto -

a sus intereses." (48) 

Esto nos lleva a conclu!r que las definiciones 

transcritas aceréa de la instituci6n que nos ocupa, son in

completas, ya que omiten la inserci6n expresa del t~rmino -

"deberes" u "obli9a~iones 11 , junto al de "derechos" (que a -

(41) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P~g. 88. 

(48) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- p¡g. 90 



68 

los ascendientes ataften). 

En nuestra legislaci6n·9 las personas que ,,. jercen 

la patria potestad son las siguientes: 

1.- Sobre los hijos de matrimonio& 

a).;.- Por el padre y la madre. 
b).- Por el abuelo y la abuela paternos. 
c).- Por el abuelo y ia abuela maternos. 

2.- Sobre el hij~ nacido fuera de matrimonios 

a).- Los dos progenitores, si ambos lo han reco-

nocido y viven juntos. Si se separan, s61o uno de ellos, -

designado por acuerdo entre ambos; y si falta tal acuerdot 

el que seleccione el juez (teniendo siempre en cuenta los -

intereses del hijo). 

b).- Unicmnente uno de los progenitores, si no v.! 
ven juntos, existiendo los dos supuestos siguientes: 

10.- Si ambos reconocen al hijo en el mismo acto'I 

ejercer! la patria potestad el que de com6n acuerdo desig-

nen; y si no se ponen de acuerdo, la designaci6n corre a -

cargo del Juez Familiar oyendo a lo~ padres y al Ministerio 

Pdblico. 

20.- Si el reconocimiento se efect6a sucesiv.amen

te por los padres, ejercer! la patria potestad el que pr~ 

ro hubiere reconocido, salvo que ~stos convengan otra cosa 

y siempre que el Juez Familiar no creyere necesario modifi-

car el convenio por causa grave. 

e).- El abuelo y la abuela paternos, y a falta de 

#bf 
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ellos, el abuelo y la abuela maternos, en defecto de los p~ 

dres (del hijo reconocido). 

Por lo que respecta al hijo adoptivo, 6nicamente 

ejercer~ la patria potestad las personas que lo adopten. 

Precisada la totalidad de las personas, que en o~ 

den preferente, deben entrar al ejercicio de la patria po-

testad, procede ya determinar los derechos y obligaciones -

que ~sta otorga e impone. 

Cabe hacer, desde luego, y de conformidad con lo 

dispuesto por el C6digo Civil, la divisi6n entre derechos -

que se ejercen sobre la persona de los hijos y derechos que 

se ejercitan sobre los bienes de los mismos. 

Obviamente, los primeros son de contenido esencia! 

mente moral, en tanto que los segundos son principalmente -

• de orden patrimonial. 

As! se consagra el llamado derecho de guarda: - -

"Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podr&. 

dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos o 

decreto de la autoridad competente." 

Esta facultad, obviamente necesaria para que el -

cuidado y vigilancia de los menores sea factible, precisa-

mente por eso atribuye a quienes ejercen la patria potestad 

el poder -poco usual.en el ~ito del derecho familiar, se

g6n hemos visto- de recurrir al auxilio de la fuerza p6bli

ca a efecto de obligar al menor a que regrese al lado de 
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ellos, en caso de ausencia no consentida o no autorizada. 

Este derecho de guarda, justamente por no limita.!: 

se a la facultad de retenci6n material del menor, siendo -

por implicar el poder necesario para el logro de su cuidado 

y educaci6n (49) 1 suscita las siguientes facultades de los 

padres, que tienden a hacer m!s'efectiva la vigilancia de -

los hijos. 

a>.- Facultad de consentimiento u oposici6n al m,2_ 

trimonio que el menor hijo pretende contraer. Siendo tanta 

la importancia del matrimonio, es de suyo explicable que, 

ante el caso de los menores que pretenden contraerlo, la 

ley otorgue a los padres la facultad de consentirlo o de 

oponerse a su celebraci6n. En nuestro C6digo Civil existen 

dos normas que consagran este derecho: la que primeramente 

transcribiremos se refiere, en forma especifica, a los pa-

dres. La segunda, en forma m~s amplia e indudablemente m!s 

correcta, a los que"éjerzan la patria potestad". Ellas son 

las siguie~tes: 

El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho 

años, no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de 

su padre y de su madre, si vivieren ambos, o del que sobre-

(49) El sentido amplio de tal facultad lo precisa Bonnecase 
en los siguientes tllrminos: "El derecho de guarda con
cede a los padres, tanto la guarda material propiamen
te dicha, como la vigilancia y direcci6n de sus hijos, 
en lo que se refiere a sus relaciones1 correspondencia 
e inatrucci6n."- Ob. Cit.- Tomo I.- Pag. 473. 
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viva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contra!do 

segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o por -

imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento 

de los abuelos paternosf si los abuelos paternos sobreviven 

o ambos o del que sobreviva; a falta o por imposibilidad, -

si los dos existieren o del que sobreviva, se requiere el -

consentimiento de los abuelos maternos." 

b).- Facultad de revocaci6n del consentimiento -

otorgado para la celebraci6n del matrimonio del menor hijo. 

La misma importancia de que habl~bamos, que distingue al. -

vinculo conyugal, fundamenta tambi~n el derecho de quienes 

ejercen la patria potestad, de revocar el consentimiento ya 

otorgado al menor para la celebraci6n de su matrimonj.o. 

c).- Del consentimiento del que emancip6 para con 

traer matrimonio antes de llegar a la mayor edad. Si el que 

otorg6 la ernancipaci6n ejerc!a la patria potestad y ha mue.=, 

to, o est~ incapacitado legalmente al tiempo en que el eman 

cipado intente casarse, necesita 6ste el consentimiento del 

ascendiente a quien corresponda darlo, y en su defecto, del 

juez. 

d).- De la autorizaci6n judicial para la enajena

ci6n, gravamen o hipoteca de bienes ra!ces. 

e).- De un tutor para los negocios judiciales. 

Del examen de las aludidas normas, reguladoras de 

la emancipaci6n, se desprende que en relaci6n con ~sta exi§. 
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te, tanto la facultad de su otorgamiento, correspondiente a 

quienes ejercen la patria potestad, como la facultad de los 

hijos para solicitarla, siempre y cuando, en ambos supues~ 

tos concurran los requisitos de que hemos hecho m6rito. 

Otro derecho sobre la persona de los hijos lo es 

el -tambi&n deber- de educarlos. Aunque, como ya expres!ba

mos, en el C6digo Civil existe una norma emitida con prop6-

sitos reguladores de las modalidades de la educaci6n de los 

hijos, no ha tenido aplicaci6n. Mas ello ha dado pauta para 

corroborar el imperio de la costumbre tradicional en nues

tro ambiente en el sentido de que la educaci6n de1 1os hijos 

corresponde, esencialmente, por motivos morales y de efecto 

familiar, a los padres. 

Asimismo tienen el derecho y deber de correcci6n. 

Todos los derechos que corresponden a los padres sobre los 

hijos, derechos considerados gen~ricamente como de cuidado, 

vigilancia, direcci6n y educaci6n, podrful en multitud de C,! 

sos quedar sin su eficaz ejercicio, de no ser por la exis-

tencia de otra facultad qué complementa adecuadamente a - -

aqu~llas. Tal es la implicada por el llamado derecho de co-

.crecci6n, que, como su nombre lo indica, ot~rga el poder de 

corregir y castigar, en forma medida, los actos o conducta 

indebidas de los hijos. 

Para terminar con la menci6n de estos derechos de 

los padres sobre la persona de los hijos, hemos de decir 
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que su aspecto de deberes se manifiesta di&fanamente en la 

responsabilicad civil en que los primeros incurren si, des

cuidando su vigilancia del comportamiento de los segundos,

originan en 6ltima instancia, por omisi6n, la causaci6n de 

daflos por parte de Astos. En tal caso9 16gico es que la re

paraci6n procedente sea de su incumbencia; y as! lo resuel

ve el C6digo Civil al disponer que "los que ejerzan la pa-

tria potestad tienen la obligaci6n de responder.de los da-

fios y perjuicios causados por los actos de los menores que 

est6n bajo su poder y que habiten con ellos"; e igualmente, 

al prescribir que "ni los padres ni los tutores tienen obl,! 

gaci6n de responder de los daf'íos y perjuicios que causen los 

incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, si proba-

ren que les ha sido imposible evitarloso Esta imposibilidad 

no resulta de la mera circunstancia de h~er sucedido el h!, 

cho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han eje&:, 

cido suficiente vigilancia sobre los incapacitados." 

Tambi6n existen derechos sobre los bienes de los 

hijos.- La inexperiencia que se supone en los hijos sujetos 

a p~tria potestad, y el deber de cuidado y direcci6n que en 

todos los 6rdenes asiste a quienes la ejercen, ha determin,! 

do que 6stos cuenten con una serie de derechos que les per

mite una vigilancia'' eficaz sobre los bienes de los hijos. 

Por ello es que, por principio de cuentas, la ley dispone 

que a los padres corresponde la administraci6n legal de di~ 
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chos bienes; as! como la representaci6n rle los propios hijos 

en juicio. 

Sin embargo, por cuanto que la ley tutela primor

dialmente los intereses de los hijos~ prescribe numerosas -

prohibiciones y limitaciones a quien, ejerciendÓ la patria 

potestad, desempefta la administraci6n de.los bienes de As-

tos. Entre las primeras, el 96digo Civil menciona las si--

guientes: 

tes: 

1.- Prohibici6n de celebrar con~atos de arrenda

miento por mis de cinco afios y de recibir la 

renta anticipada por m!s de dos afios. 

2.- Prohibici6n de vender· valores comerciales, 1Jl 
dust:riales, t!tulos de rentas, acciones, fru

tos y ganados, por menor valor del que se· co

tice en la plaza el d!a de la venta. 

3.- Prohibici6n de hacer donaci&n de los bienes -

de los hijos o remisi6n voluntaria de los de

rechos de ~stos, ni dar fianza en representa

ci611 de los hijos. 

En cuanto a limitaciones, mencionaremos las siguien 

1a.- La enajenaci6n y gravamen de los bienes in-

muebles y los muebles precioiñ>s que correspondan al hijo, -

6nicamente puede realizarse por causa de absoluta necesidad 

o de evidente beneficio y siempre que haya previa autoriza

ci6n del juez competente; en tale• casos, el juez debe to--. 

... ~. 
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mar las medidas necesarias para hacer que el producto de --

1 a venta se dedique al objeto a que se destin6, y para que 

el resto se invierta en la adquisici6n de un inmueble o se 

imponga con segunda hipoteca en favor del menor. A tal efes¡ 

to, el precio de la venta debe depositarse en una inst1tu-

ci6n de cr~d~to, y la persona que ejerce la patria potestad 

no podr! disponer de ~l sin orden judicial. 

2a.- No obstante representar a los hijos en jui-

cio, la persona que ejerza la patria potestad no puede cel,! 

brar ning6n arreglo para terminarlo, si no es con el censen 

timiento expreso de su consorte, y con la autorizaci6n jud! 

cial cuando la ley lo requiera expresamente. 

El estado jur!dico de la patria potestad propor-

ciona incidentalmente un claro ejemplo de la significaci6n 

del parentesco consangu!neo en nuestro derecho, pues en los 

casos en que los padres lo pierden, no obstante ello, per-

sisten sus deberes para con sus hijos, quedan sujetos a to

das las obligaciones que tienen para con ellos. 

La subsistencia de estos deberes se explica s6lo 

en xunci6n de la trascendencia que asumen los v!nculos de -

tipo morai, familiar y biol69ico que dimanan del parentesco 

con,sangu!neo. De ah1, que la ley s6lo se limite a reconoce~ 

los, a6n en el caso'eventual de p~rdida de la instituci6n -

jur!dica (patria potestad) que normalmente regula l.as rela

ciones suscitadas por los propios v!nculos. 
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B.- Derechos y deberes de reconocimiento y regis

tro.- Englobamos numerosas facultades y obligaciones que -

atañen a los padres y que por lo general tienen al~ efec

to en el registro civil, y son los siguientes: 

to.- Deber de declaraci6n del nacimiento de los -

hijos.- Para el inicio de la fijaci6n del estado civil, ti! 

nen obligaci6n de declarar el nacimiento: el padre, dentro 

de los quince d!as de ocurrido aqu~l, y en su defecto, la -

madre dentro de los cuarenta d!as. Asimismo los m~dicos, e! 

rujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen -

obligaci6n de dar aviso del nacimiento al Oficial del Regi~ 

tro Civil·; dentro de los tres d!as siguientes. Tiene, tain

bi~n, la misma obligaci6n, el jefe de familia en cuya casa 

haya tenido lugar el alumbramiento, en el caso de que 6ste 

haya ocurrido fuera de la.casa paterna. 

Tal aviso hace tomar al oficial del Registro Ci-

vil las medidas necesarias para que en el acta relativa qu.! 

de registrado el nacimiento. 

2o.·- Facultad de reconocimiento, por parte del PA 

dre, del hijo nacido fuera de matrimonio.- Contrariamente a 

lo que sucede con la madre, el padre de un.hijo nacido fue

ra de matrimonio tiene la facultad de reconocerlo o no. Por 

ello es que el C6digo Civil dispone que para que se haga -

constar en el acta de nacimiento el nombre del padre del h! 

jo nacido en tales circunstancias, es necesario que aqu~l -
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lo pida por s! o por apoderado especial •. haci~ndose constar 

en todo caso la petici6n. 

3o.- Obligaci6n de la madre de reconocer al hijo 

nacido fuera de matrimonio.- Dada la obvia certeza de la m,! 

ternidad, se impone a la madre el deber de reconocer al hi

jo nacido fuera de uni6n conyugal. Por ello es que, con te3 

to determinante, el C6digo Civil expresa que "la madre no -

tiene derecho de dejar de reconocer a su hijo, .tiene oblig,! 

ci6n de que su nombre figur:e en el acta de nacimiento, no -

obstante, que se prev6 en los siguientes t6rminos el caso -

de omisi6n del nombre de la madre: "Si al hacerse la prese,n 

taci6n no se da el nombre de la madre, se pondr~ en el acta 

que el presentado es hijo de madre desconocida. 

4o.- Derecho del padre de hijo adulterino, para -

que se asiente su nombre en el acta relativa. "Si el hijo -

fuere adulterino, podr& asent~se el nombre del padre, cas.! 

do o soltero, si lo pidiere." 

So.- Derecho de los padres de reconocimiento del 

hijo incestuoso.- Los progenitores que lo reconozcan tienen 

derecho de que conste su nombre en el acta, pero en ella no 

se expresar' que el hijo es incestuoso, tanto en lo que re.t 

pecta a los hijos adulterinos, como a los incestuosos, nue.t 

tra leg1slaci6n sig'be en lo posible la trayectoria liberal 

fijada en relaci6n con los hijos naturales y que se funda-

menta en el hecho irrebatible de que las culpas de los pa--

,,¡,., llll!llllllllií-------
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dres no deben recaer en la persona de los hijos. Otras le-

gislaciones, sin embargo, no influidas en el punto por este 

sentido humanista, adoptan soluciones comparati~amente ru-

das. Entre ellas se cuenta la francesa, que niega a los pa

dres el derecho da reconocimiento de los v~stagos adulteri

nos e incestuotos, no concede a ~stos ning6n derecho hered.!, 

tario y otorga !tnicamente a aqu~llos cuya f iliaci6n se de--

~estre, un derecho a los alimentos. 

