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I N T R o D u e e I o N 

El objeto del presente trabajo, es el de proporcionar 
un estudio, y proponer soluciones más acordes a la realidad -
de la figura jurídica del concubinato, 

Siendo el concubinato, utu de las figuras jurídicas -
mas antiguas de la humanidad, a tal grado que ésta ya se con~ 

c1a desde las primeras culturas del mundo. Es justo un estu
dio o análisis en la legislación positiva mexicana. 

Bl concubinato sigue, y seguir~ existiendo, ya sea -

por convenencia, ignorancia, o neglicencia de las personas. 

Viendo ésta situación, a los estados les corresponde una rcgE 
lación del concubinato, más adecuada para beneficiar a los 

concubinos. 

En M~xico, el concubinato es un fenómeno de carácter 

social, principalmente en las clases populares. En ciertos -
sectores de la sociedad, el concubinato es una manera peculiar 

de formar la familia. 

No se debe mantener al margen de la ley el concubinato. 

Bn los sectores proletarios o econ6mic~nente débiles el concE 

binato es ·un fenómeno generalizado, por cuya razón la ley de

be proteger a estos sectores, no se puede ignorar a estos seE 
tores, no se puede ignorar la existencia de este tipo de uní~ 

nes familiares y, por tanto, para amparar a los hijos y a la 

concubina, se deben otorgar amplios efectos juridicos al con

cubinato. 



C A P I T U L O 

I. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONCUBINATO. 

El autor Eugene Petit, nos dice del concubinato que: 

"Los romanos dan el nombre de concubinatus a una unión infe -

rior más duradera, y que se distingu1a así de las relaciones 

pasajeras consideradas corno il1citas~ 

"Bsta especie de matrimonio, completamente extruño a 

nuestras costumbres actuales, aunque frecuentemente en roma, 

parece haber nacido de la desigualdad de las condiciones. Un 

ciudadano tomaba para concubina a una mujer poco honrada, in

digna, por tanto, de hacerla su esposa; tal como una manumit! 

da o una ingenua de baja extracción. Hasta el fin de la rep~ 
blica, el derecho no se ocupó de estas simples uniones de he

cho, pues fué bajo augusto cuando el concubinato recibió su -

nombre. La ley julia de adulteriis calificaba de stuprum y -
castigaba todo comercio con toda joven o viuda, fuera de las

justae nuptiae, haciendo una cxccpciOn en favor de la uni6n -

duradera llamada concubinato, que recibió de esta manera una 

especie de sanci6n legal. Desde entonces le fueron impuestas 

ciertas condiciones para precisar los limites por los cuales 

ya únicamente existia un comercio il1cito. Por eso el concu

binato sólo estaba permitido entre personas pGberes, y no pa
rientes en el grado prohibido para el matrimonio. No se pue

de tener m~s de una concubina, y finicamente no habiendo mujer 

legitima. Estas son condiciones de que nos hablan los textos. 

El consentimiento del jefe de familia no era exigido, escapá~ 

dese el concubinato a las dern&s prohibiciones publicadas para 

las justae nuptiae; por ejemplo: un gobernador que no se pu -

diese casar con una mujer de su provincia, pod1a tomar una 

concubina. 
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"En un principio, el concubinato no produc1a ninguno 

de los efectos civiles unidos a las justae nuptiac. Por eso 

la mujer no era elevada a la.condición social del marido, 

pues aunque algQn ciudadano hubiese tomado para concubina 

una mujer de su mismo rango, lo cual era muy raro, no era nu.!! 

ca tratada como uxor en la casa y en la familia; de donde ve

ní.a el nombre de inaequal.e conjugium aplicado a esta unión. 

ºEn cuanto a los hijos nacidos de concubinato, son -

cognados de la madre y parientes maternos, pero no est5n som~ 

tidos a la autoridad del padre, y nacen sui juris. Por tanto, 

un ciudadano puede elegir dos clases de uniones, cuyas conse

cuencias son distintas. Si quiere desarrollar su familia ci

vil, contrae las justae nuptiae, yue le darán hijos bajo su -

autoridad; ahora, si quiere dejar fuera de su familia los hi

jos que nacieran de la mujer a la cual se unió, entonces toma 

una concubina. Pero si estos hijos, no siendo agnados del p~ 

dre, tienen con él al menos un parentesco natural, legalmente 

cierto. Fué en el bajo imperio, y desde constantino, cuando 

parece haber sido reconocido un lazo natural entre el padre y 

los hijos nacidos del concubinato, design§.ndoles con la nueva 

apelación de liberi naturales. El padre puede legitimarlos, 

y justiniano terminó dando como efectos a esta filiación natu 

ral la obligación. 

"Los emperadores cristianos buscaron la manera de ha

cer desaparecer el concubinato. Constantino crey6 acertar -

ofreciendo a las personas viviendo entonces en concubinato, y 

teniendo hijos naturales, legitiiilarlos, siempre que transfor

masen su uni6n en justae nuptiae, siendo tambi~n acordado por 

zen6n este mismo favor sin ningUn reparo. Anastasia fue tod~ 

v1a rn&s lejos, pues decidió que, tanto en lo presente como en 

lo futuro, todos los que tuviesen hijos nacidos del concubin~ 

to pod1an legitimarlos contrayendo las justae nuptiae. Esta 

disposici6n fue conservada por justiniano; en la legitimaci6n 
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por matrimonio subsiguiente. Sin embargo, el concubinato suE 
sistió, como institución legal y tolerada por la iglesia. - -

Fue prohibido en oriente, la primera vez por león el filóso-
fo." (1) 

Antes de seguir adelante, yo opino que el autor antes 

mencionado Petit Eugene, debi6 usar la palabra unión y no m~ 

trimonio; ya que nos dice que el concubinato es una especie -

de matrimonio, yo digo que no debe emplear la palabra matrim~ 

nio, ya que el matrimonio en la 6poca romana, era una instit;:_ 
ci6n jurídica completamente diferente al concubinato, y así -
se daba una notable diferencia entre concubinato y matrimonio 

en la ~poca romana. 

El maestro Guillermo Margadant Flor is, nos dice res -
pecto al concubinato que: "Fuera del contubernium {conviven -

cia sexual entre esclavos, autorizada por los señores), el d~ 

recho romano nos muestra dos formas de matrimonio que de nin

guna manera tenían la importancia jurídica que tiene el matr~ 

monio actualmente {gayo sólo menciona el matrimonio como fueE 

te de la patria potestad). 

11 a. Iustae nuptiae, como amplias consecuencias jur1d2:_ 

cas. 

b. Concubinato, de consecuencias jur1dicas reduci- -

das, las cuales si es verdad que aumentan poco a 

poco, nunca llegan al nivel tlel matrimonio justo. 

(1) Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano, 9a. 
Edición, Edit. Ediciones Selectas, México 1982, P:igs. 110 
111, 112. 
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uEstas dos formas matrimoniales tienen los siguientes 
el~mentos comunes: 

a. Se trata de uniones duraderas y monog~micas de un 
hombre con una mujer. 

b. Los sujetos tienen la intenci6n de procrear hijos 
y apoyarse mutuamente en los lances y peripecias -

de la vida. La famosa frase de que el consensus y 

no el concubitus hace el matrimonio, significa, 

quiz~, que el hecho de continuar armonizando (con
sentir) y no el hecho de compartir el mismo hecho, 
es la base del matrimonio. 

c. Ambas formas son socialmente respetadas, y para 

ninguna de ellas se exigían foiinalidades jurídicas 
o intervenci6n estatal alguna. Estas antiguas 

uniones fueron 'unidas', no celebradas en forma j~ 
rídica, y tenían pocas consecuencias jurídicas. 

Para nosotros es dificil intuir lo que haya signi

ficado el matrimonio romano, pero por otra parte -
los romanos hubieran considerado monstruoso el he

cho de c¡ue los cónyuges modernos perpetüen a veces 
'un matrimonio, contra la voluntad de uno de ellos, 

una vez que haya desaparecido el efecto marital. 
Quizá podemos decir que la propiedad se relaciona 

con la posesión, como el matrimonio moderno con el 

romano. 

"Con el apogeo del cristianismo, para el cual el ma -

trimonio es un sacramento, se comienza a organizar la celebr_e 

ci6n de aquél en forma más rigida, mientras que la iglesia r~ 

Clama, al mismo tiempo, la jurisdicción en esta materia.. De_e 

de la reforma, en un pais tras otro, el estado ha ido arreba

tando esta jurisdicci6n a las autoridades eclesiásticas; pro

ceso que todavía no ha terminado en todas partes. En México 

si. 
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11 ¿Qué distingue las iustae nuptiae del concubinato?. 

En Primer lugar, si falta alguno de los requisitos (que enu -

meramos en seguida) para las íustae nuptiae, la convivencia -

sexual debe calificarse de concubinato en sentido romano, no 

en el moderno. Pero si se reGnen estos requisitos, existe la 

'presunción' ae que se trata de iustae nuptiae. Sin embargo, 

los c6nyuges pueden declarar expresamente que su matrimonio -

debe considerarse como una unión sin consecuencias jurídicas, 

aunque si con pretensión de permanencia; es decirf como un 

concubinato. El consensualismo en esta materia retrocede le~ 

tamente en la época cristiana, hasta que el concilio tridcnt! 

no (1563) concede el triunfo definitivo a un severo formalis

mo." (2) 

Los autores Luis Alberto Peña Guzm~n, y Luis Rodolfo 

Ar9Uello en su libro de derecho romano nos dicen que: "La le
gislación romana admitió además del matrimonio otra forma de 

cornuni4ad conyugal permanente, el concubinato, que consist!a 

en la cohabitación, sin affectio maritalis, de un ciudadano -
con una mujer de baja condíciOn, cpmo una liberta o una escl~ 

va. Esta unión se diferenciaba de la iustae nuptiae tanto 
por su naturaleza, por tener otra contextura institucional, -

cuando por sus efectos, que no eran los mismos de los que de
rivan del matrimonio. 

"La distinta naturaleza del concubinato hac!an que el 

hombre no pudiera unirse en matrimonio con una mujer honesta 

porque cometia stuprum, delito que era sáncionado con severas 

penas, como la confiscación de la mitad de sus bienes. Tamp~ 

(2) Guillermo Margadant, Floris. El Derecho Romano Privado, 
9a, Edición, Edit, Esfinge, S.A., M~xico 1979, Págs. 207 
y 208. 
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co habia en el concubinato honor matrímonii por tratarse de -

una uni6n sin affectio maritalis lo que significaba que la m~ 
jer no alcanzaba el rango soéial del marido ni la dignidad de 

esposa~ El concubinato, por tratarse, de una uni6n cxtramutr! 
monial, no engendraba el vinculo de la paternidad por lo que 
los hijos no rcvest1an la calidad de legítimos siendo consid~ 
radas como si no tuvieran padre. Ellos segu!an la condición 

de la madre en el momento del alumloramiento o en el de la 
concepci6n, si ~ste fuera m&s beneficioso para su condlci6n, 

siendo cognados de ella y sus parientes maternos. No obstan
te, como no fue posible desconocer que los hijos habidos de -

un concubinato estaban unidos al progenitor por un vinculo n_!! 
tura!, fueron tenidos como hijos naturales (libcri naturales), 
reconoci~ndoseles paulatinamente una serie de derechos como -

el de alimentos, el de sucesi6n, etc. En el concubinato no -
podia haber dote ni donaci6n nupcial, no jugando por tanto la 

disposición que prohibía a los esposos hacerse donaciones. 
Por fin, su dísoluci6n era un mero hecho que no producía las 
consecuencias juridicas del di\rorcio. 

"lll concubinato, que adquiri6 gran auge durante la -

época imperial, fue combatido por los emperadores cristianos, 

por considerarlo contrario a la moral y a las buenas costum -
bres mediante la sanción de normas restrictivas. Así declar~ 
ron inválidas las donaciones y legados realizados a la concu

bina y a sus hijos y prohibieron la adrogaci6n de los liberi 
naturales. Por otra parte, con el fin de que la unión concu

binaria cesara y sé convirtiera en legitima nupcia, una cons
tituci6n de constantino cre6 la legitimaci6n por subsiguiente 

matrimonio que daba al hijo habido de concubinato la candi- -

ci6n de legitimo. 

"En el derecho justinianeo, renace la tendencia favo

rable al concubinato al ser suprimidas las limitaciones refe

rentes a las donaciones y legados hechos a la concubina y al 
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reconocer a los hijos naturales el derecho de exigir alimcn -

tos al padre y de sucederlc en sus bienes si hubiera falleci

do intestado. Tambi~n justiniuno consagró para el concubina

to los requisitos exigidos para contraer iustac nuptiae y 

aplicó las disposiciones referentes a los impedimentos matri

moniales. Cabe hacer notar que, al eliminar la lcgislaci6n -

justinianea los impedimentos matrimoniales de índole social -

que fueron los que habr1an provocado la práctica frecuente 

del concubinato, la instituci6n perdió su anterior estructu -

ra, quedando desde entonces configurada como la cohabitación 

estable de un hombre con una mujer de cualquier condición, 

sin affectio maritalis." (3) 

En sus instituciones de derecho romano, Pedro Donfan

te, nos dice respecto al concubinato que: 11 Las relaciones fu.!:: 

ra de matrimonio con una persona <le condición honest.:i. eran -

castigadas severamente por la ley julia, energia favorecedora 

de los matrimonios. 

"En cambio, el concubinato no era castigado por la 

ley: antes bien, ya a causa de las penas graves contra el - -

stuprum, o sea la relación sexual con una mujer de condición 

social honrada (honesta), ya a causa de la prohibición de las 

nupcias entre senadores y libertas o mujeres de teatro, entre 

ingenuos y mujeres ignominiosas, entre gobernadores y mujeres 

de la provincia, o también tal vez a causa de prohibirse el -

matrimonio en la clase de los militares, el concubinato se d~ 

fundi6 extensamente en la sociedad imperial. Y si jur!dica -

mente el concubinato era una institución de hecho meramente -

(3) Peña Guzm~n, Luis Alberto. Rodolfo Argüello, Luis. Dere
cho Romano. Edit, Tipografía Editora Argentina, Argeñti
na 1962, P~gs. 501, 502, 503. 
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toler<rla, pero absolutamente fuera de derecho en el mundo pa -

gano, del lado ético y efectivo y en los usos sociales no se 

confundía en absoluto con las· uniones transitorias y voluptu~ 

sas. Bajo este aspecto, meramente social, bien se puede de -

cir que el concubinato vino a constituir desde entonces una -

especie de matrimonio morganático. 

11 El concubinato era la cohabitación con una mujer de 

baja condición, en general una propia liberta, o sea con per

sona in quas stuprum non conmittitur, sin affectio rnaritalis. 

Este carficter negativo, atestiguado por la ausencia de honor 

matrimonii, hac!a que el concubinato no se confudiesc f§cíl -

mente con la relación conyugal; por otra parte, los preceptos 

legales establecian que la cohabitación con persona ingenua y 

honrada era siempre matrimonio; de lo contrario, se incurría 

en el delito de stuprum .. 

"Bajo los emperadores cristianos el. concubinato asee!! 

di6 ciertamente al grado de institución jur1dica, pero no en 

sentido favorable, Los emperadores cr'istianos tendferon a S_!:! 

primir el concubinato, por lo que vedaron o limitaron las do

naciones y 'los legados a la concubina y a los liberi natura -

les, como se acostumbró después a llamar a los hijos de conc~ 

bina, y vedaron la arrogaci6n de los hijos, pero procurando -

inducir con medidas transitorias al matrimonio y a la legiti

mación. Solamente justiniano mostró una tendencia favorable 

y elevó el concubinato a inaequale coniungium. Mitigó y casi 

suprimi6 las limitaciones a los dativos y a los legados, con

cedió a la concubina y a los hijos naturales un derecho legi

timado de sucesi6n legitima, derecho a los alimentos en comp~ 

ración con los hijos legítimos, y elevó a institución perma -

nente la legitimaciónª Adern~s, manteniendo la semejanza, ex

tendió al concubinato los requisitos del matrimonio: monoga -

mia rigurosa, edad conyugal, impedimentos de parentesco e im

pedimentos de afinidad que nacen también del concubinato. 
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11 Pero es de notar en esta ~poca un cambio intr!nst::• -

co, .que afecta a la esencia del concubinato, y es el siguien

te: el rango social, y, como ya no constituya un impedimento 

para el matrimonio, tampoco (bajo el aspecto opuesto) es in -
conveniente para el concubinato, en cuanto se puede tener co

mo concubina tambi6n una mujer honesta e ingenua, a condi -

ci6n de que se haga (consecuencia singular, pero necesaria, -

dada la esencia del matrimonio romano) declaración expresa. -

Expuesto esto, u pesar de los textos, el concepto justinia~co 

del concubinato es independiente del stuprum y la institución 
puede definirse: la cohabitación estable con mujer de cual -

quier 1ndole sin affectio maritalis. 

"Justiniano, eliminando los impedimentos matrimonia -

les de 1ndole social, suprimió en gran parte la base del con

cubinato; sin embargo, duró en oriente hasta los tiempos de -
león el filósofo (siglo IX) y en occidente hasta el siglo -

XII". (4) 

Profundizándonos en la historia del concubinato en el 
derecho romano, Rene Foignet, nos dice que: "Aparte de las 

justae nuptiae, se practicaban otras uniones en roma: a. el -

concubinato; b. el matrimonio de derecho de gentes; c. el con 

tubernium. 

"El concubinato era una uniOn de orden inferior, que 

no elevaba a la mujer a la condición social de su marido y 

que no hacfa caer a los hijos bajo la patria potestas del pa

dre. 

(4) Bonfante, Pedro. Instituciones De Derecho Romano. Sa. Edi 
ción, Edit. Instituto Editorial Reus, España 1925, P~gs. ~ 
197, 198 y 199. 
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"Por mucho tiempo el concubinato fue igno!:'ado por el

derecho civil. Era un mero hecho no reglamentado. El dere -

cho penal era el anico que se ocupaba de el, en la ley julia 
de adulteriis, para exceptuarlo de las penas que se aplicaban 

al adulterio y al stuprum (relación pasajera de un hombre con 
una mujer de condición honorable). 

11 En el bajo imperio, por lo contrario, se reconoció -

expresamente el concubinato. Se le llamó inaequale conjugium, 

matrimonio de orden inferior, y se le hizo producir efectos -
juridicos, 

11 El concubinato al principio, se encontraba, en la 
pr&ctica, entre personas privadas del connubitun de manera re

lativa, por razones pol!ticas. Se tomaba como concubina a 

una mujer que no se pod1a tomar como uxor. 

"Por lo dem§s, no se pod!an reunir las justae nuptiae 

y el concubina to; tener una concubina l' una uxor, como no se 

pod!an tener dos concubinas. 

11 La mujer era concubina y no uxor; no se elevaba al -

rango de cónyuge. En el bajo imperio se terminó por recono -

cerle un derecho de sucesi6n, por lo demás muy limitado. 

"Los hijos se llamaban liberi naturales y no legitimi 
o justi. Segu!an la condición de su madre y nac!an sui juris. 

"El derecho cristiano mejor6 su condición: 

l. Acordándoles derecho a alimentos y derecho de suce 
siOn con respecto a su padre; 

2. Autorizando su legitimación. 

ºEl matrimonio sine manu, hemos visto, no exigía, para 
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su celebración más formalidades que el concubinilto. 

11 Cuando hab1a habido noviazgo, matrimonio religioso, 

constituci6n de dote hecha constar por escrito, instrumentwn 

dotale, no hab:ía duda posible: se trataba de matrimonio. Pe

ro ¿qué decir fuera de esos casos? el matrimonio dicen los 

textos, no difiere del concubinato más que por la intención -

del marido, affectus maritalis. 

'
1 Hasta el emperador justiniano, se presum!a que hab1a 

matrimonio o concubinato según que las personas fueran de 

igual condiciOn o de condiciones diferentes. A partir de ju:;! 

tiniano, se presumió siempre el matrimonio. 

"Se llamaba matrimonio del derecho de gentes, o matr.f. 
moniwn sine connubio, al matrimonio que se verificaba entre -

personas que no tenían las dos el jus connubii. Por eje..mplo, 

entre un ciudadano y un peregrino, o entr.e dos peregrinos. 

Este matrimonio est~ reglamentado por el derecho de gentes o 

por el derecho propio de la ciudad a la cual pertenec:ían los 

esposos. 

"El contubernium era la uniOn de dos esclavos. Era -

una pura unión de hecho, un simple ayuqtamiento sin efectos -

jur1dicos". (5) 

Del concubinato en la Roma antigua del que nos descr~ 

be el autor René Foignet, yo no estoy de acuerdo en su defin~· 

ci6n de la palabra concubinato, porque emplea en su definí --

(5) Foignet, René. Manual Elemental De Derecho Romano, Edit. 
José M. Cajica, Jr., S.A. Puebla, México 1956, Pilgs. 57 y 
58. 
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ciOn la palabra marido, al señalarnos que "El concubinato era 

una unión de orden inferior, que no elevaba a la mujer a la -
condición social de su maridci .•. 11

, yo pienso que ol uutor de

bió emplear otra palabra que no sea la de marido, otra pala -

bra que se adecae a la defición de concubinato, pudo haber e~ 
pleado la palabra compañero o simplemente concubina, ya que -

la palabra marido es sinónima de cónyuge, y con esto se cst~ 

refiriendo al matrimonio y no a la figura juridica del concu
binato. Para reafirmar lo antes mencionado el autor Rafael -
de Pina nos dice en su diccionario de derecho, que la palabra 

marido significa lo siguiente: ºmarido. En relaci6n con la -
mujer determinada, hombre que se encuentra unido a ella por -

el vinculo del matrimonio". 

Los maestros Agustin Bravo Gonz!lez, y Beatriz Bravo 

Valdez, nos dicen que: "El concubinato clebi6 sin duda su fr~ 

cuencia a las disposiciones que prohibían el matrimonio entre 

los ingenuos y los libertos. Se tomaba por concubina a aque
lla con quien el matrimonio estaba vedado. Fue bajo augusto 

cuando el concubirato obtuvo su sanción legal, apareciendo c~ 

roo un matrimonio inferior -inaequale coriunguem-, pero sin n~ 
da de deshónroso y que distingue de las iustae nuptiae sólo -

por la intención de las partes y por un afecto menos digno en 

su vivacidad y menos respetuoso para la mujer. 

11 oe que el concubinato sea un verdadero matrimonio, -

aunque de orden inferior, se sigue: 

l. Que se contrae sin las formalidades de las iustae 

nuptiae; 
2. Que es necesaria la pubertad de las partes¡ 

3. No se requiere el consentimiento del paterfamilias 

(padre de familia)¡ 
4. No podrá contraerse entre personas cuyo parentesco 

o afinidad los volverían incapaces para contraer -
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iustae nuptia. El concubinato es incompatible con 
un matrimonio no disuelto, no pudiéndose tener a -

la vez una esposa y una concubina. 

"Efectos del concubinato. Este matrimonio es infe -

rior a las iustae nuptiae, as!, no da a la mujer el rango so
cial del marido, ni a éste de la patria potestad sobre los hi 
jos, quienes nacerán sui iuris, -independiente-, pero el pa -

dre, por matrimonio subsecuente, podrá hacer que caigan bajo 

su potestad. Esta unión produce la cognación o parentesco n~ 

tural entre el hijo, la madre y los parientes maternos; en el 
bajo imperio y desde constantino se reconoció un lazo natural 
entre padre y los hijos nacidos de concubinato, designándolos 
con la nueva apelación de liberi naturales (hijos naturales), 

a los que el padre pudo legitimar; justiniano terminó dando -
como efecto a esta f iliaci6n natural la obligación de alimen
tos y determinados derechos sucesorios". (6) 

Los maestros ngust1n Bravo Gonz~lez, y Beatriz Bravo 

Valdez, nos dicen que el concubinato es un verdadero matrimo

nio, aunque de orden inferior, yo no estoy de acuerdo con los 
maestros al comparar el concubinato con el matrimonio, porque 

el concubinato y el matrimonio en la Roraa antigua eran dos f~ 
guras juridicas completamente diferentes. 

El autor Rodolfo Shorn, respecto al concubinato en la 
antigua Roma. nos dice que:. "Una especie de matrimonio, aunque 

de condici6n jurídicamente inferior, es el concubinato, reco

nocido también por la legislación imperial -a partir de Augu~ 
to-- como forma de unión legitima de hombre y mujer y base de 

una comunidad mutua de vida~ La concubina, sin embargo, no -

(6) Bravo Gonz~lez, Agustin. Bravo Valdez, Beatriz. Derecho 
~· Sa. Bdición, lldit. Pax, México 1980, Nig. ~ 
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recibe el nombre de uxor ni comparte, jur!dicamcnte, el rango 

y posición social del marido, ni sus hijos -que en la t~cnica 

se denominan libcri natur'a1eS- entran en la patria potestad -

de su proc;¡eni tor. El concubina to es incompatible con un ma -

trimonio existente, pues tiene car~cter monogámico, al igual 

que las leg! timas nupcias, y no puede coexistir con ninguna -

otra relación de analoga naturaleza. En el concubinato falta 

el consensus nuptialis -y, consiguientemente, la dote-, negáE 

dese a la mujer la condición de esposa. con todo, y fuera de 

esto, entraña una convivencia paladin~ y permanente anSloga -

al matrimonio". (7) 

Y as! en la evolución histórica del concubinato, en -

la enciclopedia jur!dica ameba, encontramos respecto al concE 

binato que: 

"En roma se llama concubinato a la unión del hombre y 

de la mujer libres, que no están casados y, sin embargo, viven 

juntos como si lo estuvieran. 

"C<?mo institución, el concubinato debe su nombre, le

galmente admitido, a la ley julia de adulteriis, dictada por 

Augusto en el ario 9 d.j.c. con antelación a esa Ley, que lo 

definió y que lo reguló, el concubinato era un hecho ajeno a 

toda previsión lec;¡al, y la mujer que integraba la unión irre

gular, se llamaba entonces pellex. Posteriormente, recibió -

el nombre de concubina, juzc;¡ando como más honorable que el de 

pellex, reservado en adelante para la mujer que ten!a comer -

cio con un hombre casado. 

(7) shom, Rodolgo. Instituciones De Derecho Privado Romano, 
l 7a. Edición; Edit. ~·ipograf1a Artística, Espana 1928, 
Pác;¡. 469. 
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"Con las disposiciones de la ley julia y de la ley 

papia poppeae; el concubinato adquiri6 el car'5.cter de una 

institución legal que vi6 reafirmada su condici6n cuündo, en 

la compilación de justiano, se insertaron los t1tulos de con

cubinis que le dieron su legislaci6n con una reglamentación -

minuciosa. 

"En principio, el concubinato estaba permitido con 

las mujeres respecto de las cuales no era posible el stuprum, 

es decir, con las manumitidas, las de baja reputación y las -

esclavas. Pero, una mujer honesta podia trunbi~n descender al 

rango de concubina. En este caso, era preciso una declara 

ciOn expresa, y la mujer honesta pcrd!a, al convertirse en 

concubina, la existematio". (Sj 

II, EL CONCUBINATO EN EL DERECHO EXTRANJERO 

l. Derecho Francés, 

Marcel Planiol, nos dice del concubinato en Francia -

que: "El matrimonio, se distingue del concubinato por su foE 

ma y por su car~cter obligatorio, El concubinato es un mero 

hecho; no un contrato; carece de formas determinadas, y no 

produce efectos jurfdicos; se halla totalmente fuera del der~ 

cho. Todo lo que puede decirse de él, es que presenta carac

ter 11cito, salvo que constituya un adulterio o el 'rapto de 

un menor 1
; no est& penado el incesto. Quien vive en estado -

de concubinato, puede ponerle fin segtin su vol1mtRd, sin que 

la otra persona con quien viva en ese estado, pueda invocar -

esa ruptura como fuente de daños y perjuicios. 

(8) Enciclopedia Jurfdica ameba. Tomo III, Edit. Bibliografi 
ca Argentina, Buenos Aires, Argentina 1955, P~gs. 616 y ~ 
617. 
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"Ante la conciencia, los concubinas pueden tener de -

beres como los esposos; toda unión de un hombre y de una mu -
jer engendra obligaciones, pÜrque puede dar nacimiento a un -

hijo y fundar de hecho, una familia. La diferencia estriba -

en que los esposos reconocen estas obligaciones y se comprom~ 
ten a cumplirlas, mientras que los concubinas no se comprome
ten a ellos, reservándose la posibilidad de sustraerse a las 

mismas. Lo que hace que el concubinato sea ilfcito, no es 

una simple omisión: la ausencia de las formas iniciales, sino 

el hecho de que gracias a esta irregularidad, los concubinas 

conservan su libertad, privando al poder social de todo medio 
de obligarlos. La sociedad tiene un supremo interés en la d~ 

raciOn de las uniones que crean f arnilias -no impide esto que 

el legislador moderno incite indirectamente al abandono del -
matrimonio mejorando la situación del hijo natural: desde - -

1896, las personas no casadas pueden tener en un simple con~ 
binato, hijo's cuyos derechos con relaci6n a ellos son equiva

lentes a los de los hijos leg1timos- la unión libre produce -

algunos efectos porque la jurisprudencia y el legislador mis

mo se han visto obligados, a tomar en la situaci6n voluntari~ 
mente creada, por quienes viven en estado de concubinato. 

"lo. Existe entre esas personas una sociedad de hecho. 

Es necesario liquidarla en caso de separación, y tenerla en -

cuenta al terminar las obligaciones de esas personas para con 

los terceros: la teoria del mandato dom~stico ha sido aplicada 

por los tribunales. a las uniones irregulares. 

11 20. En el caso de que una persona muera victima de -

un accidente causado por culpa de un tercero, se admite que -

su cónyuge, parientes pr6ximos y aan sus afines, pueden dema~ 

dar daños y perjuicios al autor responsable del accidente, p~ 

ra obtener la reparación del daño que sufren por esa muerte. 

Algunas sentencias han concedido esta acción a la concubina, 
por lo menos en razón del perjuicio material que le causa la 
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muerte del hombre que la sostcn1a. Pero esa jurisprudencia -

es indecisa y muy discutida. 

"3o. La ley del 16 de noviembre de 1912 uutoriza la -

investigación de la paternidad natural, en caso de concubina

to notorio. 

11 4o. Ciertas leyes de emergencia reconocen a la cene~ 

bina el derecho a los beneficiarios concedidos a las esposas 

de los movilizados. 