El contenido de estas normas ha sido definido po.r 

Planiol, aunque sin desconocer su rigor. Es en los sigui.en

tes t~rminos como se expresa, en orden al problema, el c'ls, 

bra tratadista galo& "Las razones que hicieron al legisla-

dor severo sobre la condici6n de los hijos naturales simples, 

lo llevaron a mostrarse m~s riguroso a6n en cuanto a los h1 

jos incestuosos y los adulterinos. La uni6n incestuosa· debe 

ser objeto del rigor de la ley a causa de los peligros de -

orden fisiol6gico que de ella resulten y tambi6n porque el 

incesto es un acto inmoral que ofende profundamente la con

ciencia humana. En cuanto al adulterio, ataca directamente 

a la familia legtirna y constituye un delito penal que el l,!. 

gislador ha querido prevenir con la perspec~iva de la ~es-

gracia de los hijos que nacieran, y al mismo tiempo crear -

la reprobaci6n de la opini6n p6blica por las consecuencias 

legales que le acompafian. Estas razones explican el rigor -

del articulo 763, que no concede ning{m derecho hereditario 
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al hijo adulterino o incestuoso cuya filiaci6n se demues-

tre, sino s6lo un derecho a los alimentos." (SO) 

Sin que se pueda desconocerse la absoluta solidez 

y veracidad ~e esta argumentaci6n, de todas suertes la ino

cencia de los hijos nacidos bajo tan larnentablescircunstan

cias debe, en una estimativa de valores, prevalecer por so

bre cualesquiera otras consideraciones. Por ello es que las 

soluciones de nuestro C6digo Civil en esta materia nos pars, 

cen las m&s acertadas. 

60.- Derecho general de reconocimiento de los hi

jos nacidos fuera de matrimonio.- Si en la partida de naci

miento levantada ante el Oficial del Registro Civil, puede 

llevarse a cabo, por parte de los padres, el reconocimiento 

del hijo nacido fuera de mab:imonio; tal forma no es la 6n! 

ca para obtener ese efecto, ya que el C6digo Civil prev~ 

los siguientes otros medios: 

1.- Por acta especial ante el mismo oficial; 

2.- Por escritura p6blica; 

3.- Por testamento; 

4.- Por confesi6n judicial directa y expresao 

Tal reconocimiento pueden realizarlo los que ten

gan la edad exigida para contraer matrimonio, rn~s la edad -

del hijo que va a ser reconocido. El menor de edad no puede 

reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o de los 

(50) Tratado Practico de Derecho Civil.- Plg. 570. 

,.,, '." l "'",•~·c n • '•' ' ' • "" t.1t' ~c.,,, C!:!\TR/H .. 

lJ. N. f.. M • ...._ .. -·-- -··- . 
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que ejerzan sobre 61 la patria potestad, o de la persona b,! 

jo cuya tutela se encuentre, o a falta de ~sta, sin la autg, 

rizaci6n judicial. 

Puede ser conjunto o separado el reconocimiento -

que los padres hagan de su hijo; mas si es s6lo uno de ellos 

el que lo hace, la instituci6n produce 6nicamente efectos -

respecto de ~1 y no respecto del otro progenitor. 

Existe la prohibici6n para la mujer casada, de r~ 

conocer al hijo habido antes. de su matrimonio, si no media 

el consentimiento del esposo. 

Es de notarse que esta norma contradice flagrant~ 

mente la de mayor generalidad que impone a la mujer la obl! 

gaci6n de reconocer al hijo natural. Debi~ndose con seguri

dad esa excepci6n al hecho de que sa teme una perturbacl6n 

en·e1 matrimonio de la madre, de todas formas no se justif! 

ca por ser la maternidad indiscutible. Por lo dem~s, en to

do caso debi6 aplicarse tambi6n a la mujer la f6rmula legal 

que en caso id6ntico el C6digo Civil establece para el hom-

bre, ya que se concede al marido el derecho de reconocer al 

hijo habido antes de su matrimonio o durante 6ste, siendo -

natural; pero con la prohibici6n de llevarlo a vivir a la -

habitaci6n conyugal a menos que haya consentimiento expreso 

de la esposa. Esta soluci6n es a todas luces m~s justa, t~ 

to para el hijo como para el padre o la madre y a!m para el 

c6nyuge ~jeno al nacimiento de aqu~l. 

( 

1 
1 

J. 
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En salvaguarda realmente aut~ntica de la estabil! 

dad del matrimohio9 se consigna en nuestro ordenamiento sub1, 

tantivo cl.vil la. siguiente disposici6n: ºCuando el hijo na,! 

ca de una mujer c&sada que viva con su marido, en ningdn c~ 

so, ni a petici6n de persona alguna, podr~ el oficial del -

Registro Civil asentar como padre a otro que no sea el mis

mo marido, salvo que 6ste haya desconocido al hijo y exista 

sentencia ejecutoria que as! lo declare. 

La situaci6n obviamente correlativa a la anterior, 

est~ resulta en el mismo sentido por lo dispuesto en el ar

ticulo 314, que a la letra dice: "El hijo de una mujer casA 

da no podr' ser reconocido como hijo por otro hombre distin 

to del marido, sino cuando ~ste lo haya desconocido y por -

sent.encia ejecutoria ne haya declarado que ne es hijo suyo." 

C•- Otros efectos espec!ficos. 

Para terminar con la alusi6n a los efectos jurld! 

cos que se producen en la citada l!nea, mencionaremos los -

dos siguientes: 

a).- Derecho de los ascendientes al desempefio de 

la tutelat sin cauci6n de su me.nejo. El afecto de los lazos 

familiares, y la lealtad que Al origina entre los parientes, 

especialmente de ascendientes para con sus descendientes, -

determinan que se cdnsidere que a(¡u,llos han de actuar con 

rectitud en el manejo de los bienes de 6stos. 

La garantia a que se refiere el plrrafo que ante-
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cede es aqu6lla que deben presentar los autores para asegu

rar su manejo, garant!a a la que se refiere el articulo 519 

e&FPeeaando que el tutor, antes de que se le discierna el -

cargo¡ prestar6 cauci6n para asegurar su manejo, consistien 

do tal cauci6n en hipoteca o prenda y en fianza: de esta -

obligaci6n es pues de la que est&n relevados los asendien--

tes. 

b).- Derecho de nombramiento de tutor testamenta-

rio a los menores hijos.- Implicando una medida de preven-

ci6n que los ascendientes con ejercicio de la patria potes

tad pueden tomar para el caso de su nruerte, en fa\Ur de sus 

descendientes menores, la ley les otorga el derecho de nom

brarles tui:or testamentario; este derecho se otorga tamb16n, 

por la similitud entre los parenteecos consangu!neo y civil. 

II.- Efectos Jur!dicos del Parentesco en la Llnea 

Recta Descendente. 

En esta l!nea, el C6digo Civil impone algunos de

beres y otorga numerosos derechos, a los hijos, deducidos -

de su relaci6n parental con sus progenitor~s. 

a).- Deberes de los hijos. 

Los escasos deberes para los hijos de que habla -

el C6digo Civil, tienen un contenido esencialmente moral. -

As!, desde luego, el de respeto a los padres, expresado que 
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"los hijos, cualesquiera que sea su estado, edad y condi-

ci6n, deben honrar y respetar a sus padres y dem~s deseen-

dientes." 

No obstante que esa norma se encuentra en el ca

pitulo I del Titulo Octavo, relativo a los efectos de la PA 

tria potestad respecto de la persona de los hijos, (lo que 

sugerir!a que este deber de ellos dimane de la propia pote§. 

tad citada), el texto de la :f6rmula no sujeta el multicita

do deber a ninguna relaci6n expl!cita derivada de ~sta, - -

pues se limita a imponerlo respecto de los "padres y dem!is 

ascendientes." Consecuentemente, puede sostenerse que ese -

deber elemental de los hijos s~ deduce suficientemente del 

parentesco consangu!ne?; conclusi6n de suyo compatible con 

la que se infiere de la norma que hace persistir los der~-

chos y obligaciones de los padres para con los hijos a6n de§. 

pu's de perdida la patria potestad, situaci6n en la que se 

hace ostensible que tales efectos jur!dicos proceden tam-

bi,n, justamente, del parentesco consangu!neo. 

Existe para los hijos mayores la obligac:i6n de -

ser tutores de su padre o madre viudos, en los casos en que 

recaiga en ~stos demencia, idiotez, imbecilidad y sordomu-

dez, o sean ebrios o drogadictos habituales. Es un supuesto 

de tutela legitima previsto en el capitulo IV del T!tulo N~ 

veno del C6digo Civil. 

b) .- Derechos de los h:l.jos. 
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Los derechos que a los hijos asisten por efecto -

del parentesco consangu!neo, pueden clasificarse en: dere-.. 

chos de contenido patrimonial y derechos de contenido no p~ 

trimonial. 

a).- Los primeros son aqu~llos que reportan per-

cepci6n de bienes a los hijos; y podemos mencionar los si-

guientes: 

1.- Derecho a los productos y utilidades de la s2 

ciedad conyugal en los casos de nulidad del matrimonio de -

los padres.- En relaci6n con este derecho que a los hijos -

asiste, el C6digo Civil contiene una previsi6n duplicada, -

con id6nticos supuestos pero con soluciones dis!mbolas, lo 

que nos induce a suponer la existencia de un error legisla-
I 

tivo. A continuaci6n, en forma puntualizada, procuramos ex-

poner el problema y fundamentar tal aserto. 

10.- La primera previsi6n que acerca del derecho 

que nos ocupa contiene el citado ordenamiento, se encuentra 

en el T!tulo Quinto, (relativo al matrimonio), capitulo v,
con el rubro "De la sociedad conyugal"; y est& integrada 

por las dos disposiciones que en seguida se transcriben: 

Art. 201.- "Si la disoluci6n de la. sociedad proc~ 

de de nulidad del matrimonio, el consorte que hubiere obra

do de mala fe no tendr~ parte en las utilidades. Estas se -

aplicar!n a los hijos, y si no hubiere, al c6nyuge inocente"• 

Art. 202.- "Si los dos procedieron de mala fe, -

re 
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las utilidades se aplicar&n a los hijos, y si no los hubi!, 

re, se repartir&n en proporci6n de lo que cada consorte 11!, 

v6 al matrimonio." 

El examen de ambos preceptos arroja los datos s! 

guientes: 

I.- Disoluci6n de la sociedad conyugal por nuli• 

dad del matrimonio• 

II.- Si uno solo de los consortes actu6 de mala 

fe, pierde las utilidades en favor de los hijos• 

III.- Unicamente en el caso de no haber hijos, -

dichas utilidades se aplican al é6nyuge inocente. 

IV.- Si ambos c6nyuges procedieron de mala fe, -

las utilidades se aplican a los hijos. 

v.- En este dltimo caso, si no hay hijos, las -

utilidades se reparten entre los consortes, en proporci6n 

de lo que cada uno. llev6 al matrimonio. 

20.- La otra previsi6n del C6digo sobre el mismo 

derecho de los hijos, est! contenida en el articulo 261 -

que se encuentra dentro del mismo Titulo Quinto, pero Cap! 

tulo IX, bajo el rubro "De los matrimonios nulos o il!citos" 

y que a la letra dice: "Declarada la nulidad del matrimo

nio se procecierl a la divisi6n de los bienes comunes. Los 

productos repartibles, si los dos c&~yuges hubieren proce

dido de buena fe, se dividir&n entre ellos en la forma con 

venida en las capitulaciones matrimoniales; si s6lo hubie-
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re habido buena fe por parte de uno de los c6nyuges, a 'ª• 
te apl1carAh !ntegramente·eaos productos. Si ha habido ma

la fe de partede ambos c6nyuges, los productos se aplica-

r!n a favor de los hijos. 11 

Siguiendo el mismo sistema que con las otras di.§. 

posiciones, precisamos que la acabada de transcribir pro-

porciona los siguientes datos: 

I.- Divisi6n de los bienes comunes por nulidad -

del matrimonio. 

II.- Si· uno s6lo de los c6nyuges actu6 de buena 

fe, a ~ste se aplicar!n !ntegramente los productos; o sea, 

a contrario sensu, sino uno solo de los consortes actu6 de 

mala fe, pierde los productos en favor del otro. 

III.- Si ambos c6nyuges actuaron de mala fe, los 

productos se aplican en favor de los hijos. 

Analizando comparativamente ambas reglamentacio

nes de que hemos hecho m~rito, se aprecia que, aunque la -

primera habla de "utilidades" y la segunda de "productos", 

es incuestionable que las dos se refieren a los bienes re

partibles a la disoluci6n de la sociedad conyugal, disolu

ci6n que, tambi~n en ambas regulaciones, obedece a la nul! 

dad del matri1110nio. 

Por tanto, los supuestos que las dos contemplan, 

son id6nticos; a saber: 

I.- Nulidad de matrimonio. 
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II.- Disolución de la sociedad conyugal. 

III.- Existencia de bienes repartibles. 

IV.- Aplicaci6n de ellos con base en la buena o 

mala fe de uno o ambos consortes. 

Semejante identidad de supuestos debería, 16gic,! 

mente, traer aparejada la procedente identidad de conse--

cuencias, en aJ!lbas prev1$iones, ya que es obvio que existe 

duplicidad de normas sobre la misma materia; mas ello no -

resulta as! por existir una diferencia esencial en las f6E, 

mulas de aplicaci6n de los bienes. En efecto, como se ha-

br! apreciado ya, existe una clara disimilitud: si ambas -

reclamentaciones coinciden en que 11utilidades"y "produc

tos" se aplican a fa '°r de los hijos cuando haya mala fe -

de ambos consortes, la soluci6n no es congruente entre una 

y otra al tratarse de la aplicaci6n de los bienes por mala 

fe de uno solo de los consortes, pues se96n el articulo --

2011 las utilidades del que actu6 con mala fe deben apli-

carse al c6nyuge inocente. El articulo 261 9 por lo contra• 

rio·,. dispone aplicar los productos del consorte de mala fe 

al c6nyuge inocente, omitiendo as!, en ese supuesto, el d~ 

recho de los hijos• 

Basta, pues, el hecho de que en esta ~ltima nor

ma se haya desestiimado dicho derecho de los hijos, para • 

que, por sentido de elemental justicia, se considere que -

ella no debe ser la aplicable en la materia, y si la conts 

nida en el articulo 201; ello, en tanto permanezca en el -
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C6digo Civil esta innecesaria e incorrecta duplicidad nor

mativa, cuya desaparici6n es de desearse para que sea 8ub!, 

titu!da por una sola disposici6n que recoja, en relaci6n -

con el derecho de los hijos, la soluci6n optada por el ac

tual articulo 201. 