"So. En la legislación especial sobre el arrendamien

to, puesta en vigor despu~s de la guerra, se concedió un der~ 

cho de prórroga a los arrendatarios, y este beneficio se ha -

concedido a las personas a cargo de aquéllos. La concubina -

forma parte de este grupo de personus. 

"Por tanto, en la legislación reciente existe unc:i. te,!! 

dencia a una especie de reconocimiento oficial de la unión l! 

bre. El desarrollo del divorcio ha degradado la institución 

del matrimonio, y cuando el divorcio es f~cilrnente admitido -

por una legislación, no existe una gran diferencia entre un -

matrimonio f§.cilmente disoluble y la unión libre". ( 9) 

El jurista francés Julien Bonnecase, nos dice del COE 

cubinato en Francia que: "La legislación de emergencia origi

nada por la guerra de 1914-1918 ha influido grandemente, en -

forma indirecta, en el sentido del reconocimiento jur!dico 

del concubinato. Las leyes sobre el contrato de arrendamien-

(9) Planiol, Marcel. Tratado Elemental De Derecho Civil, 12a. 
Edición, Edit. José M. Cajica Jr,, S.A., Puebla, México -
1948, P&gs. 308 a 310. 
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to se han extendido por el legislador a la concubina, habión

dose hecho lo mismo con otras disposiciones como las relati -

vas a las tarjetas farniliare~ de alimentación. No cube duda 

que el legislador ha evitado el uso del término concubina, 

viéndose obligado a recurrir a perifrases para designar a la 

mujer quP. vive en ese estado; ello no obstante, en el fondo, 

la concubina se ha beneficiado, al mismo título que la esposa 

legitima, con las leyes de cmerg~ncia. Es indudable también 

que esta legislación era transitoria, poro se ha demostrado -

ya una tendencia favorable al reconocimiento j ur:'.L<lico de la -

unión libre, oponi~ndosc ~s1, en esta forma, al C6digo Civil 

y a la jurisprudencia anterior. Este es un hecho que debe t~ 

marse en consideración, para situar en cierta forma, al conc~ 

binato en nuestro derecho actual. Por otra parte, conviene -

advertir que la legislación de la guerra no es la única en ha 

ber consagrado legislativamente la noción de concubinato, 

atribuyéndore efectos jurídicos. Desde antes de la guerra de 

1914-1918, la ley del 16 de noviembre de 1912, sobre la inve~ 

tigaci6n judicial de la paternidad natural, había iniciado el 

camino al permitir la declaración judicial de la paternidad, 

fuera de matrimonio, cuando el pretendido padre, y la madre, 

hubiera vivido en estado de concubinato notorio, durante el -

período legal de la concepción. Por tanto, en virtud de esta 

ley, se erigió el concubinato notorio en presunción de pater

nidad natural. Dcsgr~ciad.:ir..cntc, el legislador de 1912 olvi

dó precisar lo que entendía por concubinato notorio, de aquí 

las innumerables d.ificultades existentes, como veremos, en la 

jurisprudencia. Por el momento conviene indicar que la no -

ci6n de concubinato, en general, es más amplia que la censa -

grada por la ley del 16 de noviembre de 1912. Esta trató de 

evitar las injusticias susceptibles de derivarse de una no -

ci6n muy el~stica del concubinato, y por ello calific6 el co~ 

cubinato que tom~ba en consideración; desde el punto de vista 

de la paternidad, es necesario que el concubinato sea notorio, 

lo cual es explicable. Pero fuera de este dominio, nos pare-
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ce que la noción de concul:.i1w.Lu ::;e reduce, 11nicamentc, a la -

continuidad de las relacione8, unida u un.:i comunidad de habi

tación más o menos íntima, pero cierta. 

"Dadas las anteriores observaciones, ¿es correcto afi,!: 

mar, como frecuentemente se hace, que la unión libre es un 

simple estado de hecho? de ninguna manera. Un examen atento 

de la cuestión demuestra que el concubinato produce, actual -

mente, ciertas consecuencias jur!dicas; demostr~ndose esto 

por la jurisprudencia". (10) 

Los juristas franceses, Henri, Le6n y Jean Mazeaud, -

nos dicen respecto al concubinato que las: "Pensiones de gue

rra para las concubinas. Se habia indicado ya que se acerca

ba el tiempo en que las concubinas serian asimiladas a las -

viudas, en cuanto a las pensiones de guerra. La ley del 12 -

de noviembre de 1955 les concede 'un socorro anual cuyo impoE 

te es igual a la pensión de viuda de guerra'. 

11 El concubinato ante la jurisprudencia. ¿Cu(11 ha si

do la actitud de la jurisprudencia ante el concubinato? El -

principio que ha guiado a los tribunales ha sido el siguiente: 

por situaciOn inmoral, el concubinato no puede crear derechos 

a favor de quienes viven en esa forma; pero, como los terce -

ros no deben sufrir por tal situación, el concubinato es sus

ceptible de crear algunos derechos contra quienes as! viven. 

11 Veamos algunos de los problemas que la jurisprudencia 

ha tenido que resolver: 

(10) Bonnecase, Julien. Elementos de Derecho Civil, Tomo I, 
Edit. José H. Cajica Jr., Puebla, México 1945, P1igs. 515 
y 516. 
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lo. Reparación del perjuicio sufrido a causa de un n:=: 

cidente del que ha sido víctima el concubinario. Los t:ribun~ 

les han tenido que conocer de numcrosis imas demandas entabla

das por mujeres cuyo compañero hab:ia sido muerto uccidcntul -

mente. Reclamaban del autor del accidetne el abono de doñas 

y perjuicios por el mal sufrido a consecuencia del uccidcnte. 

La jurisprudencia vaciló durunte mucho tiempo; las ctunuras de 

la corte de casaci6n estaban div id idus. Una sentencia capi -

tal, pronunciada por la cámara civil, hu fijado la jurispru -

dencia: deja constancia de que, para tener derecho ul abono -

de daños y perjuicios, no bastu con probar en perjuicio cual

quiera, sino que ha de justificarse un intcrl"!s legitimo jurí

dicamente protegido; los que viven en concubinato no pueden -

alegar tal ínter!ls, por el hecho de la inmoralidad de su si -

tuaci6n y por ello, su acción de reparací6n debe s0r rechaza

da siempre. 

2o. Ruptura del concubinato. El esposo que abandona 

a su cónyuge, comete una falta sancionada por el derecho .. 

¿Se aplica esta regla a quíenes viven en concubinato? La re~ 

puesta no debería ser dudosa. Los que viven en concubinato -

no contraerÍ ninguna obligaci6n civil para el mantenimiento de 

sus relaciones; la moral los invita incluso a dejarlas~ Por 

otra parte, quienes viven en concubinato han querido una si -

tuaci6n que no los encadenaba, y a la cual les era l!cito po

ne~ t~rmino en cualquier instante. Por tanta, la corte de e~ 

sación ha sostenido, con justo t1tulo, la ausencia de una cu1 
pa generadora de una obligaci6n civil cualquiera en caso de -

ruptura. 

"Sin embargo, ¿existe con cargo de quien viva en con

cubinato una obligación natural de reparar el perjuicio que -

causa con la ruptura? La obligación natural ha sido definida 

como una obligación que no es susceptible de cumplimiento foE 

zoso, sino solamente de cumplimiento voluntario. La cuestión 
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no parece que presenta entonces ningfin intcrGs: que haya, o -

no, una obligación natural, aquel que ha sido abandonado no -

podr& constreñir a su compañero a que le pague una indcmniz~ 

ción. No obstante el problema es de gran importancia: según 

la solución adoptada, se concederá o se negará a los herede -

ros legitimarios (descendientes y ascendientes) el derecho de 

reducir al importe de la parte de libre disposici6n lo que h~ 

ya recibido aquel que ha sido abandonado. En efecto, única-

mente las liberalidades pueden ser reducidas; ahora bien, si 

el autor de la ruptura era deudor de una obligación natural, 

no ha hecho ninguna liberalidad a su compañero, ha cumplido -

con la deuda de indeminización a que estaba obligado para con 

~l. Se han dictado algunas resoluciones en ese sentido, ne -

gando la reducciOn. 

11 30. Liquidaci6n de los bienes. El concubinato es 

susceptible de crear algunas relaciones pecuniarias entre 

quienes as1 viven. Sus patrimonios han Podido confundirse: -

sus recursos, de modo especial los provenientes de su trabajo 

han sido puestos en comün. La jurisprudencia aplica aqu1 las 

reglas de las sociedades de hecho; se procederá a la partici

paci6n de los bienes de esa sociedad que, si no est~ reconoc! 

da por el derecho, tiene una existencia de hecho". (11) 

Los juristas franceses, Ambrosio Colin y H. Capitant, 

Georges Ripert y Jean Boulanger y Louis Josserand, no mencio

nan la figura juridica del concubinato en sus libros. 

(11) Mazeatrl, Henri León y Jean. Lecciones De Derecho Civil, 
Volumen III, Edit. Ediciones Jurídicas Europa América, -
Buenos Aires, Argentina 1959, Págs. 55 a 59. 
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2. Derecho Italiano. 

En un estudio de discrtaci6n, con el tema de la fami

lia en el derecho italiano y Incxicano, el autor Benjamín Flo

res Barroeta, nos señala que: 

ºEn el derecho italiano sobresalen los siguientes pu_!! 

tos relacionados con la familia italiana, indico que el esta

do ve en la familia un nt1cleo polftico embrionario, sociedad 

natural, como la considera el articulo 29 de la Constituci6n 

Italiana y, que las relaciones entre familiares están regula

das por el efecto, por el sentido del honor, por el impulso -

altruista y por el esp!ritu de solidaridad, de donde se en -
tiende que sea a prop6sito de la instituci6n de la familia, -
en que se den las mayores interferencias entre 6tica, ~ostum

bre y religi6n, de un lado, y derecho del otro. 

"Tradicionalmente, se ha distinguido en la filiaci6n, 

la legitima y la ilegitima o natural. La primera, que corre~ 

pende a los hijos concebidos en matrimonio. La segunda, que 

toca a los hijos concebidos fuera de matrimonio. Adem&s, en

tre los hijos habidos fuera del matrimonio, se ha distinguido, 

primeramente, los naturales propiamente, que son aquellos co~ 

cebidos por personas que en la ~poca de la concepción pod!an 

contraer matrimonio y ademas, los hijos habidos por personas 

que en dicha ~poca no podian contraer el vinculo, surgiendo -

as1 las especies de incestuosos, adulterios, etcétera. 

"Las legislaciones inspiradas en el C6digo de NapoleOn 

partieron para la normación de la filiaci6n, de los preceptos 
da dicho Código, en extremo implicable para los hijos leg!ti

mos. Pero la tendencia ha sido borrar hasta el m§ximo la di

ferencia de trato jur!dico para ambas especies de hijos. 

"Puede decirse que nuestro Código vigente ha suprimi

do toda diferencia de consideraci6n legal ya que la distinta 

regulación que una y otra especie de filiaci6n reportan, es -
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O.nicamcntc en cuanto al establecimienlo del vínculo. 

"En efecto; si bien la filiación de los hijos de ma -

trirnonio se establece y resulta probada por el sólo hecho del 
nacimiento dentro de los plazos que la ley señala (después de 

ciento ochenta dias de celebrado el matrimonio y antes de trc~ 

cientos d1as de la separación de los c6nyugcs}, por virtud 

del viejo principio de que se presume padre al marido de lu m~ 

dre, y en razón de las distintas presunciones que resultan de 

los deberes extramatrimoniales, sólo resulta y se prueba por 

reconocimiento del padre o por sentencia que declare la pateE 

nidad ya que, no habiendo matrimonio, no es de atribuirse la 

paternidad a var6n alguno en especial, salvo los casos en que 

precisamente por raz6n de cierta presunción de paternidad, la 

ley permite la acción de investigación. 

"El C6digo italiano, respecto a la f iliaci6n, ha supE_ 

rado grandemente las diferencias que, al igual que nuestros -

Códigos anteriores, se establecían por el Código italiano de 
1866. Pero ha mantenido aún diferencias, no sólo en cuanto a 

la distinta forma de establecimiento de una y otra especie de 

filiación, sino en cuanto al trato legal mismo. Ya es alent~ 
dor que el Código vigente, haya ampliado el ejercicio de la -
acci6n de investigación de la paternidad, en términos semeja~ 

tes a nuestro C6digo: l. Cuando la madre y el presunto padre 

han convivido notoriamente como cónyuges en la ~poca a que se 

remonta la concepción; 2. Cuando la paternidad resulte indi -
rectamente de sentencia civil o penal o bien de una declara -

ción escrita no equivoca de aquel a quien se atribuye lapa·

ternidad; 3. Cuando ha habido rapto o violencia en el tiempo 
que corresponde al de la concepción; 4. Cuando hay posesión -

de estado de hijo natural. Sorprende gratamente comprobar la 

extensión de los efectos del reconocimiento: El progenitor e~ 
t~ obligado a mantener al hijo reconocido, a educarlos y a 

instruirlo; el hijo asume el apellido del progenitor que lo -

ha reconocido y tiene derecho a porción hereditaria. Aunque, 
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en materia de alimentos, la obligación del.progenitor con res

pecto a los descendientes del hijo natural, ocupa un grado 

posterior al de los hijos naturales de la persona a quien se 

dan y por lo que corresponde a sucesión, los hijos naturales, 

si concurren con los hijos legitimas a la mitad de la cuota 

que obtienen los legitimas. Por otra parte, el Código itali~ 
no prohibe el reconocimiento de los hijos incestuosas. 

ºLa adopción, la Oltima fuente constitutiva de la fa 

milia, tradicionalmente, sólo se permite en Italia a los que 

han cumplido los cincuenta años, en tanto que en nuestro COdi 

go se autoriza para quienes han cumplido los treinta_ 

"Pero en Derecho italiano, existe at1n otra fuente 

constitutiva de relación familiar: la afiliación. Por virtud 
de ella, el Instituto de Asistencia Pública, puede confiar un 

menor internado en él, a persona de confianza. Esta, transe~ 

rridos tres años desde que se le confi6 el menor, puede pedir 

al juez tutelar del lugar de su residencia la afiliación del

menor. Igual facultad corresponde a la persona que ha prove~ 
do a la crianza del menor, sin que le haya sido confiada por 

el Instituto, siempre que hayan transcurrido tres años desde 

el inicio de la crianza. 

"Por virtud de la afiliación, se atribuye al menor el 

apellido del af iliante y corresponde a éste los poderes inhe

rentes a la patria potestad. Es decir, el nombre mismo de la 

institución lo precisa, por virtud de ella se da al menor la 

calidad de hijo. Qu~ humana y noble institución". (12) 

(12) Flores Barroeta, Benjamin. La Organización de la Fami -
lia en el Derecho Italiano y en el Mexicano, Edit. Revi2 
ta de la Facultad de Derecho de México, U.N.A.M., T-XII, 
Oct.-Dic. 1962, No. 48, PSgs. 640 a 647. 
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T.1os juristas italianos H.obcrto de Ruggiero en su libro 

Instituciones de Derecho Civil, Biagio Brugi en su libro Instl 

tucianes de Derecho Civil, Nicol~s covicllo en su libro Doctrl 

na General del Derecho Civil, domenico barbero en su libro si~ 

tema del derecho privado (derecho de la personalidad, derecho 

de familia, derechos reales) , y salvador publiatti en su libro 

introducci6n al estudio del derecho civil, no mencionan la fi

gura jurídica del concubinato. 

3. Derecho Español. 

Este tema lo iniciaré refiri~ndome al concubinato en -

la España antigua. As.1 tenernos, que los fueros municipales, -

atentos al fin de fomentar la población con preferencia a todo, 

al lado del matrimonio solemne, admitieron dos uniones, leg!t! 

ma la una, aunque privada, llamada matrimonio a yuras, e ile -

g!tima la otra, o sea el antiguo concubinato bajo el nombre de 

barragan!a; no dejando de existir tambi~n otras variedades de 

uniones ileg1tirnas que no pueden ser invocadas como formas de 

organización familiar, en cuanto por s! no engendraban un est~ 

do permanente, doméstico y necesario, si bien ofrec1an ciertos 

efectos respecto de la prole procedente de ellas, El jurista 

español Felipe Sfinchez Rom&n, se refiere al concubinato dicien 

do que: 

11 Se sanciona por la ley las uniones llamadas barraga -

n~as, nueva fase del concubinato de Roma, reducidas a la crea

ciOn de un estado habitual de convivencia entre dos personas -

de distinto sexo, permitiendo a todos los solteros, fueran le

gos o cl~rigos, y aún en cierta~ municipalidudcs a los casados, 

exigiéndose que la barragana no fuera casada, ni religosa, ni 

parienta, ni robada, y otorgandosele en muchos fueros, an~lo -

gas derechos civiles que la mujer legitima, a la vez que se r~ 

conoc1a a la prole cierto derecho subsidiario limitado, en d~ 

feota de hijos let1timos, y con el consentimiento de éstos re~ 

pecto a la herencia del padre, que también puede en vida dar -
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al ilegitimo una parte de sus bienes". (13) 

Como especialidad, eri cuanto a la organización de la 

familia, ofrecen los Fueros municipales la de que, no obstan

te la patria potestad, puede nombrarse tutor a los hijos soro~ 

tidos a ella, cuando los padres fueran de mala vida, no cuid~ 

sen de la de sus hijos, ni de su educación, o dilapidasen su 

fortuna, siendo de notar que la tutela cesaba por cumplimien

to de los doce años del sometido a ella. 

Respecto al concubinato en España, RAMON HERRERA CAll
POS nos dice que: 

"El Cl5digo Civil Español, en su redaccil5n primitiva, 

dístingu1a varias clases de hijos, segO.n tuviesen su razOn de 

ser en el matrimonio o fuera de él; y as! exist1an hijos leg! 
timos, que eran aquellos que hab1an nacido dentro del matrim~ 

nio después de los ciento ochenta d1as de casados y antes de 

los trescientos d!as de la disolución del matrimonio; los le-

gitimados por subsiguiente matrimonio o por conseci6n real, -
que en el fondo eran hijos naturales, pero sus padres con - -
tra1an matrimonio entre s1 después. 

"Los hijos ileg1tirnos, y dentro de éstos exist!an di2_ 

tintas clases, y as1, eran hijos naturales aquellos que ha -
b1an sido concebidos por padres solteros y nacidos fuera del 

matrimonio; ilegitimo~ no nutur~lcs eran aquellos que en el -

momentb de la concepcil5n alguno de los progenitores estaba c~ 
sado con otra persona o existía un impedimento indispensa - -

(13) s&nchez Rom&n, Felipe. Estudios De Derecho Civil, 2a. -
t:diciOn, Edit. Estudios Tipograficos "Sucesores de Riva
deneyra", Madrid 1898, Plgs. 174 y 175. 



- 27 -

ble." (14) 

En la regulación de los derechos de la familia en la 
Constitución española, DIEGO ESPIN CJINOVAS nos señala: 

"Que hasta tiempos recientes, los Estados no se ha- -

b1an preocupadÓ de incorporar la protección de la familia a -
los textos constitucionales. 

11 Esta incorporación es muy reciente. La constitución 

es la norma b~sica y fundamental del ordenamiento del Estado. 
En ella se marcan las directrices (derechos y obligaciones) -
que orientarán todo el ordenamiento jur!dico. Es como una s~ 

per ley de bases que no tienen por qué reflejar, y mucho menos 
regular, todas las instituciones posibles. Por ello, estric

tamente hablando no sería necesario que regulara el tema de -

la familia ni consiguientemente el matrimonio. Y si lo hace, 

de hecho son cada vez m~s las constituciones modernas que in

corporan de alguna manera el tratamiento de la familia y del 
matrimonio, es precisamente porque la familia tiene tal impo~ 

tancia en la vida social que, si ella desaparece, estar!a en 

peligro la propia sociedad civil. 

"Con motivo del refer~ndum nacional español 

aplicación del texto constitucional, celebrado el 

bre de 1978, se produjo una pol~mica en España. 

para la -
de dicie!!! 

11 :Zn la Constitución española, se impone a los padres 

el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos habi 
dos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad 

y en los demás casos que legalmente proceda (articulo 39 de -

la Constitución española). 

(14) Herrera Campos Ramón. La Filiación No Matrimonial Tras 
Las Reformas Del Código Civil Español, Tomo LXVII, Revis 
ta De Derecho Privado, Enero-Diciembre 1983, Edit. Edito 
riales De Derecho Reunidas, S.A., Madrid 1983, Págs. -
6-9. 
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'
1 Este texto antes considerado en i:elnci6n con la no -

discriminaci6n de los hijos, tiene un aspecto direct.nmünte p~ 

sitivo al elevar a rango de nórma constitucional el cumplí -

miento por los padres de sus deberes para los hijos. La nor

ma ofrece esa doble vertiente, la sanciOn constitucional de -

los deberes de los padres, y la no discriminación de los hi -
jos en el cumplimiento de ese deber. 

"La nueva Constitución española se i.·efierc de manera 

especifica a la protección de la familia en su articulo 39, -
redactado en los siguientes términos:'l. Los poderes públi -

cos aseguran la protección social, económica y jurídica a la 

familia. 2. Los poderes públicos aseguran, así mismo, la 

protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley, 
con independencia de su fi.liación, y de las madres, cualquie

ra que sea su estado civil. La ley posibilitar~ la investig~ 
ci6n de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia 

de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrirn~ 
nio, durante su minor1a de edad y en los demás casos en que -

legalmente proceda. 4, Los niños gozar~n de la protecciOn 
prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus d! 

rechos'. 

"En la protecciOn a los hijos y a las madres solteras, 

los apartados 2 y 3 del art1culo 39 resultan un tanto reiter~ 

tivos. 

"En definitíva, de lo que se trat.:i es, por una parte, 

de proteger íntegramente a los hijos habidos tanto dentro del 
matrimonio como fuera del mismo. Lo cual parece muy razona -

ble porque los hijos no deben ni pueden ser responsables de -

las culpas de sus padres. Por eso entendemos que m~s bien 
que calificar de ilegítimos a los hijos habr1a qu_e hablar de 

una paternidad o maternidad ilegítimas. La legitimidad de la 

conducta corresponde a los padres, no a los hijos, que no de-
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ben sufrir las consecuencias del proccdecer de los padres. 

Por eso parece muy acertado que, como se dispone en el apart~ 

do 2, la ley haga posible la investigación de la paternidad, 

y el padre quede obligado a prestar asistencia de todo orden 

a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su 

minor1a de edad, y en los demás casos en que le'Jalmente proc~ 

da. De todas formas creemOs que la Constituci6n se ha queda

do un poco corta al poner el limite de esta ~sistencia hasta 

que se alcance la mayor1a de edad. 

"Por otra parte, el apartado 2 del artfculo 39 (de la 

constitución española) trata de proteger a la madre soltera. 

Es criterio de hwnanidad, pero con ello no se puede pretender 

que, como regla general, resulte equiparada la mujer que cUP.1-

ple sus deberes de maternidad en el matrimonio legítimamente 

contra1do y aquella otra que es ~adre con condiciones distin

tas, que pueden ir desde el engaño y el tropiezo moral hasta 

el vicio". (15) 

Del concubinato en España, Miguel Moreno Mocholi, nos 

dice que: 

"En nuestros dias, aparece cierta tendencia a la pro_!! 

cripciOn, por lo menos de manera indirecta, deducida de un 

conjunto de leyes dictadas en protección de la familia leg!t~ 

ma contra la cual va, indudablemente, cualquier reconocimien

to o favor que al concubinato, sea cual fuere su clase, se le 

dispensare, pues esta relación constituye, las m&s de las ve

ces, la causa de los males y perturbaciones en el seno de 

(15) Espín Canovas, Diego. La Familia En La constitución Espa 
ñola de 1970, Edit. Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense, No. 1, 1978, Madrid, España -
1978, P:i.gs. 40, 41, y 48. 
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aquélla. El C6dígo Penal vigente ha incorporado la ley que -

estableció el delito de abandono de t~niliu, que cnsi siempre 

tiene su ra1z en las uniones concubin.nria.s, h.:intu. en las de -

ese tipo que algunos nos presentan hoy como modelo, pues pen
semos, por ejemplo, en el viudo o viuda con hijos que comien

zan a vivir en unión libre con toda la fidelidad y permanen -
cia y dem§s condiciones de aquella especie, pero suscitando -

siempre el problema de no saberse qué es peor, si que esos h! 

jos vivan en el ambiente de la relación inmoral, expuestos a 
los daños de tnn p6simo ejemplo, o que el amante o la amante, 
sobre todo si nacen nuevos descendientes de la il!cita unión, 
induzca a la viuda o al viudo, respectivamente, pongámonos en 

la realidad de la vida, que as! lo acusa en la mayoría de los 
casos, al abandono de aquellos seres, al fin dos hijos leg1ti 

mos que gozan de la protección amplia e incondicional de la -
ley. 

ºEn cuanto a la jurisprudencia patria, ante la falta 
de preceptos que reconozca el concubinato, muy diffcil le hu
biera sido en todo caso pronunciarse en su favor, antes al 

contrario, secunda el sentido ya destacado de nuestro ordena

miento que 'incl.uso en lo raeramente patrimonial y referido a -
algo como el contrato, al fin relación transitoria y circuns
tancial, le niega la eficacia cuando el objeto, la causa, 

cl!usulas a condiciones son contrarias a la moral o a las bu~ 

nas costumbres. 

"Resulta, pues, absurdo pretender presentar algunas -

de las sentencias del tribunal supremo como tendentes a una -
interpretación o doctrina proteccionista de la relación que -

nos ocupa. No es. No es cierto -hemos de afirmar con toda -

energia que el aludido tribunal haya mostrado la m~s m1nima -
actitud favorable al género de unión que jur1dícamente estu -

diamos, la sentencia de 8 de marzo de 1918 declaró la ilici -

tud de un convenio que ten!a por objeto restablecer un estado 
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de mancebia interrumpido, y la de 2 de abril de 1941 estimó -

la ineficacia de una donación condicionada a ln ruptura de un 

estado no s6lo anormal, sino contrario a las leye~ y a dicta

dos de la moral menos exigente, sin (J.W:! ~sta doctrina pueUe, -

entenderse contradicha por la contenida en la sentcncin de 17 

de octubre de 1932, bas~ndose en la circunstancia de que accE 

tase como obligación el compromiso voluntario contra1do de sa 

tisfacer cierta pensión a una joven con la que sostuvieron r~ 

laciones intimas, pues tal resoluci6n no se funda en el conc~ 

binato y su interrupción, sino que impone la reparación, no -

al amante, sino al seductor que no es lo mismo; porque éste, 

hombre culto de edad madura, hab1a seducido a una joven hu~r

fana de dieciseis, que, a fin de atender a su subsistencia, -

ejercía un modesto empleo, abandonado luego por ceder al ca -

pricho de la seducci6n, en cuanto -sigue argumentando el tri

bunal suprem<>- desplazo a la mujer del funbito de una vida ho

nesta para situarla en el rango de la concubina, agravándose 

su situaci6n irregular al sobrevenir los frutos de la rnatern! 

dad, con todo lo cual se originó, aparte de la pérdida de la 

estimación social, ciertos deb8res morales imputables al va -

rOn, el cual, consciente de ello, no pudo por menos de tradu

cirlos en auxilios materiales de 1ndole econ6mica. Si no fu~ 

ra suficiente la clara expresión de esta argurnentaci6n, bast~ 

ría observar las expresiones subrayadas para comprender su 

convicci6n, acorde con la legislaci6n, limit~ndose a sancio -

nar el engaño, la maldad si se quiere del seductor por funda

mento an~logo al que podria utilizar un tribunal de lo crimi

nal para castigar al autor de una violación o de un estupro, 

con esa responsabilidad civil especialisima que traza el c6d~ 

go penal y que llega al deber de dotar a la ofendida, sin por 

ello relacionarse la base de la pronunciación con el concubi

na to, ni mucho menos ampararla tm forma alguna. 

11 Al igual que la sentencia acabada de comentar, donde 

el afectado se valora, no en cuanto al concubinato, pues sin 
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t;l puede producirse aparte la causa bien destacada que remar-

ca de entidad independiente y s1 en tono de castigo por condus_: 

ta ilícita, sin dar eficacia ·a una relación cuya ilegitimidad 

se empieza por proclamar, las demás que se han citado para de

mostrar esa actitud de nuestro tribunal supremo que, repetimos, 

no es cierta, lejos de contradecir nucstru t:csis la reatirmu, 

en cuanto nos revela la protección, conforme Lt las normas gc.n,,::: 

ralas del derecho vigente, de ciertos efectos nuncn exclusivos 

de aquella unión. 

"Conforme a la orientación de la de 10 de diciembre de 

1940, la sentencia de 13 de febrero de 1941, que resuelve un -

pleito entre la concubina de un obrero muerto en accidente de 

trabajo y la viuda del mismo, da la razón a la primera, pero -

no por su condición de tal, ni tan siquiera por su derecho pr~ 

pio, sino como representante de los hijos que tuvo con el ac -

cidentado, los cuales conviv1an con ól, y a cuyo favor se rec~ 

nace la indeminizaci6n fijada contra la empresa, tom&ndose ca-' 

mo fund~nento lo estatuido en la legislación laboral que, so -

bre el derecho meramente hereditario, pone la realidad del pe! 

juicio al establecer prioridad en favor de las personas que 

conviv1an ~on la v1ctima; es decir, las verdaderamente afecta

das patrimonialmente por el suceso que en el caso de refcren -

cia no pudo dañar a la viuda que jam~s hab!.a vivido con su ma

rido. En el litigio triunfa, pues entre los familiares, aque

llos quienes, como los hijos, habitaban con el accidentaQo, -

aunque éstos, como.menores, tenian que ser representados por -

alguien, y lo fueron por su madre, que actu6 en el litigio co

rno tal, sin invocar derechos que nuestro ordenamiento no reco

noce en favor de la concubina, la cual tan siquiera puede adu

cir su carficter de miembro de la familia, que supone y requie

re unión leg1tima, salvo los derechos excepcionalmente concedi 

dos, no a la amante sino a los hijos de la torpe unión que go

zan de la justa protección que nuestro Código Civil les dispeE 

sa, sin haber pensado para nada en la tan repeti<lct rel~ci6n de 



- 33 -

por si, como causa no exclusiva de tales filiaciones ilcg1ti -

mas, cuyo limitado amparo nunca necesit6 de la particular pre~ 

cupación sobre la estabilidad y permanencia de la unión que la 

motivó; antes al contrario, se rehabilita cuando se transforma 

por subsiguiente matrimo~io. 