2.- Derecho de los hijos, tambi6n en caso de nu

lidad de matrimonio, a las donaciones antenupciales.- Se -

reconoce tambi&n este derecho en los casos ·en que en el ~ 

trimonio nulo ha habido mala fe de ambos consortes. Por 

ello es que el articulo 262 previene en la parte relativa: 

"Declarada la nulidad del matrimonio, se observarlm respe,s 

to de las donaciones antenupciales las reglas siguientes: 

••• Iv.- Si los dos c6nyuges procedieron de mala 

fe, las donaciones que se hayan hecho quedar!n en fa\Or de 

sus hijos ••• 11 

b)~- Los derechos de contenido no patrimonial son 

aquellos que proyectan efectos esencialmente jur!dicos o -

de naturaleza moral. Mencionaremos los siguientes: 

1.- E¡ derecho al nombre guarda enorme trascende!! 

cia en todo orden de relaciones humanas, pues se refiere -

al elemento b&sico de la identidad de la p~sona. ~al im-

portancia se explica tarnbi~n porque, como expresa Messineo, 

el sujeto tiene un preciso inter&s (y tambi6n el derecho)

en afirmarse, no solamente como persona, sino como "esta"

persona, con "este" status y no otro, para distinguirse de 
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cualquiera otra, puesto que la persona tiene el derecho a 

no ser confundida con las dem&s (derecho subjetivo a la 

identidad); el propio tratadista citado explica que "por -

lo general, el dato de identidad de la persona est~ const,! 

tu!do por el apellido (o nombre patron!mico>, acompaiíado -

del nombre (nombre de pila)', o sea, por lo que la ley lla

ma·; comprensivamente, el nombre; el nombre es el punto de 

referencia de un conjunto (por lo general, largo de dificil 

recuerdo) de datos, por losque se describe y, por consi--

guiente, se individualiza a la persona: al referirse al -

nombre (apellido y nombre de pila) se entiende, referirse 

precisamente, de manera abreviada, a ese conjunto. 11 (51) 

Por su parte, Rojina Villegas precisa ~as carac

ter!sticas esenciales del derecho al nombre: "El derecho -

al nombre es un derecho subjetivo de car&cter ext.rapatrimg, 

nial, es decir, no es valorable en dinero, ni puede ser o.e, 

jeto de contrataci6n. Se trata de una facultad jur!dica -

que no es transmisible heredita.riamente y que no figura -

dentro del patrimonio del difunto." (52) 

Por cu¡µito que este derecho encuentra su fuente

m~s general de regulaci6n en la costumbre, son pocas las -

normas alusivas de derecho positivo, contenidas en las le

gislaciones. As!, v.q., respecto de la francesa, Planiol 

(51) Ob. Cit.- Tomo II.- Plg. 92. 

(52) Ob. Cit.- Tomo I.- Cintroducci6n y Personas).- P!g. -
51.4. 
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taci6n del nombre; y, apenas, si en el titulo de los actos 

del estado civil, y en el matrimonio se hallan algunas in

dicaciones relativas a la atribuci6n del nombre." (53) . 

En nuestro derecho, se establece la siguiente -

disposic16n en relaci6n con los hijos naturales: El hijo 

reconocido por el padre, por la madre o por ambos tiene d!, 

recho: 

"I•- A llevar el apellido del que lo reconoce." 

En lo que toca a la legislaci6n penal; contiene 

una figura delictiva en la que se pone la variaci6n del 

nombre, lo que conduce a la conclusi6n de que tanto los -

hijos leg!timos como los reconocidos no s6lo tienen en el 

nombre un derecho, sino tambi6n un deber. 

Los hijos estAn obligados a permanecer en el do

micilio de los padres, para los efectos de su cuidado, vi

gilancia y educaci6n, ese hecho de su convivencia con los 

progenitores tiene tambi'n un aspecto formal (en la ley) -

no s6lo de deber, sino tambi&n de un derecho; siendo pues, 

los hijos, los principales beneficiarios de la instituci6n 

de los alimentos, se encuentran comprendi~os, junto al c6.n 

yuge del jefe de la familia, en la transcrita disposici6n. 

(53) Ob. Cit.- Tomo l No. 96.- Pig. 89. 
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III.- Efectos Comunes a Ambas Direcciones de la 

Linea Recta. 

Los derechos comunes que, para ascendientes y -

descendientes, 'otorga el C6digo Civil a trav6s de determi-

nadas normas, sona 

I.- Derecho de revocac16n de ciertas donaciones. 

Cuando una persona ha hecho legalmente donaciones, no te-

niendo hijos al tiempo de otorgarlas, si Gstos le sobrevi

ven, tiene el derecho de revocarlas, siempre que lo haga -

dentro del plazo de cinco afies de hechas las propias dona

ciones. Si transcurrido este lapsó y en el mismo no han t~ 

nido hijos, o bien, teni~ndolos no ha revocado aqu~llas, -

las mismas asumen el car&cter de irrevocables; esto tam-

bi6n sucede si el donante muere en el plazo citado sin ha

ber revocado. Es claro por tanto, que el mencionado dere

cho de revocaci6n se otorga tanto al padre como a la madre 

de los hijos que sobreviven en el anotado lapso. 

De las anteriores prescripciones se infiere un -

comentario obvio: la ley considera que las donaciones he-

chas por personas que no tienen hijos, son otorgadas prec! 

se.mente por el convencind.ento o idea de 6stas de que no 

han de sobrevénir.tSi no obstante ello, los donrmtes lle-

gan a convertirse en padre o madre, seg6n el caso, justo -

es estimar que sus nuevas, preponderantes obl~gaciones co-
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mo tales, demandan tambi'n nuevas previsiones·· especie.lme,n 

te de tipo pecuniario; y precisamente la facultad de revo

caci6n es una de las medidas que tienden a lograr este efes¡ 

2.- Derechos de depositaria de los bienes del ª!! 

sente.- En el orden fijado por la ley para el nombramiento 

de depositario en los casos de ausencia, o bien, de repre

sentante, figuran tanto ascendientes como descendientes. 

En efecto, el Clrt!culo 653 del C6di90 Civil dispone: "Se -

nombrar& depositario: 

"I.- Al c6nyuge del ausente; 

"II.- A uno de los hijos mayores de edad que re-. 

sida en el lugar. Si hubiere varios, el juez elegir! al 

mb apto; 

"III.- Al ascendiente m6s pr6ximo en grado al 8!!. 

sente ••• 11 

Por lo que respecta a la rep.resentaci6n en los -

propios casos de ausencia, el articulo 657 prescribe que -

"En el nombramiento de representante se seguir& el orden -

establecido en el articulo 65311 • Por tanto, pueden ser tam 
bi6n representantes, uno de los hijos mayofes del ausente 

o su ascendiente m~s pr6ximo en gradoi 

3.- Derecho de administraci6n de bienes sin cau

ci6n.- Tambi~n en los casos de ausencia, se encuentra otro 

derecho comdn ascendientes y descendientes: tr&tese del prg_ 
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visto por el articulo 693 del C6digo Civil, que a la letra 

dice: "No est6n obligados a dar garant!a: 

I.- El c6nyuge, los descendientes y los ascen--

dientes que como herederos entren en la posesi6n de los -

bienes del ausente, por la parte que a ellos les correspoa 

da; 

II.- El ascendiente que en ejercicio de la pa--

tria potestadaclld.nistre bienes que como herederos del au-

sente correspondan a sus descendientes ••• " 

Siendo este derecho similar al que releva a los 

ascendientes de la obligaci6n de garant!a en los casos de 

tutela, le son aplicables los mismos fundamentos que en r,g, 

laci6n con el mismo dejamos señalados. 



C A P I 'l' U L O V 

EFECTOS .:IURID~COS OEL PARENTESCO EN OTRAS LINEAS. 

I.- Derechos y Deberes del Parentesco, 
Conrunes a las Lineas Recta y Cola
teral-.· 

a>.- La instituci6n de los alimentos. 

b) •• Otros derechos y deberes espec!ficos. 

II~- Los Impedimentos Suscitados por el 
Parentesco. 

III.- Los Efectos Jur!dicos del Parentes 
co Civil. -

IV.- Los Escasos Efectos del Vinculo de 
Afinidad. 



CAPITULO V 

EFECTOS JURIDICOS DEL PARENTESCO EN OTRAS LINEAS. 

I.- Los Derechos y Deberes del Parentesco, Comu

nes a las L!neas Recta y Colateral. 

En procura de un flcil examen de estos efectos,

conviene dividirlos en dos grandes ramas; aqu~lla que se -

integra por los m5s generales y trascendentes derechos y -

deberes que conforman la instituci6n de los alimentos; y -

la que comprende una serie de derechos y deberes espec!fi

cos, obviamente de menor generalidad que la que a los pri

meros distingue. 

a).- La instituci6n de los alimentos. 

Los derechos y deberes que configuran esta inst! 

tuci6n, constituyen una de las principales consecuencias -

del parentesco, pues se relacionan con la satisfacci6n de 

las necesidades elementales de las personas unidas por el 

propio parentesco. 

De conformidad con lo expuesto por el C6digo Ci

vil, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la h~ 

bitaci6n y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto 

de los menores comprenden adem~s, los gastos necesarios P.S 

ra la educaci6n primaria del alimentista y para proporcio-

narle alg6n oficio, arte o profesi6n honestos y adecuados 

l 

l, 
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a su sexo y circunstancias personales. C.A.rt!culo 308) 

Si los alimentos se presentan principalmente en 

las personas unidas por el parentesco consangu!neo, tam--

bi6n son efecto del matrimonio. (Los c6nyuges deben darse 

alimentos. La ley determinar~ cu3.ndo queda subsistente esa 

obligaci6n en los casos de divorcio y otros que la misma -

·ley señale. Articulo 302 del C6digo Civil); y son produci

dos igualmente por el parentesco civil, ya que ~ste crea -

los mismos derechos y obligaciones que la del parentesco -

leg!timo entre padres e hijos; consecuentemente, y s6lo e.n 

tre adoptante y adoptado, existe la obligaci6n reciproca -

de darse alimentos. 

Corno veremos en pr6ximo apartado, el de afinidad 

es el 6nico parentesco que no engendra este derecho y de-

ber que nos ocupa. 

Con base en las normas relativas de nuestra le-

gislaci6n civil, Rojina Villegas define el derecho de ali

mentos como "la facultad jud.dica que tiene una persona d,! 

nominada alimentista para exigir a otra lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consangu!neo, del ma-

trimonio o del divorcio en determinados c~sos. 11 (54) 

Desde luego, esta definici6n es susceptible de -

complemtnaci6n pues el t~rinino subsistencia no abarca con 

(54) Ob. Cit.- Tomo I!.- Volumen Primero.- Pág. 199~ 
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plenitud la totalidad de las prestaciones, especialmente -

la habitaci6n; esto es, nos parece tal vocabio insuficien

te o reducido para el prop6sito de alcanzar. Por lo dem!s, 

no comprende en forma alguna los gastos necesarios para la 

educaci6n primaria de los menores. De ah!, que consideramos 

m~s indicada una definici6n de tipo descriptivo a la mane

ra de la contenida en el articulo 308, que hemos transcri

to; con tal base, propondr!amos la siguiente: el derecho -

de alimentos es la facultad jurídica que permite al alime.n 

tista exigir de personas determinadas por el parentesco 

consangu!neo, el matrimonio o especiales casos de divorcio, 

la prestaci6n de la comida, el vestido, la habitaci6n y la 

asistencia en casos de enfermedad, y adem5s, siendo menor 

de edad, los gastos necesarios para su educaci6n primaria. 

La fundarnentaci6n jur!dica de esta instituci6n -

ha sido precisada certeramente por Ruggiero: "La obliga

ci6n legal de los alimentos -expresa- reposa en el vinculo 

de solidaridad que enlaza a todos los miembros del consor

cio familiar y en la comunidad de intereses, causa de que 

las personas pertenecientes a un mismo grupo se deban rec! 

proca asistemacia; su fundamento es id~ntico al que justi

fica la sucesi6n hereditaria legitima, ya que as! como en 

~sta la relaci6n sucesoria es reciproca, as! tambi~n son -

rec!procos el derecho y obligaci6n alimentarios a6n cuando 

por causas especiales no se d6 siempre una exacta corres--
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1

pondencia entre los llamados a la sucesi6n y los que t1e-

nen derecho a alimentos. Surgido ~ste -agrega- como conse

cuencia del deber ético de un officium confiado a las pie

tas y a las normas éticas, ingresa luego en el campo del -

derecho, que eleva este supuesto a la categor!a de obliga

ci6n jur!dica provista de sanci6n ••• 11 (55) 

Tiene pues, este important!simo deber, una fun-

damentaci6n valiosa que, nacida del significado de los ne

xos inherentes al vinculo familiar, le da autonom!a plena. 

Por tanto, es err6neo el criterio que de otros autores mea 

ciona el propio Ruggiero, en el sentido de que los alimen

tos podr1an constituir un subrogado del deber que incumbe 

al Estado frente a los necesitados e indigentes, "de tal mg 

do que cuando existan parientes que est~n en situaci6n de 

prestar ayuda, se hallen ~stos obligados a sufrir tal car

ga con preferencia al Estado." (56) 

Son dos las formas en que el deber de alimentos 

puede ser satisfecho: mediante el pago de una pensi6n ali

menticia y mediante la incorporaci6n del acreedor a la ca

sa del deudor alimentista. En nuestro derecho, as! lo dis

pone el articulo 309 del C6digo Civil: "El. obligado a dar 

alimentos cumple la obligaci6n asignando una pensi6n comp~ 

tente al acreedor alimentario, o incorpor!ndolo a la fami-

(55) Ob. Cit.- Volumen Segundo.- P~gina 695. 

(556) Ob. Cit.- Volumen Segundo.-.P~g. 695 • 
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lia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al 

juez, seg6n las circunstancias, fijar la manera de minis-

trar alimentos". Salvo la inclusi6n del inadecuado t~rrnino 

"competente" Cquiz~ hubiera sido preferible "suficiente"), 

el texto de la disposici6n es claro en el punto. 

Son numerosas las caracter!sticas de la obliga-

ci6n alimentaria, a saber: 

10.- Reciprocidad de la misma.- Esta caracter!s

tica indica que en los alimentos puede cambiar la calidad 

de los sujetos; esto es, el sujeto pasivo de la obligaci6n 

puede llegar a convertirse en activo y viceversa. Por ello 

es que el articulo 301 del C6digo Civil expresa que "la -

obligaci6n de dar alimentos es reciproca~ Ese cambio even

tual en la condici6n de los sujetos se basa esencialmente 

en otro principio rector de la instituci6n, que nuestro c! 

tado Ordenamiento enuncia a trav&s del articulo 311: "Los 

alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del -

que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." 

Por asta raz6n es que Rojina Villegas manifiesta 

que "el car~cter de reciprocidad de la pensi6n alimenticia 

permite tambi~n que las resoluciones que se dicten sobre -

esta materia, nunca adquieran el car&cter de definitivas,

pues independientemente de que puedan cambiar en cuanto al 

monto de la pensi6n, seg6n las condiciones econ6micas del 

de'1dor y las necesidades del acreedor, puede darse el caso 
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da que se invierta la situaci6n jurídica cambi!ndose los -

t!tulos que en la relaci6n desempeñan las partes." (57) 

20.- Car~cter personal!simo.- Esta calificativa 

de la obligaci6n alimentaria indica que la misma se con-

trae, 6nica y exclusivamente, en atenci6n a las circunstaa 

cias personales de acreedor y deudor, o, a6n con mayor pr~ 

·cisi6n, debido al ligamen parenteral entre ambos. 

Ruggiero ha destacado en forma di!fana las notas 

y efectos esenciales de esta caracter{stica de los alimen

tos a "La deuda y el cr~dito -expone-; son estrictamente -

personales e inttansmisibles, ya que la relaci6n obligato

ria es personal por cuanto se basa en el vinculo familia:: 

que une al deudor con el acreedor. La deuda cesa con la -

muerte del obligado y no se transmite a sus herederos, que 

podrtm, sin embargo, ser obligados a prestar alimentos, S,2 

lamente en el caso de que se hallen ligados por el vinculo 

familiar, al que la ley asocia la obligaci6n; en.este caso 

la obligaci6n surge en ellos originalmente, no como hered~ 

ros. Tambi6n se extingue el cr6dito naturalmente por muer-

te del alimentista. 11 ( 58) 

Nuestro C6digo Civil determina c;on precisi6n las 
/ 

personas obligadas a darse alimentos; son ellas las siguiea 

tes: los padres, a los hijos; a falta o por imposibilidad 

(57) Ob. Cit.- Tomo Segundo.- Vol. I.- P~g. 202. 

(58) Ob. Cit.- P~g. 698. 
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de los padresm la obligaci6n recae en los dem&s ascendien

tes por ambas lineas que estuvieren m~s pr6ximas en grado; 

los hijos, a los padres; a falta o por imposibilidad de a.e 

cendientes y descendientes, la obligaci6n recae en los heJ:: 

manos de .padre y madre; en defecto de &stos·; en los que 

fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los -

que fueren s6lo de padre; faltando todos los parientes ci

tados, tienen obligaci6n de ministrar alimentos los parie,n 

tes colaterales dentro del cuarto grado. (Art!culos 303 a 

305). 

309·- Naturaleza intransferible.- Justamente, del 

car!cter personal!simo de la obligaci6n alimentaria, se ig 

fiere su intransferibilidad, seg6n ha quedado expuesto en 

la transcripci6n que de Ruggiero expusimos l!neas atr~s. -

Consecuentemente, la obligaci6n no pasa a otras personas,

ni por causa de muerte ni entre vivos. Por ello, el hecho 

de que se imponga al testador la obligaci6n de dejar ali

mentos a determinadas personas (59) 9 nos supone la transm,! 

sibilidad del derecho, ya que, como indica Rojina Villegas 

no es que la obligaci6n de al!nientos se trnasmita por el -

( 59) Dicha obligac::i6n se encuentra estatuida por el art!cu 
lo 1368 del C6digo Civil, que a la letra dices "El = 
testador debe fijar alimentos a las personas que se -
mencionan en las fracciones siguientes: 
I.- A los descendientes varones menos de veinti6n años. 
II.- A los descendientes varones que est~n imposibil! 
tados a trabajar, y a las hijas que no hayan contra!
do matrimonio y vivan honestamente, unos y otras adn 
cuando fueren mayores de veintiún añosd' 
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testador a los herederos, sino que dado el sistema de li-

bre testamentif acci6n se garantiza a los que serian hereds 

ros leg!timos con una minimum de bienes representados a 

trav~s de la pensi6n alimenticia. (60) 

4o.- Inembargahilidad.- Por cuanto que, como de

c!amos, los alimentos constituyen los medios satisfactores 

·de las necesidades elementales de las personas, la ley ha 

considerado procedente fijar la inembargabilidad de los 

mismos, pues una soluc16n contraria habr!a implicado el p~ 

ligro de dejar sin medios de vida a acreedores alimentis-

tas inmersos en alguna deuda. Por lo dem~s, este criterio 

que salvaguarda el derecho de alimentos es s6lo una de las 

manifestaciones de la orientaci6n general de las legisla-

ciones, en el sentido de proteger de eventuales embargos -

al m!nirno de bienes necesarios para la vida de toda perso

na; por ello es que la generalidad de los C6digos procesa

les excluyen de embargo bienes ta.les como el patrimonio f,a 

miliar, el lecho, los vestidos y JDUe~les de uso cotidiano, 

los instrumentos de trabajo, y dem6s de la misma naturale-

za. 

Sin embargo, en nuestro Derecho .la inembargabil! 

dad de los alimentos no est& determinada en el C6digo de -

Procedimientos Civiles, aunque s! se desprende de lo pre-

ceptuado por el articulo 321 del C6digo Civil, que expresa: 

(60) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P!g. 207. 

L?'Sz z-L 
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"El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni pu~ 

de ser objeto de transacci6n." 

So.- Imprescriptibilidad.- En relaci6n con esta 

caracter!stica de la instituci6n, menester es distinguir -

los aspectos del derecho y de la obligaci6n. Para el prim,! 

ro no hay texto legal expreso qu~ declare que no es pres-

criptible, pero s! lo hay para la obligaci6n 1 a sal:>er:Art. 

1160.- "La obligaci6n de dar alimentos es imprescriptible"• 

Si~ embargo, por lo que cespecta ~1 derecho, debe entende¡, 

se que, como se tiene para exigir alimentos, no puede ex-

tingurise por el transcurso del tiempo mientras subsistan 

las causas que motivan la citada prestaci6n, ya que por su 

propia naturaleza se va originando diariamente. 

60.- Naturaleza intransigible.- A efecto de pre

cisarla en los alimentos, preciso es que consignemos una -

definici6n de transacci6n; "por transacci6n se entiende un 

contrato por virtud del cual las partes, haci~ndose rec!-

procas concesiones, terminan una controversia presente o -

previenen una futura, con el fin de alcanzar la certidum-

bre jUJ:!dica en cuanto a sus derechos y obligaciones, que 

antes de la transacci6n se presentaban como dudosos." (61) 

Son dos las causas principales por las cuales 

la ley prohibe la transacci6n sobre los alimentos: 

(61) Rojina Villegas.- Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero. 
P,g. 211• 
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Primera.- Si en la transacci6n se requiere eier

ta duda acerca del alcance de los derechos y obligaciones, 

objeto de la misma, como en la materia de alimentos la Ce!, 

tidumbre y proporciones de las facultades y deberes son 

plenos, l6gico es que ~sto no de opci6n a ning6n ajuste 

transaccional. 

Segunda.- Junto a la raz6n anterior, meramente -

t~cn~ca, existe otra de significaci6n axiol6gica que fund,! 

menta tambi~n la intransigibilidad de los alimentos, a sa

ber: si objetivo esencial de la instituci6n es asegurar, -

para las personas necesitadas, el minimo de condiciones P.!! 

ra la vida, de sobra se explica que cualquiera actos que -

pudieren orientarse a la disminuci6n de 6stas 1 como vg. 1-

las transacciones, deben estar prohibidas por la ley. S6lo 

as! se protege "el fin humanitario que se persigue en esta 

noblE~ ins ti tuci6n jur!dica." ( 62) 

En el C6digo Civil, a m!s de la norma relativa -

que lineas atr~s transcribimos, existe la contenida en el 

articulo 2950 9 que expresa: "Ser! nula la transacci6n de -

verse: 

••• v.- Sobre el derecho de recil:lir alimentos." 

Y otra m!s, que enfoca un tema vinculado con el 

que nos ocupa: Art. 2951.- "Podrá haber transacci6n sobre 

(62) Ob. Cit.- P~g. 698. 

,.f'~r · ftH*r 
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las cantidades que ya sean debidas por ali1nentos." 

En este 6ltimo uaso, si puede haber transacci6n 

en virtud de que ya no se encuentra en juego el derecho. -

presente y futuro a los alimentos, que es la raz6n de or-

den p6blico que la ley tom6 en cuenta para la protecci6n -

absoluta del mismo. 

7o.- Proporcionalidad.- Hemos mencionado ya, pe

ro conviene recordarla, la regla que en el C6digo Civil mSE, 

ca esta ca.racter!stica de la instituci6n que analizamos: -

"Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad 

del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibir-

Ruggiero alude en los siguientes t~rminos a las 

oscilaciones producidas por esta caracteristica de los ali 

mentos: "Como la obli9aci6n no subsiste sin0 en tanto sub

siste la necesidad en una persona, y como esta 6ltima tie

ne su limite en la capacidad patrimonial del deudor, la 

obligaci6n es por naturaleza condicional y variable; cesa 

cuando se extingue la necesidad o no se tiene la precisa -

capacidad patrimonial, y la prestaci6n varia en su cuantia 

seg6n las variaciones de la necesidad y de la fortuna de -

ambas partes." (63) 

So.- Carlcter preferente.- En favor de la esposa 

y de los hijos, y sobre los bienes del marido, se reconoce 

(63) Ob. Cit.- P&g. 697. 
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un derecho de preferencia a los alimentos. Al respecto, e!. 

tatuye el articulo 163 del C6digo Civil: "La mujer tendr! 

siempre derechos preferentes sobre los productos de los 

bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumen 

tos, por las cantidades que correspondan para la alimenta

ci6n de ella y de sus hijos menores. Tambi~n tendr! dere--

. cho preferente sobre los bienes propios del marido para la 

sat1sfacci6n del mismo objetooLa muje~ puede pedir el ass, 

guramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos." 

9o.- Incompensabilidad e irrenunciabilidad.- Con 

las mismas bases jur!dicas que determinan que el derecho -

de alimentos no sea transferible ni transigible, se funda

menta su insusceptibilidad a la compensaci6n y·a la renun

cia. "Lo primero -expresa Ruggiero- por que el cr~dito que 

tiene el obligado contra el alimentista no puede extinguir 

el d~bito (el de alimentosm que exige satisfacci6n a toda 

costa; seria la propia persona del alimentista la que re-

sul tar!a comprometida por tal incumplimiento. Lo segundo,

porque en la relaci6n predomina el inter~s p6blico que eX;! 

ge que la ·persona necesitada sea sustentada y no consiente 

que se haga m~s onerosa la carga que pesa.sobre las insti

tuciones de p6blica beneficencia. El sustento de la perso

na no es un simple derecho individual sujeto a la libre 

disposici6n del particular y s! un derecho protegido por 

raz6n y en vista de un inter~s p6blico y a6n contra la vo-
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luntad de su titular." (64) 

En nuestro derecho, las disposiciones aplicables 

del C6digo Civil son concluyentes: 

tos•·" 

Art. 2192.- "La compensaci6n no tendrli. lugar: 

••• :rIJ:.- Si una de las deudas fuere por alimen-

Art. 321.- "El derecho de recibir alimentos no -

es renunciable, ni puede ser objeto de transacci6n." 

100.- Inextinguibilidad por el cumplimiento.- Si 

casi todas las obligaciones se extinguen con su cumplimie.n 

to, la de alimentos constituye una excepci6n a la regla, -

mas ello se explica porque envuelve prestaciones de renov.f! 

ci6n continua, en tanto subsiste la necesidad del acreedor 

y la posibilidad econ6mica del deudor. Por tanto, si mene!, 

ter es, la obligaci6n prosigue de manera ininterrumpida d!!, 

rante toda la vida del alimentista (65). Tal propiedad, 

que permite la no extinci6n de la obligaci6n alimentaria,

se deduce, pues, de la propia naturaleza de Asta. 

Precisadas las caracter!sticas de los alimentos, 

mencionaremos las personas que tienen acci6n para pedir su 

aseguramiento: 

Ellas son: 

1.- El ac;reedor alimentario; 

II.- El ascendiente que le tenga bajo su patria 

potestad¡ 

(64) Ob. Cit.- P~g. 698. 

( 65).- Ob. cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P!g. 219. 

··.~. 
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III.- El tutor; 

IV.- Los hermanos y dem~s parientes colaterales 

dentro del cuarto grado; 

v.- El Ministerio P6blico. (Articulo 315 del C6-

digo Civil). 

Se explica esta proliferaci6n de sujetos con ac

ci6n porque, siendo los alimentos de inter~s p6blico, la 

ley la concede no s6lo al directo interesado o acreedor 

alimentario, sino tambi~n a personas que por ~l deben ve-

lar en atenci6n a la existencia de estrechos vinculas para 

con el mismo¡, 

El aseguramiento puede consistir en hipoteca, 

prenda, fianza o dep6sito de cantidad bastante a cubrir 

los alimentos. 

Para terminar con el tema que nos ocupa, hemos -

de precisar las causas por las cuales cesa la obl1gaci6n -

alimentaria; ellas.son: 

I.- La superveniencia de incapacidad econ6mica -

del deudor para seguir dando cumplimiento al 

deber alimentario. 

II.- Suficiencia o falta de nec~sidad superve--

niente del acreedor alimentario. 

III.- La injuria, falta o dafio graves inferidos 

por el alimentista contra el que debe pres-

tarlos. 
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IV.- La conducta viciosa o falta de aplicaci6n -

al trabajo del alimentista, si son causas de 

la necesidad de los alimentos, mientras ellas 

subsistan. 

v.- Abandono del alimentista de la casa de quien 

d~be prestar los alimentos, sin consentimie.n 

to de ~ste y por causas injustificables. CAE, 

t!culo 320). 

Las dos primeras causas son de obvia explicaci6n; 

al cesar la necesidad del acreedor alimentario, o la capa

cidad econ6mica del deudor, deja de existir uno de los el~ 

mentas imprescindibles del derecho de alimentos. 

La tercera causa de cesaci6n de este derecho, h,! 

lla claro xundamento en la violaci6n de un deber del acre§!. 

dor, de contenido moral; el de gratitud, deber que "existe 

como base en el derecho de alimentos, pues la ley ha elev_! 

do la categor!a de obligaci6n jur!dica una obligaci6n moral 

que impone la consanguinidad tomando en cuenta los lazos -

de carifio o afecto que evidentemente existen entre los pa

rientes. Por lo tanto, cuando no s6lo se rompen esos v!nc.J:! 

los, sino que la conducta del alimentista llega al grado -

de violar el deber de gratitud que existe como compensaci6n 

al auxilio que recfbe es de equidad que cese la obliqaci6n 

alimentaria." ( 66) 

(66) Tojina Villegas,- Ob. Cit.- P&g. 221. 

E 
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La cuarta causa de terminaci6n del derecho a al! 

mentas tiene tambi~n un fundamento de estricta justicia, -

pues ninguna persona debe estar obligada a prohijar en nin 

guna forma vicios o indolencias ajenos ••• 

Finalmente, por cuanto que tamb16n implica abu-

sos que el derecho no puede tolerar, el abandono·, por par

te del acreedor alimentario, de la casa de quien debe pre!, 

tar los alimentos, hace cesar la propia obligaci5n. 

b).• Otros derechos y deberes espec!ficos. 

Como consecuencias del parentesco consangu!neo•

comunes a las lineas recta y colateral, figuran tambi~n n31 

merosos derechos y deberes de concretos alcances; mencion,! 

remos los siguientes: 

1).- Derecho a heredar por sucesi6n leg!tima. es, 
rresponde este derecho a: 

I.- Los descendientes, c6nyuges, ascendientes, -

parientes colaterales dentro del cuarto gra

do, y ciertos casos la concubina; 

II.- A falta de los anteriores, la Beneficencia 

P6b1ica. (Articulo 1602). 

Los deberes para con la familia• deducidos del -

parentesco, son los que fundamentan esta facultad, de sucs_ 

si6n. Por ello es que Valverde expresa que "el individuo -

tiene deberes con la familia, y los que forman ~sta llevan 

su sangre, svs costumbres y su fisiolog!a; es natural, por 
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consiguiente, que sean sus continuadores, y que reciban 

por tal titulo los bienes que el causante deje." (67) 

Otras normas de nuestro C6digo Civil 1 regulado-

ras de este derecho prescriben que los parientes m!s pr6x! 

mos excluyen a los m~s remotos, salvo lo dispuesto en los 

art!culos 1609 y 1632 y que los parientes que se hallaren 

en el mismo grado, heredarán por partes iguales. (Art!cu

los 1604 y 1605). 