ºDe cuanto ha sido expuesto, fácilmente se deduce que, 

el concubinato, lejos de poder reconocerse por el legislador, 

directa o indirectamente, a través de sus consecuencias, si en 

algo constituye problema -dentro de lo jur1dico- es para pen -

sar del modo y alcance en que deba proscribirse, avanzándose -

as1 en conformidad cada vez mayor con la ley moral, la cual 

exige la más m!nima exigencia de una postura ortodoxa, aparte 

la inutilidad practica de cualquier otra actitud, de forma que 
s6lo por un sentimentalismo sin fundamento, en los de buena fe, 

o por prurito de pisotear el orden moral en los que por otro -

impulso procediesen, cabria secundar la opinión descrita, afo! 

tunadainente muy poco extendida y sólo reconocida hasta hoy en 
pueblos que por sus concepciones frente a la sagrada institu -

ción de la familia, al fin con la protección de la il1cita 

uniOn son consecuentes y lógicos dentro de sus erróneas doctr! 

nas. 

ºTodo ello nos hace pensar, por tiltimo, en que ni tan 

siquiera debe aceptarse la expresión uniones maritales de he -

cho, que podfa tambi~n inducir a confusión y ser instrumento, 

m&s o menos consciente, de la tan perjudicial posición, pues -

si marital es lo perteneciente al marido o a la vida del matri 

rnonio, y el matrimonio sólo puede serlo de derecho; carece de 

sentido la sustantivizaciOn a base del hecho, mucho mejor ex -

presado con la palabra que claramente lo revela y de aplica -

ción conocid1sima y usual. Si el acto, el contrato, o la ins
titución en su caso no pueden limitarse o reducirse al simple 

hecho, porque aislado es ~ste insuficiente, mucho mas cuando -

implica contradicción a las condiciones impuestas por las nor-
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mas que a aquéllos regula, y en grado stuno en el caso singula- -

r1simo que nos ocupa, pues el concubinato, en toda~ sus fonnas 

y circunstancias, sin distingos, supone la oposición y despre

cio más concluyentes a la sagrada institución del mnl, revesti 

da de excelsa dignidad". {16) 

Los juristas españoles. De castro y Bravo Federico en 

su obra de derecho civil de Espafia F. Clemente de Diego en su 

libro instituciones de derecho civil español, Jos~ Castan Tobe 

ñas en su obra de derecho civil español común y foral, Felipe 

S~nchez RomSn en su libro estudios de derecho civil, y Calixto 

Valverde y Valverde en su tratado de derecho civil español, no 

mencionan la figura jurídica del concubinato. 

Con este an&lisis del concubinato en España, termino -

el subcap1tulo del concubinato en el derecho extranjero. 

lII. EL CONCUBINATO EN LA LEGISLACION AHTERIOR A LA VIGENTE 

Ell MEXICO. 

l. Léy de matrimonio civil de 1859. 

En 1859, siendo presidente interino constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos. El c. Lic. Benito Julrez, expi
de la ley de matrimonio civil el 12 de julio de 1859. Y en su 

declaraci6n de motivos señala: 

"Que por la independencia declarada de los negocios e_! 

viles del estado respecto de los eclesiásticos, ha cesado la -

(16) Moreno Hocholi, Miguel. El Concubinato en Espaila, Revis
ta Anuario de Derecho Civil, 'f-IV, Fase. I, Ene-Mar. 1951, 
No. 2, Edit. Publicaciones del Instituto Nacional de Estu 
dios Juridicos, Madrid, Espafta 1951, Plgs. 67 a 72. -
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delegaci6n que el soberano hab1a hecho al clero para que con -

sola su intervención en el matrimonio, este contrato surtiera 

todos sus efectos civiles: Que resumido todo el ejercicio del 

poder en el soberano, éste debe cuidar de que un contrato tan 

importante como el Matrimonio, se celebre con todas las solem

nidades que juzgue, y que el cumplimiento de 6stas le conste -

de un modo directo y aut~ntico_ 

ºComo una consecuencia de la separación de la Iglesia 

y el Estado, decretada por el articulo 3o. de la ley de 12 de 
julio de 1859, se expidi6 pocos d1as después, el 23 del mismo, 

la de matrimonio civil. Esta fu~ la primera que introdujo en 

M§xico esa instituci6n, nacida en Europa, al calor de las 

ideas de la revoluci6n francesa, y desde alli esparcida por el 

mundo. 

11 Esta Ley en su proemio, tiene dos considerandos. En 

el primero, no se afirma, como a primera vista pudiera creerse 

una doctrina heter6doxa, sino un3 verdad que en nada pugna con 

las enseñanzas de la Iglesia Católica. En efecto: no se afir

ma en ~l que el clero haya recibido delegación del poder civil 

para ejercer autoridad sobre el matrimonio, la cual sr ser1a -

doctrina heterodoxa: no. Lo que se afirma es que, por la del~ 

gaci6n del poder civil, el matrimonio can<Snico, es decir, el -

celebrado con la sola intervención de la autoridad religiosa, 

surtía efectos civiles; y esto s1 es verdad, porque no puede -

ponerse en tela de juicio el derecho del Estado para estable -

cer que matrimonios surten efectos civiles, y cuáles nor y ese 

derecho del Estado en nada afecta a la autoridad de la Iglesia 

sobre el matrimonio. 

"Bn .el segundo considerando de esta Ley, en que se 

afirma mucho más que en el primero, asi es plenamente heterod~ 

xo, como consecuencia lógica del principio del liberalismo re

formista sobre la separaci6n de la -Iglesia y el Estado y sobre 
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que, al legislar, debe prescindirse de la existencia de toda -

relación. 

11 Una de las más trascendentales innovaciones, hechas -

por la Reforil)a, fue la secularización del matrimonio. El lib~ 

ralismo quizo arrancarle por el todo de las manos de la Igle -

sia Católica, para colocarle, del todo tambi!ln bajo la autori
dad del Estado". (17) 

Bsta Ley de matrimonio civil de 23 de julio de 1859, -
no regula la figura jurídica del concubinato. 

2. C6digo Civil del Distrito Federal de 1870. 

Siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, el C. Lic. BENITO JUAREZ, se aprueba el Código Civil 

para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, el 

Ministerio de justicia formó la comisi6n compuesta de los e.e. 
Licenciados Mariano Yañez, Jos€ Maria Lafragua, Isidro Montiel 

y Rafael Dondé. 

Este Código comenzó a regir el lo. de marzo de 1871, -
dado a cono'cer en el Salón de sesiones del congreso de la Unión 

M!?xico, el 8 de diciembre de 1870. 

En su exposición de motivos el Código señala que: "La 

comisión encargada de formar el proyecto de Código Civil, tie

ne la honra de presentar al Supremo Gobierno el fruto de sus -
trub~jos. Si no iffiposible, inrnenswuente dif!cil es formar un 

Código perfecto; y ninguna nación puede hasta hoy gloriarse de 

haber dado cima a tan alta empresa. Para lograrlo, sería nec~ 

(17) Código de la· Reforma. Ordenado y anotado por: Pascual 
Garcia, Francisco, Edit. Herrero Hermanos, México 1903, -
P&gs. 203 a 214. 
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sario que el c6digo, adernfis de llenar todas las condiciones 

de justicia, equidad, orden, claridad y concisiOn, que son ba

ses comunes de todas las leyes, fuera exactamente acomodado a 

las costumbres e 1ndole del pueblo, de fficil y segura aplica -

ciOn, y sobre todo, que contuviera un precepto fijo para cada 

acto; porque sólo de esta maneraºpodr!a decirse que la vida s~ 

cial del hombre estaba en todas sus partes bajo la sagrada cu~ 
todia de la ley. Pero si es sumamente dif!cil satisfacer de -
un modo digno a las primeras condiciones, es en verdad imposi

ble llenar la última; porque la inteligencia mfis esclarecida -
no puede ciertamente prever todos los actos que inspiran el i~ 

ter~s y la malicia. El C6digo Civil de 1870, nos señala en su 
exposición de motivos qu"e: 

11 Aunque no presenciamos hoy las revoluciones que en 

los tiempos pasados producían como consecuencia necesaria rad_! 

cales cambios en la legislación, vivimos bajo una incesante r~ 

voluci6n moral, que introduce nuevos elementos en la ciencia -

del derecho. 

"En México hecha la independencia, las dificultades SE_ 

bieron de punto; porque no habiéndose dictado como habria con

venido, una ley que a lo menos estableciese bases para recono

cer las disposiciones que no deb1an de considerarse vigentes, 

qued6 tan grave resoluciOn sujeta realmente a la cr1tica y al 
arbitrio judicial. Por Ultimo, nuestra legislaciOn mexicana -

ha acabado de complicar la jurisprudencia; si bién en su mayor 
parte nuestras leyes han sido administrativas, penales y de 

procedimientos, hay varias que modifican el derecho civil, y -

todas introducen novedades que contribuyen m~s o menos direct~ 

mente a aumentar los elementos de confusi6n y desorden". (18) 

(18) C6digo Civil de 1870, para el Distrito Federal y Territo
rio de la Baja California, Edit. Tip. de J.M. Aguilar Or
tiz, México 1875, P~gs. l a S. 
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El Código Civil de 1870, est~ formado de cuatro libros. 
El libro primero trata lo referente a las personas, articulo lo. 

al 777. El libro segundo trata de los bienes, la propiedad y -
sus diferentes modificaciones, articulo 778 al 1387. El libro 

tercero, trata de los contratos, art1culo 1380 al 3363. El li

bro cuarto regula las sucesiones, del articulo 3364 al 4126. 

Este código Civil de 1870, no regula la figura juridica 
del concubinato, en su parte expositiva la comisión encargada -

de formar el proyecto tampoco se refiere al concubinato. 

3. Código civil del Distrito Federal de 1884. 
A este Código Civil de 1884, no le encontré expos.ici6n 

de motivos ni considerandos, en su nota inicial nos señala que 
el: uMinisterio de Justicia e instrucción pública, sccci6n la. 

El C. Presidente cm1stitucional de la República se ha servido -

dirigirme el decreto que sigue: 

MANUEL GONZALEZ, Presidente constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que en uso de 1a autorización concedida al ejecutivo de 

la unión, pÓr decreto de 14 de diciembre de 1883, he tenido a -

bien mandar promulgar el siguiente Código Civil, del Distrito -
Federal y territorio de la Baja California". (19) 

Este Código comenzO a reryir el lo. de junio de 1884, y 

está compuesto de cuatro libros. 

personas del articulo lo. al 679. 

El primer libro trata de las 
El libro segundo trata de 

los bienes, la propiedad y sus diferentes modificaciones, del -
articulo 680 al 1271, el libro tercero regula los contratos, 

del articulo 1272 al 3?26, el libro cuarto trata de las sucesi~ 

nes, del art!culo 3227 al 3823. 

(19) Código Civil ·de 1884, Para El Distrito Federal y Territo -
ria de la Baja California, Edit. Tip. y Lit. La Europea, -
de J. Aguilar vera y compañia, s. en c., México 1906, Edi
ción Oficial, P~gs. 5,9,33. 
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Este Código Civil de 1884, no regula la figura jur!di
ca del concubinato. 

4. Ley sobre relaciones familiares. 

La Ley de Relaciones Familiares, de 9 de abril de 1917, 

fue publicada en el Diario Oficial los d!as 14 de abril al 11 
de mayo de 1917, en que entró en vigor. Siendo el primer jefe 

del Ejército Constitucionalista el C. VENUSTIANO CARRANZA. 

Esta Ley en sus considerandos señala: "Que en el info_E 

me que presentó esta Primera Jefatura del Ejército Constituci~ 
nalista al Congreso Constituyente se expresó, de una manera 

terminante, que pronto se .expedir1an leyes para establecer la 
familia sobre bases más racionales y justas, que eleven a los 

consortes a la alta misión que la sociedad y la naturaleza po

nen a su cargo de propagar la especie y fundar la familia. 

11 Que las ideas modernas sobre igualdad, runpliamente di 

fundidas en casi todas las instituciones sociales, no han lle

gado a influir convenientemente en las instituciones familia -

res, que, salvo los temperamentos naturales aportados por la -

civilización, contin~an bas~ndose en el rigorismo de las vie -

jas ideas romanas conservadas por el derecho can6nico. 

"Las legislaciones posteriores, aunque reconocieron al 

mattirnonio como contrato, no llegaron a modificar las antiguas 

relaciones que produc1a por los aspectos pol1ticos y religio -

sos con que fue considerado, sino antes bien, al aceptar la 

idea canónica de la indisolubilidad del vinculo matrimonial, -

llegaron a darle, con relación a los bienes de los cónyugés y 
previa autorizaciOn judicial, que no debia otorgarse sino por 

causa grave, idea que no se compadece con el objeto actual del 

matrimonio, ya que, siendo sus objetos esenciales la perpetua

ci6n de ~a especie y la ayuda mutua, no es de ninguna manera -

indispensable una indisolubilidad que, en muchos casos, puede 
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ser contraria a los fines de las nupcias; ni mucho menos una -

autoridad absoluta de uno solo de los consortes, con perjuicio 

de los derechos del otro, cuando en realidad lo que se necesi

ta es una cooperaciOn libre y espont5.nea de ambos, ya que los 

dos contribuyen en esferas insubstituibles a los fines del ma
trimonio; y produciéndose, adem&s, el absurdo de qua, mientras 

la Constitución de 57 estableció en su articulo So. la inefic~ 
cia de cualquier pacto que tuviera por objeto la pGrdida, me -

noscabo o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, el 
Código Civil, por el sólo hecho de que la mujer celebrara un -

contrato de matrimonio, la incapacitaba por completo, privánd~ 

la de su libertad hasta el grado de dejarla impedida para cel~ 
brar el convenio más insignificante, pasando por alto el pre -

cepto categórico del articulo constitucional citado. 

"No sOlo por las razones expuestas, sino también por -

el hecho de que las trascendentales reformas paliticas lleva -
das a cabo por la revolución no pueden implantarse debidamente 

sin las consiguientes reformas a todas las dem!s instituciones 

sociales, y muy especialmente a las familias, pues, como se ha 

dicho muchas veces, la familia es la base de la sociedad, se -

hace indisPensable realizar cuanto antes la promesa hecha en -

el mencionado informe, reglamentando el matrimonio de tal man! 
ra, que se aseguren los intereses de la especie y de los mis -

mes c6nyuges, sobre todo de aquel que, por razones de educa 

ción u otras an&logas, est& expuesto a ser una victima, m&s 
bien que un colaborador, de tan importante funci6n social 11

• 

(20) 

La Ley de Relaciones Familiares, no regula la figura -

juridica del concubinato. 

(20) Ley Sobre Relaciones Familiares. Anotada por Manuel An -
drade, Edit. Informaci6n Aduanera de M€xico, México 1954, 
P&gs. 1,2 y 3. 
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C A P I T U L O II 
LA CONSTITUCION DE LA FAMILIA 

I. EL MATRIMONIO. 

l. Historia del Matrimonio en el Derecho Romano. 

Para el derecho romano Nuptiae y matrimonium, son la -

mayor parte de las veces expresiones gen~ricas, que indicaban 

la uni6n del hombre y de la mujer en una comunidad indivisible, 
y que pod1an aplicarse a todos los matrimonios, aan a los de -
extranjeros, Pero los jurisconsultos, cuando deseaban desíg -

nar especialmente el matrimonio conforme al derecho de los ro
manos, tenian gran cuidado de hablar de justae nuptiae, justum 

matrimonium. De las justas nupcias emanaban la patria potes -
tad, el parentesco civil (agnatio), los derechas de familia¡ -
en una palabra, constituian el único matrimonio de derecho ci

vil. La mujer tomaba el nombre de uxor, el esposo el de vir. 
Llamaba Ulpiano uxor injusta a quien está casada, más no con -
forme a las reglas especiales del derecho civil romano. 

Las relaciones entre un hombre y una concubina (concu

binatus), no constituian un delito; las leyes las perrnit!an, -
hasta las reglamentaban¡ eran frecuentes, pero nada ten!an de 
honorables, especialmente para la mujer. En cuanto a la uni6n 

de los esclavos (contubernum), abandonada por completo a la n~ 
turaleza, no producia m~s que lazos naturales. El autor ANTO
NIO DE IBARROLA, se refiere al matrimonio romano, y nos dice: 

11 El matrimonio se encuentra por doquier instintivamen

te bajo una protecci6n superior, y acompañado de invocaciones 
a la divinidad¡ asi que, entre los romanos, los dioses del pa

ganismo interven!an en su celebración, y cuando la religi6n -

cristiana se convirtió en religión de Estado, no pudo dejar de 

santificarlo por sus ceremonias; pero, en todos los tiempos, -
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todavta bajo Justiniuno, esta intervcnci6n fue puramente reli

giosa, sin carácter legal; el matrimonio no fue considerado 

mas que corno un contrato civil, y tiempo pas6 antes de que la 

Iglesia reinvindicara su exclusiva jurisdicción sobre el matrl 

monio, ya convertido por Cristo en sacramento. El matrimonio 

no estaba sujeto a ninguna solemnidad. Los romanos no hab1an 
erigido su celebración en acto público en que hubiere de inteE 

venir la sociedad; dejaron por completo este contrato dentro -

de la clase y categoría de los actos privados." (1) 

Especial importancia en la historia del matrimonio Ro

mano fue la ~poca en la que Augusto, tratando de realizar vig~ 
rosamente la por desgracia envilecida dignidad del mismo, man

dó publicar las dos famosas leyes Julia y Papia Poppanea que -
reglamentaron el contrato civil del matrimonio, prohibieron a 

senadores e ingenuos esposar a detenninadas mujeres, estable-

cieron diversas incapacidades para los célibes y para las per
sonas que no tuvieron hijos, y dividieron as1 a los ciudadanos 

en diversas clases, división que perduró más de 3 siglos y fue 

borrada totalmente por Constantino, para no dejar traza alguna 

bajo Justiniano. 

Ulpiano, en plena conformidad con las Instituciones, -

indica las 3 condiciones indispensables para las justas nup -

cias: pubertad, consentimiento y connubium. Se hace necesario 

fijar el significado y todo el valor de esta 6ltima expresi6n, 

mal conocida por l.o general. Es la facultad general, la capa
cidad para tomar legítima esposa conforme a la definición de -

Ulpiano: Connubium est uxoris jure ducendoe facultas. Es la -
capacidad de unirse a determinada persona. Para que un matri-

(l) De Ibarrola,' Antonio, Derecho de Familia, 2a. Edi~ión, 
Edit. Porrna, S.A., México 1981, P3gs. 140 y 141. 
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monio sea legitimo, adem&s de que los futuros c6nyuges estén 

capacitados para contraerlo, deben gozar de capacidad para 

unirse el uno al otro, y esta capacidad relativa que ha de 

existir entre ellos, es lo que se llam6 connubium. 

Respecto al matrimonio en el Derecho Romano, RODOLFO -

SIIOM, nos dice que: 

11 El matrimonio del antiguo Derecho Romano implica, co

mo factor esencial, poderes maritales absolutos sobre la pers~ 

na de la mujer -manus mariti-, por virtud de los cuales ~sta -

pasa a formar parte de la casa del mu.rido, a cuyo imperio que

da sometida. Asi se explica la instituci6n tradicional de la 

compra de la novia -coernptio-, como forma primitiva de matrim~ 

nio, por la cual el paterfamilias da a sus hijas en casamien -

to. Otra forma ritual de celebración de matrimonio es la con

farreatio, consistente en un sacrificio ofrendado a Japiter, -

con determinadas ceremonias y palabras solemnes -certa verb~, 

por cuyo medio se consagra formalmente la comunidad de ritos y 

de vida entre los c6nyuges, haciendo entrar a la mujer, al mi~ 

rno tiempo -por ser exigencia inexcusable-, bajo la rnanus mari

ti. 

11 Hac1ase necesaria, al lado de la coemptio y la confa

rreatio, un.a forma complementaria de casamiento. Sobre las 

dos primeras pesaba el rigor formalista del antiguo Derecho. 

No era dificil limitar, mediante un plazo determinado, la nul~ 

dad que en esos matrimonios pudiera producir un efecto cual -

quiera de forma. En efecto, el estado real de matrimonio, peE 

sistente durante un año, tenia eficacia convalidatoria, y co -

mo, a pesar de esto, no se reconoc1a ninguna diferencia esen -

cial entre los negocios juridicos nulos y los inexistentes, 

acab6 por admitirse que el marido pudiera adquirir la manus m~ 

rital sin necesidad de que mediase forma alguna de celebraci6n, 

por el simple transcurso de un año ininterrumpido de vida ma--
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trimonial. (Usus), La misma idea que inspiró la usucapión co

mo modo de adquirir la propiedad, determina esta nueva modali

dad de matrimonio. Contribuye a ello la añeja opiniOn que ve 
en la hija un objeto patrimonial perteneciente al padre. Era 
natural que no hubiese inconveniente alguno en sancionar la 
usucapiOn de la novia, considerada ya objeto de venta. Los i~ 

muebles se usucapian en dos años. Para todas las demas cosas 
regia el plazo de prescripciOn de un año. As!, el marido ad-

quiria por usucapión la mujer con quien conviviese maritalmen
te durante un año, sin necesidad de haberln obtenido por com -

pra legitima ni por el rito de la confarreatio. En estos ca -
sos, la manus produc1ase por usus, según la expresión romana; 

y con la manus rac!a un legitimo matrimonio, válido ante el d~ 

recho civil. 

11 Por la convivencia ininterrumpida se revela y caract! 
riza la comunidad matrimonial. Si la mujer, para romper esta 

comunidad de vida, se sustrae al poder del marido durante el -
plazo de usucapión, interrllrnpese tambi~n el usus en curso 

(usurpatio), y no se consuma esta forma de matrimonio. 

"A 'la usurpatio, como interrupción del plazo anual ex¿, 

gido para el usus, asi como a sus efectos, se refiere la ley -
de las XII tablas, en que se consid~ra producida aquélla cuan

do la mujer permanezca alejada de la casa conyugal durante 
tres noches consecutivas (trinoctium), disponiendo, además, 

que este trinoctium, reiterado todos los años, sea suficiente 

para evitar la consolidación de la manus mariti. 

".1\.qu! intervienen ya principios muy distintos a los 

que informaror1 los orígenes del matrimonio por usus. Fácilmen 

te se advierte que este trinoctium de las XII Tablas es una 

interrupción rner~ente simb61ica de la comunidad conyugal; tr~ 

tase de una simple apariencia, sin más fin que el de impedir -

que se produzca la manus mariti. Existe, pues, ya, matrimonio 
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sin manus: t11l es la nueva itlea yue se trasluce claramente en 

esta institucil5n. Según el Derecho antiguo, lu usurpatio o 

interrupción efectiva de la comunidad conyugal implicaba la 
ausencia de la voluntad de casarse. La usurpatio nueva (por -

el simple trinoctiurn} coexiste con la intenciOn matrimonial; -

pero esta intenci6n, que reconocen ya y sancionan las XII Ta -

blas, es la de contraer matrimonio sin manus. 

11 La celebraciOn del matrimonio sin sujeción a formas -

(sin coemptio ni confarreatio) adquiere fisonom1a legal en el 
mismo instante en que se reconoce la posibilidad de obtener la 

manus por el usus. Cuando el marido se hallaba usucapiendo y 
en la seguridad, por tanto, de ser, al cabo de un año, consid~ 

rada· por el Derecho como legitimo esposo y señor de su mujer, 

la relación que a 6sta la un1a aún antes de que el año transe~ 
rriese•. (2) 

2. Definición de Matrimonio. 
ºLa palabra matrimonio, del lat1n matrimonium, signif .!_ 

ca carga de la madre (matris munium) . Para Baudry Lacantine -
rie, el matrimonio es 'el estado de dos personas, de sexo dif~ 

rente, cuya unión ha sido consagrada por la ley' (concepto le
galista). Para Westermarck 'es el matrimonio una relación m&s 

o menos duradera, entre el hombre y la mujer, que se prolonga 

m&s all& del acto de la reproducción hasta despu~s del naci -
miento de la progenitura' (concepción históricosociológica). -

Para aquellos que ven el matrimonio como una sociedad civil in 

disoluble, vale esta definición: 

Sociedad civil libremente contra1da entre dos personas 

de distinto sexo, para formar una unión plena perfecta e indi-

(2) Shom, Rodolfo. Ob. Cit., P&gs. 282 a 283. 
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soluble entre ellas, complemento y continuaci6n de la especie 
y regulada por las leyes civiles. 

Kant, fija el matrimonio ünicamente en la finalidad 
sexual, y lo define como la 'unión de dos personas de diferen

te sexo para la reciproca posesión de por vida de sus cualida

des sexuales• (concepci6n realista). De Diego considera el m~ 

trirnonio civil como 'el contrato solemne regulado exclusivameE 

te por las leyes civiles, por el cual se unen perpetuamente el 

var6n y la mujer para el auxilio, procreación y educación de -

los hijos' y Planiol y Ripert como 'acto jur1dico por el cual 

el hombre y la mujer establecen entre sí una uni6n que la ley 

sanciona y que no pueden romper a su arbitrio". (3) 

Asi como: 11 La palabra matrimonio deriva de la voz lat_! 

na rnatrirnonium, que significa "carga de la madre". A su vez -

la palabra 11 ·Patrimonio11 expresa carga del padre (patris nu - -

mium) • El significado de ambas palabras es ilustrativo al re~ 
pecto, pues lleva impl1cito el sentido tradicional de la dis -

tribuci6n de las cargas en los pilares de la familia: el padre 

y la madre: El padre gue debe proveer al sustento del grupo -
familiar, y la madre que lleva el peso de la maternidad y el -

cuidado y crianza de los hijos y la organizaci6n del hogar. 

Las legislaciones del pasado, muy cercanas en el tiempo al mo
mento actual, señalaban entre los deberes derivados del matri

monio~ 

"Aunque el concepto del matrimonio es casi aprior:tsti

co, pues el coman de los mortales puede expresar una idea so -

bre el mismo, como hemos visto existen tantas definiciones ca-

(3) Muñoz, Luis. Derecho Civil Mexicano, Tomo I, Edit. Edicio
nes Modelo, México 1971, Págs. 397. 
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roo autores que tratan el tema. 

'
1 Inspirado en las Partidas, Joaqu1n Escriche, define -

el matrimonio como 'la sociedad legitima del hombre y la mujer, 

que se unen en vinculo indisoluble para perpetuar su especie, 

ayudarse a llevar el peso de la vida y participar de una misma 

suerte'. En t6rminos semejantes defin1an los Códigos para el 

Distrito y Territorios federales del siglo pasado (1870-1884), 

por su marcada influencia del derecho español. La Ley sobre -

Relaciones Familiares de 1917, en su articulo 13, define con -

las mismas palabras de los c6digos citados, enrabiando anicameE 

te la palabra indisoluble, por disoluble: El matrimonio es un 

contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, que se -

unen con vinculo disoluble para perpetuar su especie y ayudar

se a llevar el peso de la vida. 

"La dificultad de encontrar un concepto unitario de m~ 

trimonio y expresar su definición es enorme. Estrictamente, -

es del todo imposible hallar una definici6n Gnica o un concep

to totalitario del matrimonio, válido para todas las épocas y 

lugares. Precisamente porque el matrimonio es tan variado co

mo la cultura en que se da, y porque los criterios doctrinales 

y legislativos ponen el acento en diversos aspectos de esa f i

gura. 

"Cerno hc...-nos visto al matrimonio se le ha definido des

de el punto de vista biol6gico, sociol6gico, hist6rico, ético, 

espiritual, econ6mico, religioso y legal, entre otros. El ma

trimonio efectivamente puede contemplarse desde esa pluralidad 

de ángulos, Pero, a6n desde el simple punto de vista legal, -

no hay unidad de criterio, pues es al mismo tiempo un acto ju

ridico, que, una vez realizado, produce un estado, el cual es 

regido por un conjunto de normas que arrnOnicamente organizadas 

c~nstituyen una institución. El matrimonio es, irrliscutiblarente 

un acto jur1dico. La maestra Sara Montero Duhalt, nos señala 
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una def inici6n de matrimonio: 

11 Matrimonio es la forma legal de constitución de ln 

familia a través del vinculo juridico establecido entre dos 

personas de distinto sexo, que crea entre ellas unn comunidad 

de vida total y permanente con derechos y obligaciones recipr~ 

cas determinados por la propia ley, 

"C:ste concepto corresponde a la figura del matrimonio 

dentro de nuestro derecho positivo. No pretende incluir todas 

las formas de matrimonio habidas en la historia ni todos los -

casos particulares de matrimonio contempor§neo. Lo Unico qui

z~ con validez universal sea la primera parte del concepto: 

El matrimonio es la forma legal de constitución de la familia. 

Cabe señalar que no es la ünica forma legal, porque la adop -
ci6n es tarnbi~n una forma legal de constituir lazos familiares. 

Pero la fonna legal que recoge las datos que otorga la natura-

1eza de creación de la familia: la uni6n de los sexos, es el -

matrimonio. 

"Un concepto unitario y totalizador del matrimonio, vS. 

lido para todos los lugares y épocas, es del todo dificil, 

cuando no imposible de obtener. V~lido es, sin embargo, el 

concepto genérico del mismo: forma legal de constituir la faml 

lia a través de la unión de dos personas de distinto sexo que 
establecen entre ellas una comunidad de vida regulada por el -

derecho". ( 4) 

(4) Montero Duhalt, Sara. Derecho de Familia, 2a. Edición, 
Edit. Porrüa, S.A., México 1985, P~gs. 95 a 98. 
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3. Evoluci6n del Concepto de Matrimonio. 
La trascerrlencia de la institución del matrimonio tie

ne, no sOlo en el orden jur1dico, sino igualmente en el moral 

y el social, y ~sto explica, sin duda, que los juristas, los -

moralistas y los soci61ogas, hayan hecho tantos esfuerzos para 

estudiar y esclarecer los mCiltiples problemas que con ella se 
relacionan. 

El matrimonio es la forma regular de la constituci6n -

de la familia, y asi el autor Rafael de Pina, nos dice que: 

11 El matrimonio puede ser considerado desde el punto de 

vista religioso y desde el punto de vista merrunente civil. 

Desde el punto de vista de la Iglesia católica, es un sacrame~ 

to; de acuerdo con una concepciOn civil el matrimonio es una -

realidad del mundo juridico que, en términos generales, puede 

definirse como un acto bilateral, solemne, en virtud del cual 

se produce entre dos personas de distinto sexo una comunidad -

destinada al cumplimiento de los fines espont~neamente deriva
dos de la naturaleza humana y de situaci6n voluntariamente - -

aceptada por los contrayentes, La palabra matrimonio designa 

tambifm la comunidad formada por el marido y la mujer". (5) 

Al analizar la evoluci6n y desarrollo del matrimonio, 

y contemplarlo en sus sucesivas etapas hist6ricas, podemos pr~ 
cisar sus caracter1sticas y sus datos esenciales, el maestro -

Ignacio Galindo Garfias, nos dice que: 

11 En ~pocas muy remotas, se conoci6 el matrimonio por -

grupos, en que los hombres de un clan o de una tribu tomaban -

(5) De Pina, Rafael. Elementos De Derecho Civil, 7a, Edici6n, 
Tomo II, Edit. Porrüa, S.A., M~xico 1977, p§g. 314. 
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como esposas a las mujeres de otra tribu (exogamia). M§s tar

de aparece el matrimonio por rapto y por compra, en organiza -

e iones tribales más evolucioniidas, apuntando ya hacia la base 

patriarcal. Una huella de estos sistemas, aparece en forma l~ 

gendaria en el Rapto de la Sabinas y m§s tarde, tambión en Ro
ma qued6 un trasunto del matrimonio por compra a través de la 

coemptio, venta simbólica de la mujer al futuro marido, quien 
par ella pagaba un precio. Es posible que la ceremonia de la 
entrega de las arras en el matrimonio cat61ico encuentre su an 
~ecedente remoto en el matrimonio por compra. 

ºEn Roma, el matrimonio era una simple relación social 

que producia consecuencias jur!dicas; entre los romanos la ce

lebraci6n del matrimonio en sus diversas formas, ya por medio 

de la confarreatio ya por medio de la coemptio, no tenia por -
efecto sino constatar la voluntad de convivencia, en calidad -

.de esposos, entre un hombre y una mujer (affectio maritalis) • 
El matrimonio era un estado de convivencia de los consortes 

con la intención de considerarse entre s1 como cónyuges. Las 

relaciones maritales quedaban establecidas por medio de una sl 
tuaci6n, mejor que por un acto de declaraci6n de voluntad, co
mo acaece actualmente. 

"Aunque el matrimonio en sus origenes fue un mero he -

cho extraño al derecho; después se hallaba organizado sobre 
una base exclusivamente religiosa, finalmente llegG un momento 

en que adquirió ca~Scter jurídico en el jus cívile. Este reg~ 
10 las incapacidades para contraer matrimonio y los efectos 

producidos por las nupcias, tanto con relaci6n a los consortes, 

como respecto de los hijos: para dar firmeza y fortalecer las 
justae nuptíae, base fundamental de la organización social ro

mana, particularmente durante la RepGblica. El poder püblico 
debió intervenir en la celebración del matrimonio, cuando des~ 

pareció el matrimonio religioso (confarreatio) regulando las -

ceremonias de su celebraciOn, m&s que para sancionarlo, para -
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asociar a la esposa al culto doméstico de la familia de su ma

rido, Y as1 ocurri6 hasta la ca1da del Imperio Romano, en que 

el poder civil no abandon6 su intervención en estas ceremonias 

del culto, sino hasta el siglo X. 

"En el siglo lNI, el Estado recobró paulatinamente ju
risdicción sobre las causas matrimoniales, primero sobre cues

tiones económicas derivadas del matrimonio; m~s tarde intervi

no en los conflictos relativos a la separación de cuerpos de -

los consortes y posteriormente, también intervino en cuestio -

nes de nulidad de matrimonio. 

"A partir del siglo XVIII, el estado poco a poco privó 
de efectos civiles a determinados matrimonios, contraídos ante 

la iglesia, cuando carec1an de determinados requisitos que es

tableció el gobierno civil. As1 se entabló una lucha entre el 

poder civil y el gobierno eclesi&stico, que en materia de ma -

trirnonio dur6 más de dos siglos. La constitución francesa de 
1791 declaró que el matrimonio es un contrato civil y a partir 

de entonces, se operó en Francia y en otros paises, la secula

rización total de la legislación sobre matrimonio. 

"Esta situación prevaleci6 en México hasta mediados -

del siglo XIX. En efecto, el 23 de julio de 1859 el presiden
te don Benito Juárez promulgó una ley relativa a los actos del 

estado civil y su registro, en la que q~cdaron secularizados -
todos los actos relativos al estado civil de las personas, en

tre ellos, el matrimonio, al que se atribuy6 la naturaleza de 

contrato civil y se reglamentó por el Estado en lo relativo a 
los requisitos para su celebraciOn, elementos de existencia y 

de validez, etcétera. 

11 En dicha ley, continO.a reconociéndose el car§.cter in

disoluble del vinculo matrimonial corno lo hab1a sido y lo es -

en el derecho can6nico. 
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"Los códigos civiles de 1870 y 1884, que rigieron en -

el Distrito y Territorios Federales, asi corno los códigos de -

los diferentes Estados de la.Federación, confirmaron en sus 

textos la naturaleza civil de matrimonio y su car~cter indiso

_luble. 

"En el año de 1914 el Primer Jefe del Ejército Consti

tucionalista don Venustiano Carranza, promulgó en Veracruz una 

ley de divorcio que declara disoluble el vinculo matrimonial y 
deja a los esposos divorciados en plena libertad de contraer -

nuevas nupcias. 

"Las disposiciones de esta ley en lo que concierne a -

la disolubilidad del matrimonio, quedaron confirmadas por la -

Ley de Relaciones Familiares de 12 de abril de 1917. 

''La Ley de Relaciones Familiares, que además introdujo 

algunos cambios respecto de la situación juridica de los bie -

nes de los cónyuges, tuvo vigencia hasta el momento en que en

tró en vigor el Código Civil de 1928, que actualmente rige en 
el Distrito Federal, a partir del primero de octubre de 1932". 
(6) 

4. Los fines del Matrimonio. 

Respecto de los fines del matrimonio, el autor Luis M~ 

ñoz, nos dice que: 

"La generaé:i6n, el mutuo auxilio y la educación de la 

prole, son los fines del matrimonio; y que el código canónico 

de Benedicto XV señala como fin la templaza de la concupisce_i:t · 

(6) Galindo G~rfias, Ignacio. Derecho Civil, Sa. Edición, 
Edit. Porrúa, S.A., México 1982, Pags. 473 a 475. 
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cia de la carna (canon 1018) ". (7) 

El autor Juan Antonio González, nos dice que.: 11 El m¿¡ -

trimonio como, institución jurídica que es, produce derechos -

en favor y obligaciones a cargo de los cónyuges. As!, los es

posas deber~n vivir juntos en el hogar conyugal, quedando fa -
cul tados los tribunales para eximir de es ta obligación a algu
no de ellos, cuando el otro trasladare su domicilio a pa1s e:-:

tranjero sin que sea en servicio públíco o social, o lo esta -

blezca en lugar insalubre o indecoroso; deberán los c6nyuges -

constribuir, cada uno por su parte, a los fines del matrimonio, 

pero en lo que toca al débito conyugal, dichos cónyuges, de C!?_ 

mtín acuerdo, decidirán sobre el nGmero y espaciamiento de sus 

hijas; por otra parte, los mismos cónyuges contribuir~n econó
micamente al sostenimiento del hogar, a su a.limentaci6n y a la 

de sus hijos, en la proporc.i6n que acuerden según sus po.sibil! 
dadcs, bien entendido que, a lo anterior, na está obligado el 

que se encuentre imposibilitado para trabajar y, adem~s, care

ciere de bienes propios, caso en el cual el otro asumirá <lichn 

obligación de modo total. 

"Ambos cC'>nyuges tendri!.n los mismos derechos y obliga -
cienes que se generan por el matrimonio, con independencia ab

soluta de la aportaci6n econ6mica que hicieren al sosteniriiien

to del hogar conyugal y de la familia. lgualmente, tendri!.n en 
el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo que, de -
coman acuerdo, resolver~n todo aquello que se relacione con el 

manejo del hogar, la educación de los hijos ~· a la administra-· 
ci6n de los bienes que a éstos pertenecieren y, en caso de de

savenencia, ~1 problema suscitado se someterá a la resolución 

del juez de la familiar". (B) 

(7) Muñaz, Luis. Ob. Cit., P~g. 396. 

(8) Gonzfilez, Juan Antonio. Elementos de Derecho Civil, 6a. 
Edición, Edit. Editorial Trillas, México 1979, P3g. 69. 
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5. Importancia del Matrimonio en el Derocho Mexicano. 
La importancia del matrimonio, yo pienso que es igual 

tanta en M~xico como en el mUndo. Y usi el .J.utor Antonio de 

Ibarrola, nos dice que: 

''El matrimonio es, tul vez, la más importante de las 

instituciones sociales, por ser base y fundamento de todas 

las demás y, en definitiva, de. la sociedad misma, ya que, sin 

aquél no puede concebirse una permanente organización de 6sta. 

"En todos los tiempos se ha entendido as1 por los emi

nentes filósofos y jurisconsultos. Para Demburg, 'El matrimo
nio es el instituto jurídico m~s importante del Derecho Priva
do, puesto que constituye la base de organizaci6n de la socie

dad civil; la familia originada por el matrimonio es la que 
prepara a los hombres para la vida social, porque mediante l!l 
se crean afectos y relacíones mutuas Je intimidad que no se 

tienen fuera de 61 y v!nculos éticos que tienden al mejoramie~ 
to del individuo y al bienestar social'. Para Valvcrde, 'El 
matrimonio es, la base fundamentnl de la famili~, es el centro 

de la misma y las demás instituciones que integran el derecho 
de familia'no son m~s que consecuencias o complementos de 

aquél.' Por esta razón el matrimonio es un instituto jur!díco; 

pero acaso de mayor importancia sobre todas las demás institu
ciones de derecho privado, porque forma o constituye el funda

mento de la organizaci6n de la sociedad civil y representa a -
su vez la completa comunidad de vida de un hombre y una mujer 

reconocida, amparada y regulada por el Derecho. Estas frases 

ponen de manifiesto la gran importancia que tiene el matrimo -

nio y, por constituir la base principal de la sociedad, y ser 

por esta causa en cierto modo superior al Estado, es 16gico que 
~ste se preocupe de regularlo uebidarnente, elevárydolo a la ca

tegoria de verdadera instituci6n jur!dica, aunque concediendo 

siempre a los int.eresados una gran autonomía, dado su car&cter 

predominante espiritual, para regir las relaciones entre los -
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mismos". (9) 

6. Elerne.ntos esenciales y de validez del Matrimonio. 

"La constituciOn del matrimonio, como todo acto jur1 -

dice, está compuesto por elementos de existencia para que sur

ja a la vida juridica, y por elementos de validez para que sus 
· efectos sean plenos y no haya lugar a la nulidad. 

"Los elementos de existencia del acto juridico son: la 

voluntad, el objeto y las solemnidades. Los elementos de va -
lidez: capacidad de las partes, ausencias de vicios de la va -

luntad, licitud en el objeto, motivo y condición, y las forma
lidades. 

ºRespecto a los elementos de existencia del matrimonio, 

la generalidad de los actos juridicos se constituyen con sólo 

dos elementos: la voluntad y el objeto. El matrimonio, en ca
si todas las legislaciones, es un acto solemne. Requiere de -

un tercer elemento: la solemnidad". (10) 

Para determinar los elementos esenciales del matrirno -

nio el jurista Rafael Rojina Villegas, nos dice que: 

Para determinar los elementos esenciales del matrimo -

nio, se aplica la doctrina general relativa al acto juridico, 

pues la naturaleza especial que hemos señalado para aquél, no 

impide que en su celebración se tomen en cuenta las disposici~ 

nes generales que en el Código Civil regulan los contratos y -

que por disposición del articulo 1859 son aplicables a los de
rn&s actos juridicos en tanto que no se opongan a la naturaleza 

de los mismos o a dispo.sición expresa de la ley". (11) 

(9) De Ibarrola, Antonio. Ob. Cit., Pág. 128. 

(10) Montero Duhalt, Sara. Ob. Cit. Págs. 121 y 122. 
(11) Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano, 5a. Edi

ci6n, Torno II, Edit. PorrGa, S.A., México 1980, Pág. 229. 
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ºEn el matrimonio encontramos en primer lugar la ma 
nifestaci6n de voluntadas de los consortes y del Juc<. del P.e -
gistro Civil, En cuanto al objeto, el objeto espec!fica de la 
instituci6n consiste en crear derechos y obligaciones entre un 

hombre y una mujer, señalados en diversas preceptos: articulo 
162, 'Los cónyuges est~n obligados a contribuir cada uno por 
su parte a los fines del matrimonio y n socorrerse mutuamente'. 

Articulo 163. 'Los cónyuges vivirfin juntos en el domicilio -
conyugal ••• ' etc~tera, En el matrimonio se precisan los ele-
mentas esenciales considerando que debe haber diferencia de s~ 

xo y unidad de personas, consentimiento y en cuanto a la cele
bración, la presencia del Juez del Registro Civil y dos testi

gos. Debemos insistir en que el matrimonio es un acto solemne: 

las declaraciones de voluntad de los contrayentes revisten una 
forma ritual establecida en la ley, en ausencia de la cual el 
acto es inexistente. 

"Recordemos lo que señala el articulo 146: 'El matrim~ 
nio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley, 
con las formalidades {solemnidades) que ella exige'. 

11 Lo's requisitos de validez en el matrimonio son~ a. C! 
pacidad, b. Ausencia de vicios ele la voluntad; c. Licitud en el -
objeto y d, Formalidades, 

"Señala el articulo 14S 'que para contraer matrimonio, 
el hombre necesita ,haber cumplido 16 años y la mujer 14'. Se
gUn este precepto tienen capacidad de goce el hombre y la mu -
jer a las edades señaladas. En tal virtud no tienen capacidad 

de goce para celebrar el matrimonio los menores de osn edad, -
excepto en el caso en que haya habido hijos. 

"En cuanto a la capacidad de ejercicio, se necesita hE: 

ber cumplido los 18 años. Los menores de esta edad requieren 

el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o la -

tutela, de acuerdo con lo señalado en los art1culos 149 y 150, 
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La autorización puede darla la autoridad administrativa, cuan

do los ascendientes o tutores se nieguen a dar su consentimie~ 

to sin justa causa {artículo 151). Asímismo, cuando faltan -

los padres o tutores, el Juez de lo familiar de la residencia 

del menor, podrá prestar el consentimiento para que pueda cel~ 

brarse válidamente el acto. (Artículo 150 a 152 del Código Ci 
vil). 

ºLa voluntad debe estar exenta de vicios (error, dolo, 

violencia, lesión). La ausencia de vicios en el consentimien

to constituye un elemento de validez para el matrimonio, disp~ 

niéndose al efecto en los artículos 235 fracción I y 245, que 

son causas de nulidad tanto el error en la persona con quien -

se contrae el matrimonio, cuando el miedo y la violencia, cua.!! 

do se incurra en las circunstancias que señala el articulo 245 

que establece: ºEl miedo y la violencia serán causas de nuli -

dad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes: 

I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la han -

ra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bie

nes; II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha -

al cónyuge o a la persona que le tienen bajo su patria potes -

tad o tutela al celebrarse el matrimonio; III. Que uno u otro 

hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 

11 En cuanto a la licitud en el objeto, motivo, fin y 

condici6n del matr.imonio, el mismo debe ser l!cito en su obje

to, motivo o fin. Es nulo todo pacto que hagan los esposos 

contra las leyes o los fines naturales del matrimonio; cualqui~ 

ra condición contraria a la perpetuación de la especie o a la 

ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendr& por no puesta. 

Adem&s en los art1culos 156 fracciones v, VI, VII y 243 y 244 

se estatuye la nulidad del matrimonio cuando en si mismo el 

acto es il1cito, en los siguientes casos: a. Atentando contra 

la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con 

el que quede libre; b. Rapto, cuando la mujer no sea restitui-
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da a lugar seguro, donde libremente pueda manifc~tar BU volun

tad; c. Bigamia; d. Incesto. En todo~ eston cnsos .se nulifica 

el matrimonio por ilicitud en el acto mismo. 

11 El matrimonio es un acto solemne.. En el matrimonio -

adern~s, es necesario que en su celebraci6n concurran otros el!:_ 

mentes de forma que constituyen requisitos de validez y que se 

refieren al contenido del acta do matrimonío~ Se señalan como 

formalidades las siguientes: la solicitud que previill'lcnte ha -

de suscribir y presentar los contrayentes; la mención del lu -
gar y la fecha en el acta de matrimonio; la edad, ocupación y 
domicilio de los contrayentes; la constancia de que son mayo -

res de edad y si son menores que se presta el consentimiento -
por quienes deben darla; la de que no existe impcdlrnento para 
celebrar el matrimonio y la mención del r~gimen patrimonial de 

los consortes; nombres, apellidos y ocupación de los testigos. 
(Artículo 102, 103 del Código Civil)". {12) 

7. Diferentes puntos de vista del Matrimonio, 

El licenciado Rafael Rojina Villegas, nos da los si 

guientes puntos de vista del matrimonio: 

EL MATRIMONIO COMO INSTITUCION. "En este sentido sig

nifica el conjunto de normas que rigen el matrimonioº. 

EL MATRIMONIO COMO AC'i'O JURIDICO <Dl'DICION, ºEs el acto 

jurídico que tiene.por objeto determinar la aplicaci6n perma -
nente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un co~ 
junto de individuos, para crear situaciones juridicas concre -

tas que constituyen un verdadero estado, por cuanto que no se 

(12) soto Alvarez, Clemente. Prontuario de Introducción al Es 
tudio del Derecho y Nociones de Derecho Civil, 3a. Edi 
c16n, Ed1t. Limusa, S.A., Mlxico 1982, Plgs., 95 y 96. 



- 59 -

agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su 

renovación continua". 

EL MATRIMONIO COMO Ac~·o JU!UDICO MIXTO. "Existen ac -

tos jur1dicos privados que se realizan por la intervención ex

clusiva de los particulares, acto jurídicos pablicos que se 

realizan con la intervención de los 6rganos estatales, y los -

actos jur!dicos mixtos que se realizan por la concurrencia tu!! 

to de particulares como de funcionarios públicos en el acto 

mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. -

El matrimonio es un acto jurídico mixto debido a que se consti 

tuye no s5lo por el consentimiento de los consortes, sino tam

bi~n por la intervención que tiene el oficial del registro ci
vil 11. 

EL MATRIMONIO COMO CONTRATO ORDINARIO. "Esta ha sido 

la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil -

Uel religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la 

doctrina, se le ha considerado fundamentalmente corno un contr~ 

to en el cual existen todos los elementos esenciales y de vali 

dez de dicho acto jur1dico, especialmente se invoca como razón 

el hecho de que los contribuyentes deben manifestar su consen

timiento ante el oficial del registro civil para unirse en ma

trimonioº. 

EL MATRIMONIO COMO CONTRATO DE ADHESION. "Como una mo 

dalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matri

monio participa de las caracter1sticas generales de los contrn 

tos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para 

estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que im 

perativamente determina la ley". 

EL MATRIMONIO COMO ESTADO JURIDICO. "Desde este punto 

de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuen -

cia de la institución matrimonial y del acto jurídico que cele 
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bran las partes ante el oficial del registro civil, pues cons

tituye a la vez una situaci6~ jur!dica permanente que ríge la 

vida de los consortes y un u.eta jurfdico mixto desde el momen

to de su celebración". 

EL MATRIMONIO COMO ACTO DE PODER ESTATAL. "Esta tesis 

es del jurista italiano, Antonio Cicu, el afirma que: 1 El rna -

trimonio no es un contrato, sino un acto de poder estatal'. 

El matrimonio no es formalmente contrato. Pero de una manera 

mucho m~s radical nosotros creemos poder atacar la concepción 

contractual del matrimonio, negando tambi~n la forma de contr~ 

to. Es indudable que en nuestro derecho no se tiene rnatrimo -

nio sin la intervenci6n del oficial del estado civil. Induda

ble es también que tal intervención no tiene exclusivamente f! 
nalidad de declaración p6blica de la relación. Se podría des

pués de eso considerar que la misma constituye una mera forma

. lidad; que, por ejemplo, a falta de la celebración, el matrim~ 

nio sea nulo11 
• 

II, EL CONCUBINATO. 

l. Definición de Concubinato. 

La maestra Sara Montero Duhal t, nos dice que: 

"En la doctrina y en la legislación civil mexicana, se 

entiende por concubinato, la unión ~exudl de un solo hombre y 

una sola mujer que.no tienen impedimento legal para casarse y 
que viven como si fueran marido y mujer en fonna constante y -

permanente por un periodo m1nimo de cinco años. Este plazo -

puede ser menor, si han procreado. Asi, cuando una pareja no 

realiza la ceremonia matrimonial, pero viven juntos y procrean, 

desde el momento en que nace el primer hijo se convierten en 

concubinas y si, .no obstante no haber procreado, han permanec_! 

do juntos por m&s de cinco años, se entiende que viven en con

cubinato. 
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"El concubinato presenta formas diversas dependiendo -

de la cultura que lo registre. Significa siempre.una uni6n s~ 

xual diversa al matrimonio y en muchas ocasiones, semejante al 

mismo. 

La maestra Sara Montero Duhalt, refiri~ndose a la def.!:c 

nici6n del concubinato nos dice que: 

"Derivado del concubinato, la tenninolo01a para ambos 

sujetos es diversa: 1 concubina• la mujer, 1 concubinario" el 

hombre. Términos que debieran cambiarse, igualándolos: o am -

bes son concubinas, o mnbos son concubinarios. La tcrminnci6n 

'ario' en las figuras jur1dicas da la idea de acreedor, del ti 
tular del derecho, asf tenemos: arrendatario, depositario, co

modatario, etcétera. Si el Código Civil vigente ha igualado -

la condici6n jur1dica de ambos miembros de la pareja, unida 

por matrimonio o por concubinato, deben crunbiarse tambi~n los 

términos relativos. Los casados son c6nyuges4 Los no casados 

ser&n ambos concubinas. 

"El Código Civil para el Distrito Federal no regula 

las uniones sexuales fuera de matrimonio, excepto cuando se 

dan en circunstancias particulares, configurando el concubina

to". (13) 

En el diccionario jur!dico mexicano, se encuentra la -

siguiente definición de concubinato: 

11 Concubinato (del lat1n concubinatus, comunicación o -

trato de un hombre con su concubina)". (14) 

(13) Montero Duhalt, Sara. Ob. Cit. PSgs. 163 a 165. 

(14) Diccionario Jurfdico Mexicano. Tomo II, Edit. Instituto -
De Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional AutOno 
ma de M!;xico, México 1983, P§g. 191. -
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2. El Concubinato como Estado Jurídico, 
11 La primera posición que ha asumido el derecho en re -

laci6n con el concubinato, ignorfindolo de manera absoluta, im

plica una valoración moral, por cuanto que ni se le considera 

un hecho i11cito para sancionarlo, ni tampoco un hecho licito 

para que produz~a relaciones juridicas entre las partes. En -

tal actitud se estima que el concubinato es un hecho ajur1dico, 

como podr1a serlo la amistad o los convencionalismos sociales 

(reglas de educación, de cortesía, de urbanidad, de moda, etc~ 

tera) • Aún cuando en el fondo se revela un criterio negativo 

para no reglamentar el concubinato, necesariamente se parte de 

una calificaci6n de orden moral, pues merced a ella se puede -

colocar a esa uni6n de hecho en el ámbito de la conducta ajur.f 

dica. Desde este punto de vista podemos decir que la conducta 

humana frente al derecho puede ser considerada como jur1dica, 

si tiene un contenido digno de regulación por el derecho, o 

.ajuridica, si su contenido es absolutamente indiferente para -

el mismo. A su vez, la conducta jurfdica puede ser 11cita o -

ilícita y en ambos casos es objeto de regulaci6n por el dere -

cho. Sirve de ejemplo la conducta que generalmente regula el 

derecho civil o mercantil, que podernos denominar la conducta -

jur1dica licita; o bien, la conducta contraria que regula el -

derecho penál y que la denominamos como conducta jurídica il1-

ci ta". (15) 

3. El Concubinato como estado juridico en relaci6n con 

los hijos. 
11 La forma asumida por el derecho para reconocer sOlo -

consecuencias jur1dicas al concubinato, respecto a los hijos, 

parte tarnbi~n de un criterio moral, pues considera que si en~-

(15) Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. P~g. 448. 
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tre los concubinas no debe tomar partido alguno la regulación 

jur1dica, s! es necesario que lo haga para protege'r a los hi -
jos, determinando sobre todo su condición en relación con el -

padre. Tal es la posición adoptada por nuestro Código Civil -
vigente, adem&s de reconocer ciertos derechos a la concubina -

para heredar o recibir alimentos en la sucesi6n testamentaria. 

El articulo 383, declara: 'Se preswnen hijos del concubina -

ria y de la concubina: I. Los nacidos despuGs de ciento ochen

ta dias contados desde que comenz6 el concubinato; II, Los na

cidos dentro de los trescientos d!as siguientes al en que cesó 
la vida común entre el concubinario y la concubina'. Es decir, 

el concubinato viene a constituir la base jur1dica principal -

para poder definir ~a paternidad que de otra forma quedaría iE 
cierta. Por la misma razón el articulo 382 en su fracción III 
permite la investigación de la paternidad cuando el hijo haya 
sido concebido durante el tiempo en que la madre habitaba bajo 

el mismo techo con el pretendido padre, viviendo maritalmente. 

Se advierte aqu1 la equiparación que ha hecho la ley, desde el 
punto de vista de investigar o admitir la paternidad, entre 
los hijos legitimas y aquellos que.hubieran sido concebidos d~ 

rante el concubinato de sus padres, pues en ambos casos se pr~ 

sumen hijos respectivamente de los cónyuges o de las concubi-

nas, los nacidos después de ciento ochenta d!as de la celebra
ción del matrimonia o de la fecha en que comenzó el concubina

to y de los nacidos dentro de los trescientos d1as siguientes 
a la disolución del matrimonio o a la fecha en que cesó el coE 

cubinato. como por otra parte en nuestra ley se vienen a rcc~ 

nocer aquellos derechos a los hijos leg!tirnos y a los natura

les cuya paternidad o maternidad esté debidamente comprobada, 

se llega asi a la conclusión de que en nuestro sistema jur!di

co, los hijos habidos en concubinato tienen una completa y efl 
caz protección jur1dica, facilitSndose ostensiblemente la 

prueba de la paternidad o maternidad en su caso, a través de -

la justificaci6n del concubinato de los padres y de las presuE 
cienes que consagran los art1culos 382 y 383". (16) 

(16) Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. PSgs. 448 y 449. 
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4. El Concubinato como uni6n <le grado inferior ül Ma -

trimonio. 

"La actitud asumida p·or el derecho en relación con el 

concubinato ha consistido en regularlo jur1dicruncnte para rec~ 

nacer una uni6n de grado inferior. Ya en el derecho romano e~ 

centrarnos en un principio esa tendencia. En la actualidad po

demos considerar que nuestro Código Civil vigente tiende a dar 
efectos al concubinato entre las partes y no sólo para benefi
ciar a los hijos. Independientemente de las disposiciones que 

ya analizamos que facilitan la investigación de la paternidad 

y la prueba de la filiación, se ha reconocido en el articulo -
1635 el derecho de la concubina para heredar en la sucesión l~ 

gitima del concubinario si vivió con éste como si fuere su ma

rido durante los cinco años anteriores a su muerte o tuvo hi -

jos con ~l, siempre que ambos hayan permanecido libres de ma -

trimonio durante el concubinato y el de cuyus no haya tenido -

varias concubinas". (17) 

Para que el concubinato sea tomado en cuenta por el d~ 

recho, el autor Rafael Rojina Villegas, menciona que en la 

obra el matrimonio anómalo, del profesor Eduardo Le Riverend -
Brusone, se' estudian determinadas condiciones, las cuales son 

las siguientes: 

a. Un elemento de hecho consistente en la posesión de 

estado de los concubinas para tener el nomen, el 

tractus '· y la fama de casados. 
b. Una condición de ter.iporalidad que puede ser entend1 

da implicando continuidad, regularidad o duración -

en las relaciones sexuales. 

c. Una condición de publicidad. 

(17) Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. P~g. 451. 
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d. CondíciOn de fidelidad. 
e. CondíciOn de singularidad. 
f. Elemento de capacidad. 

g. Elemento moral. 

5. EquíparaciOn del Concubinato con el Matrimonio. 

Juridicamente jam~s se podrá comparar la figura jur1 -
dica del matrimonio con el concubinato, ya que el concubinato 

es una uniOn a la cual le faltan los requisitos de validez que 
se exigen para el matrimonio los cuales son: a. capacídad; 

b, ausencia de vicios de la voluntad; c. licitud en el objeto 
y d. formalidades. 

6. El Concubinato en nuestra Legislaci6n Vigente. 
El legislador de 1928, imbuido del espirítu socializa

dor del derecho imperante en su !\poca quizo extender la esfera 

de la justicia a las clases desvalidas. En este sentido trato 

de incluir dentro de los beneficios que la ley otorga a los c~ 
sados, a la mujer que vive con un hambre comO si fuera su mar! 
do, a la concubina. 

La figura del concubinato quedo incluida en el texto -

del COdigo, aunque de forma por m~s limitada. Con las siguie~ 
tes palabras expusieron los legisladores su pensamiento: 

"Hay entre nosotros, sobre todo en las clases popula -
res, una manera peculiar de forr.iar familia: el concubinato. 

Hasta ahora se habian quedado al margen de la ley los que en -

tal estado viv1an¡ pero el legislador no debe cerrar los ojos 

para no darse cuenta de un modo de ser muy generalizado en al
gunas clases sociales, y por eso en el Proyecto se reconoce 

que produce algunos efectos juridicos el concubinato, ya en 

bien de los hijos, ya en favor de la concubina, que al mismo -
tiempo es madre, y que ha vivido por mucho tiempo con el jefe 

de la familia. 
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11 Estos efectos se producen cuando ninguno <le los que -

viven en concubinato es casado, pues se quizo rendir homenaje 

al matrimonio, que la Comisión considera como la forma legal y 
moral de constituir la familia, y si se trata del concubinato, 

es, como se dijo antes, porque se encuentra muy generalizado, 
hecho que el legislador no debe ignorar". (18) 

"Con el Código Civil de 1928, actualmente en vigor, el 

concubinato adquiere ciertos efectos de derecho, lo cual es un 
gran paso hacia la adaptación de la realidad social mexicana, 

pudiendo concretizar lo anterior, con las intenciones vertidas 
en las palabras de la comisión del Proyecto del Código Civil, 

en las cuales palpamos una idea de justicia realista hacia el 
indi~~duo y hacia el derecho natural, en las que se reconoce -

el concubinato como una manera de formar la familía, se recon~ 

ce el desamparo jurídico del concubinato y se establece la pr~ 

. tecci6n de los hijos del concubinato Y. de la mujer concubina. 