La excepci6n a que se refieren los articulos 

1609 y 16321 est~ constitu!da por la herencia por estirpes, 

reglamentada por ellos en la siguiente forma: 

"Si quedaren hijos y descendientes de ulterior -

g?:'ado·, los primeros heredar~n por cabeza y los segundos 

por estirpes. Lo mismo se observar~ trat~ndose de deseen-

dientes de hijos premuertos, incapaces de heredar.o que h,!! 

hieren renunciado a la herencia." 

"Si concurren hermanos con ~obrinos, hijos de -

hermanos o de medios he?:'manos premuertos, que sean incapa

ces de heredar o que hayan renunciado la herencia, los pr! 

meros heredarfui por cabeza y los segundos por estirpes.·;.." 

2).- Obligaci6n especial en materia de arrenda-

miento. Tiene el arrendatario la obligaci6n de responder -

al arrendador por perjuicios causados, entre otras perso--

{ti7) Calixto Valverde y Valverde.- Tratado de Derecho Ci-
vil Espaflol.- Tomo v.- P~g. 376. 
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nas, por sus familiares. La norma relativa es la siguiente: 

Art. 2425.- "El arrendatario estS obligado: 

••• II.- A responder de los perjuicios que la co

sa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus -

familiares, sirvientes o subarrendatarios." 

Esta extensi6n de la responsabilidad se explica 

por el hecho de que el arrendatario, en cuanto titular 6n! 

co de las facultades otorgadas por tal contrato, es a la -

vez obviamente, 6nico obligado a responsabilizarse de eve.n 

tuales perjuicios en la cosa, tanto por actos propios como 

por los de actos de personas ligadas a 61 por los vinculas 

de distinta naturaleza a que la ley hace referencia. 

3l.- Derecho de petici6n en casos de patria pote! 

tad o tutela.- Los abuelos, t!os o hermanos mayores tienen 

derecho a ser o!dos por el juez en relaci6n con las provi

dencias que ~ste vaya a tomar, en los casos de patria po-

testad o tutela, sobre los parientes menores de aqu~llos·•

La f6rmula legal especifica expresa: "Antes de que se pro

vea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de -

los hijos, podr~n acordar los tribunales, a petici6n de 

los abuelos, t!os o hermanos mayores, cualquiera providen-

cia que se considere ben&fica a los menores." (Articulo · ~ 

284 del C6digo Civil). 

La relaci6n consangu!nea entre los menores y los 

indicados parientes, y el afecto que se supone creado por 
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ella, dan base a 'que ~stos pued~n intervenir, en la refer!, 

da forma, para una mejor protecci6n de los intereses de 

los primeros. 

4).- Derecho para pedir separaci6n de tutores. 

De conformidad con lo previsto por el articulo 507 del C6-

digo Civil, "el Ministerio Ptiblico y los parientes del pu

pilo tienen derecho a promover la separaci6n de los tuto-

res que se encuentran en alguno de los casos pr~vistos en 

articulo 504." 

A efecto de captar el sentido de esta dispo

sici6n, es necesario es transcribir tarnbi~n el aludido ar

ticulo 504; dice as!: 

ttSerM separados de la tutela: 

I.- Los que sin haber caucionado su manejo,

conforme a la ley, ejerzan la administra 

ci6n de la tutela¡ 

II.-Los que se conduzcan mal en el desempeño 

de la tutela, ya sea respecto de la per

sona, ya respecto de la administraci6n 

de los bienes del incapacitado; 

III.- Los tutores que no rindan sus cuentas 

dentro del t~rmino fijado por el art1cu-

1Ó- 590. (En el mes de enero de cada año). 

IV.- Los comprendidos en el articulo anterior, 

desde que sobrevenga e se averigUe su iJl 

capacidad; 
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v.- E1 autor que se encuentre en el caso previs

to en el articulo 159. (Casado con la perso

na bajo su guarda). 

VI.- El tutor que permanezca ausente por m!s de 

seis meses del lugar en que debe desempefiar 

la tutela." 

Son pues, ~stos, los casos en que los parientes 

pueden pedir la separaci6n de los tutores, en ejercicio de 

un.derecho que, como todos los que se derivan del parente~ 

co, encuentra su ~az6n de ser en la• ~elaciones de afecto 

por 61 implicadas. Es de notarse que en la f6~mula en que 

se establece el propio derecho (articulo 507), se hace una 

excepci6n en cuanto a la limitaci6n de grado que por lo 9!! 

neral se fija en las disposiciones relativas ~ parentesco 

(parientes ~olaterales hasta el cuarto grado), de suerte -

tal que, por el ~echo de haberse empleado el gen6rico t6r

mino "parientes", pueden tambi&n pedir la separaci6~ de tJl 

toras los de grados m!s a6n lejanos, sin limitaci6n. Mas,

ª tal soluci6n concurre el mismo fundamento esencial de 

las otras normas en la materia, Los parientes por remotos 

que sean, conservan vinculos morales y fi~icos en los que 

se enraiza el inter~s por el cuidado mutuo. 

S)J- Derecho para que se examine al pariente de

mente y se determine si puede testar.- Corresponde al tu-

tor, y en defecto de 61 a los familiares, el derecho de ~ 

· S?'•:=-sn 



115 

dir al juez el nombramiento de m~dicos para que ditaminen 

si el pariente demente puede testar en un momento de luci-

dez. 

Por cuanto que el C6digo Civil dispone que es v! 

lido el testamento hecho por un demente en un intervalo de 

lucidez, cumpliéndose las condiciones que m~s adelante de

tallaremos, prescribe asimismo que "siempre que un demente 

pretenda hacer testamento en un intervalo de lucidez, el tg 

tor y en defecto de ~ste, la familia de aqu~l, presentar& 

por escrito una solicitud al juez que corresponda. El juez 

nombrar~ dos m~dicos, de preferencia especialistas en la -

materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca 

de su estado mental. El juez tiene obligaci6n de asistir 

al examen del enfermo, y podr~ hacerle cuantas preguntas 

estime convenientes, a fin de cercio~arse de su capacidad 

para testar." (Art!culos 1307 y 1308, respectivamente>. 

Para que, con tales bases, el testamento sea v!

lido, se necesita adem~s que el resultndo del reconocimie,n 

to se haga constar en acta formal y que, si ~ste fuere fa

vorable, se p~oceda a la formaci6n del testamento ante No

tario Pfiblico 1 con todas las solemnidades que se requieran 

para los testamentos p6blicos abiertos. Por ende, deben fi.c, 

mar el acta, adem~s·del notario y los testigos, el juez y 

los citados m~dicos, poni~ndose al pie del propio testame~ 

to raz6n expresa de que, durante todo el acto, el paciente 

r Mu 
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conserv6 perfecta lucidez de juicio. Sin este requisito, y 

su asiento o constancia en el documento, el testamento es 

nulo. (Artlcula; 1309 a 1311). 

Como se aprecia, en la atribuci6n de este dere-

cho a "la familia", la ley tampoco impone limitaci6n de 

grado, ya que se considera que hasta el m!s lejano parien

te est~ avocado para vigilar los intereses del familiar en 

estado de demencia que desea testar. 

6).- Derecho de pedir la declaraci6n de ausencia. 

En virtud de que la ley dispone que pueden pedir la decla

r aci6n de ausencia, entre otros, lo~ presuntos herederos -

leg!timos del ausente (articulo 673) queda claro que tanto 

los cl.Scendientes, como los descendientes y los colaterales 

dentro del cuarto grado, as! corno el c6nyuge, son los que 

tienen ese derecho para solicitar la mencionada declara--

ci6n. Ello, ~orque, seq6.n el articulo 1602 fracci6n I, del 

C6digo Civil, que ha hemos transcrito con anterioridad, i:,! 

les personas son los herederos leg!tirnos. 

Entre otros efectos comunes que produce el paren, 

tesco en las lineas recta y colateral, mencionaremos los -

tres siguientes: 

1.- Uulidad del testamento en ciertos casos.

Opera la sanci6n de nulidad sobre el testamento, cuando 

existen presiones il!citas en las personas del autor o sus 

parientes. La disposici6n relativa del C6digo Civil expre-
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sa que: "es nulo el testamento que haga el testador bajo 

la influencia de amenazas contra su persona o sus bienes,

º contra la persona o bienes de su c6nyuge o de sus parien 

tes. (Articulo 1485). 

2.- Nulidad del contrato celebrado con violencia. 

Tambi6n en relaci6n con la nulidad de los contratos, se da 

una caso de operancia de la sanci6n determinada por accio

n•• il!citas ejecutadas en la persona o bienes de los pa-

rientes; tal es aqu~l en que se ejerce violencia sobre 6s

tos. En efecto, el C6digo Civil disponiendo que es nulo e1 

contrato celebrado por violencia, ya provenga fsta de algy, 

no de los contratantes, ya de un tercero, interesado o no 

en el contrato, declara que "hay violencia cuando se emplea 

fuer~a f!sica ~ amenzas que.importen peligro de perder la 

vida, la honra, la libertad, la sal~d o una parte ~onside

rable de los bienes del contratante, de su c6nyuge 1 de sus 

ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes col,1 

terales dentro del segundo grado." 

Cabe comentar que en estos dos casos la nulidad, 

el supuesto esencial (violencia en la persona o bienes del 

contratante) se amplia para incluir la persona y bienes de 

los indicados parientes, en virtud de que el legislador ha 

tomado en cuenta qu~ por los vinculas de solidaridad y -

afecto entre familiares, la violencia ejercida en alguno -

de ~stos puede ser determinante para que el pariente que 

...... ,_,,. .... __ ,,"'-iiíí''·•···· •.•. --------· 
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contratá (o testa, en el caso primeramente citado), lo ha

ga con viciada voluntad. 

3.- Revocaci6n en algunos casos, de la donaci6n. 

Procede esta sanci6n sobre +a donaci6n, por la ingratitud 

demostrada por el donatario. Los supuesto~ est!n contempl_a 

dos por el articulo 2370 del C6digo Civil, que a la letra 

dice: "La donaci6n puede ser revocada por ingratitud: 

"I.- Si el donatario comete alg6n delito contra 

la persona, la honra o los bienes del donan 

te o de los ascendientes, descendientes o -

c6nyuge de 6ste.11 

Tambi6n en estos casos de ingratitud, el legiol,! 

dar, sobre la base misma de solidaridad entre los parien-

tes, ha identificado la persona e intereses morales y mats 

riales del donante y de sus mencionados familiares. 

II.- Los Impedimentos Suscitados por el Parente.!, 

co. 

Data de tan antiguo la prohibici6n de matrimonio 

entre parientes cercanos, que es posible suponer que hasta 

los mls primitivos pueblos, una vez alcanzado un m!nimo de 

cultura y de concepciones 6ticas, se pronunciaron no s6lo 

por desautorizar esas uniones, sino por sancionarlas con -

rigor. 
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Kipp y Volff precisan que la hase c:ie la prohibi

ci6n de matrimonios entre parientes cercanos, (que es una 

de las manifestaciones del car!cter ex6gamo de los pueblos 

de cultura europea), éstá constitu!da por firmes concepci2 

hes ~ticas cuyas 6ltimas razones son inasequibles y no por 

consideraciones de orden ~dico; apreciaci6n en seguida de 

la cual relatan en forma breve la trayectoria hist6rica de 

la citada prohibici6n: "La extensi6n de la misma es varia

ble en la historia. El derecho romano prohibe el matrimo-

nio de un ascendiente, con el hermano o la hermana y con -

el hermano o la hermana de un descendiente; en un tiempo -

se prohih!a tambi~n el matrimonio entre los primos herma-

nos. Entre los hermanos paganos se encuer.tran prohibicio-

nes del matrimonio entre hermanos. La iglesia, apoy~ndose 

en parte en el Aptiguo Testamento, ha aceptado tarnbi~n la 

prohibici6n romana. Desde el siglo VJ: la ampl!a primero a 

los p~imos hermanos, luego a los primos segundos y, final

mente, bajo el influjo de Pseudoesidoro, incluso a todos -

los parientes hasta el s~ptimo grado seg(in el c6rnputo can~ 

nico. La pr~ctica de esta arnpl!sima prohibici6n de matrimg, 

nio tenia que tropezar con la dificultad de comprobar tan 

lejano parentesco: "Los tataranietos de primos hermanos C.!, 

si nunca conocen su relaci6n de parentesco. El cuarto Conc,! 

lio lateranense de 1215 redujo el impedimentum consanguni

tatis al cuarto grado; el codex iuris canonici de 1917 lo 

.·~- ' .. YCltMth"· "'·'. 
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limita al tercer grado de c6mputo can6nico; por consiguien 

te, los nietos de hermanos son incapaces de contraer matrj¡ 

monio entre si, Los reformadores se sublevaron contra esta 

amplia extensi6n del impedimento de parentesco, pero sin -

llegar la doctrina protestante a trazar principios unita-

rios. Tambi~n las leyes civiles modernas oscilan en la de

limitaci6n del impedimento. Todav!a el Landre=ht prusiano 

exig!a una dispensa especial para el matrimonio entre una 

tia (o tia abuela) y un sobrino m!s joven. El C6digo Civil 

prohibe de un modo general el matrimonio entre t!o y sobr! 

na o entre tia y sobrino, pero admite la dispensa. El C6d! 

go Civil austriaco prohibe incluso el casamiento entre pr! 

mos hermanos. 11 (68) 

No obstante que los citados autores destacan que 

son razones morales las que fundamentan la prohibici6n que 

nos ocupa, no puede desconocerse que tambi~n tienen noto-

ria influencia en la mismas deter~nadas consideraciones -

de orden fisiol6gico que tienden a preservar la salud gen! 

tica de la raza, y a que la relaci6n sexual entre parien-

tes pr6ximos es, como expresa Gonz!lez de la Vega, "produs_ 

tora de frecuentes procesos hereditarios degenerativos en 

forma de variadas taras som!ticas o ps!quicas en los des--

(68) Enneccerus, Kipp y Volff.- Tratado de Dnrecho Civil.
Trado de Blas P~rez Gonz~lez y Jos~ Cast!n Tobeñas.-
Tomo IV.- Volumen Primero.- (Derecho de Familia).- -
P~gs. 04 y 85. 
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cendientes. 11 (69) 

Garraud, por su parte, menciona en los siguien-

tes t6rminos los tres fundamentos esenciales de la multic,! 

tada prohibici6n: "El hecho legislativo de interdir el ma

trimonio entre ciertas personas por esta cuasa (parentesco 

de consanguinidad o de alianza), est~ justificado por mot!, 

vos fisiol6gicos, morales y sociales ••• 11 (70) 

En nuestro derecho, ~a prohibici6n se encuentra 

establecida en el articulo 156, fracci6n III, del C6digo -

Civil, expresando: "Son impedimentos para celebrar el con

trato de matrimonio: 

•• é1II.- E1 parentesco de consanguinidad legiti

ma o natural, sin limitaci6n de grado en la linea recta, -

ascendente o descendente. En la linea colateral igual, el 

impedimento se extiende a los hermanos y medios hermano~.

En la·colateral desigual, el impedimento se extiende sola

mente a los t!os y sobrinos, siempre que est6n en el grado 

y no hayan obtenido dispen~a. 11 

Consecuentemente, y tal como lo dispone el plrr,a 

fo final del mencionado articulo, s6lo es dispensable el -

parentesco de consanguinidad en linea colateral desigual. 

El vinculo de afinidad tambi~n produce impedime,n 

to para contraer matrimonio; el propio articulo 156 9 en su 

(G9) Gonz,lez de la Vega.- Derecho Penal Mexicano.- Los De 
litos.- M6xico 1944.- EdJ.torial Porr6a, S.A. Tomo II! 
Pllgs. 216 y 217. 