Se imputa en las clases populares esta forma de uni6n legal .•• " 
(19). 

Respecto al concubinato, el maestro Ignacio Galindo nos 
dice que: 

"El Código Civil de 1928 (y en las reformas del mismo 
de 1974) por primera vez en nuestro medio, reconoce a este ti

po de uniones libres, la posibilidad de producir algunos efec

tos jur1dícos en favor de los concubinas y en favor de los hi
jos de éstos, a saber: el derecho de los concubinas a partici-

(18) COdigo Civil, para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, 
S.A.' México 1988, Pág. 16. 

(19) Movshovich Rothfeld, Enrique. Antecedentes y Fundamento 
d-'> la Reglam"entaci6n Jurfdica del Concubinato en México, 
Edit. El Foro, Organo de la Barra Mexicana, colegio de -
Abogados, Ga. Epoca, No. 17, abr-jun. 1979, México 1979, 
Págs. 85 y 86. 
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par rec!procamente en la sucesi6n lv:~rcd ito.riu, el de L"l...!CiLil: -

alimentos, la posibilidad d~ i nvcstigur lü p.J tci:niJad di.~ lu~; -

hijos habidos entre los concubinarios y el derecho a percibir 

alimentos en favor de los hijos habidos durante el concubinato. 

Establecida la paternidad de los hijos de la concubina, nace -

el derecho de ~stos a Ser llamados a la herencia del padre. 

11 Conviene precisar estos conceptos: en primer lugar, -

no son jur1dicarncnte concubinatos las uniones transitorias en

tre un hombre y una mujer. El derecho sólo reconoce ciertos -

efectos a la vida en coman permanente que de hecho, sin forma

lidad alguna legal, tiene lugar entre un hombre y una mujer_ -

La permanencia de esta vida en común, debe prolongarse por ci~ 

co años mínimo, lapso en el cual debe tener lugar la cohabita

ción (el disfrute de una casa coman entre los concubinas} y 

en segundo lugar, como es natural, se requiere que ninguno de 

los concubinas sea casado. Sólo en estas circunstancias nace 

el derecho a heredar rcciproc=cnte (articulo 1635 del Código 

Civil), El concubinato da lugar a que se presuman hijos del -

concubinato y de la concubina, los.hijos concebidos por ésta, 

durante el tiempo en que vivieron juntos, habitando bajo el -

mismo techo (art!culo 382 del Código Civil). Asimismo se pre

sumen hijos del concubinario y de la concubina, los nacidos 

despu!'.!s de 180 d!as cohtados desde que comenzó el concubinato 

y los que nazcan dentro de los 300 d1as siguientes a aquel en 

que cesO la cohabitaci6n entre el concubinario y la concubina 

(articulo 283 del código Civil), 

"Establecida la paternidad a través del ejercicio de 

la acci6n de investigaci6n de la paternidad, concede a los hi

jos de los concubinos, el derecho a llevar el apellido del pa

dre y de la madre, el de percibir los alimentos que fija la 

ley y el de adquirir la porción hereditaria en la sucesión del 

concubinario (articulo 389 y 1607 y siguientes del Código Ci -

vil). 
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11 Es preciso in::;istir en que por a que el concubinato 

produzca los efectos mencionados ~e requiere que: los concubi

nas, durante todo el tiempo Cn que dure el concubinato, hayan 

permanecido libres de matrimonio. El concubino y la concubina, 

tienen derecho a recibir alimentos, en la sucesión testamenta

ria de la persona con quien el testador vivió en concubinato -

durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su 

muerte o con quien tuvo hijos si el acreedor ulimentario ustS 

impedido para trabajar y no tiene bienes suficientes y no con

traiga nupcias (articulo 1368, fracci6n V del Código Civil). 

"Los concubinas siempre que el concubinato haya subsi..:! 
tido durante los cinco años inmediatos anteriores a la muerte 

del autor de la herencia o si ha habido hijos entre los concu

binarios, si ambos han permanecido libres de matrimonio duran

te el concubinato, tienen derecho a participar en la sucesión 

legitima, en· la proporción de un consorte (articulo 1635 del -

Código Civil)". (20) 

El 27 de diciembre de 1983, apareci6 publicado en el -

diario oficial de la federación, el decreto que reforma, adi-

ciona y deroga diversas disposiciones del C6digo civil del Dis 

trito Federal al respecto de estas nuevas disposiciones la li

cenciada Rosa Mar!a Alvarez de Lara nos dice que: 

"Como una novedad, el Código Civil de 1928 le otorgó -

al concubinato alg~nos efectos jurídicos, entre otros, el der~ 

cho de la concubina de heredar por sucesión legitima y a reci

bir alimentos en el caso de que el testador no les hubiera di~ 

puesto en el te•Lálllcntc. Se consideró justo que la mujer que 

había hecho vida marital con el autor de la herencia, partici

para de los bienes que ~ste dejaba. 

(20) Galindo G~rfias, Ignacio. Ob. Cit., Págs. 482 y 483. 
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11 1. Reformas. 

"En el titulo relativo a la sucesión legitima se refo! 

maron los articulo 1602 y 1635, del Código Civil del Distrito 
Federal. 

"Articulo 1602 del CISdigo Civil del Distrito Federal: 

En su anterior redacción esta disposición legitimaba anicamen

te a la concubina para heredar en la succsiOn legitima del co~ 

cubinato. Esta fue una medida tomada por el legislador para -
proteger los intereses de la mujer que con su esfuerzo habfa -

contribuido a la formacilSn de los bienes de la sucesilSn. 

"Merced a la reforma, que otorga al concubinario el 

mismo derecho ya establecido para la concubina, se continüa en 

la linea de las reformas iniciadas en 1974 tendientes a la 
equiparaci6n en sus derechos, del hombre y de la mujer, en es

te caso, asegur&ndose en un plano de igualdad los derechos su

cesorios de ambos concubinas. 

"Articulo 1635, del CISdigo Civil del Distrito Federal: 
Este articulo impl!citamente caracteriza al concubinato como -

la unilSn de dos personas de diferente sexo, libres de matrimo

nio, que viven como marido y mujer durante los cinco años ant~ 

rieres al fallecimiento de alguno de ellos, o que han procrea

do hijos. 

11 En su redacción original, esta disposición facultaba 

únicamente a la mujer para ejercitar los derechos sucesorios -

derivados de la muerte del concubinario. Sin embargo el monto 

de la porciOn hereditaria que correspondía a la concubina, no 

equivaHa en cuantia a la de la cónyuge, salvo el c;i~o en que 

aquella concurriera a la 

el autor de la herencia. 

una doble finalidad: 

sucesiOn con los hijos procreados con 

La reforma de este articulo tiene --
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Una, establecer la igualdad de derechos de los concub~ 
nos, al otorgar al concubinario los mismos derechos sucesorios 

que anteriormente s6lo concedia a la mujer; y otra, asimilar -
los derechos sucesorios de los concubinos a los de los c6nyu -
ges". (21) 

(21) Alvarez de Lara, Rosa Maria. Reformas v Adiciones al Có -
digo Civil del Distrito Federal, Gaceta Informativa de Le 
g1slac16n y Jurisprudencia, Ano 13, Vol. 13, Nüm. 42, May 
Ago. 1984, Edit. Instituto de Investigaciones Juridicas, 
U.N.A.M., México 1984, P~gs. 443 y 444. 
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C A P I T U L O III 

LOS DERECHOS DE LA CONCUBINA EN MATERIA CIVIL 

I, EL DERECHO A LOS ALIMENTOS EN EL CONCUBINATO. 

El tema de los alimentos lo iniciaré con su historia. 

Se puede decir que la historia de los alimentos co- -
mienza con la historia de la humanidad. t:uando hablamos de -

alimentos, nos referimos a la obligación de alimentar, la - -
cual nace de mfiltiples relaciones familiares, que unas veces 

tienen su arranque en la propia naturaleza, y otras se origi
nan por mandato de la ley. 

"La palabra alimento viene del lat!n alimentum, ab -

alere, alimentar, nutrir. En sentido recto, significa las e~ 

sas que sirven para sustentar el cuerpo, y en el lenguaje ju

ridico se usa para asignar lo que se da a una persona para -

atender a su subsistencia. 

"Constituyen los alimentos una forma especial de la -

asistencia. Todo ser que nace, tiene derecho a la vida. 

"Tanto la humanidad como el orden pGblico, represent!!_ 

do por el Estado, están interesados en proveer a los acreedo

res alimentarios en todas sus necesidades, sean físicas, int~ 

lectuales o morales, ya que el hombre por si solo y singular

mente en muchas situaciones, es imposible que se baste a si -

mismo para cumplir el destino humano. 

"La ley, al regular el problema de los alimentos, de

be cuidar de no fomentar el vicio de la holgazaner!a. No se 

funda la obligación de dar alimentos en algan cuasi-contrato 

entre procreantes y procreados. Tampoco podemos tomarlo como 
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un anticipo de la herencia. E.l fundamento de la obligaci6n 
es el derecho a la vida que tienen las personas, del que es -

emanación la asistencia, como conjunto de prestaciones a que 

el hombre tiene derecho, que traduce en el deber de alimentos, 
y que no se concreta en la sustentación del cuerpo, sino que 

se extiende al cultivo y educaci6n del espíritu, puesto que -

el hombre es un ser raciona]. Ello explica que la insti tu- -

ci6n alimenticia sea en reulidad de orden e interés pablico, 

y por eso el estado se encuentra obligado muchas veces a pre~ 
tar alimentos, como resultado de su acci6n supletoria, tute-

lar, que provee en defecto de los individuos a las necesida-

des de asistencia del ser humano por medio de lo que aquí 11~ 

mamas la asistencia pGblica. 

"La palabra alimento viene del sustantivo latino ali

menturn, el que procede a su vez del verbo alere que significa 

alimentar. Llama Planiol obligaci6n alimentaria al deber im

puesto a una persona de· proporcionar a otra alimento, esto es, 
las cantidades necesarias para que viva. Todos los autores -

están de acuerdo en estudiar la obligaci6n alimentaria inme-

diatamente .después de haber hecho el análisis de lo que es el 

parentesco. 

"La obligaci6n presupone que una de las personas (el 

acreedor alimentario) se encuentra necesitado, y que la otra, 
el deudor alimentario se halla en aptitud de proporcionárselo. 

La Suprema Corte de Justicia en el párrafo arriba citado, ma~ 

tiene con toda raz6n que es de interés social que jamás se i!!! 

pida al acreedor alimentario, recibir la proteccidn necesaria 

para su subsistencia~. (1) 

(1) De Ibarrola, Antonio. Ob. Cit. Págs. 88 y 89. 
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El concepto de obligaci6n alimentaria es: "El deber ' 

que tiene un sujeto llamado deudor alimentario de ministrar a 

otro, llamado acreedor, de acuerdo con las posibilidades del 

primero y las necesidades del segundo, en dinero o en especie, 

lo necesario para subsistir. 

Analizando el fundamento ético y jurídico de la obli
gación de dar alimentos: "De todos los seres vivientes que -

pueblan la tierra, el hwnano es uno de los que viene al mundo 

m~s desvalido y que permanece mayor tiempo sin bastarse a si 

mismo para subsistirª Alimento, abrigo, techo e inntúneras 

atenciones y cuidados necesita el infante para sobrevivir, -

desde antes de su nacimiento y durante los largos años que se 

lleva la formaci6n integral del hombre. Situaci6n semejante 

al menor suelen presentar ciertos mayores que, por varias ciE 

cunstancias {vejez, enfermedad, invalidez, etcétera}, pierden 

la facultad o nunca la adquirieron de bastarse a sí mismos p~ 
ra cubrir sus necesidades vitales. En tales.circunstancias, 

se precisa del auxilio de otras personas, para proveer a la -

subsistencia de los incapacitados .. 

"La obligaci6n alimentaria encierra un profundo senti 

do ético pues significa la preservaci6n del valor primario: 

la vida, impuesto por la propia naturaleza a través del ins-

tinto de conservaci6n individual y de la especie y por el - -
innato sentimiento de caridad que mueve a ayudar al necesita

do. La doctrina italiana considera que la obligación alimen

'taria es un deber de piedad impuesto por la ley, como elemen

to indispensable para el mantenimiento de la familia como ins 

tituci6n social. La obligaci6n legal de los alimentos reposa 
en el v!nculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros 

del conjunto familiar, y en la oomunidad de intereses, causa 
de que las personas pertenecientes a un mismo grupo, se deban 

reciproca asistencia. 
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11 La ley torna en consideración para sancionarlo, el d~ 

ber moral de socorrer a los semejantes. Esta obligaci6n con~ 

tituye un deber natural en los casos en que la ley ha omitido 

consagrarla. Pero ese deber de caridad hacia el pr6jimo es -
demasiado vago para crear una obligaci6n legal o natural, de 

alli que la ley la consagra cuando el vinculo familiar resul

ta particularmente estrecho. 

11 Por lo que hace a nuestro derecho positivo, la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Naci6n ha asentado lo siguiente: -

'La raz6n filos6fica de la obligaci6n alimentaria tiene su 
origen en la naturaleza misma de las relaciones sociales y el 

sentimiento de altruismo que debe existir entre todos los - -

miembros de la sociedad en que vivimos, por ello el legisla-

dar, estimando que la Asistencia PGblica no seria posible ex

tenderla a todos los desvalidos que existen en el conglomera-
. do social, ha impuesto la obligaci6n a los parientes más cer

canos y en determinados casos, a los que fueran decisivos pa

ra determinar la necesidad alimentaria de las personas ... ' ~ 

(Anales de Jurisprudencia, T. XCV, p. 120). 

"L~s alimentos comprenden la comida, el vestido, la -

habitación y la asistencia en casos de enfermadad. Respecto 

de los menores, los alimentos incluyen además, los gastos ne

cesarios para proporcionarles algdn oficio, arte o profesi6n 

honestos y adecuados a su sexo y circunstancins personales -

(articulo 308 C6di_go Civil). 

ºLos alimentos incluyen pues, los gastos necesarios -

para la educaci6n de los menores y los gastos funerarios que 

cause la muerte del acreedor alirnentista: 'Los gastos funer~ 

ríos proporcionados a la condici6n de la persona y a los usos 

de la localidad,_ deberán ser satisfechos al que los haga, au~ 
que el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que - -
hubieran tenido la obligaci6n de alimentarlo en vida' (artfc~ 

lo 1909 del C6digo Civil). 
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"Con respecto a los gastos que origina la educaci6n -

de los menores los limita la ley en el articulo 314 del Códi

go Civil al señalar que: 'La obligación de dar alimentos no 
comprende la de proveer de capital a los hijon para ejercer -

el oficio, arte o profesión a que se hubieran dedicado'. 

Respecto a la cuantía de la obligación alimentaria: 

"Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 

que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos (arti
culo 311 del C6digo Civil). Consecuentemente, la determina-

ci6n de la cuantía de la obligaci6n alimentaria es cuesti6n -

que queda sujeta a la apreciación del juzgador, sin que pue-
dan señalarse de antemano las circunstancias que deben tomar

se en e onsideraci6n, porque éstas son diversas en cada caso. 

La ley solamente puede establecer principios generales al re~ 
pecto. La posibilidad del deudor y la necesidad del acreedor, 

mismos que pueden ser constantemente variables, son los factE 

res determinantes de la cuant!a en cada caso pa~ticular. 

"La fuente primordial que l\ace surgir la obligaci6n -
de alimentos es la relaci6n familiar: c6nyuges, parientes, y 
la relaci6n paramatrimonial (pareja que vive como si fuera m! 

trimonio). 

"La obligaci6n alimentaria, desde el punto de su fue_!! 

te puede ser clasificada en legal y voluntaria. La primera -

de ellas, la obligaci6n legal, tiene como fundamento la rela
ci6n necesidad del acreedor y posibilidad del deudor entre -

los sujetos que la ley señala ligados con esta obligaci6n: 

c6nyuges, parientes y, concubinas. En cuanto a los alimentos 

voluntarios, surgen con independencia de los elementos neces~ 

dad-posibilidad, como producto de la voluntad unilateral en -

el testamento .•• , o por contrato de renta vitalicia (artfculo 

2787 C6digo Civil: Si la renta se ha constitufdo para alime.!! 

tos, no podr.1 ser embargada ••. etcétera". (2) 

(2) Montero Duhalt, Sara. Oh. Cit. Págs. 60, 61, 62, 
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La maestra sara montero duhalt, nos señala las carac

ter!sticas de la obligación alimentaria, y nos dice que son: 

a) Rec!proca. 

b) Sucesiva. 

c) Divisible. 
d) Personal e intransmisible. 
e) Indeterminada y variable. 

f) Alternativa. 

g) Imprescriptible. 
h) Asegurable. 
i) Sancionado su incumplimiento. 

El derecho a perc1bl.r alimentos presenta además otras 

caracter!sticas propias, las cuales son, el de ser inembarga
bles, irrenunciables, intransigibles, no susceptible de com-

pensación. 

Derecho personal e intransferible de los alimentos. -

"Es personal porque se tiene en razón de las circunstancias -

propias, personales del sujeto, por su calidad de familiar -
con su deudor: cónyuge o pariente. Por la misma razón es i~ 

transferible tanto en la vida como por causa de muerte. Si -

cierto aspecto de la obligación alimentaria señalamos que· pu~ 
den transmitirse mortis causa, no as! el derecho, que desapa

rece totalmente con la muerte del acreedor. 

Los alimentos son inembargables. "Los derechos son -

mnbargables cuando responden como garant!a de los acreedores 

del titular de los mismos. El derecho a alimentos tiene otro 
fundamento, el derecho a la vida del alimentista, mismo que -

no puede ser objeto de comercio y por ello se declara inembaE_ 
gable. Inclusive cuando los alimentos se proporcionan a tra

vés del contrato de renta vitalicia, la misma no puede ser "!!! 
bargada de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 2787 -
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del Código Civil y 544 Fracción XII del Código de Procedimie~ 

tos Civiles que expresa: Quedan exceptuados de embargo: 
Fracción XII. La renta Vitalicia en los términos establecí-

dos en los artículos 27BS y 2787 del Código Civil. 

Los alimentos son irrenunciables. "El derecho de re

cibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de 

transacción (artículo 321 del C6digo Civil), Reafirma esta -

disposición el artículo 2950 del Código Civil al ordenar: s~ 

r! nula la transacci6n que verse: Fracción V, 'Sobre el der~ 

cho de recibir alimentos'. 

"La razón para declararlo irrenunciable e imprescrip

tible obedece a que ese derecho tiene por objeto satisfacer -
el derecho a la vida del alimentista: permitir su renuncia -

equivaldría a autorizar al sujeto a morirse de hambre. Lo -

propio suceder!a si se permitiera realizar el contrato de - -

transacción con respecto a los alimentos, pues la misma sign! 

fica siempre una concesi6n o un sacrificio que recíprocamente 

se hacen las partes dentro de una controversia, presente o f~ 

tura. El alimentista, que necesita forzosamente de los ali-

mentas no está en aptitud de disminuirlos mediante la transa~ 

ción puesto que el contenido de los alimentos es siempre el -
m!nimo para sobrevivir. 

11 Con respecto a la transacción en materia de alimen-

tos, la ley la permite solamente con respecto a los que se d~ 
ben del pasado, as decir, lo~ alimentos vencidos 'Podrá haber 

transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por ali

mentos'. (artículo 2951 del Código Civil). 

"Los alimentos que no se dieron a tiempo, y que obli

garon al acreedor a adquirir deudas para poder sobrevivir, d~ 

ben ser pagados mediante la reclamación judicial que de los -

mismos haga el acreedor; sin embargo, la transacci6n no impli 
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ca pelígro para la subsistencia del alimentista puc3to qu~ ya 

los devengó de alguna manera y sobrevivió. 

Los alimentos no son susceptibles de compensaci6n. 

"La compensaci6n es una forma de extinguir las obligaciones -

que tiene lugar cuando dos personas reOnen la calidad de deu
dores y acreedores reciprocas. Al respecto hay norma expresa 

en el sentido de que 'La compensación no tendrá lugar: Frac

ción III. Sí una de las deudas fuere por alimentos' (articu
lo 2192 del Código Civil). No es susceptible de compensación 

el derecho y el deber de dar alimentes, porque nada hay que -
compense el derecho a la vida alimentista. 

Sujetos de la obligaci6n alimentaria. "Las personas 

recíprocamente obligadas a darse alimentos en la vida son las 

siguientes: c6nyuges, concubinas, ascendientes y descendien-

. tes sin limitación de grado, colaterales consanguíneos hasta 

el cuarto grado, adoptante y adoptado. El parentesco por af!. 
nídad ne da derecho a alimentos. La negativa al derecho de -

alimentos para los afines en l!nea recta nos parece una lame~ 
table omisión en nuestro derecho positivo. Por otr.o lado, -

otorgar el derecho a parientes hasta el 4o. grado en la cola

teral resulta excesivo, desde nuestro particular punto de vi~ 

ta. Fundamos nuestra opinión en las siguientes consideracio

nes: los alimentos son la consecuencia jurídica por esencia 

del derecho familiar. El deber de alimentos lleva implícito 

un profundo sentido ético y efectivo. Las personas más cerc~ 
nas a los sentimientos de los sujetos son las que conviven -

con 61, normalmente los familiares que comparten el mismo te

cho. 

ºCon gran frecuencia, dentro de las costumbres de - -

nuestro medio que regula el Código Civil, comparten la misma 

vivienda, algunos afines el o la madre por afinidad con el -

yerno o la nuera, o un hijo de uno solo de los conyuges; du--
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rante la vida de los cónyuges, estas personas afines reciben 

en fonna natural y expont~nea los alimentos. Si el deudor -
alimentario muere intestado, o realiz6 testamento y no men-

c~ona a los parientes por afinidad, éstos qucdar~n dcsproteg! 

dos y pasar~ el haber hereditario posiblemente a parientes -
que no ten!an con el difunto más relación que la consanguini

dad, pero ningan otro lazo de convivencia ni afectivo. 

La maestra, Sara Montero Duhalt, nos dice que: 11Qui

z& serta deseable quitar el derecho a heredar a los parientes 

del cuarto grado (primos, tíos-abuelos y sobrinos nietos), y 

otorgar el derecho a los afines en primer grado línea recta -

si eran acreedores alimentistas de hecho en vida del finado. 

11 Algunas legislaciones extranjeras sf otorgan el der~ 

cho a alimentos en vida y por causa de muerte o ciertos pa- -

rientes afines 11
• {3) 

Nuestro Derecho positivo mexicano, señala los sujetos 

de la obligación alimentaria y son: cónyuges, concubinas, -

ascendientes y descendientes, colaterales, adoptante y adopt~ 

do. 

Respecto a éstos sujetos con derecho a la obligación 

alimenticia, solamente me referiré a los concubinas, por ser 

terna de mi tesis. 

Los·concubinos, es la: ºpareja unida por lazos para

matrimoniales. El hombre y la mujer que se unen para cohabi
tar en forma prolongada y permanente y, o que han procreado -

pero que, sin tener obstaculos legales para contraer matrimo

nio, no se han casado, ya tienen en vida derechos y obligaci~ 

nes alimentarios recíprocos de acuerdo con la reforma al C6di 

(3) Montero Duhalt, Sara. Ob. Cit. Pág. 70. 
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go Civil de 27 de diciembre de 1983. En caso de omisi6n de -

los alimentos por el que debe otorgarlos, el otro tendrá ac-
ci6n para ex!girlos judicialmente. La legislaci6n mexicana -

de la seguridad social, a trav6s de las instituciones oficia

les del Seguro Social y del ISSSTE, desde los inicios de su -
vigencia fue más avanzada en esta materia que el Código Ci- -

vil, pues otorgó las prestaciones sociales a los dependientes 

econ6rnicos del trabajador, con independencia de sus rclücio-
nes jurídicas matrimoniales. 

"El legislador de 1928 tuvo la sana intención de in-

cluir dentro de las normas protectoras del C6digo Civil, los 

derechos de la concubina, mas la enorme fuerza de la tradi- -

ci6n imperante en la época, con su sentido de moral victoria
na, impidió los alcances de la buena intención del legislador 

y, en forma por demás tibia, otorgó limitados derechos a la -

mujer que vive con un hombre como si fuera su marido. Estos 
derechos no los reguló en vida de los concubinas, sino a la -

muerte del var6n, declarando inoficioso el testamento en el -

que el testador olvidara a su mujer, y estableciendo una por
ción hereditaria a la misma en la herencia legítima. Porción 
siempre menor a la que le correspondería si fuera cónyuge. 

"Las tantas veces citadas reformas que experiment6 el 

Código Civil en diciembre de 1974, en raz6n de establecer la 

igualdad jur!dica entre hombre y mujer, modificaron la Frac-

ci6n V del artículo 1368 que regula el testrunento inoficioso, 
para incluir también al hombre de la pareja no unida en matr¿, 

monio, en el derecho que tenía antes solamente la mujer. Sin 

embargo fue totalmente omiso en la inclusión del derecho a -

heredar por v!a legitima al concubina. Pese a las íniciati-

vas que en su oportunidad se enviaron a las Cámaras Legislati 
vas par~ subsanar esa discrirninaci6n en contra del vardn, na

da se hizo al respecto. 
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"No es sino hnst.:1 la tiltimn refonnn al C6digo Civil -

de 27 de diciembre de 1903 en que yo. tienen derecho rr.:c!proco 

a heredarse runbos concubinas (artículo 1635 del c6digo civil 

del d. f. ) 

"En la cesación del deber de prestar alimentos le9a-

les, el artículo 320 del C6digo Civil dispone lo siguiente: 

'Cesa la obligaci6n de dar alimentos: 1, Cuando el 

que la tiene carece de medios para cumplirla; 11. Cuando el 

alirnentista deja de necesitar los alimentos; II~. En caso de 

injuria, falta de daños graves inferidos por el alimentista -

contra el que debe prestarlo; IV. Cuando la necesidad de los 

alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de 

aplicaci6n al trabajo del alimentista, mientras subsistan es

tas causas; V. Si el alimentista, sin consentimiento del que 

debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas -

injustificadas 1 
.. 

"No todas las causas que señala el texto transcrito -

determinan la extinci6n del deber de alimentos, pues algunas 

de ellas, señaladas en las Fracciones I, II, y IV, tan s6lo -

producen la suspensi6n temporal de ese deber, puesto que la -

modificaciOn de las circunstancias previstas en tales fracci~ 

nes traen consigo el renacimiento de la obligaci6n de prestar 

alimentos. 

"En efecto, si la obligaci6n alimentaria tiene como -

factores indispensables la necesidad de una parte contrapues

ta a la posibilidad de la otra, faltando uno a los dos facto

res, la obligaci6n no se da, más al surgir aunados los mismos, 

la obligación renace. El obligado que en un momento dado no 

tiene elementos para cumplir, deja de estar obligado más, cr~ 

ciendo su fortuna y persistiendo la necesidad de la contrapaE 

te, la obligaci6n vuelve a actualizarse. 
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"Lo mismo sucede con el factor necesidud: cuando el 

acreedor se vuelve autosuficicnte, no tiene sentido el otorg~ 

miento de una pensión alimentaria, pero si vuelve n convertí! 

se en indigente sin su culpa, la obligación surge. 

11 Las verdaderan causas de extincic:Sn de la obligación 

consisten, en las señaladas en las Fracciones III y IV del -

propio artículo 320, Fracci6n III, 'En caso de injuria, fal

ta de daños graves inferidos por el alimentista contra el que 

debe prestarlos' y Fracción IV. 'Cuando la necesidad de los 

alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de 

aplicaci6n al trabajo del alimentista, mientras subsistan - -

esas causas'. En los casos de injuria, falta o daño grave iE 

ferido al alimentante, el derecho del alimentista se pierde -
por su ingratitud, ya que serfa ilógico que, a pesar de tales 

hechos, que incluso pueden llegar a ser constitutivos de un -

.delito, el ofendido siguiese ministrando alimentos a su ofen

sor. En cuanto a la Fracción lV que habla de la conducta vi
ciosa o la falta de aplicación al trabajo del acreedor alime~ 
tario, la raz6n de la extinción de la obligací6n es clara, t~ 

da vez que en el primer supuesto, su necesidad es el resulta

do del lib~rtinaje y, concederle alimentos serfa tanto como -

aprobar su conducta culposa. En la segunda hipótesis, se es

tima que un individuo que puede procurarse de qué vivir trab~ 

jando, no tiene derecho a alimentos, ya que le basta con lab~ 

rar para subsistir. 

"El abandono del domicilio del alimentista hace cesar 

el derecho a alimentos (Fracción V articulo 320) , en atención 

a que la ley faculta al deudor para cumplir su débito acogie~ 

do al acreedor de alimentos en su familia, y por ende, si pe

se al abandono injustificado del acreedor, tuviese que minis
trarle alimentos, resultaría que el alimentista ser!a el que 

determinase la forma en que deben ministrárselos. 
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11 En todo caso corresponde a la autoridad juzgar si se 

han realizado los supuestos para la extinción de la obliga- -
ci6n por parte del deudor, mismos que solamente podrán darse 

ante la demanda de alimentos que reclame el acreedor. 

uRespecto a los alimentos en materia de concubinato, 

el Código Civil ha tenido algunas reformas. En diciembre de 

·1974, en razón de establecer la igualdad juridica para las -

personas de ambos sexos, se otorgó el derecho a alimentos al 

concubina a trav~s del testamento inoficioso (Fracci6n V del 

articulo 1368), pues originalmente sólo se concedía este dere 

cho a la concubina. 

"La regulación del concubinato, una vez reformado, -

produce las siguientes consecuencias jur!dicas: l. Derecho a 

alimentos en vida de los concubinas, a semejanza del derecho 

de los cónyuges entre si; 2. Derecho a alimentos por causa de 

muerte a trav~s del testamento inoficioso; 3. Derecho a la -

porción legitima en la sucesión ab-intestato, y 4. Presunción 
de paternidad con respecto a los hijos. 