(70) Ob. Cit.- Plg. 219. 
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fracci6n IV, as! lo determina: "Son impedimentos para cel~ 

brar el contrato de natrimonio: 

••• IV.- El parentesco de afinidad en linea recta, 

sin limitaci6n alguna." 

"Este impedimento -explica Rojina Villegas- supo

ne que el matrimonio que di6 origen al citado parentesco -

de afinidad, se ha disuelto por divorcio, por nulidad o -

por muerte de uno de los c6nyuges. De otras maneras si.tal 

enlace subsistiera, habria bigamia por motivo del segundo 

matrimonio. For consi.guiente, la ley se coloca en el supue4 

to de que no obstante la disoluci6n del primero, contin6a 

el parentesco de afinidad s6lo para el efecto de consti--

tuir un impedimento entre uno de los ex-c6nyuges y los as

cendientes o descendientes del otro. La raz6n concluye, que 

existe en este caso es exclusivamente de tipo moral. 11 (71) 

Bases tarobi~n de naturaleza 'tica fund~entan -

asimismo, el impedimento que para contraer matrimonio, p~ 

duce.el parentesco civil, ya que en relaci6n con ~l no es 

factible aplicar limitaci6n alguna por razones fisiol6gi-

cas. En nuestro C6digo Civil este impedimento est~ deterJn! 

nado por el articulo 157, que a la letra dice: "El adoptan 

te no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus des

cendientes, en tanto que dure el lazo jur!dico resultante 

de la adopci6n." 

(71) Ob. Cit.- Tomo II.- Volumen Primero.- P&g. 336. 
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Existen tambi~n impedimentos en materia de tute

la. En virtud de que el objeto de la tutela es la guarda -

de la persona y bienes de los que no estando suj~tos a pa

tria potestad tienen incapacidad natural y legal, o sola-

mente la segunda, para gobernar por si mismos (articulo -

499 del C6digo Civil); y toda vez que el curador est~ obl.! 

gado a vigilar la conducta del tutor y a poner en conoci-

miento del juez todo aquello que considere que puede ser -

daiioso al i.J?.capacitado (articulo 626, fracci6n II, del pr2 

pio C6digo), se colige que ambos cargos (de tutor y cura-

dor) no pueden ser desempefiados al mismo tiempo por una s2 

la persona, y as! lo prescribe el articulo 458 del mismo -

Ordenamiento mencionado; pero ademSs, tal disposici6n pro

hibe igualmente el desempefio de esos cargos por personas -

que tengan entre s! parentesco en cualquier grado de la l! 
nea recta o dentro del cuarto grado de la colateral. La r,! 

z6n es obvia; la solidaridad entre un pariente tutor y uno 

curador, podria permitir un acuerdo de mutua conveniencia 

pero de efectos lesivos a los intereses del incapacitado. 

Por similares razones, se dispone tambi~n que -

"ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella, 

puede el tutor comprar o arrendar los bienes del incapaci~ 

tado, ni hacer contrato al~uno respecto de ellos, para s1, 

sus ascendientes, su mujer, hijos o hermanos por consangu!, 

nidad o afinidad. Si lo hiciere, adem&s de la nulidad del 

nn ·a #si' 
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contrato, el acto serl suficiente para que se le remueva." 

<Articulo 569). 

?tro impedimento en esta materia, deducido del -

parentesco, est& ordenado por el articulo 459 del C6digo -

Civilz "No pueden ser nombrados tutores o curadores las -

personas que desempeñen el juzgado ~upilar y las que inte

gren los consejos locales de tutela, ni los que est~n lig!, 

dos con parentesco de consanguinidad con las mencionadas -

personas, en la linea recta, sin limitaci6n de grados, y -

en la colateral dentro del cuarto grado inclusive." Esta -

norma se orienta a evitar posibles colusiones entre el tu

tor y los funcionarios citados en agravio ~e los intereses 

del incapacitado. 

Igualmente conviene precisar los impedimentos t"S 

lacionados con el ejercicio de funciones judiciales. Prlc

ticarnente, en todas las ramas del Derecho Procesal los or

denamientos relativos contemplan numerosos impedimentos P.!. 

ra los funcionarios p6blicos, relacionados con el ejerci-

cio de sus cargos. Desde luego, destacando la func16n ju-

risdiccional como la m~s im~tante en orden a la materia 

a que se refiere este trabajo, enfocamos el estudio de es

tos impedimentos preferentemente en relaci6n con el desem

peño de los funcionarios judiciales. 

Tales impedimentos constituyen limitaciones que_ 

el legislador impone a los juzgadores a efecto de preservar 
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la puridad de sus decisiones en el ej~cicio de su delica

da funci6n. En relaci6n con este tema, Adolfo Maldonado ~ 

pone los siguientes conceptos: 

"Calificaci6n esencial de la fUnci6n jurisdicci.2, 

nal es su neutralidad. Cuando los encargados de la admini~ 

traci6n de justicia tienen algdn inter~s en el proceso que 

ante ellos se sigue ••• no puede haber ya garant!a de ecua

nimidad o imparcialidad; falta entonces la califi.caci6n -

esencial del calificador, su limpieza de todo motivo que -

lo incline en favor o en contra de alguno de los litigan-

tes, viciando la resoluci6n. Toda causa que demerite, en -

el juzgador, su imparcialidad debe ser impedimento para que 

conozca del negocio." (72) 

III.- Los Efectos Jur!dicos del Parentesco Civil. 

En virtud de que en este parentesco se hace apl! 

caci6n de todo el conjunto de derechos y obligaciones que 

la filiaci6n legítima determina entre el padre y el hijo • 

al adoptante y adoptado, entre ambos parentescos existen -

en esencia, identidad de consecuencias. No obstante, el C~ 

digo Civil destaca expresamente algunas de ellas, a saber: 

(72) Maldonado.- Derecho l?rocet;al Civil.- Hl!xico 1947.
Primera Edici6n.- P!gs. 208 y 209. 
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La obligaci6n alimentaria, a trav~s del articulo 

307: "El adoptante y el adoptado tienen obligaci6n de dar-

se alimentos, en los casos en que la tienen el padre y los 

hijos." 

IV.- Los Escasos Efectos del Vinculo de Afinidad. 

En nuestro Derecho, los efectos jur!dicos de es

te parentesco son tan limitados que prActicamente se redu~ 

cen al impedimento que para contraer matrimonio existe en

tre los afines en linea recta, sin limitaci6n alguna. 

Este parentesco no produce en la legislaci6n me

xicana el derecho y obligaci6n alimento.rios, con ello, se 

establece una diferencia bSsica para con el derecho fran

c~s, que si admite la operancia de esa instituci6n entre -

afines, según lo expone Planiol en los siguientes t6rrninos: 

"El articulo 206 (obviamente del Ordenamiento franc6s) es

tablece una obligaci6n alimentaria del yerno o la nuera -
i 

con su padre politice o su madre pol!tica, y se debe deci

dir por aplicaci6n del articulo 207 que los padres pol!ti

cos deben al propio tiempo alimentos al c6nyuge de su hijo." 

11 El sentido de las expresiones nuera, padre pol! 

tico y madre pol!tica no es dudoso. Es cierto que designa 

a los padres e hijos por afinidad, seg6n lo prueba la pal~ 

bra yerno unida a ello::;, y no a las personas que vienen a 

'·~·'· 
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unirse a la familia a consecuencia de un segundo matrimo

nio. El segundo marido de la madre no tiene a su cargo la 

obligaci6n alimenticia de los hijos del primer matrimonio. 

"La lirnitaci6n de la obligaci6n al primer grado 

resulta en cierto modo, de la forma en que el articulo 206 

ha establecido la obligaci6n nombrando expresamente a los 

deudores. Una persona no debe pues, alimentos a los a.bue-

los de su c6nyuge." (73} 

En materia de sucesiones, el parentesco que nos 

ocupa tampoco produce efectos, pues expresamente lo dispo• 

ne as! el articulo 1503 de nuestro C6digo Civil: "El pare.u 

tesco de afinidad no da derecho a heredar." 

Ante esta carencia de efectos de la afinidad de 

nuestro Derecho Civil es dable suponer que quiz~s estuvo 

presente en la mente del legislador el hecho consistente 

en que este parentesco, en la vida real, se sobre lleva 

muy dif!cilmente por las personas por ~l vinculadas. 

(73) Tratado Pr~ctico de Derecho Civilo- P~g. 26 Y 27. 

i 
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CONCLUSJ:ONES 

to•- Entendemos por parentesco, el hecho jur!di

co que establecen los diversos v!nculos naturales y lega~ 

les que mantienen la unidad de una familia, excepci6n he-

cha del matrimonio y del concubinato. 

2o.- Toda relaci6n de parentesco se encuentra in -
tegrada por los siguientes elementos: sujetos del derecho, 

objetos jur!dicos, supuestos jur!dicos, consecuencias de -

derecho y vinculaciones de conducta. 

3o.- Conforme evoluciona el concepto jur!dico 

del parentesco, se supera la relaci6n agn~tica de origen -

romano y se reafirma el lazo consangu!neo como su fundame.n 

to esencial. 

4o.- Superado el añejo criterio de otras legislo! 

cienes, la nuestra, con claro sentido humanista, procura -

suprimir las denigrantes e injustas diferencias entre el -

parentesco legitinll y el natural· 

So.- La patria potestad es la instituci6n deduc! 

da del parentesco, a trav~s de la cual se ejercen los der~ 

chos subjetivos de mayor interferencia en el Derecho Fami-

liar, a saber: los de los ~scendientes en la persona y bi~ 

ncs de los descendientes. 

60.- Los artículos 201 y 261 del C6digo Civil 

previenen contradictoriu1:1ente la misma materia de rcglame,n 
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taci6n respecto a la aplicaci6n de bienes repartibles a -

los hij!o$ en los casos de nulidad del matrimonio. El pro

blema delhe: resolverse por el legislador con base en la - -

equitati"Wal soluci6n aportada por el precepto primeramente 

citado .. 

T.o:...-·Los impedimentos suscitados por el parente§. 

co, se plmlXihcen esencialmente en el !rnbito del matrimonio, 

en el de IJrututela, en el de las sucesiones y aqu~l en el 

que se cles:env:uelve el ejercicio de fUnciones oficiales. 

!fu•- En nuestro Derecho Civil, el 6nico efecto -

del v!n0J1ill0Jde afinidad es el impedimento para contraer rn~ 

trimoni& •. 

9o.- El parentesco civil 1 produce el principal 7 

efecto de: equiparar al padre adoptante y al hijo adoptivo, 

al padra y al hijo que lo sean por la sangre, transfirien

do el ejercicio de la patria potestad de los padres consan 

guineos aJ. ros adoptantes, bajo el concepto de que el adop

tado no ¡p:iierde su parentesco con su familia consanguínea. 

Este parentesco (el civil) s61o se establece en

tre el aaloptante y el adoptado, sin extenderse a sus res

pectivos familiares, con la salvedad de que aqu~l no puede 

contraer matrimonio con los descendientes del adoptado 

(con ~ste mucho menos) mientras dure el lazo juridico re-

sultante de la adopci6n (articulo 157 del c6digo Civil). 

100.- La evoluci6n de los efectos del parentesco 
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demuestra que tiende a perder.importancia en el Derecho, 

pues aqu~llos se han menguado notoriamente frente a la cr.!_ 

ciente intervenci6n del Estado dentro de las relaciones f!. 

miliares y sucesorias, as! como pcir la superaci6n de las -

t~cnicas jur!dicas en materia de procedimiento. 
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APENDICE 

Como complemento a esta Tesis y s6lo para i~us

traci6n de los .§!§CTOS JURIDICO-PENALES DEL PARENTESCO, se 

trata someramente este aspectos 

I.- Enfoque del tema en relaci6n con la apreciaci6n 

dogm!tica del delito. 

II.-El parentesco en el tipo penal. 

III.- El parentesco como causa de ausencia de antijy 

ricidad. 

IV.-El parentesco como causa de inculpabilidad. 

v.- El parentesco como determinante de ciertas cond! 

cienes objetivas de la penalidad. 

VI.-El parentesco como fundamento de excusas absolu-

· torias. 

VII.-Agravaci6n o atenuaci6n de lü penalidad con ba-

se en el parentesco. 

VIII.- El parentesco como dato de apreciaci6n en el 

uso de arbitrio judicial. 



I~- Enfoque del Tema en Relaci6n con la Aprecia• 

ci6n Dogmltica del Delito. 

El parentesco proyecta important!simos efectos -

en el .A.mbito del Derecho Penal, a grado tal de que no s6lo 

constituye modalidad correctiva de la penalidad y elemento 

determinante de la existencia de ciertos delitos, sino, 

tambi~n, causa para la no integraci6n de otros. 

Con el prop6sito de sistematizar el estudio de 

los propios efectos, creemos atinado realizar su examen a 

trav6s de las enseñanzas elementales de la dogm!tica jur!

dico-penal, mismas en las que figura con car!cter preemi-

nente la captaci6n anal!tica o atomizadora del delito. 

Por ello, es que previamente, se impone una bre

ve alusi6n a la citada concepci6n del evento delictivo. 

Porte Petit la sintetiza en los siguientes t~rm! 

noss "•••es v!lida la construcci6n del.concepto del deli

to, como una conducta t!pica, imputable, antijud.dica, cu! 

pable que requiere a veces alguna condici6n objetiva de 

punibilidad y punible ••• Tan pronto se realiza una acci6n 

u omisi6n es t!pica en tanto hay una adecuaci6n a alguno -

de lostipos que describe el C6digo Penal, y es presuntiva

mente antijur!dica en tanto dicha conducta no est' ampara

da o protegida por una causa de justificaci6n de las que -

recoge el articulo 15 en sus respectivas fr~cciones. Es i!!l 1 

1 
i 

• 
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putable, al no concurrir la "~xcepci6n-regla" de no capac,! 

dad de obrar en Derecho Penal, contenida en la fracci6n II 

del citado art!culo 15, o sea, que no concurra una causa -

de inimputabilidad ••• Ser' la conducta ?ulpable, ate~to lo 

preceptuado ¡;:>0r los art!culos So. y 9o., fracci6n II, del 

C6digo Pena19 en cuanto no.surja una causa que destruya la 

culpabilj.dad; y por 6ltimo, ser! la conducta punible si no 

existe una de las excusas absolutorias a que alude la pro

pia ley." (74) 

Examinaremos, pues, los efectos jur!dico-penales 

del parentesco de conformidad con la significaci6n que asy 

men a trav~s de cada uno de los citados elementos del del~ 

to. 

II.-·E1 Parentesco en el Tipo Penal. 

"••• si la ratio essendi del tipo delictivo -ex

presa Jim6nez Huerta- es la de evitar, con la amenaza de -

la pena, que el hombre realice conductas externas lesivas 

de bienes jur!dicos ajenos, resulta obvio que la existencia 

de un sujeto activo primario, de una conducta externa y de 

un bien jur!dico tutelado; son los requisitos m!s element.!! 

tales y comunes del tipo penal." (75) 

(74) Porte Petit.- Importancia de la Dogm!tica Jur!dico-P~ 
nal.- M~xico 1954.- Pllgs. 30 y 31. 

(75) Ji~nez Huerta.- La Tipicidad.- P!g. 47. 
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Con tal antecedente, precisaremos que, en algu-

nas figuras delictivas, el parentesco califica, ya al suj~ 

to activo, ya al pasivo o bien a ambos. Ellas son las si-

g~ientes, seg6n descripci6n del C6digo Penal para el Dis-

trito y Territorios Federales: 

Incesto.- Articulo 272.- Se impondr! la pena de 

uno a seis afios de prisi6n a los ascendientes que tengan -

relaciones sexuales con sus descendientes. 

"La pena aplicable a estos 6ltimos serA de seis 

meses a tres a.nos de prisi6n. 

"Se aplicar! esta misma sanci6n en caso de ince§. 

to entre hermanos." 

Resulta claro, que en esta descripci6n tipica -

del parentesco califica a todos los sujetos activos; aseen 

dientes, descendientes y hermanos. Por lo que respecta al 

sujeto pasivo,. es est~ uno de los casos en que no se en-

cuentra personificado, pues en primero y ulterior t~rminos 

es la sociedad misma la que asume aquel car~cter, ello es 

evidente porque, como expresa Gonz!lez de la Vega, "••• la 

raz6n de ser de la represi6n del incesos es la tutela o 

protecci6n del principio exag~mico de la familia y, en al

gunos casos, el inter~s colectivo eugen~sico, que pueden 

ser comprometidos o dañados por la conexi6n carnal entre 

pr6ximos parientes." (76) 

En lo que toca a la distinta sanci6n prevista Po!! 

(76) Ob. Cit.- P~g. 222. 
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ra los ascendientes y los restantes infractores, de sobra 

se justifica, ya que los primeros, por su mayor edad y ex

periencia y sobre todo, por el deber moral y jurídico que 

tienen de cuidar a sus descendientes, estfln en mucho mayor 

grado obligados a no incurrir en la comisi6n del delito --

que nos ocupa. 

Importa destacar tambi~n que, subyacente en el -

tipo del incesto se encuentra un elemento de naturaleza -

subjetiva; el conocimiento de los sujetos activos, de rea

llzar el evente, de la vinculaci6n de parentesco entre 

ellos existente. (77). De no existir en ellos tal conoci-

rniento, sobrevendría la procedente causa de inculpabilidad, 

y consecuentemente, la no responsabilidad por tal delito. 

Parricidio.- Articulo 323.- 11 Se da el nombre de 

parricidio, al homicidio del padre, de la madre o de cual

quier otro ascendiente consanguíneo y en linea recta, sean 

leg!tirnos o naturales, sabiendo el delincuente ese paren--

tesco." 

El parentesco se hace presente en este delito al . 

(77) Cabe aqu! aclarar que, si bien la conducta externa es 
elemento del tipo, ella a su vez se encuentra o puede 
encontrarse integrada por tres tipos de elementos, a 
saber: objetivos o materiales, conocidos corn6nmente 
como "cuerpo del delito", y que son los que llena la 
mayor parte de los tipos penales; en s~<llll"'do tl§rmino, 
~stos pueden contene~ elementos normativos, que desta 
can la antijuricidad de la conducta (v.g., en el del! 
to de robo, el "sin derecho" del, apodera1•1iento; fi-
nalmente, los tipos pueden contener elementos subjeti 
vos, que proyectan' la conducta psicológica del agente, 
corno en el caso que nos ocupao (Mariuno Ji&~nez Huerta, 
La Tipicidad.- P~gs. 80 y sigs.) 

.,,,.,, .. ,~-----
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calificar tanto al sujeto activo (el hijo o cualquier otro 

descendiente consangu!neo y en linea recta), corno al pasi

vo (los padres o cualquier otro ascendientes de tal paren

tesco y linea). 

En esta descripci6n legal, a diferencia de lo 

que ocurre con el incesto, el elemento t!pico subjetivo se 

encuentra expresamente manifestado: "Sabiendo el delincuen 

te ese parentesco•" En consecuencia, si el agente del del! 

to ignora la existencia de ese vinculo, no puede darse el 

elemento culpabilidad: por lo que el evento se configuraria 

solamente como homicidio. 

Infanticidio.- Articulo 325.- "LlMiase infantic! 

dio: la muerte causada a un niño dentro de las setenta y -

dos horas de su nacimiento, por alguno de sus ascendientes 

consangu!neos." 

Vmelven a ser los ascendientes consangu!neos, c2 

mo en los delitos anteriores, sujetos del evento; en tanto 

que el sujeto pasivo lo es el descendiente reci~n nacido. 

Junto a este infanticidio gen~rico, sancionado -

con prisi6n de seis a diez afies, el C6digo tipifica el es

pecial, cometido por la propia madre, y que describe en -

los siguientes t~rminos: 

Articulo 327.- "Se aplicar~ de tres a cinco años 

de prisi6n a la madre que cometiere el infanticidio de su 

propio hijo, siempre que concurran las siguientes circuns-
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I.- Que no tenga mala fama; 

II.- Que haya ocultado su embarazo; 

III.-Que el nacimiento del infante haya sido ocu! 

tado y no se hubiere inscrito en el Regis-

tro Civil; y 

IV.- Que el infante no sea leg!timo9 

Se ha encontrado la justificaci6n a la atenuada 

penalidad de este caso especifico, en el hecho de que la -

autora del delito obra impulsada por el prop6sito de ocul-

tar su deshonra." 

Abandono de Personas.- Articulo 335.- "Al que -

abandone a un nifio incapaz de cuidarse a s! mismo o a una 

persona enferma, teniendo obligaci6n de cuidarlos, se le -

aplicar& de un mes a cuatro años de prisi6n 1 si no resul

tare da.fío alguno, priv&ndolo, adem's de la patria potestad 

o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tu

tor del ofendido." 

Abandono de Hogar.- Articulo 336.- 11Al que sin -

motivo justificado abandone a sus hijos, o a su c6nyuge, -

sin recursos para tender a sus necesidades de subsistencia, 

se le aplicar' de uno a seis meses de prisi6n y privaci6n 

de los derechos de la familia." 

Otra forma de abandono de personas, en que el p~ 

rentcsco es determinante para caracterizar a uno de los P2 

i 

l 
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sibles autores, es a la que se refiere el articulo 343 del 

propio C6digo Penal, que a la letra dice: "Los ~cendien

tes o tutores que entreguen en una casa de exp6sitos a un 

nifio que est& bajo su potestad, perder!n por ese solo he-

cho los derechos que tengan sobre la persona y bienes del 

exp6sito." 

Los tres delitos cuya descripci6n hemos transcr! 

to, constituyen casos que se distinguen esencialmente por 

el hecho de que el sujeto activo, al abandonar a las persg, 

nas que en cada caso se sefialan, obviamente abandonan tam

bi,n, o mejor dicho, incumplen, las obligaciones que por -

ley les atañe. As!, en lo que a nuestro tema respecta, el · 

que ejerce la patria potestad en el primer delito citado;

el jefe de familia, en el segundo; y los ascendientes a -

que el tercero se refiere, omiten dar cumplimiento a los -

deberes que el Derecho Civil, en primer ttirmino, y el pro

pio Penal, al punir, les imponen. 

Por cuanto que, como expresa Mezger, "el tipo -

es un grupo relevante de presupuestos materiales del deli

to" ( 78), o bien, como dice Jim&nez Huerta, 11el tipo penal 

describe y circunscribe abstractamente los elementos mate

riales necesarios que caracterizan cada especie de delito 

(79), apreciarnos que en todos los delitos que hemos menci2 

(78) 

(79) 
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nado en este apartado, el Parentesco figura como uno de tA 

les elementos, por tanto, dado que es necesaria su concu-

rrencia para la integraci6n del cuerpo de cada uno de -. -

ellos, es obvio que su falta de ausencia, en un ca&o con-

creta, determinar!a la no conformaci6n del tipo, o lo que 

es igual, se producir!a una causa de atipicidad. Por tanto, 

no se dar!an los citados delitos: incesto, ·parricidio, 

etc. 

~II.- El Parentesco como Causa de Ausencia de Aa 

f:ijurici.dad. 

El C6digo Penal consagra la impunidad de ciertas 

lesiones, golpes y violencias simples inferidas en el eje&, 

cicio del derecho de correcci6n.- Las prescripciones rela

tivas $On las siguientes: 

Art!culo 294.- "Las lesiones inferidas por quie

nes ejerzan la patria potestad o la tutela, y en ejercicio 

del derecho de corregir, no serlo punibles si fueren de 

las comprendidas en la primera parte del articulo 289 9 y -

ademls el autor no abusare de su derecho, corrigiendo con 

cr~eldad o con innecesaria frecuencia." 

Art!culo '3479- 11Los·golpes dados y las violencias 

simples hechas en ejercicio del derecho de correcci6n, son 

punibles." 
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Las. lesiones a que se refiere el articulo 294 -

son de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sa

nar menos de quince d!as, por lo que respecta a los golpes 

y violencias simples, no causan como dice el C6digo Penal 

en su articulo 344, lesi6n alguna. 

Pero tanto unas como otros, p~oducen responsabi

lidad pena~ en principio, esto es, a menos que opere una -

causa excluyente de responsabilidad. Justamente, tal es el 

caso de los preceptos que acaban de ser transcritos ambos 

disponen la impunidad, y por lo tanto, la no responsabili

dad, para las personas que, realizan las conductas descri

tas, act6an no obstante en ejercicio de derecho de correc

ci6n. Este derecho, como ya vimos con anterioridad, se en

cuentra otorgad.o, por lo que respecta a quienes ejercen la 

patria potestad, por el articulo 423 del C6digo Civil (Los 

que ejercen la patria potestad tienen la facultad de corr~ 

gir y castigar a sus hijos mesuradamente") ; y en lo que t,Q 

ca á los tutores, por el articulo 577 del mismo Ordenamien 

to ("El tuto~ tiene, respecto del menor, las mismas facul

tades que a los ascendientes concede el articulo 423")• 

Acerca del propio derecho de correcci6n, Jiminez 

Huerta expresa que" ••• los ordenamientos jur!dicos y vigen

tes siguen, por via de excepci6n concediendo potestad para 

corregir y castigar a sus hijos violentamente. Esta potes

tad agrega se otorga actualmente s6lo a aqu~llas personas 
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que en virtud de lazos de sangre y afecto que les une con 

el menor que ha de ser corregido, han de ejercerla por ley 

natural dentro de adecuados limites" (80). Y tras una eva

luaci6n de los intereses en juego, el mismo autor asientas 

"El intert;s educaciones colectivo es siempre prevalente sg, 

bre aquellos otros de menor que a trav6s del casrigo pudi~ 

ran resultar lesionados." (81) 

Asume pues, este derecho, una importancia emer-

gente tanto social como individualmente en relaci6n con -

los que asisten al menor par& salvaguardar su plena inte-

gridad corporal'. 

El derecho de correcci6n1 es, desde luego, sub&l!, 

mible en el de mucha mayor generalidad que consagra el ar

ticulo 1s·1 fracci6n V, del C6digo Penal, colQO "circunstan

cia excluyente de responsabilidad": obrar en el ejercicio 

de un derecho consignado en la ley. 

Toda vez que dicho articulo no precisa qut; ele-

mento del delito en general resulta destru!do porcada una 

de las citadas causas excluyentes, el punto puede aclarar

se a la luz de la doctrina en discutibles t~rminos: "El o¡, 

denamiento jur!dico otorga m6ltiples derechos al individuo, 

tanto en su simple condici6n de persona, como de atenci6n 

(80) Jim6nez Huerta.- La Antijuricidad.- M~xico 1952.- Plg. 
237. 

(81) Ob. Cite• P&g. 238. 

-'!.!$ .... ______ _ 
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a las profesiones, cargos y oficios que desempeña, y regu

la al mismo tiempo el ejercicio de estos derechos en la fo&, 

ma que considera m~s adecuada para lograr la m&s perfecta 

vida en com6n. Derivase, como consecuencia 16gica, que 

quien act6a en ejercicio de un derecho en la forma que la 

ley autoriza, no comete accci6n antijur!dica alguna, a6n -

cuando su comportamiento lesione o ponga en peligro otros 

intereses humanos que el Derecho protege." (82) 

Es pues, de clara inferencia, que quien act6a en 

ejercicio del derecho de correcci6n no comete delito, por 

no estar 6ste integrado al faltar el elemento "antijurici-

dad". 

Otro caso igual, aunque derivado, en nuestro con 

cepto, del derecho de educaci6n y vigilancia que a los pa

dres otrogan las disposiciones del C6digo Civil que con i!!}. 

terioridad hemos analizado, es el relativo a su facultad • 

de examinar la correspondencia dirigida a sus hijos menores, 

sin cometer delito. 

En efecto, estando previsto en el C6digo Penal el 

delito de Violaci6n de Correspondencia, el art!c'*> 174 est,! 

blece una excepci6n en los siguientes t~rminos: "No se Co,!l 

sidera que obren delictuosamente los padres qtle abran o 1Jl 

tercepten las comunicaciones escritas dirigidas a sus ~ 

(82) Obo Cit•- P&g. 209. 
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1os menores de edad, y los tutores respecto de las perso-

nas que se hallen bajo su dependencia, y lÓs c6nyuges entre 

s!". 

Interes!ndonos 6nicamente el primer supuesto, ..-. 

creemos queese derecho concedido a los padres dimana, como 

ha quedado dicho, de las facultades que la ley civil les -

reconoce. 

Por tanto, al igual que en el ejercicio del ders. 

cho de correcci6n ellos no comenten delito alguno, pues al 

examinar la correspondencia de sus menores hijos hacen uso 

de un derecho que les corresponde y les concede la ley ci

vil·, y que al estar reconocido en la ley penal, determina 

la impunibilidad de la conducta por falta, tambi'n del els_ 

mento "antijuricidad." 

IV.- El Parentesco como Causa de Inculpabilidad. 

El aludido articulo 15 del C6digo Penal previene, 

en su fracci6n IX una causa excluyente de responsabilidad 

fundada, éntre otras razones en el parentesco: 

Articulo 1s.- "Son circunstancias excluyentes de 

responsabilidad penal: 

.... Ix.- Ocultar al responsable de un delito, o -

de los efectos, objetos o instrumentos del mi~mo, o impe-

di~ que se averigüe, cuando no se hiciere por un inter~s 
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bastardo y no se empleare alg6n medio delictuoso, siempre 

que se trate de: 

a).- Los ascendientes y descendientes consangu!

neos o afines¡ 

b).- El c6nyuge y parientes colaterales por con

sanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el 

segundo, y 

c).- Los que est~n ligados con el delincuente por 

amor, respeto, gratitud o estrecha amistad." 

Como se aprecia, esta causa releva de responsab! 

lidad por el delito de Encubrimiento a las personas sefial,! 

das en la transcrita fracci6n. 

Aunque, en el an6lisis de esta excluyente, trad! 

cionalmente se hab!a llegado a la conclusi6n de que const! 

tu!a'una excusa absolutoria, las m!s modernas orientacio-

nc.!S de la Dogm&tica ..Jur!dico-Penal han precisado que obe

dece a que en el caso opera la no exigibilidad de otra con 

ducta, como causa de inculpabilidad. Con las siguientes P.! 

labras, fija Porte Petit la verdadera naturaleza de dicha 

excluyente: "La fracci6n IX constituye una causa de incul

pabilidad por no exigibilidad de otra conducta, en virtud 

de que la motivaci6n del encubridor de allegados no es re

prochable, por ser ~s poderosa que la exigencia estatal -

de cooperar con la administraci6n de justicia, desvifuidonos 

en este tema, por tanto, de la doctrina mexicana que la ..... 
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considera como excusa absolutoria, constituyendo para ella 

un aspecto negativo de la punibilidad. (83) 

Es 1 por tanto, de destacarse que el parentesco -

es fundamento esencial para la operand.a de la aludida cal!, 

sa de Inculpabilidad. 

v.- El Parentesco como Determinante de Ciertas -

Condiciones Objetivas de la Penalidad. 