"En las reformas del Código Civil, se regula el dere
cho a alimentos en vida de los concubinos 1 y asi el articulo 

302 estahlecia la obligación reciproca de los cónyuges de - -

otorgarse alimentos. Esta norma fue adicionada de la siguie~ 

te manera: 1 Los concubinas están obligados, en igual forma, 

a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados -

por el articulo 1635'. (Este articulo establece los elemen-

tos que configuran el concubinato). 

"Los alimentos en vida para los concubinas, que re- -

cién regula el Código Civil, fueron previamente un derecho -
otorgado por la seguridad social, al establecer que el traba

jador pod1a inscribir a sus dependientes econ6micos, como su

jetos de la seguridad social. ~o se exigia el requisito del 
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matrimonio para que el trabajador pudiera inscribir a compañE, 
ra como dependiente econ6mi ca. 

"Los alimentos por testamento inoficioso, los señala 
el articulo 1368, y prescribe que 'El testador debe dejar al~ 

mentes a las personas que se mencionan en las fracciones si-
quientes: 

11 Fracci6n V. A la persona con qu~en el testador vi-

vi6 como si fuera su cónyuge durante los cinco años que prec~ 

dieron imnediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, - -

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio du-

rante el concubinato y que el superviviente esté impedido de 
trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho s6lo -

subsistira mientras la persona de que se trate no contraiga -

nupcias y observe buena conducta. Si fueran varias las pers~ 
.nas con quien el testador vivió como si fueran su c6nyuge, -

ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos". (4) 

II. LA SUCESION LEGITIMA EN EL CONCUBINA1'0 

El concepto y naturaleza de la sucesi6n legitima es: 

la sucesión legítima es la que se difiere por ministerio de -

ley, cuando concurren los presupuestos establecidos al efecto. 

Respecto a la sucesi6n legitima el licenciado Rafael 

de Pina nos dice que: "La sucesión legítima ha sido conside

rada por algunos tratadistas como anterior, en el tiempo, a -

la testamentaria. sin embargo aun remont~ndose mucho más - -

allá de las XII Tablas, en donde se reconoci6 el absoluto im

perio de la'voluntad del difunto, se encontraría siempre el -

testamento. 

(4) Montero Duhalt, Sara. Ob. Cit. Págs. 167, 168 y 169. 
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"Entre los antiguos germanos, segl'.i.n el testimonio do 

Tácito, no exist1a más que la sucesión legftima, no conocien
do, en consecuencia, el testamento. 

"En opínidn de Josserand, la sucesi6n testamentaria -

aparece en todas partes como una reacci6n del individualismo 
contra el concepto familiar o de comunidad de la tenencia y -
de la transmisión de los bienes. 

"En la actualidad, corno ya es sabido, la sucesi6n le
gitima aparece siempre en substitución de la testamentaria, -

esto es, a falta de esta, y siendo en relación con ella una -

forma de sucesión suplementaria. 

"La forma de sucesión en los bienes que puede califi
carse de normal es la testamentaría~ Quien tiene un patrimo

nio econ6mico, no suele dejarlo a su muerte entregado al ar-
den de suceder establecido para la sucesión legitima, sino -
que procura testar. 

"Sin embargo, no está de más aclarar que, como escri

be Josserand, si de hecho la transmisión abintestato es subsi 
diaria de la testamentaria, de derecho es completamente autó
noma y tiene el valor de un punto de partida: el legislador 

establece un programa de transmisión del patrimonio por causa 

de muerte, dejando a cada uno la posibilidad de derogarlo, -
más o menos completamente, por medio de una manifestación ex

presa de voluntad; podemos comprender nuestro deber social de 
modo distinto de como lo comprende el mismo legislador; los -

dos reg:lmenes, legal y testamentario, se desarrollan paralel~ 
mente, teniendo el primero la ventaja de ser general, de va-

ler para todos, y ofreciendo el segundo la ventaja de presen

tar una flexibilidad casi infinita y de tener la filtima pala

bra. 
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ºLa apertura de la sucesi6n legitima: la sucesión lE, 

gitima se abre: 

a) Cuando no haya testamento, o el que lo otorgó es 

nulo o perdi6 su validez; 
b) Cuando el testador no dispuso de todos los bienes; 

c) Cuando no se cumpla la condici6n impuesta al her~ 
dero; 

d) Cuando el heredero muere antes que el testador, -

repudia la herencia o es incapaz de heredar, si -

no se ha nombrado sustituto. 

11 Cuando siendo vtilido el testamento no deba subsistir, 

la instituci6n de heredero, subsistir~n, sin embargo, las de

más d.i.sposiciones hechas en !U, y la sucesi6n legitima s6lo -

comprenderá los bienes que deb!an corresponder al heredero -
instituido. 

"Si el testador dispone legalmente sólo de una parte 

de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesi6n legitima. 

"Los herederos por sucesión legitima son aquellos que 

tienen derecho a recibir los bienes del causante, a falta de 
disposición testamentaria, por disposición de la ley. 

"Tienen derecho a heredar por sucesión legitima: 

a) Los descendientes, c~nyuge, ascendientes, parien

tes colaterales dentro del cuarto grado y, en - -
ciertos casos, la concubina. 

b) A falta de los anteriores, la Beneficiencia Pübl! 

ca. 

"El Parentesco de afinidad no da derecho a heredar. 
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"Los parientes más próximos, en atención al principio 

de la sucesión por grados, excluyen a los más remotos, salvo 

los casos siguientes: si concurren hijos y descendientes de 

ulterior grado, y en la sucesi6n de colaterales, si concurren 

hermanos con sobrinos, hijos del hermano o de medio hermanos 

premuertos que sean incapaces de heredar o que hayan renunci~ 
do a la herencia. 

"Los parientes que se hallen en el mismo grado here-

dan por partes iguales". (5) 

El orden de suceder abintestato: el Código Civil ti~ 
ne establecido lo siguiente: 

l\) SucesicSn de los descendientes; 

B) sucesión de los ascendientes; 

C) Sucesión del cónyuge; 
D) Sucesión de los colaterales; 

E) sucesión de la concubina; 

F) Sucesión de la Beneficiencia Ptlblica. 

Solamente me referir~ a la sucesión en el concubinato, 

por ser parte del tema de mi tesis, y as!, la mujer con quien 

el autor de la herencia'vivi6 como si fuera su marido durante 

los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o 

con la que tuvo hijos, siempre que haya permanecido libre de 

matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a heredar, 

conforme al artículo 1635, del código civil, al señalar. "La 

concubina y el concubinario tienen derecho a heredar rec!pro

camente, aplicándose las disposiciones relativas a la suce- -

si6n del cónyuge, ... ". 

El derecho de suceder de la concubina ha sido duramen 

te criticado. 

(5) De Pina, Rafael. Ob. Cit. Págs. 371 a 376. 
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Responde, no obstante, a un espíritu de justicia que 

está por encima ele los argumentos que ordinariamente se util! 

zan para combatirlo. 

Profundizandome un poco m~s en el tema, en el orden -

de llamamientos en la sucesión intestada, el autor Antonio De 

Ibarrola, señala en su libro como sexto llamamiento a la con

cubina, no analizaré los demás llamamientos ya que el llama-

miento a la concubina es el que me interesa por estar relaci~ 

nado con el tema de mi tesis, el autor antes citado señala -

que: 

"Es contrario nuestro C6digo en este punto a la clara 

tesis de Kant que señala que desde un punto de vista jurídico 

contractual, no puede equipararse el matrimonio y el concubi

nato: "Como la adquisición del miembro de una persona supone 

.simultáneamente la adquisici6n de toda la persona -por esto -

constituye una unidad absoluta- se sigue que la entrega y - -

aceptación de un sexo para placer del otro no es admisible s2 
lamente bajo la condici6n de matrimonio, sino que es posible 

exclusivamente bajo el mismo ... 

ºDe las razones apuntadas, se deduce que no se puede 

considerar como contrato de derecho el concubinato, corno tam

poco la uni6n, por una sola vez, con una persona de distinto 

·sexo. 

ºNi en el C6digo de 1870, ni en el de 1884, se recon.2, 

ci6 derecho alguno a la concubina para heredar o percibir ali 

mentas: el C6digo actual se los da aun cuando debe rendirse 

tributo al matrimonio. (Exposici6n de Motivos), pues se tra

ta de un estado que no está prohibido por la ley. La instit~ 

ci6n produce san~s efectos cuando se trata, por ejemplo, de -

una mujer casada únicamente en consonancia con los ritos de -

la religi6n que practica. 
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11 Nuestro C6digo Civil al conceder derechos de heredar 

ab intestato a la concubina tiende a acentuar ese notable co~ 

plejo de inferioridad que por desgracia aqueja a varios sect~ 

res de nuestro pueblo. El principio puede salvar a una espo

sa unida en matrimonio legítimo en conciencia, y que no hubi~ 

re cuidado de contraer matrimonio civil; pero en tal caso esa 

persona no merece realmente el apelativo odioso y denigrante 

de concubina~ Bl maestro doctor Raúl Ortiz Urquidi, al come_i:! 

tar el articulo 70 del C6digo Civil de Tarnaulipas, us6 una e~ 
presi6n m~s adecuada, la de matrimonio por comportamiento; p~ 

ro que, por desgracia, tampoco resuelve, ni siquiera remota-

mente el problema del concubinato. 

El autor Antonio De Ibarrola no cree que se de el re

medio el conceder derechos hereditarios a la concubina, y 

agrega. 11 Creemos que debe elevarse el ideal espiritual y mo

ral del pueblo enseñandole lo que es el verdadero matrimonia, 
el lugar que los hijos deben ocupar para el bien de la Patria 

dentro de una familia fuerte y poderosa, cristiana y legítima, 
y no alentar nunca, protegiéndolos, estados contrarios al de

recho y que socavan la futura grandeza de nuestro país. Con

sideremos además que el régirren de libre testamentificaci6n -

deja en aptitud a una persona para disponer de sus bienes en 

la forma que le agrade, lo que quiere decir que también por -

ese motivo puede el C6digo excusarse de incluir en su texto -

preceptos tan desagradables y que pueden algan d!a volverse -

para perjudicar a la familia legítima mexicana, germen de - -

nuestro futuro. 

"Tres son las condiciones que el art!culo 1635 del C~ 

digo Civil, impone a la concubina para poder heredar: 

a) Que haya vivido con el autor 1 de la herencia, .• -

como si fuera su marido'. 

b) Que esa cohabitación haya tenido lugar 'durante. -
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los cinco años que precedieron inmediatamente a -

su muerte' . 

c) O bien que haya tenido con ella hijos; pero 

d) Siempre 'que ambos hayan permanecido libres de m~ 

trimonio durante el concubinato". (6) 

El autor Carlos Traslosheros Peralta, en su estudio -

de las Nuevas Reformas al Derecho de Familia nos dice: 

"Siempre he tomado con reservas la expresión tan co-

mún de que, actualmente la familia se encuentra en crisis y -

no porque no lo est~, pues seguramente la actual es de las -

más trascendentes. El conflicto o desequilibrio familiar ha 

estado presente en todas ~pocas; en cualquier momento hist6ri:_ 

co en que analicemos su estructura, la conclusi6n será la de 

que en ese momento la familia t&nbién estaba en crisis. 

"La observación anterior, que no considero errada, d~ 

be hacernos pensar que lo que en el fondo existe es una cent! 

nua transformación de la familia que, necesariamente, tiene -

que reaccionar ante los cambiantes coeficientes económicos, -

sociales y aun ~tices en que se desenvuelve. La familia evo

luciona adaptándose, por necesidad ineludible, al medio en -

que se desarrolla. 

11 Pensar en una familia estática es apartarse de la -

realidad. En ninguna etapa hist6rica ha existido ásta, aun -

cuando el deseo de todos es, indiscutiblemente, llegar a la -

perfecci6n familiar. 

Por estas razones, el autor antes señalado no está -

en contra de modificaciones al Derecho de Familia, siempre y 

cuando estas modificaciones se traduzcan en un debido acopla-

(6) De Ibarrola, Antonio. Ob. Cit. Págs. 503 y 504. 
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miento de nuestro nGcleo social fundamentalmente a las necasi 

dades econ6micas y sociológicas que imperen en un momento da
do. 

"En el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1983, -

apareció un Decreto que reforma y deroga diversas disposicio

nes contenidas en el C6digo Civil para el Distrito Federal en 

Materia Com!ln y para toda la Rep6blica en Materia Federal y -

en el C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede

ral, que pasarnos a comentar, procurando hacerlo de un modo s~ 

reno, objetivo y desapasionado. 

"Las principales modificaciones que el decreto que -

nos ocupa hace al Derecho ele Familia son las siguientes, res

pecto al concubinato: 

11 Se precisa el derecho de heredarse recíprocamente e!! 

tre concubina y concubinario y los presupuestos para que esta 

sucesi6n opere, reformándose la anterior redacci6n del art!c~ 

lo 1635 del C6digo Civil, equipar~ndose la sucesi6n de los -

concubinas a la sucesión de los c6nyuges; pero reconociendo, 

siempre, que no heredan los concubinas si existe matrimonio -

de alguno de ellos. 

11 Se determina la obligación alimentaria entre concub!_ 

nos, misma que opera cuando hayan vivido juntos corno si fue-

ran c6nyuges duran.te cinco años y cuando hayan tenido hijos. 

11 Finalrnente, y dentro de estos breves comentarios, -

quiero tratar el caso de los concubinas. 

"Me parecen obsoletas, inhumanas y perjuiciosas las -

críticas que al respecto se han hecho, pretendiendo descono-

cer derechos y obligaciones connaturales a su situación. Yo 

estoy de acuerdo en que el matrimonio es la respuesta jur!di-
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ca a la unión de los sexos y a la procreaci6n y que es el ma

trimonio la fuente fundamental de la familia, por lo que su -

institucionalidad debe prevaiecer; pero de ninguna manera se 

puede estar conforme con ese pensamiento absurdo de que el -

concubinato sea un acto ilícito. El concubinato es tambit!n -

fuente de derechos y obligaciones, puesto que la relación so

ciológica que se establece entre concubina y concubinario es 

una realidad que necesita ser transporteda al campo del dere

cho, para su adecuada reglamcntaci6n, lo cual no significa, -

de ninguna manera, que se le contraponga al matrimonio. A es 

te respecto la creaci6n de una obligaci6n alimentaria entre -

los concubinas es una norma de elemental equidad, corno tam- -

bién lo es el derecho a su rec!proca sucesi6n legítima, cuan

do han permanecido fuera de matrimonio durante el concubinato. 

"En resumen, considero con un criterio sano, objetivo 

.Y desapasionado que, con las excepciones ya apuntadas, las -

nuevas reformas al derecho de familia son adecuadas. 

ºEvidentemente se apartan de soluciones populistas, -

demagógicas e interesadas. 

"La familia está en constante transformación. Legis

lar para acoplarla a los cambiantes coeficientes econ6micos. 

Sociales y aun éticos, en que necesariamente tiene que desen

volverse, es tratarla con justicia y la justicia seguirá sie~ 
do la fuente de inspiración del jurista y del legislador". (7) 

(7) Traslosheros Peralta, Carlos. Nuevas Reformas al Derecho 
de Familia, Edit. Revista de Investigaciones Jurídicas, 
Escuela Libre de Derecho, Tomo II, Año 8, No. 8, México 
1984, Págs. 911, 913, 916 y 917. 
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El autor Leopoldo Aguilar Carvajal, nos dice: 11 Res-

pecto a la Sucesi6n de la concubina, el C6digo Civil es la -

primera legislación codificada del México independiente, que 

reconoce derechos hereditarios a la concubina. 

"Mucho se ha disentido respecto a la bondad de la - -

innovaci6n, pero estimo que el legislador obr6 bien al crear 

este nuevo orden de herederos, por las siguientes razones: 

no se trata de debilitar la institución del matrimonio, ni -

crear derechos a las uniones accidentales, ni estimular la v! 

da licenciosa, pues para que herede es necesario, en primer -

lugar, que ninguno de ellos haya tenido impedimento para con

traer matrimonio durante la vida en coman, por haber sido ca

sados, y si el autor de la herencia, tuviere varias concubi-

nas, ninguna heredarfi (artículo 1635 del C6digo Civil, parte 

final). 

11 En cambio esta reglamentaci6n permite que la compañ~ 

ra del autor de la herencia herede, aunque sea una parte mín~ 

ma de los bienes, pues socialmente existen muchas uniones en 

estas condiciones, ya sea porque la ignorancia, la miseria y 

el alejamiento de oficialias del Registro Civil hacen que - -

nuestra clase indígena y pobre haya adoptado el concubinato -

como soluci6n a su situación; pero por regla general, ninguno 

ha sido casado antes, sino que son verdaderos matrimonios de 

hecho; por otra parte, gran nt1mero de nuestros indígenas y de 

la clase pobre sólo procuran contraer matrimonio religioso, -

que no surte efectos civiles, cuando podía haberse evitado e~ 

te mal con una disposici6n que ordenara al ministro del culto 

que lo hubiere celebrado, que enviara copia certificada al -

Oficial del Registro Civil, para que éste la transcribiera en 

los libros correspondientes; pero en la actualidad son menos 

ntunerosos estos casos, porque por disposici6n gubernativa só

lo pueden proceder a celebrar el matrimonio religioso cuando 

es exibida el acta de matrimonio civil; pero adem~s, quedan -
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fuera los casos típicos de concubina Lo, y el derecho que- 1e -

concede la ley a la concubina es IDU:'.l limitado. 

11 Los supuestos de la sucesi6n de la concubina, los se

ñala .el artículo 1635 del código civil, y exige lo siguiente: 

a) Que los concubinarios hayan hecho vida marital d~ 

rante los dltimos cinco años, anteriores al fallecimiento, o 

que hayan procreado hijos. La suprema corte ha resuelto que 
no es suficiente la existencia de un hijo para que la concub! 

na herede. Esta resoluci6n puede justific.:i.rsc porque el nac_!. 

miento de un hijo no es prueba de una convivencia suficiente

mente amplia; en cambio la existencia de dos o má5, s! la - -
prueba". (8) 

Antes de seguir adelante debo señalar que estoy en d~ 
sacuerdo cori lo que dice la suprema corte de justicia de la -
nación, porque yo pienso que aunque no haya habido hijos en -

el concubinato, ésto no deja de ser concubinato; por ejemplo 

para el instituto mexicano del Seguro Social, el asegurado -
con prueba testimonial, ante la oficina de control de presta
ciones, de' la cl!nica a la que corresponde, comprueba que vi

ve en concubinato con su compañera, aunque no haya habido de 
la unión hijos, y para el seguro social ésta prueba os válida 

para efectos de registrar a la concubina en el Seguro Social, 

y recibir los servicios que ofrece dicha instituci6n. 

El licenciado Leopoldo Aguilar Carvajal, nos dice que 

los dos ültimos supuestos de la sucesión de la concubina que 

señala el artículo 1635 del c6digo civil son: 

(8) Aguilar carvajal, Leopoldo. Segundo Curso de Derecho Ci 
vil, 2a. Edición, Edit. Porrüa, S.A., México 1967, Págs. 
379 y 380. 
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"b) Que durante el concubinato, ni ella, ni el autor 

de la herencia hayan sido casados, y 

"e) Que el autor de la herencia sólo haya tenido una 

concubina, pues en caso contrario, ninguna herodara (articulo 

1635, del c6digo civil)". 

Respecto a lo que nos dice el artículo 1635 del c6di

go civil, no estoy de acuerdo, pienso que deberfa ser más fl~ 

xible la legislación en cuestión de herencia para la concubi

na, por ejemplo si hay varias concubinas, propongo que se be

neficie a la que vivió m~s años con el concubina, otra propo

sición que hago, es, que la cuant!a de la herencia, se repar

ta por partes iguales entre las concubinas, porque analizando 

~ste asunto socialmente, ninguna de las concubinas cuando hay 

varias, tienen la culpa de que el concubino las haya relacio

nado en ~sta figura jurídica del concubinato, y que quizá ni~ 

guna de las concubinas se di6 cuenta que a la misma vez exis

tia otro concubinato; yo opino que el derecho es para ayudar 

a la sociedad, y no para perjudicarla, como señala el c6digo 

civil, que en el caso de haber varias concubinas todas pier-

den el derecho a heredar. 

Respecto a las reformas del c6digo civil de 1984, la 

maestra Sara Montero Duhalt nos dice que: 

"La reforma sustancial del c6digo civil, del 27 de d_! 

ciembre de 1983, que entr6 en vigor el 27 de marzo de 1984, -

regula la sucesi6n legitima del concubinato. 

"No s6lo extendi6 el derecho que ten!a a heredar por 

vía legitima la concubina a su compañero, sino que igual6 en 

forma total el derecho a heredar de los concubinos y de los -

c6nyuges. Originalmente s6lo tenía derecho a heredar la mu-

jer en el concubinato, más en condiciones de inferioridad con 

respecto a la herencia de la esposa. 
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11El art!culo 1635 del código civil, determina lüs co_t:: 

diciones para que se entiend~ la vida en comGn de la pareja -
como concubinato, a saber: la. Que vivan como cónyuges, o -

sea, con exclusividad y permanencia; 2a. Que duren on su con 

vivencia {si no han procreado entre sf), un m!nimo de cinco -

años; Ja. Que viviendo como marido y mujer, sin importar la 

duración de su convivencia, hayan tenido hijos en coman; 4a. 

Que ambos estén libres de matrimonio¡ Sa. Que no tengan otra 
relación permanente con individuo distinto al concubina (a)". (9) 

(9) Montero Duhalt, Sara. Ob. Cit. P~g. 169. 
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C A P I T U L O IV 

EL CONCUBINATO EN lA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

I. ANTECEDENTES DEL SEGURO SOCIAL EN MEXICO. 

En el año de 1917, en la Ciudad de Querétaro, se rc-
dacta y promulga la Constitución social, surge como preocupa

ción especial reflejada en la fracci6n XXIX del artículo 123, 
la necesidad de establecer un sistema de seguros sociales, -

que vendr!a a resolver, de una manera razonable, el problema 

de los riesgos sufridos por los trabajadores, y la necesidad 

de encontrar un sustituto del salario, cuando por razones de 

invalidez o de vejez, los trabajadores dejaban de ser atilcs 
para el servicio. 

Integrada formalmente en la estructura del art!culo -

123, la seguridad social tan incipientemente esbozada, se co~ 

virtió en una parte del derecho del trabajo, y as! ha sido -
considerada pr~cticamente hasta la promulgaci6n de la nueva -

ley en el año de 1973, en raz6n de que el supuesto para el e~ 

tablecimiento de normas del seguro social era la existencia -

de las relaciones de trabajo. 

En el texto original de la fracci6n XXIX se declaraba 

que se consideraba de utilidad social el establecimiento de -

cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesa- -

ci6n voluntaria del trabajo, de ñccidente y otros con fines -

análogos y se intentaba fomentar la organización de institu-

ciones de esa !ndole, para infundir e inculcar la previsi6n -

popular, por medio de la acción federal y de cada estado de -

la RepO.blica. 

La Licenciada Magdalena Carbellido Reyna, nos dice -

respecto a la legislaci6n de la seguridad social que: 
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"Con gran acierto abord6 el legislador mexicano el t~ 

ma de la seguridad social. La Ley del Seguro Social constit~ 

ye un sistema integral de pr~tecci6n de los seres ccon6mica-

mente débiles. En otros paises, diversas leyes establecen -

los distintos seguros, a saber: de accidente y enfermedad -

profesional, de enfermedad no profesional, de maternidad, de 

vejez, de invalidez, de muerte y cesantía. Nuestra Ley, que 

es un verdadero C6digo de la Seguridad Social, abarca todos -

es tos seguros. 

"Nuestra Ley ha constituido un s6lo 6rgano, que es el 

que administra todos los seguros, cada uno conserva sus res-

pectivas caractcr!sticas actuariales; pero la reglamentaci6n 

es una para todos. Este régimen de unificación es más prove

choso que cualquier otro, pues con ~l se hace posible que los. 

fondos sean mayores y que se reduzcan las costas del seguro; 

_ cubre casi todos los riesgos para el trabajador y su familia 

y se facilita el cobro de las cuotas. 

"El seguro social es una parte del derecho del traba

jo dice mario de la cueva porque 'no se limita a garantizar a 

cada trabajador un standard actual de vida, pues pretende as~ 
gurar también su futuro. De ah! una serie de medidas de pre

visión social, tales como la teoría del riesgo profesional, -
la educación del trabajador, el seguro social'. 

11 Por lo ta~to, si el seguro social forr:ta parte del d!:_ 

recho del trabajo, resulta ser el primero un derecho de la -

clase obrera, que le garantiza un m!nimo de protecci6n para -

subsistir decorosamente. 

"Pero, además, como la legislaci6n del seguro social 

establece relaciones entre particulares y una entidad dotada 
de poder püblico, clase de relaciones que garantizan al dere

cho administrativo, tenemos que por con~ener normas de dere--
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cho privado por una parte y p~blico por otra, el seguro so- -
cial es derecho administrativo de trabajo". (1) 

Rodolfo Rios Zertuche, nos dice respecto a la seguri
dad social en México que: 

"Pensando en el hombre, en la inseguridad del mismo, 

nuestros legisladores establecieron el seguro social, que es 

la protección al salario del trabajador cuando se producen -
riesgos de origen biológico que disminuyen su capacidad de --
trabajo y que consiguiente 

lizar gastos extraordinarios. 

sus ingresos y lo obligan a re~ 

11 La constitución de 1917 establece las garantías so-

ciales o derechos sociales. 

"Gobiernos subsecuentes al de don venustiano carranza 

elaboraron diversos proyectos tendientes a la implantación -

del seguro social, entre ellos los de los presidentes: Obre

gón en 1921, Portes.Gil en 1929, Ortiz Rubio en 1932, Cárde-

nas durante su mandato, hasta que durante el gobierno del ge
neral Avila Camacho se produjeron los siguientes eventos: 

"Creación de la secretaría del trabajo y previsión s2 

cial, en lugar del departamento del trabajo. 

"Entre las razones que se expusieron al crear esa de

pendencia, figura la de que constituía clara manifestación -

del empeño que el gobierno estaba dispuesto a dedicarle a la 

resoluci6n de los problemas obrero-patronales; especialmente 

(1) Carbellido Reyna, Magdalena. Seguro Social y Seguridad 
Social, Edit. Revista Mexicana del TrabaJo, secretaría -
del Trabajo y Previsión Social, No. 2, Tomo XVII, 6a. -
Epoca, Abr-May-Jun. 1970, México 1970, Págs. 99, 100 y -
101. 
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al de protección a la vida humana, que implicaba hacer y po-

ner en vigor la ley del seguro social. 

"La diligencia con que actGo el poder ejecutivo fue -

asombrosa: 

11 a) De enero a junio de 1941 se analizaron cuantos -

anteproyectos de ley del seguro social se habían elaborado y 

se compiló corno síntesis un nuevo Anteproyecto, que debería -
ser b~sico para una discusión abierta entre representantes de 

patrones, de trabajadores y del Estado. 

"b) El día 2 de junio de 1941 se public6, en el Dia

rio Oficial de la Federaci6n, el Acuerdo Presidencial que 

cre6 en forma tripartita la Cornisi6n Técnica Redactora de la 

Ley del Seguro Social, integrada con cinco representantes del 

. Estado, siete representantes de los patrones y siete de los -

trabajadores. 

"c) El 10 de diciembre de 1942, en el acuerdo extra

ordinario que el señor Lic. Ignacio García Téllez, Secretario 

del Trabajo y Previsi6n Social, tuvo con el señor Presidente 

de la RepGblica, general de división Manuel Avila Carnacho, é~ 

te firmó la Iniciativa de Ley del Seguro Social, para ser en

viada al Congreso de la Unión. 

"d) En se.sión del 23 de diciembre de 1942, la Cámara 

de Diputados aprobó, con dispensa de trámites, el Proyecto de 
Ley del Seguro Social, y el 29 de diciembre de ese mismo año, 

la Cámara de Senadores dio también su aprobaci6n a la Ley del 
seguro Social en la forma y términos planteados por el Ejecu

tivo. Así fue aprobado el relevante Código de Seguridad So-

cial de la Naci6n Mexicana, el cual, enviado a la Secretaría 

de Gobernación, fue publicado en el Diario Oficial de la Fede 

ración el 19 de enero de 1943. 
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"Amparado por ésta Ley se establece que el Seguro So

. cial, constituye un servicio pablico nacional con car~cter -

obligatorio, creándose para la organización y administración 

del mismo, un organismo descentralizado, con personalidad ju
r!dica propia, con domicilio en la Ciudad de México y que se 

denominará Instituto Mexicano del Seguro Social. 

"Durante algunos años, el Seguro Social desarrolló 

sus actividades al amparo de la Ley promulgada el 19 de enero 

de 1943 en el Diario Oficial. 

11 La seguridad social consiste en obtener el bienestar 

integral para todos y cada uno de los miembros de una colect.!_ 

vidad, garantizandoles la satisfacci6n de sus necesidades vi

tales, no porque coticen o porque trabajen o porque pertenez

can a determinado sector, sino simplemente por su categoría -

de seres humanos. 

"Las principales características de la seguridad so-

cial, pueden concretarse en los siguientes puntos: 

11 a) La seguridad social no se inspira ni se basa en 

los noldes del seguro privado. 

11 b) La seguridad social tiene como finalidad prote-

ger al hombre frente a todos los riesgos tradicionalmente COE 

siderados, proporcionándole prestaciones en especie, en dine

ro y sociales, de acuerdo con las necesidades y apremios, te~ 

diendo a mejorar sus niveles de vida; 

"e) La seguridad social constituye un medio eficaz -

para una m~s justa distribuci6n de la riqueza, creada por y -

con el trabajo del hombre; 

"d) Los servicios médicos y sociales en la seguridad 
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social crean nuevas necesidades materiales y espirituales en

tre los sectores mayoritarios de la población, que permiten -

un mayor desarrollo social y econ6mico del país; 

"e) La seguridad social es un factor de nuevo ordena

miento de convivencia humana y constituye una manifestuci6n, 
siempre activa, de la solidaridad que anima, como principal -

exponente, al proyreso social de un pueblo; y, por Gltimo; 

11
f) Es así mismo un valioso factor de la paz y tran-

quilidad nacionales". (2) 

La Licenciada Magdalena Carbellido Rcyna, nos da una 
definici6n de seguro social, y nos dice que: 

.ºEl seguro social puede ser definido como el instru--

. mento jurídico del derecho obrero, por el cual una institu- -

ci6n pablica queda obligada, mediante una cuota o prima que -
pagan los patrones, los trabajadores y el Estado, o sólo alg~ 

no de éstos, a entregar al asegurado o beneficiario, que de-

ben ser elementos econ6micamente d~biles, una pensión o subs! 

dio, cuando se realice alguno de los riesgos profesionales o 

siniestros de car~cter social. 

La misma autora antes citada, Carbellido Reyna Magda

lena, nos dice cuales son .los elementos del seguro social. 

"Elementos caracter!sticos del seguro social: 

(2) Rios Zertuche, Rodolfo. La Seguridad social en México, 
Edit. Revista Mexicana del Trabajo, de la Secretaría del 
Trabajo y Ptevisi6n Social, Torno XVII, No. 1, 6a. Epoca, 
Ene-Mar. 1970, México 1970, Págs. 64, 65, 67, 68. 
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a) Los asegurados, aunque no sean trabajadores, de -

ben pertenecer a la clase econ6mícamcnte d6bil. 

b) Los asegurados, los patrones y el Estado son los 

que cubren las primas que forman el fondo con el cual se pa-
gan las pensíones o subsidios. 

e) Su fin no es lucrativo, sino el de prestar un seE 

vicio pGblico, lo cual constituye uno de los fines de la pol! 
tica social. 

d) Los beneficiarios no reciben caridad, sino servi

cios y subsidios a los que tienen derecho. 

e) Es una institución de derecho administrativo del 

trabajo. 

f) Las cuotas que pagan los asegurados constituyen -

una capitalizaci6n colectiva, con la que se aseguran recípro

camente contra los riesgos de trabajo y de car~cter social y 
que sirven para pagar una pensión a cualquier trabajador que 
sufra un siniestro. 

g) Las primas se calculan con relación al margen que 

presente el riesgo, el cual analizado globalmente se repite -
en un nllmero tan elevado de ocasiones que deja de ser fortui

to; sin embargo, las aportaciones que se exigen están tan - -

bien supuestas que ñlcanzan a cubrir las pensiones o suhsí- -

dios, así corno los gastos que para su subsistencia y desarro

llo necesita el Instituto. 

h) El seguro social tiene como principal objetivo -

proteger al trabajador contra el m$ximo riesgo que pueda su-

frir, o sea la falta de trabajo, bien porque éste disminuya, 

bien porque se extinga. 
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i) Las pensiones son derechos, no indemnizaciones, y 

los trabajadores tienen la facultad de exigirlos. 

j) El seguro social impide que grandes sectores so-

ciales se vean diezmados por la miseria, porque favorece el -

interés colectivo. 

k) El Estado, cuya funci6n es de carácter pQblico, -

establece y desarrolla el Seguro Social, nuncn lo deja a car

go de empresas privadas, porque es de interés general que la 

colectividad no vea trastornadas sus actividades por el dese~ 
pleo o falta de capacidad de los trabajadores". (3) 

El autor Alfonso Velarde Beristain, nos da un concep

to de seguro social, y nos dice que: 

11 Seguro (del latín securus, de se, separativo y cura, 

cuidado) es adjetivo; Seguridad (del lat!n securitas-atis) es 

un substantivo abstracto. 

"Seguro, en definici6n del diccionario implica la - -

idea de libre y exento de riesgo o daño, sinónimo de cierto, 

indubitable; sin6nimo también de firme, constante, s6lido en 

su aceptaci6n llana. 

"Seguridad significa calidad de seguro, en su acep- -

ci6n general. Los conceptos técnicos. 

ºFuera de la idea genérica, Seguro se emplea para de

signar dentro de la substancia de aquella ciertos actos, 

hechos o partes de mecanismos, una operación financiera regl~ 

mentada en todos los países; a este aspecto técnico del voca

blo nos lirnitarno~, con el calificativo de social. 

(J) Carbellido Reyna, Magdalena. Ob. Cit. P~gs. 100 y 101. 
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11 Seguro Social, como término técnico general, se apl!_ 

ca a una rama de la administración ptíblica, sentido al que -
nos concretamos, para estudiarlo comparativamente con el sig
nificado técnico general de Seguro Social. 

"La necesidad individual de obtener seguridad, en su 

expresi6n genérica, movió a los hombres a fonnar grupos, los 

que por su desarrollo histórico llevaron a la creación del E~ 

tado: se ha establecido y es aceptado como principio general, 

que el Estado tiene como uno de sus fines de realización prá~ 

tica, dentro de su fin fundamental, de cultura, el de proveer 
de protecci6n, en su expresi6n más alta, a través de mC.lti- -

ples manifestaciones. 

11 La Seguridad Social es, una de las funciones del Es

tado al planear, organizar y realizar su política social, en

tendiendo por esta al conjunto de tendencias y medidas siste

máticas, cuyo objeto primordial es regular las relaciones de 

las clases y testamentos entre s!, y con respecto a los Pode

res P11blicos, segt'in ciertas ideas estimativas, especialmente 

la equidad. 

ºBajo el denominador comt1n de seguridad social, los -
Estados Modernos establecen muy diferentes y complejos servi

cios pablicos, sujetos a administraciones centralizadas o - -

descentralizadas, partes todos ellos de su política social -
esencialmente es el Estado el sujeto activo de la pol!tica s~ 

cial. Tales son, entre muchos servicios pOblicos: la Educa

ci6n, el Ejército, las Comunicaciones etc~tera. 

11 El seguro social, en cambio, ir.lplantado apenas a - -

principios de la penültima década del siglo pasado, es Gnica

rnente parte de Ja política social: es una de las manifezta-

ci~nes de ésta, bien definida, mientras que aqu~lla, por su -

naturaleza, es de amplio contenido, el que por otra parte ca-
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rece de limitaciones, pues sus modos de ejecución crecen y se 

multiplican en la medida que crecen las atribuciones concrc-

tas C.el Estado I el que, prácticamente, ejecuta todas sus acL_!. 

vidadcs introduciendo medidas sistematicas y aceptando tende~ 

cias de muy variado carácter, que exigen la utilizaci6n de -

t~nicas eor.venientcs". l4) 

La seguridad social, está aunada con el bienestar so

cial, por lo tanto se debe hacer un an~lisis de éste, y así -

tenemos que la autora Ana Cristina Rascón, nos dice que: 

"Partiendo de las necesidades elementales que debe s~ 

tisfacer todo ser humano: alimentación, salud, habitación y 
seguridad, as! como de los derechos que la legislación labo-

ral otorga a quienes para subsistir sólo poseen su fuerza de 

trabajo, es posible definir al bienestar como un estndo supe

rior de la e'xistencia hwnana, que se caracteriza por el me jo

ramiento integral de los niveles de vida tanto individual co

mo colectivos, pues ya que se han satisfecho las necesidades 

básicas se propicia el desarrollo, formación y expresión del 

individuo. 

"Consideramos que en esta definición se engloban los 

elementos esenciales que deben atenderse a fin de elevar los 

niveles de vida: protecci6n al salario y al consumo, habita

ci6n, educaci6n, asistencia, seguridad, previsi6n social; es

tos elemento$ permiten el adecuado desarrollo ~!sico de los -

in di V id UOS • 

(4) 

11 La formación se logra a través de la educaci6n ele--

Velarde Beristain, Alfonso. Seguro Social, Seguridad So 
cial, Edit. Boletín de Información Jurídica del !.M.S.S., 
No. B, Año II, Jul-Ago. 1974, México 1974, Págs. 9, 10 y 
11. 
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mental y superior, la capacitaci6n, el adiestra.mie!nto, etc~t~ 

ra. Por a1timo, la expresi6n ser!a un producto dt.! 1u forrnn-

ci6n, condicionüdo a la existencia d~l derecho a la cultura, 

a la partícipaci6n política y al an~lisis crítico, tanto en -

lo individual como en lo social. Debe ser preocupaci6n del -

Estado lograr el bienestar de sus habituntes y esa prcocupa-

ción se manifiesta en la creaci6n de organismos que dircctil-

rnente se abocan a sutisfacer estos requisitos. El bienest.J.r 

social debe ser promovido por el Estado coordinando los orga

nismos ya existentes, estableciendo nuevos de acuerdo a un C.;! 

quema prioritario y creando instrumentos administrativos que 

en coordinación con sintiicatos y empresas tiendan a proporci~ 

nar educaci6n, cultura y recreací6n aprovechando el tiempo li 
brc del trabajador". {5) 

El licenciado ~lberto Driceño Ruiz, respecto a la se

guridad social nos dice que 

"Seguridad social y seguro social, son dos conceptos 

diferentes en estrecha vinculación; la existencia de la prím~ 

ra supone la del segundo: el crecimiento del Seguro Social -

ampl!a el marco de la seguridad social. La Seguridad es el -

g~nero; el Seguro, su instrumento. 

"El Seguro Social constituye uno verdadera disciplina 

jurídica, que surge de la conveniencia de otorgar ciertas ve~ 

tajas a los sujetos económicamente activos¡ su 6xito consiste 

en que, al verse afectados en la permanencia del ingreso, ven 

la posibilid~d de mantener sus recursos. 

{5) Rascón, Ana Crist'ina. Bienestar Social, Revista Reseña 
Laboral, Edit. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
Volumen 3, N!lmero 1, Mayo de 1975, México 1975, Plíg. 80. 
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11 La Seguridad Social cst~ vincu!.ndu co:i 1.1 !;.:llliifdc-

ci6n de necesidades permanentes¡ la mutcri.:1 y t~l objeto del -

Seguro Social lo constituyen' las necesidades contingentes, -

que son condici6n para sutisfacer normalmente las permanentes. 

De lo contingente a lo pennanente, en gradaci6n; del Seguro -

Social a la Seguridad social por coordinaci6n. 

"La Seguridad Social es total, obligatoria y Juunana; 

el Seguro Social es un mecanismo que produce un resultado pr!'.:, 

visto y deseado, como fen6meno t~cnico objetivo. 

"La generalidad de la Seguridad Social, el reconoci-

rniento universal de su prop6sito demuest~a, m~s que una ac- -
ci6n general, una apreciación coman y una coincidencia de ob

jetivos. Asimismo, confirma lo señalado en cuanto que no pu~ 

de ser comprendida en el .'linbito particular, preciso y defini-

. do de una ci'encia del conocimiento; por el contrario, el Seg!!. 
ro Social responde a fen6menos técnicos objetivos que produ-

cen un resultado previsto y deseado; para ello consta de sis

temas, prestaciones y organización. Su aspecto particular -
permite la.concreaci6n en los conocimientos, aplicación de p~ 

líticas y determinaci6n de resultados. El Seguro Social int~ 

gra normas jurídicas con autonomía; por esto podemos hablar -

de un Derecho del Seguro Social, con instituciones jurídicas 

propias, exigibilidad de los sujetos beneficiados por la nor

ma para con la organizaci6n obligada y de la institución adm± 

nistradora para co~ los sujetos pQblicos o particulares que -

deben cumplir lo estatuido. 

"La Seguridad Social no puede ser individuuL-ncntc ex,!. 

gible ni responde a aspectos concretos que puedan plantearse 

ante los tribunales y demandar el resarcimiento de un riesgo. 

11 El seguro social se inicia a f.ines del siglo XIX por 

la acción de~idida de los gobiernos europeos, casi al tiempo 
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que se estructura el Derecho del trabajo, sin contar con la -

dinámica de las normas laborales. Las publicaciones al res-

pecto son escasas y su vincuiaci6n con la lugislaci6n obrera 

persiste hasta nuestros días. 

"La Ley del seguro social, da un concepto de seguri-

dad social en los siguientes t~nninos: 

11 El Artículo 2o. de la Ley Seguro Social, se refiere 

a la Seguridad en atención a su teleología: 'La Seguridad s2 

cial tiene por finalidad garantizar el derecho lnunano a la s~ 

lud, a la asistencia m~dica, la protecci6n de los medios de -

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bie

nestar individúa! y colectivo 11
• (6) 

El autor Hugo Cruz Valdez, respecto a la seguridad so 

cial nos dice que: 

"La seguridad social comCinmcnte es presentada como -

una garantía de tipo social, porque se dirige hacia el mejor~ 
miento y protección de una clase, o de varias, generalmente, 

desposeída
0

y por lo tanto que requiere de una protección le-

gal para no vivir en el infortunio 11
• (7) 

El licenciado Juan Bernaldo de Quir6z, en un intere-

santísimo trabajo que presentó en el Decimocuarto Congreso N~ 

cional de Sociolog.ía, y que denominó Formación, concepto y n~ 

turaleza de la seguridad social, afirmó lo siguiente: 

(6) 

(7) 

Briceño Ruiz·, Alberto. Derecho Mexicano de los Seguros 
Sociales, Edit. Harla, S.A., México 1987, Pág. 13. 

Cruz Valdez, llugo. La Seguridad Social y las Garantías 
Constitucionales, Revista ~~e xi cana del Traba JO, Ni1ffiero l, 
Tomo XVI, Enero-Febrero de 1969, México 1969, Pág. 92. 
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''La seguridad social trata de robustecer a las clases 

economicamente d~biles potenciando su presupuesto familiar -

por medio de una redistribución de riqueza, de una transfere~ 

cia de bienes de los que mas tienen a los que menos poseen, -

realizando una justicia social, un orden econ6mico m~s justo, 

que lleve a la tan deseada paz social y a la felicidad y arm~ 

n!a entre los hombres. Esta transferencia de riqueza que su

pone la seguridad social, est~ basada en dos principios fund~ 

mentales; el de solidaridad, o responsabilidad de toda la so

ciedad, pero preferentc~ente del sector pudiente: el capital; 

en el bienestar de la colectividad, sobre todo en las clases 

rn~s necesitadas, y de subsidariedad o 'ayuda de arriba a aba

jo' , es decir, de la acción del Estado en su obra esencial, -
encauzando la renta nucional en beneficio de los econ6micame~ 

te debiles". (8) 

Más adelante, el mismo autor üntes señalado, Dernaldo 

de Quir6z se plantea esta interrogante: ¿corno realiza la se

guridad social esta redistribución de bienes en la que parte 

de la riqueza colectiva para el disfrute de las clases neces~ 

tadas?, y responde de la siguiente forma: 

11 Mediante una serie de impuestos, a cargo de la soci.=, 

dad, de tasas a la producción o de gravámenes a la empresa -

que fortalezcan la economía popular y la liberen del cuidado 

de la salud, de la atención familiar, de la educación de los 

hijos, de la renta de habitación, etcétera. 

"Características de la seguridad social: es una ac-

ción del Estado. Pretende beneficiar a las clases desvalidas, 

pero aspira a proteger a toda la colectividad; se realiza a -

través de un régimen impositivo característico del acto admi

nistrativo. 

(8) Bernaldo de Quiróz, Juan. Cit. Cruz Valdez, Hugo, Ob. -
Cit. P~g. 10. 
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"Otro elemento conceptual lo hallarnos en la finalidad 

que persigue la seguridad social, se trata de proteger contra 

los infortunios, y procurar la elcvaci6n física, moral e int~ 

lectual de los individuos en la sociedad, usí tenemos que no 

s6lo atiendo la salud, sino la vejez, muerte, desempleo, etc~ 

tera 11
• 

El autor Hugo Cruz Valdez, nos da una definición de -

seguridad Social al señalar: 

"Seguridad social es la acci6n del Estado encaminada 

a mantener la capacidad de trabajo, robustecer las condicio-

nes de vida familiar, procurando obtener los más altos !ncli-

ces de prosperidad individual y riqueza colectiva, considera~ 

do a la sociedad !ntegramente. 

"El Estado realiza su actividad conforme a las dispo

siciones de una legislaci6n positiva, que agrupada se ha den~ 

minado derecho administrativo. 

ºEl contenido de la actividad estatal se denomina - -

principalmente atribuciones del Estado, qua consisten en los 

medios para alcanzar los fines del Estado, mismos que son muy 

variados. 

ºEl doctor Gabino Fraga en su obra Derecho Administr~ 

tivo, nos dice que examinando el desarrollo histórico del Es

tado moderno, se comprueban las variaciones que han sufrido -

sus fines y sus atribuciones. 

"En una primera época los fines del órgano estatal se 

limitan al mantenimiento y producción de su existencia como -

entidad soberana y a la concesi6n del orden jur!dico y mate-

rial, dejando las leyes sociales y econ6micas al libre juego 

en la actividad de los particulares. Es la época que se con~ 

ce con el nombre de Estado gendanne. 



- 112 -

ºEn una segunda época, el Estado va interviniendo en 

las actividades económicas por así requerirlo el cumplimiento 

de sus fines politices y porque surgen nuevas necesidades so
ciales que implican el fomento, a la acci6n de los particula

res, bien sea cumpli~ndola o suplit';ndola con lo que surgen -

los servicios pGblicos. 

ºPor Qltimo, en una tercera época, que es la que ac-

tualmente estamos viviendo, el Estado ha agregad~ a sus fina
lidades anteriores un ideal de justicia del tipo del que se -

ha denominado justicia social. Esta finalidad pretende lo- -

9rarla a trav~s de una estructura de la sociedad cuyo proble
ma fundamental es el de conciliar la libertad del individuo -

con las exigencias de la seguridad social. 

ºLa seguridad social se enclava de manera muy defini

da dentro del moderno derecho administrativo y aparece como -

finalidad normal del Estado actual. 

"Un análisis de la Consti tuci6n en la parte relativa 

a la seguridad social, nos conduce a una conclusión similar. 

"Así tenemos que el arUculo 123 de la Constituci6n -

General de la RepOblica, establece en su fracci6n XXIX: Se -

considera de utilidad pdblica la expedici6n de la Ley del Se
guro Social, y ella comprenderr! seguros de invalidez, de vida, 

de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y acci
dentes y otros con' fines an~logos. 

"Esta fracci6n aparece reformada con fecha 6 de sep-

tiembre de 1929, con motivo de la expedición de la Ley del S~ 

guro Social, con lo que trat6 de dársele fundamento constitu

cional a dicha Ley. 

"La fracci6n original decía as!: 
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"Se considera de utilidad social: el establecimiento 

de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de ces~ 

ci6n involuntaria de trabajo, de enfermedad y accidentes y -

otros con fines an~logos, por lo cual, tanto el Gobierno Fed~ 

ral, como el de cada Estado, deberán fomentar la organizaci6n 

de instituciones de esta índole, para infundir e in~ulcar la 
previsi6n popular. 

"Los términos utilidad pablica y utilidad social, son 

de los que emplea la doctrina del derecho administrativo. 

"La seguridad social se contiene en el artículo 123 

de la Constitución, es el que enuncia las principales garan-
tías sociales, pero esto también tiene una explicaci6n 16gica. 

"La protecci6n de los riesgos profesionales c¡ue s! -

son garantías sociales porque es un derecho frente a los pa-
trones y no frente al Estado, hizo que este, al asumir esa -
responsabilidad, la incluyera en el cap!tulo constitucional -
que protegía a los trabajadores, pero en la actualidad, desde 

el punto de vista
0

técnico, resulta más apropiado que se cent~ 
vieran en el artículo 73 de la Carta Fundamental, que mencio

na las atribuciones del Congreso de la Uni6n. 

ºLa aparición de la scgurida<l ~acial ocurre cuando -

los hombres se percatan de que viven en una tremenda insegur! 
dad. 

11 su evolución va ligada a la situación o r~gimen eco

n6mico de la época. 

"Así tenemos como en los Estados esclavistas, la cla

se oprimida, o sea, los esclavos, la Onica seguridad que dis

frutaban era la g:_ue su propietario quisiera otorgarle, pues -

los curaba, mantenía, educaba y proporcionaba habitaci6n en -
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la medida en que le eran atiles o deseara incrementar su pre

cio o conservarlo. 

11 En el Estado feudal, y en los comienzos de la era i,!l 

dustrial, se pretende proteger al hombre que trabaja y a su -
familia por medio de instituciones bcndficas, que basan su -

apoyo a los necesitados en la caridad cristiana, y as! surge 

la beneficiencia pdblica, que otorga ciertas seguridades, pe

ro en fonna graciosa y no como una obligaci6n, cuando menos -

no como obligaci6n jur!dica. 

11 Uno de los aspectos importantes de la etapa indus- -

trial es el mutualismo, consiste en agrupaciones de ayuda o -

socorro mutuo, que voluntariamente se establecieron en casi -

todas las partes del mundo para ayudarse en forma solidaria a 
resolver, aunque fuera parcialmente, sus necesidades preve- -

. nientes de la falta de recursos econ6micos y de insuficientes 

ingresos monetarios. 

ºEn México, estas sociedades surgieron a mediados del 

siglo XIX; en la época actual aGn encontramos algunas que han 

ido transformandose en verdaderos seguros. 

"Ante el aumento de los infortunios, la intervenci6n 

del Estado se hace indispensable. u:is gobiernos en los dife

rentes pa!ses del.mundo se percataron de la gravedad de que -

cada vez hubiese m~s desocupados, incapacitados por acciden-

tes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto ocurre so
bre todo en los paises de estructura capitalista y con gran -

desarrollo industrial. 

"Con ello, empician a aparecer los primeros seguros -

sociales que al perfeccionarse crearon la seguridad Social. 

"En el año de 1BB3 se implanta en Alemania el primer 
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seguro social contra los riesgos de las enfennedadcs; el de -

accidentes en 1884, y el de invalidez y vejez en 1889. 

"En Inglaterra, los seguros sociales comenzaron con -

el de vejez, en 1908, y contra enfermedades y desocupación, -
en 1911, obligando a todos los trabajadores a asegurarse en -
contra de esos riesgos. 

"En la medida en que se incrementa el capitalismo, lu 

clase trabajadora fue requiriendo de mayores y mejores protes 
cienes jur!dicas y es as! como surgieron garantías sociales -

contra los abusos de los detentadores del capital y conjunta
mente surge la acción del Estado para proteger en forma unil~ 
teral a los desvalidos. 

"En México comienza la seguridad social cubriendo los 

riesgos profesionales, por lo que se le consideró una garan-

t!a social, pero en la medida que evoluciona se convierte en 
una actividad estatal que persigue, no ya el equilibrio de -

los factores de la producción, sino el mejor desarrollo del -
hombre, física y moralmente, independientemente de su posi- -

ción clasista. As! es como el régimen de seguridad social a!! 
mite que los beneficiados puedan ser quienes no estén sujetos 
a contratos de trabajo". (9) 

rr. CONCEPTO DE CONCUBINATO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

El concepto de concubinato, se encuentra en el art!c~ 
lo 72 de la Ley del Seguro Social al señalar: 

"Artículo 72. S6lo a falta de esposa tendrá derecho 

a recibir la pensión señalada en la fracci6n Ir del art!culo 

(9) cruz Valdez, Hugo. Oo. Cit. Págs. 92 a 95. 
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anterior, la mujer con quien el asegurado vivi6 como si fuera 

su marido durante los cinco años que precedieron imnediatamc_!! 

te a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos - -

hubieran permanecido libren de matrimonio durante el concubi

nato. 

Si al morir el asegurado ten!a varias concubinas, ni!!_ 

guna de ellas gozaréi de pensi6n 11
• 

El articulo antes señalado, es el que nos da una cla

ra visi6n de lo que es la figura jurídica del concubinato, ya 

que en el se señalan los elementos y requisitos que tumbién -

exige el C6digo Civil para que se configure el concubinato. -

En la Ley del Seguro Social existen otros artículos que men-

cion~n el concubinato, pero éstos los analizar~ más adelante, 

ya que se refieren a los derechos de la concubina; respecto a 

pensi6n, seguro de enfermedad y maternidad, y dem~s derechos 

que otorga la Ley a la concubina. 

III. TRAMITES PARA EL REGISTRO DE LA CONCUBINA EN EL SEGURO 

SOCIAL. 

El Seguro Social, da dos amplios derechos para que el 

ase~urado, registre a su concubina, el primero consiste en -

que cuando el asegurado presenta a su compañera en estado de 

embarazo, en el coi:itrol de prestaciones, en la unidad de med_! 

cina familiar que le corresponde al asegurado, se env~a a la 

señora con el cordinador rn~Uico de esa misma unidad, para que 

determine la fecha probable del parto; establecida la fecha, 

se elabora un registro condicionado, hasta la fecha del parto; 

~ste registro es condicionado, porque el asegurado se compro

mete, que en el ~érrnino de dos meses, debe registrar a su - -

hijo, en la unidad de medicina familiar; de lo contrario se -

compromete a pagar al seguro social los gastos del parto. Al 
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presentar el asegurado, en la secci6n de control de prestaci~ 

nes de la clínica de medicina familiar que le corresponde, el 

acta de nacimiento de su hijo, se cancela el registro condi-

cionado. 

Se registra al hijo del asegurado, y con la misma ac

ta, corno prueba que procrearon un hijo, se registra a la con

cubina, y as! queda registrada la concubina en el seguro so-

cial. 

Con éste registro la concubina adquiere todos los de

rechos que le concede el seguro social. 

La otra forma de registrar el asegurado, a su concub~ 

na, cuando no hay familia entre ambos; es por medio de la - -

prueba testimonial, y el procedimiento es sencillo. El aseg~ 

rada acude a la oficina de control de prestaciones de la uni

dad de medicina familiar que le correspinde, y se elaboran -

los tramites. 

Se requieren dos testigos por parte del asegurado y -

de su compañera, para que con éste registro se lleve a cabo -

la prueba testimonial. 

El objetivo de la prueba testimonial, es obtener en -

conclusi6n que el asegurado y su compañera tienen más de cin

co años de convivencia, y así determinar el concubinato. 

La entrevista con los testigos y partes interesadas, 

la lleva a cabo el jefe de control de prestaciones de la uni

dad de médicina familiar, y en base a ésto se obtiene el re-

gistro de la concubina adquiriendo todos los derechos que la 
ley del seguro social le otorga. 
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IV. PRESTACIONES SOCIALES A LA CONCUBINA, EN LOS SEGUROS DE: 

l. EL RIESGO DE TRABAJO 

Del riesgo de trabajo, el licenciado Santiago Barajas 

no dice que: 

"Respecto a la idea general de los riesgos de trabajo, 

se ha definido el riesgo profesional corno aquel que en un de

terminado trabajo o clase de trabajo engendra fatalmente, pa
ra el que lo ejecuta con mayor o menor peligro para la vida o 

la salud, sea por lo nocivo de la materia que elabora, por lo 
insaluble del lugar donde trabaja o por el peligro constante 

que el manejo de las máquinas o aparatos entraña, consecuen-

cias, personales que disminuyen la capacidad física del indi

viduo o que producen la muerte. 

11 Rie·sgo de trabajo, dice nuestra legislación, 1 son -

los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trab~ 

jadores en ejercicio o con motivo del trabajo' artículo 473 -
de la Ley Federal del Trabajo, y los subdivide en accidentes 

y enfermed~des, estimando a los primeros corno toda lesidn or

gánica o perturbaci6n funcional, o la muerte, producida repe!!_ 
tinarnente en ejercicio o con motivo del trabajo; y a las se-

gundas corno el estado patol6gico derivado de la acci6n conti

nuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo 

o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 

sus servicios (art~culos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del 

Trabajo). 

"Durante la vigencia de la ley de 1931 la Suprema CoE 

te de Justicia de la Naci6n sustent6 la tesis de que 'si se -

acredita que el trabajador falleci6 a consecuencia de un acc~ 

dente ocurrido c~ando se dirigía a su trabajo o regresaba a -

su domicilio, tal accidente debe considerarse como riesgo pr~ 

fesional' (Tesis 7 del Apéndice de Jurisprudencia, México, 
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1975, P. 3.). A ello se debe la adición en la ley actual del 

párrafo que incluye en los accidentes de trabajo, ampliando -
la definici6n ya expuesta, los que se produzcan al trasladar

se el trabajador directamente de su domicilio al lugar del -

trabajo y de éste a aquél. 

"Más atln, sentó jurisprudencia en tres cuestiones [U!!_ 

damentales al estimar como accidente del trabajo los actos d~ 

lictuosos que se realizan en las mismas condiciones que si -

provinieran de cualquier fuerza física, los que tengan lugar 

fuera de las horas de servicio si su rcalizaci6n es con moti

vo del trabajo y el obrero se encontrase prestando servicios 

en beneficio de un patrón y los que provengan de algfin descu~ 

do del propio trabajador o de alguno de sus compañeros, si no 

ha habido premeditación de su parte (Tesis nelmeros 5, 6, 9 y 

10 del Apendice de Jurisprudencia, México, 1975, págs. 4, 5, 

6,7,lly12). 

"Respecto a la incapacidad del trabajador y sus cons~ 

cuencias jur!dicas. El riesgo de trabajo puede producir al -

trabajador una incapacidad temporal; una incapacidad permane~ 

te total; o la muerte. La incapacidad temporal es la pérdida 
de aptitudes o facultades que imposibilitan parcial o total-
mente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tie~ 

po; la incapacidad permanente parcial es la disminución de 

las facultades o aptitudes ce una persona para trabajar; y la 

incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o -

aptitudes de una persona, que la imposibilita para desempeñar 

cualquier trabajo por el resto de su vida. La existencia de 

estados anteriores (idiosincracias, tarsas, discrasias o en-
fermedades cronicas) no es causa para disminuir el grado de -

la incapacidad ni las prestaciones que correspondan al traba

jador. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trab~ 

jo se toman en consideraci6n para determinar el grado de inc~ 

pacidad (articulo 477 a 482 de la Ley Federal del Trabajo). 
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"Fijada una incapacidad la ley determina que, si den

tro de los dos años siguientes se produce alguna agravación o 

atenuación, el trabajador o el patr6n podrá solicitar la rcv! 

sión del grado. Podrá nsimismo ser repuesto el trabajador i~ 

capacitado, si ha desaparecido su incapacidad dentro del t6r

rnino de un año y no hubo recibido indemnizaci6n por incapaci

dad permanente total. Adem~s, si el trabajador no puede de-

sempeñar su trabajo, pero sí alg(m otro, el patrón est6 obli

gado a proporcionarselo, de confonnidad con las disposiciones 

de la Ley Federal del 'frabajo (artículo 497 a 499 de la Ley -

antes mencionada). 