El parentesco impone en ciertos casos la necesi

dad de que se cumplimenten determinadas condiciones objet! 

vas de penalidad, como requisito forzoso para que los res

pectivos delitos puedan integrarse plenamente y, en conse

cuencia, perseguirse. 

Mas, antes de aludir a tales casos, es convenien 

te la referencia al concepto de las citadas condiciones o~ 

jetivas. 

Seg6n expresa Porte Petit, Remo Pennain estima -

que la func16n de las condiciones objetivas de punibilidad, 

·es la de condicionar la existencia de un delito ya estruc

turalmente perfecto, pero no vital. ("As! los varios 6rga

nos son esenciales para la existencia del individuo, tam-

biln el oxigeno que debe aspirar, es esencial para su vida,. 

(83) Ob. Cit.- Pf.gs. 54 y ~;s. 
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pero no es un 6rgano11 ). (84) 

Por su parte, Carranc! y Trujillo ha expuesto -

que "en ciertos delitos, los llamados privados, es condi

ci6n de procedibilidad de 1.a acci6n penal, que pr!ctic~ea, 

te entraña condici6n de punibilidad, la querella del ofen

dido o de sus representantes legales." (85) 

Justamente, es la querella necesaria la condi--

c16n objetiva de punibilidad que el parentesco determina -

como necesaria en ciertos delitos; a ellos se refieren las 

disposiciones siguientes del C6digo Penala 

Articulo 378.- "El robo cometido por un c6nyuge 

contra otro, por un suegro contra su yerno o su nuera, por 

6stos contra aqu~l, por un padrastro contra su hijastro, -

o viceversa, por un hermano contra su hermano, produce re!, 

ponsabilidad pena1·, pero no se podr'· proceder contra los 

delincuentes sino a petici6n del agraviado." 

Articulo 263.- 11~0 se proceder& contra el estu-

prador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus pa---

dres ••• 11 

Articulo 360.- "No se podr' proceder contra el -

autor de una injuria, difamaci6n o calumnia, sino por queja 

de la persona ofendida, excepto en los casos siguientes: 

I.- Si el ofendido ha muerto y la injuria, difa-

(84).0b. Cit.- P!g. 57. 

(85) Carranc& y Trujillo.- Derecho Penal Hexicano.- Parte 
General.- Tomo I.- Plgs. 194 y 195. 

¡ 
1 
1 

i 

¡ 
~ 
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msvi6n o ls vslumnis gurton podyrtiotrd s du gsllrvimirnyo, 

s6lo se podr' proceder en virtud de queja del c6nyuge, de 

los ascendientes, de los descendientes o de los hermanos." 

Los delitos requieren, como se aprecia, la quer! 

lla para que se pueda proceder en contra del responsable,

es decir, necesitan el cumplimiento de una condici6n obje

tiva de la penalidad para poder tener vida jud.dica. A m~s 

de ello, los dos 6ltimos art!culos mencionados, constituyen . 
ejemplos de f6rmtilas legales en las cuales se capacita a -

los padres, o mejor dicho, se le otorga el derecho de in-

terponer la queja respectiva en representac16n de sus hi-

jos: derecho que se amplia a6n mls en los casos de injuria', 
.. f, 1 : .. 

difamaci6n y calumnia a los ascendientes en general, des-

cendientes y hermanos del agraviado fallecido. 

VI.- El Parentesco como Fundamento de Excusas AR, 

solutorias. 

Provisto todo delito de la amenaza de una pena,

cuando el legislador, en casos especiales, ha relevado su 

aplicaci6n, se dice que existe operancia de una excusa ab

solutoria. "••• la punibilidad expresa Carranc& y Trujillo 

desaparece en ciertos casos que la ley considera, por ra-

z6n de las personas y de la utilidad social de la impuni-

dad, como no sancionable. Tal ocurre con las excusas abso-
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lutorias. 11 (86) 

El parentesco ha determinado, tambi&n la existen 

cia de excusas absolutorias; a ellas se refieren los art!cy 

los que en seguida transcribimos: 

Articulo 377.- "El robo cometido por un ascen

diente contra un descendiente suyo, o por Aste contra aqu~l, 

no produce responsabilidad penal contra dichas personas •• 9" 

Articulo 1so.- "Se aplicar~ de tres a siete aftoa 

de prisi6n al que favoreciere la evasi6n de alg6n detenido, 

procesado o condenado. Si el delincuente fuere el encarga• 

do de conducir o custodiar al pr6fugo, serl ademAs, desti

tuido de su empleo." 

Articulo 151.- "El articulo anterior no compren

de a los ascendientes, descendientes, c6nyuges o hermanos 

del pr6fugo 1 ni a sus parientes por afinidad hasta el s&-

gundo grado·, pues estA.n exentos de toda sanci6n excepto el 

caso de que hayan proporcionado la fuga por medio de la ..

~iolencia en las personas o fuerza en las cosas." 

En estos casos, no obstante estar integrados los 

delitos respectivs, (robo, y evasi6n de presos>, el legis

lador deja impunes las personas señaladas en virtud de que 

la aplicaci6n de las sanciones producir!a mayores dafios ~ 

que los delitos mismos, pues sobrevendr!a el desajuste y -

hasta la desintegraci6n de las .familias en que los padres 

(86) Obe Cit.- P!g. 195e 

''~-
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estuvieran en prisi6n por acusaci6n de los hijos o viceve~ 

sa; o bien, en el caso de evasi6n, que parientes muy pr6x!, 

mos fuesen procesados p~r ayudar a los consangu!neos o af,! 

nes a la propia evasi6n, movidos por desinteresadas razo-

nes de afecto. De ah! que la ley previo juicio estimativo 

de los valores en oposici6n, se haya pronunciado por no p~ 

nir las conductas t!picas realizadas por los indicados pa

rientes, dfuldoles as! el beneficio de las correspondientes 

excusas absolutorias. 

VII.- Agravaci6n o atenuaci6n de la Penalidad -

con Base en el Parentesco. 

El vinculo parenteral ha sido fundamento para -

agravar las penas de determin~dos delitos y para atenuar -

las de otro. 

Produce ag~avaci6n de las sanciones en los deli

tos a que se refieren las disposiciones que en seguida - -

transcribiremos: 

Articulo 202.- "Queda prohibido emplear a meno

res de dieciocho afios en cantinas, tabernas y centros' de -

vicio. La contravenci6n de esta disposici6n se castigar! 

con prisi6n de tres d!as a un año, y adem!s, con cierre d~ 

finitivo del establecimiento en caso de reincidencia. Inc~ 

rrjr&n en la misma pena los padres o tutores que aceptan -
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que sus hijos, o menores, respectivamente, bajo su guarda, 

se empleen en los referidos establecimientos." 

Aunque con anterioridad hab!amos transcrito ya 

este articulo lo hemos repetido abara a efecto de que con 

mayor claridad se aprecie su estrecha vinculaci6n con el -

que sigue: 

Articulo 203.- "Las sai:iciones que señalan los a=. 
t!culos anteriores se duplicarán, cuando el delincuente 

sea ascendiente, padrastro o madrastra del menor, privando 

al reo de todo derecho a los bienes del ofendido y de la -

patria potestad sobre todos sus descendientes." 

Salvo el notorio error del legislador, de impo-

ner la misma pena del articulo 202 a los "padres", y de C.Y, 

plicarla en el mismo supuesto, para los "ascendientes" (c,2 

mo si los padres no fueran ascendientes), el sentido de e§. 

tas normas no se justifica en absoluto, pues, correspon--

diendo a los ascendientes el deber de educar y vigilar a -

los ·menores toca a ellos, m~s que a nadie, procurar en lo 

posible que ~stos·~sten al margen de personas y lugares 

que podría determinar su perversi6n. De ah!, el hecho de -

que se haya duplicado en la ley, la sanci6n que correspon

de a los citados ascendientes por el delito de Corrupci6n 

de Menores. 

El parentesco determina tarnbi~n agravaci6n de p~ 

nalidad en los casos de lesiones y homicidio calificados.-
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Precisando la ley que 6i;itos son cali~icados "cuando se co

meten con premeditaci6n, con ventaja, con alevos!a o a - -

traici6n11 (articulo 315 del C6digo Penal), es en esta 6lti 
' -. 

ma modalidad que el parentesco tiene significaci6n expresa, 

pues, ~e conformidad con el articulo 319 del mismo Ordena

miento, "se dice que obra a traici6n: el que solamente em

plea la alevos!a, sino tambi~n la perfidia, violando la f~ 

o seguridad que expresamente babia prometido a su victima, 

o a la t!ctica que 6sta deb!a prometerse a qu~l por sus 

relaciones de parentesco, gratitud amistad o cualquiera 

otra que inspira confianza~" 

Concordantemente, el articulo 320 del propio C6-

digo Penal establece que 11al autor de un homicidio califi

cado se le impondr~ de trece a cuarenta.años de prisi6n." 

En consecuencia, el parentesco, en cuanto aleme,n 

to integrante de la calificativa de traici6n, viene a con~ 

tituir un motivo gene~al de agravaci6n de la penalidad en 

cuanto al delito de lesiones y el homicidio se realice me

diando la propia traici6n. 

Pero, tambi6n, y en relaci6n con el delito de l~ 

sienes, existe una f6rmula legal que consagra el parentes

co del ascendiente como causa especifica para la agrava--

ci6n de penalidad.·Talf~ula es la contenida en el art!cg 

lo 300 del C6digo Penal, que expresa: "Si el ofendido fue

r~ ascendiente del autor de una lesi6n, se aumentarin dos 
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afíos de prisi6n a la sanci6n que corresponda, con arreglo 

a los art!culos que preceden." En relaci6n con este punto, 

Gonz,lez de la Vega vierte el siguiente com~ntario: n:r .. a -

cualificativa por ascendencia de la victima, se basa en -

las mismas consideraciones que obligaron a la legislaci6n 

a crear el especial delito de parricidio para el homicid~o 

de los ascendientes ••• salvo que, tratfuldose de lesiones,

no se crey6 necesario estructurar un tipo de delito espe

cial, conformándose la ley con calificarlo." (07) 

Es, pues, valedero, para la mayor penalidad del 

parricidio y de estas lesiones cualificadas, el siguiente 

breve argumento de don Demetrio Sodi: 11Si los ascendientes 

son acreedores al respeto, a la consideraci6n, al profundo 

amor de sus descendientes, la ley debe· castigar de un modo 

m!s severo los delitos que en contra de ellos se cometan." 

(88) 

Tambi&n se dan casos en que el parent~sco es mo

ti vo de atenuaci6n de la penalidad; desde luego, en el in

fanticidio, delito a que ya hicimos referencia y cuya pen,a 

lidad es, por tal causa, menor que la prevista para el ho

micidio simple. 

Existe otro supuesto en el C6digo Penal en que -

la sanci6n se encuentra notoriamente disminuida por razones 

(87) Ob. Cit.- Tomo I.- P~gs. 39 y 40. 

(88) Sodi.- Nuestra Ley Penal.- Tomo II.- P~g. 209. 

~·~,-... ....... --·------
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de parentesco. Tal es el contenido por el articulo 311, 

que a la letra dice: "Se impondrful de tres d!as a tres 

afios de prisi6n al padre que mate o lesione al corruptor -

de su hija que est~ bajo su potestad, si lo hiciere en el 

momento de hallarlos en el acto carnal o en uno pr6ximo a 

~l, si no hubiere procurado la corrupci6n de su hija con 

el var6n con quien la sorprenda ni con otro. 

"En esta f6rmula se aprecia, a6n con mayor diaf !\ 

nidad que en otras que tocan el parentesco, la enorne trB!, 

cendencia delos lazos de afecto que 6ste produce: es prec! 

samen~e el carifio a la hija, el que determina que su pro~ 

nitor, al presenciar inesperadamente el acto de corrupci6n 

en que ella se halla inmersa, mate o lesione al autor del . 
mismo. Mas la doctrina explica la atenuaci6n en una rela--

ci6n coordinada de situaciones intimas del padre infractor; 

primeramente, como base de toda la conducta que en el su-

puesto legal despliega, el amor por la hija y la responsa

bilidad por el bien de su persona, sentimientos generados 

por el, parentesco; a continuaci6n el·llamado "justo dolor", 

que de inmediato sigue a la contemplaci6n del hecho sexual; 

finalmente, la limitada perturbaci6n an!mica producida por 

el citado dolor, que lo impulsa a realizar la conducta ti

pica. Justamente, es tal perturbaci6n la que determina que 

el padre act6a bajo un dolo imperfecto, el que, a ~u vez,

motiva una menor reprochabilidad de su conducta, y, en tan, 
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to, una culpabilidad disminuida (89). Tal es el breve pro

ceso ps!quico-emocional sufrido por el padre que mata o l,a 

siona al corruptor de su hija, mismo pr()ceso que da indiSC.J:\ 

tible fUndamento a la ate:nuaci6n de la penalidad en el su

puesto a que se refiere el articulo 311 del C6digo Penal. 

VIII.- El Parentesco como Dato de Apreciaci6n en 

el Uso del Arbitrio Judicial. 

Entre los l!mites m!nimo y m~mo, que el C6digo 

Penal fija para casa sanci6n, se desenvuelve la facultad -

judicial del arbitrio en la aplicaci6n de las penas. En 

uso del mis~o los jueces deben apreciar numerosas circuns

tancias que gu!an su critedo para la imposici6n de una Ir\! 

yor o menor penalidad. Justamente, el parentesco es una de 

las que debe tomar en cuenta seglin se aprecia en las disp;a. 

siciones relativas, que en seguida transcribimos& 

Articulo 51.- "Dentro de los limites fijados por 

la ley, los jueces y tribunales aplicar~n las sanciones eA 

tablecidas para cada delito, teniendo en cuenta las cir--

cunstancias exteriores de ejecuci6n y las .peculia.res del -

delincuente." 

Articulo 52.- "En aplicaci6n de las sanciones ~ 

nales se tendr! en cuenta: 

(89) Jim~nez de As6a, Luis.- Tratado de Derecho Penal.- Tg_ 
mo v.- P~g. 237 y sigs. 
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10.- La naturalez~ de la ª?ci6n u omisi6n y de -

los medios empleados para ejecutarla, y la extensi6n del -

daño causado y del peligro corrido. 

2o.- La edad, la educaci6n, la ilust~aci6n, las 

cos~umbres y la conducta procedente del sujeto, los moti-

vos·, que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus 

condiciones econ6micas; 

3o.- Las condiciones especiales en que se encon-

traba en el momento de la comisi6n del delito y los dem~s 

antecedentes y condiciones personales que puedan cqrnprobClE, 

se, as! como sus vinculos de parentesco, de amistad o nac,! 

dos de otras relaciones sociales, la calidad de las perso

nas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo 

y ocasi6n que demuestren su mayor o menor temibilidado 

El juez deber! tomar conocimiento directo del SJ! 

jeto de la victima y de las circunstancias del hecho en la 

medida requerida para' cada caso•" 

L:~·;~.rc:,-;::c¡¡ C'.::JITRr\L 

U. f.J. A.M. 
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