En los riesgos de trabajo, en relación con la respon

sabilidad patronal, el autor Barajas Montes de Oca Santiago -
nos sigue diciendo que: 

"La legislación mexicana, ha sido muy completa en es

te aspecto mediante el establecimiento de la seguridad social 

ha liberado al patrón de tal responsabilidad objetiva, permi

tiéndole que mediante el pago de una cuota en efectivo, pueda 

ser atendi~o el trabajador que sufra un riesgo profesional de 
cualquier !ndole, e inclusive que la Instituci6n mencionada 

asuma la obligación de prestarle atención m~dica y quirúrgica, 
de hospitalización y de medicarnentaci6n curativa, incluyendo 

la aportación de los aparatos de prótesis y ortopedia necesa

rios. 

"Oe no haber inscrito el patr6n a sus trabajadores en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social quedan a su cargo ta

les obligaciones y sólo se le exceptúa de ellas si el accide~ 
te ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez 

o bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo 
que exista presc~ipci6n m~dica y que sea de su conocimiento -

este hecho por hábersele exhibido tal prescripción suscrita -

por el facultativo. También queda excluido de toda responsa-
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bilidad si el trabajador se ocasiona intencionalmente una le

si6n por s! s61o o de acuerdo con otra persona, o si la inca

pacidad es resultado de alguna riña o intento de suicidio". (10) 

En la Ley del Seguro Social, el derecho áe la concubi 
na por el riesgo de trabajo lo señala el articulo 72 de la -

Ley del Seguro Social: "Sólo a falta de esposa tendrá dere-

cho a recibir la pensión señalada en la fracción II del arti
culo anterior, la mujer con quien el asegurado vivió como si 

fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmc-

diatarnente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que -

ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el -

concubinato. Si al morir el asegurado ten!a varias concubi-

nas, ninguna de ellas gozará de pensi6n". 

El articulo 71 de la Ley del Seguro Social, en su - -

fracción II, señala la cuantía a que tiene derecho la concubi 

na por el riesgo de trabajo sufrido por su concubina. Artic~ 

lo 71. "Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la 

muerte del asegurado, el Instituto otorgará a las personas s~ 

ñaladas en este precepto las siguientes prestacions: II. A 

la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente 

al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a 
aquél, tratándose de incapacidad permanente total. La misma 

pensi6n corresponde al viudo que estando totalI:tcntc ,incapaci

tado hubiera dependido económicamente de la asegurada". 

Esta fracción se roodific6 en el Decreto por el que se 

reforma y adiciona la Ley del Seguro Social, publicado en el 
Diario Oficial el 4 de enero de 1989, y gueda de la siguiente 

forma: 

(10) Barajas W>ntes de Oca, Santiago. Derecho del Trabajo, 
Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., 
Colecci6n: Introducci6n al Derecho Mexicano, México --
1983, Págs. 84 a 86. 
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"Articulo 71.- Si el riesgo de trabajo trae como con
secuencia la muerte del asegurado, el Instituto otorgará a -

las personas señaladas en este precepto las siguientes prest~ 

cienes ..... : 

II.- A la viuda del asegurado se le otorgará una pen
si6n equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese co

rrespondido a aquél, trátandosc de incapacidad permanente to

tal. La misma pensión corresponde al viudo que estando total 
mente incapacitado hubiera dependido económicamente de la as~ 

gurada. 

El importe de esta prestación no podrá ser inferior a 

la cuantía minima que corresponda a la pensión de viudez, ce

sant!a en edad avanzada y muerte 11
• 

Respecto a las pensiones, en la reforma a la Ley del 

Seguro Social, antes señaladas, se reformaron los dos siguie~ 

tes articules. 

"ARTICULO 75.- La cuantía de las pensiones por incap~ 

cidad perm~nente será revisada cada vez que se modifiquen los 

salarios m!nimos, incrementandose con el raismo porcentual que 

corresponda al salario m!nimo general del Distrito Federal". 

"ARTICULO 76.- Las pensiones de viudez, orfandad y -

ascendientes del ~segurado por riesgo de trabajo, serán revi

sadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en -

términos de lo dispuesto en el artículo anteriorº. 

2. EL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

"Distinto de lo que ocurre en el caso de la vejez, la 

Ley da una idea .de lo que para sus efectos entiende por cesa!! 

tia en edad avanzada: quedar privado de trabajos remunerados, 

al contar con más de 60 años de edad articulo 143 de la Ley -
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del Seguro Social. Es m~s objetiva en su concepto; correspo~ 

de a un seguro de desempleo y da base para que el sector erg~ 
nizado de los trabajadores pugne por disminuir los requisitos 

tanto de edad como de semanas de cotizaciones semanales, apr!?_ 

ximadamente diez años de cotizar (artículo 145 de la Ley del 
Seguro Social). 

"El derecho al goce de la pensión cornenzar(i cuando el 

asegurado cumpla con los requisitos de edad y semanas de coti 

zaci6n, siempre que esté privado de un trabajo remunerado, -

condicionado a la solicitud de otorgamiento de la pensi6n (af 

ticulo 146 de la Ley del Seguro Social). Es necesario acla-
rar que el solicitante debe ser dado de baja en el r~gimen -

obligatorio, como elemento de prueba de que se encuentra sin 

trabajo remunerado. Un técnico y un profesionista pueden co~ 

tinuar trabajando por su cuenta, sin incorporarse al Seguro -

Social, tener ingresos y gozar de su pensi6n de cesantía. 

11 Adem~s de la pensión, el asegurado tiene derecho a -

recibir las asignaciones familiares como se señala para la v~ 

jez, ayuda asistencial y asistencia médica (articulo 144 de -

la Ley del Seguro Social). 

"El cálculo de la pensi6n se efectGa con base en la -

de vejez calculando la que le correspondería, sobre la edad -

(artículo 147 ue la Ley del Seguro Social). A la resultante 
corresponde el 100% y conforme a la edad del asegurado se es

tima el monto de la pensi6n (artículo 171 de la Ley del Segu

ro Social). 60 años 75%, 61 años 80%, 62 años 85%, 63 años -

90%, 64 años 95%. 

"La Ley determina que el c6mputo awnentará al porcen

taje siguiente, cuando la edad exceda los 6 meses, sin prer.i

sar si la fecha será la de la solicitud, de la aprobaci6n de 

la pensión o del primer paqo. Debe estarse a lo que más fav2 
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rezca al asegurado, de tal forma que si el acuerdo del Conse

jo Técnico se retrotrae a la fecha de la baj u, o al año .:inte

rior si la baja lo excede, ei cálculo debe tomar en cuenta la 

edad que tenía al ser dado de baja, al solicitar la pensi6n -
y al aprobar la pensión, lo que en cada caso resulte m~s con

veniente al asegurado. 

"El otorgamiento de la pensi6n depende de la voluntad 
del asegurado, quien solicita su otorgamiento conforme a sus 

intereses y conveniencia; por esta razón, una vez concedida, 

el ·asegurado no puede reclamar el otorgamiento de pcnsi6n por 

invalidez o vejez (artículo 148 de la Ley del Seguro Social). 
Desde luego, si el pensionado con cesantía regresa al r~gimen 
de asegurado, generará derecho a diversa pensión, a modificar 

a su favor, cuando esté en el supuesto de la Ley (edad, sema

nas de cotizaci6n) , conforme a la fracci6n IV del artículo 

183 de la Ley del Seguro Social, que señala; articulo 183: 

"Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al rég!_ 

men del Seguro Social y reingrese a éste, se le reconocerá el 
tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma 

siguiente: r.v. En los casos de pensionados previstos por el 

articulo 123, las cotizaciones generadas durante su reingreso 

al régimen del Seguro Social se le tomarán en cuenta para in

crementar la pensi6n, cuando deje nuevamente de pertenecer al 
régimen; pero si durante el reingreso hubiese cotizado cien -

o más semanas y generado derechos al disfrute de pensión dis
tinta de la anterior, se le otorgará s6lo la favorable, 

11 En los casos de las fracciones II y III, si el rein
greso del asegurado ocurriera antes de expirar el período de 

conservación de derechos establecido en el artículo anterior, 

se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anterio 

res". (ll) 

(11) Briceño Ruiz, Alberto. Ob. Cit. Págs. 189 y 190, 
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Los derechos de la concubina en el seguro de cesantía 

en edad avanzada, los señala el artículo 144, fracci6n III, -
de la Ley del seguro social. 

l\rtfculo 144, de la Ley del Seguro Social. "La con-

tingencia consistente en la cesantía en edad avanzada, obliga 

al Instituto al otorgamiento de las siguientes prestaciones: 

III. Asignaciones familiares, de conformidad con lo 

establecido en la secci6n séptima de este capitulo; " 

La secci6n séptima nos señala lo siguiente: 

Secci6n Séptima, del Capítulo V, de la Ley del Seguro 

Social, que se refiere a los seguros de ivalidez, vejez, ce-

sant!a en edad avanzada y muerte. 

De las asignaciones familiares y ayuda asistencial. 

llrtículo 164. De la Ley del Seguro Social. "Las - -
asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto -

de carga familiar y se concederán a los beneficiarios del pen 

sionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

I. Para la esposa o concubina del pensionado, el - -

quince por ciento de la. cuantía de la pensi6n"; 

3. EL SEGURO DE INVALIDEZ 

La Licenciada Magdalena Carbellido Reyna, nos da un -

concepto de invalidez al señalar que. "Goza de este seguro -

todo aquel trabajador que haya sufrido un accidente o contra! 

do una enfermedad no profesional que lo imposibiliten para -
realizar las labores indispensables para ganarse por lo menos 

un tercio del salario que, dentro de la misma región, perci--
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ban otras personas de su capacidad anterior, sexo, ealegor!..:i 

y formaci6n profesional". (12) 

El articulo 128 de la Ley del Seguro Social, nos señ~ 
la el Seguro de invalidez. 

Artículo 128. "Para los efectos de esta Ley existe -

invalidez cuando se reanen las siguientes condiciones: 

I. Que el asegurado se halle imposibilitado para pr2 
curarse, mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, -

formación profesional y ocupaci6n anterior, una remuneraci6n 

superior al cincuenta por ciento de la remuneraci6n habitual 

que en la misma regi6n reciba un trabajador sano, de semejan

te capacidad, categoría y formaci6n profesional; y 

11. Que sea derivada de una enfermedad o accidente -

no profesionales, o por defectos o agotamiento físico o man-

tal, o bien cuando padezca una afección o se encuentre en un 

estado de naturaleza permanente que le impida trabajar". 

El derecho de la concubina a las prestaciones econ6mi 

cas, en el seguro de invalidez las señala la fracci6n III del 

articulo 129, y la fracci6n I, del articulo 164 de la Ley del 

Seguro Social, en los siguientes términos: 

Artículo 1.29. "El estado de invalidez da derecho al 

asegurado, en los términos de esta Ley y sus reglamentos, al 

otorgamiento de las siguienteo prast~ciones: 

III. Asignaciones familiares, de conformidad con lo 

establecido en la secci6n séptima de este capitulo, y •.. ". 

(12) Carbellido Reyna, Magdalena. Ob. Cit. Pllg. 95. 
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La Sección Séptima, del Capítulo V, de la Ley del Se
guro Social, nos señala lo siguiente: 

De las asignaciones familiares y ayuda asistencial. 

Articulo 164. "Las asignaciones familiares consisten 

en una ayuda por concepto de carga familiar y se conccder~n a 

los beneficiarios del pensionado por invalidez, vejez o cesa~ 

tia en edad avanzada, de acuerdo con las siguientes reglas: 

l. Para la esposa o concubina del pensionado, el - -

quince por ciento de la cuant!a de la pensión ... ; 11 

El licenciado Alberto Briceño Ruiz, del seguro de in

validez dice que: "Es importante observar el criterio del ª[ 

tfculo 128 de la Ley del Seguro Social, al precisar las condi 
cíones que deben reunirse para estimar que el sujeto asegura

do se encuentra en una situación de invalidez: 

a) Que la enfermedad o el accidente que la provoque 
no tenga como origen un riesgo de trabajo. 

b) Que se encuentre imposibilitado para procurarse -

un trabajo proporcionado a su capacidad, formaci6n profesio-
nal y ocupaci6n anterior. 

11 Por otra parte, nos da un elemento valioso para de-

terminar objetivamente el estado del asegurado conforme a la 

imposibilidad de continuar desempeñando una labor similar a -
su ocupaci6n anterior, que motivó su incorporación al r6gimen 

del Seguro. 

"AquJ'. la Ley si tiene en cuenta: 1) la capacidad; 2) 

la formaci6n profesional y 3) la ocupaci6n anterior. De tal 
manera que si el accidente disminuye la capacidad e impide t~ 
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mar en consideración la formación profesional y adecuar la P9. 

sibilidad a un nuevo trabajo~ con base en la ocupación ante-

rior y en la remuneración podr~ estarse frente a un estado de 

invalidez. Las condiciones permiten al asegurado recibir el 

beneficio, si acredita la imposibilidad de obtener ingresos -
superiores a la remuneración que habitualmente reciba un tra

bajador sano, con similar: 1) capacidad, 2) cutegor!a y 3) -

fonnación profesional. 

"Desde luego, el Instituto puede tomar aspectos subj~ 

tivos para determinar la existencia de invalidez, pero el as~ 

gurado está en posibilidad de reclamar la pensión, con base -

en: a) la condición de los propios compañeros de trabajo; b) 

en las relaciones del Seguro Social donde consten categoría, 

ocupación y formaci6n profesional. ser~ suficiente acredi-

tar la existencia de alguno de estos elementos para que el --

. Instituto resulte obligado al otorgamiento de la pensi6n; la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con 

el articulo 275 de la Ley del Seguro Social, podrá intervenir 

y resolver cualquier demanda planteada. La negativa del Ins

tituto s61? puede fundarse en la circunstancia subjetiva y -

siempre combatible de que el asegurado está en aptitud física 

de desempeñar un trabajo similar al anterior y obtener, cuan

do menos el 50% del salario que corresponde al habitual. Un 

elemento que el asegurado puede utilizar a su favor, en su c~ 

so, es el de los salarios mínimos generales y profesionales. 

11 Para gozar de las prestaciones correspondientes a e~ 

te renglón (artículo 131), el asegurado debe haber cotizado -

un mínimo de 150 semanas, de cualquier forma, sin necesidad -

de t~rmino, con las limitaciones que para algunos casos esta

blecen los artículos 182 y 183 de la Ley del Seguro Social, -

para conservación y reconocimiento de derechos. Es convenie~ 

te tomar en ronsideraci6n que con forme a la fracción IV del ªE. 
t1culo 37 de la Ley del Seguro Social, los periodos amparados 
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por incapacidades m~dicas del Instituto no causar~n pago de -
cuotas obrero-patronales y se tendrán en cuenta corno cotiza-

dos para todos los efectos legules u favor del trabajador as~ 

gurado. Debe recordarse tambi6n que al mencionar cuotas obr~ 

ro-patronales, la Ley lo refiere expresamente a todas las ra

mas del Seguro, por lo que hace al patrón y a la segunda y -

tercera fracci6n en relaci6n con el asegurudo. 

11 Por ejemplo, un trabajador que tenga acumuladas 90 -

semanas y enferme por causa ajena al riesgo de trabajo, con -

inhabilitación por 60 semanas, habrá acumulado el minimo de -
150 requerido para considerarse con derecho a pensión por in
validez. 

"Quedan sin derecho a disfrutar da pensi6n los asegu

rados que se provoquen intencionalmente la invalidez, por s.t 

o de acuerdo con otra persona (articulo 132 fracción Il. Es 
decir, que causen el accidente o se expongan a contraer una -

enfermedad, de manera intencional, con el objeto de provocar 

un estado de invalidez o colocarse en él. Tampoco recibirán 

la pensi6n las personas responsables de un delito intencional 
que hubiera generado la invalidez (art!culo 132 fracci6n II, 

de la Ley del Seguro Social) y por Oltimo, cuando el asegura
do padezca un estado de invalidez anterior a su afiliaci6n al 

régimen del Seguro Social (articulo 132 fracción III). Sin -

embargo, el Instituto podrá otorgar el total o parte de la -
pensión a los familiares del asegurado (calculado como si se 

tratara de muerte), mientras que dure el estado de invalidez. 

"Las prestaciones a que tiene derecho eltasegurado -

(art!culo 129 de la Ley del Seguro Social) son médicas y en -

dinero. Bn las primeras, corresponde la asistencia médica d~ 

terminada para los casos de enfermedad y maternidad. Las - -

prestaciones en dinero se refieren a dos aspectos: la pan- -

si6n temporal y la definitiva, que a su vez se integra con la 
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cuantía b~sica y los incrementos anuales, en los t6rminos del 

art1culo 167 de la Ley del Seguro Social; las asignaciones f~ 

miliares, constituidas por d~rechos qeneracios por el ntíclQO -

familiar, cc5nyuge o concubina, hijos y por cxccpci6n, las - -

ascendientes, y la ayudu asistencial, prestación que se conc~ 

óe en el supuesto de no existir c6nyuge o familiares. 

"El derecho a recibir el monto de la pensi6n se ini-

cia 'el dia en que se produzca el siniestro, o si no puede f! 
jarse el dia, desde la fecha de presentación de la solicitud' 

(art!culo 134 de la Ley del Seguro Social), En ninguna parte 
de la Ley se da el concepto de siniestro, por lo que debemos 

de entender que se trata de un accidente a la manifestación -

de la enfermedad. 

11 Los asegurados que soliciten pensión de invalidez, -

as! como los inválidos, deberán sujetarse a las investigacio

nes de carácter médico, social y económico que el Instituto -
estime necesarios para comprobar su estado (articulo 133 de -
la Ley del Seguro Social). En caso de negativa del pensiona
do a someterse a los ex~enes previos y a tratamientos rn~di-

co s prescritos o los abandone, el Instituto suspendera el pa
go de la pensión (articulo 135 de la Ley del Seguro Social). 

Una suspensión es siempre temporal; la Ley no contempla el s~ 

puesto de una negativa definitiva del asegurado, por lo que -
caben dos posibilidades: el pensionado puede acreditar la -

existencia de una ,causa justificada, con lo cual podría rccl.e_ 

mar el pago del tiempo de la suspensión y continuar recibien

do la pensión. El pensionado no tiene causa, con lo que el -

Instituto podría extinguir el derecho. 

"El cálculo de la pensión se hará con los mismos con

ceptos que para la vejez (articulo 136 de la Ley del Seguro -

social)", (13) 

(13) Hriceño Ruiz, Alberto, Ob. Cit. P&g. 186 a 188. 
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4. EL SEGURO úE VEJEZ 
"La Ley del Seguro Social, no establece un concepto -

de vejez porque los signos que implica varían segan las cond! 
cienes de la persona. Algunos pueden estimar que se trata de 

la edad en que las facultades físicas o mentales van disminu

yendo; para otros es el color del pelo, el endurecimiento de 

las arterias, la dificultad de movimiento. El término renul

ta inadecuado; sobre todo si se le da la connotaci6n de nece

sidad o imposibilidad para llevar a cabo un trabajo. Resulta 
m&s correcto hablar de edad y tiempo de servicios, como ele-

mentes objetivas, sin prejuzgar la condición del asegurado. 

"Tendrá derecho a recibir una pensi6n por este conceE: 

to, la persona que tenga una edad mínima de 65 años y 500 se
rn.anas de cotizaci6n, aproximadamente 10 años en el Seguro So

cial (articulo 138 de la Ley del Seguro Social). El derecho 

al disfrute de pensi6n se genera a partir del día en que el -

asegurado cumpla con los requisitos mencionados (artículo 139 

de la Ley del Seguro Social), sin que de manera alguna pueda 
obligar a dicho asegurado a retirarse del trabajo, ya que se 

consigna como una facultad (artículo 140 de la Ley del Seguro 

Social); requiere de previa solicitud (artículo 141, de la -

Ley del Seguro Social), y se le cubrirá a partir de la fecha 

en que haya dejado de trabajar. Esta afirmaci6n es confusa; 
pueden darse dos situaciones distintas: que deje de trabajar 

y que solicite la pensi6n. Una persona puede perder el cará~ 
ter de asegurado y no desear la pensi6n o ignorar que tenga -

derecho a ella, sin que prescriba su derecho a reclamarla en 

cualquier momento; en tt!rminos del articulo 279 de la Ley del 

Seguro Social, prescribe en un año el derecho a reclamar cual 
quier mensualidad de pensi6n, asignación familiar o ayuda - -

asistencial. De esto último se deriva que no se cubrirá la -

pensi6n a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar; 

por otra parte, en el acuerdo de concesión se expresará la -

cuantía, el mt!todo de cálculo empleado y en su caso, la fecha 
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a partir de l~ cual tenrlrft vigencia {artículo 272 de la Ley -

del Seguro Social). Con lo que debemos concluir que el soli

citante tiene derecho a rccliimar el pago del último ilño, sie~ 

pre que no lo hubiese laborado o permanecido con el car~cter 

de asegurado. 

"Además de la pensión, el asegurado tiene derecho a -

recibir asignaciones f amiliarcs por su cónyuge o concubina e 

hijos; a falta de éstos, por los padres que dependan económi

camente de ~l. Cuando no haya persona que genere derecho a -

asignaciones, se podrá conceder ayuda asistencia hasta de un 

15% del monto de pensi6n, para que pueda contar con una pers~ 

na que lo atienda. 

Además, conserva su derecho a recibir prestaciones m~ 

dicas, asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmac~~ 

tica, sin limitaci6n. El c.6.lculo de la pcnsi6n se presenta -

en una sección separada (articulo 142 de la Ley del seguro s~ 

cial) ". (14) 

El derecho a la concubina, a las prestaciones econ6m~ 

cas, en el· seguro de vejez ·las señala la fracci6n III, del ª!. 
ticulo 137 de la Ley del Seguro Social. 

"Articulo 137. La vejez da derecho al asegurado al -

otorgamiento de las siguientes prestaciones: 

III. Asignaciones familiares de conformidad con lo -

establecido en la secci6n st1ptima de este capitulo; '] 11
• 

La sección séptima señala: 

De las asignaciones familiares y ayuda asistencial. 

(14) Briceño Ruiz, Alberto. Ob. Cit. P~gs, 188 y 189. 
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11 Articulo 1G4. LJ.:::; asignaciones familiares consisten 

en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederán -

a los beneficiarios del pensionado por invalidez, vejQz o ce

santía en edad avanzada, de acuerdo con lns siguientes reglas: 

I. Para la esposa o concubina del pensionado, el - -

qu·ince por ciento de la cuantía de la pcnsi6n". 

5. PENSION A LA CONCUBINA, POR MUERTE DEL ASEGURADO 
11 Es conveniente diferenciar el caso de muerte deriva

da de riesgo de trabajo, del supuesto contenido en esta tcrc~ 

ra rama, donde es necesario que la causa sea ajena al accide~ 

te de trabajo o la enfermedad profesional (articulo 150, FraE 

ción II de la Ley del Seguro Social). La protccci6n se otor

ga a los beneficiarios del pensionado o del asegurado; puede 

tratarse de un pensionado por riesgo de trabajo, fallecido -

por un motivo diverso, lo que no está claramente especificado 

en la Ley, en cuyo caso la aplicación anal6gica es permisible. 

Los diversos supuestos están contemplados en los art1culos --

149 y 151 de la Ley del Seguro Social: 

a) La muerte del asegurado (artículo 149). 

b} La muerte de un pensionado por invalidez, vejez o 

cesantía en edad avanzada (articulo 149). 

e) La muerte de un pensionado por incapacidad perma

nente, -entre esto derivada de un riesgo, ajeno al 

estado de incapacidad con un minimo de 150 serna-

nas cotizadas (articulo 151). 

d) La muerte de un pensionado por incapacidad perma

nente total, provocada por causa ajena a un ries

go de trabajo, que hubiera cotizado un minimo de 

150 semanas, si goz6 de la pensi6n cuando menos -

durante cinco años (artículo 151). 
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"Los beneficiarios tendrán derecho a recibir una pen

sión cuando, en general, el asegurado al fallecer hubiese Lc

nido reconocido el pago de un mínimo de 150 cotizaciones scm~ 

nales (articulo 150, Fracci6n I de la Ley del Seguro Social). 

La calidad de pensionado otorga derecho a asistencia m6dica -

(art1culo 149, FracciOn V de la Ley del Seguro Social). Las 

pensiones corresponden a viudez, con posibilidad de recibir -

ayuda asistencial adicional, de orfandad y ascendientes. Pa

ra el efecto, se siguen las mismas reglas, con porcentajes 

distintos del supuesto ya expuesto de que la muerte ocurra a 

consecuencia de un riesgo de trabajo. 

"Además de la pensión e independientemente de ella, -

si el asegurad.o tenía cotizadas un mínimo de doce semanas en 

los 9 meses anteriores al fallecimiento, se otorga el importe 

de un mes de salario minimo general que rija en el Distrito -

Federal a la fecha, del fallecimiento, a la persona que prese~ 

ta la cuenta original de gastos del funeral, de preferencia -

un familiar (artículo 112 de la Ley del Seguro Social)". (15) 

La concubina, en el seguro de muerte del asegurado, -

tiene derecho a las siguientes prestaciones según el art!culo 

149, 152 y 153 de la Lay del Seguro Social: 

"Art!culo 149. Cuando ocurra la muerte del asegurado 
o del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad ava~ 

zada, el Instituto otorgar~ a sus beneficiarios, conforme a -

lo dispuesto en el presente capitulo, las siguientes presta-

ciones: 

I. Pensi6n de viudez 11
• 

El artículo 152, de la Ley del Seguro Social, regula 

la pensión de viudez: 

(15) Briceño Ruiz, Alberto. Ob. Cit. Págs. 190 y 191 
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"Artículo 152. Tendrá derecho a la pensi6n de viudez 

la que fue esposa del asegurado o del pensionado. A falta de 

esposa, te~drá derecho a recibir la pensi6n, la mujer con - -

quien el asegurado o pensionado vivi6 corno si fucru su marido, 

durante los cinco años que precedieron inmediatruncntc a la -

muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre -

que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el -

concubinato4 .. ". 

11 La pensi6n de viudez la señala el artículo 152 de la 

Ley del Seguro Social, se otorga en prirror lugar a la c6nyuge 

o a la concubina. Para efectos de esta Ley se requiere que -

la-concubina, hubiera vivido con el asegurado un mínimo de 5 

años o tenido hijos con ~l. La Ley reconoce el derecho del -

viudo, siempre que se encuentre totalmente incapacitado y - -

hubiese dependido econ6mic(]I'.l.ente de la asegurada. 

11 La Ley del Seguro Social, señala algunas limitacio-

nes a la pensi6n de viudez, que no se justifican porque el -

asegurado cotiza y genera mediante ese pago, en un mínimo de 

tres anualidades, derechos trasnísibles (articulo 154 de la -

Ley del Seguro Social). Se niega el otorgamiento de la pen-

sión en los siguientes casos, que quedan sin efecto si hubie

ra hijos: 

l. Cuando el asegurado muera antes de cumplir seis -

meses de matrimonio, sin tomar en e uenta las circunstancias. 

Podría fallecer por un accidente y no se justifica quitar a -

~a viuda el derecho a pensión; independientemente de cualqui~ 

ra que sea la causa, la cónyuge o concubina debe ser respe-ta:.. 

da, sin que se afecten sus prestaciones. 

2. Cuando al contraer raatrimonio, el asegurado fall~ 

cido tuviera 55 años de edad, a menos que hubiese transcurri

do un año de matrimonio. 
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3. Cuando la cónyuge se case con un pensionado por -

invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos que - -

hubiese transcurrido un año de vivir juntos. 

11 El derecho a recibir la pensión comenzará en la fe-

cha del fallecimiento del asegurado o pensionado y terminará 

con la muerte del beneficiario (artfculo 155 de la Ley del S~ 
guro Social). También se extinguirá cuando la viuda, esposa 

o concubina contraiga matrimonio o entre en concubinato. En 

el caso de nuevo matrimonio, se otorgará un finiquito consis

tente en el pago, en una sola entrega, del importe de cinco -

anualidades de la pensión". (16) 

En el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial el 4 de en~ 

ro de 1989. 

El derecho a la pensión de viudez quedó as!: 

"ARTICULO 153. - La pensión de viudez será igual al n.9_ 

venta por ciento de la pensi6n de invalidez, de vejez o de e~ 

santia en edad avanzada, que el pensionado fallecido disfrut~ 

ba; o de la que hubiere correspondido al asegurado en el caso 

de invalidez 11
• 

"ARTICULO 168. - La suma de la pensión de invalidez, -

de vejez o cesant!a en edad avanzada, mas las asignaciones f~ 

miliares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, 

no podrá ser inferior al setenta por ciento del Salario Mfni

mo General que rija para el Distrito Federal. 

El monto determinado conforme al párrafo anterior, 

servirá de base para calcular las pensiones que se deriven de 

(16) Briceño Ruiz, Alberto. Ob. Cit. Pág. 192. 
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la muerte tanto del pensionado, como del asegurado, .:ll iguul 

que para fijar la cuant!a de aguinaldo anual. 

Bn todo caso, el monto del aguinaldo a que se refiere 

el párrafo anterior, no será inferior a treinta días. 

La cuantía mínima de las pensiones derivadas de inca! 

poraciones generadas por decreto del Ejecutivo Federal o con

venios celebrados. por el Instituto en los términos de esta -

Ley, que contengan modalidades de aseguramiento en el ramo de 

los seguros de invalidez, vejez cesantía en edad avanzada y -

muerte, se sujetará a lo establecido en el segundo párrafo -
del articulo 1 72". 

"ARTICULO 172. - La cuant!a de las pensiones por inva
lidez, vejez o cesantía en edad avanzada serán revisadas cada 

vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose -

con el mismo aumento porcentual que corresponda al Salario M! 
nimo General del Distrito Federal. 

Los aumentos que correspondan a las pensiones deriva

das de incorporaciones generadas por decreto del Ejecutivo F~ 

deral o convenios celebrados por el Instituto en los términos 

de esta Ley que contengan modalidades de aseguramiento en el 

ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesant!a en edad - -

avanzada y muerte, serán determíriados por el consejo Técnico, 

para tal efecto, tomará en cuenta los incrementos al salario 
mínimo y la capacidad econ6mica del Instituto y se apoyará en 

sus estudios técnicos y actuariale~, en cada ocasión, el 

acuerdo relativo establecerá la cuantía m!nima de dichas pen
siones11. 

"ARTICULO 17 3. - Las pensiones otorgadas a la muerte -

del asegurado o pensionado por invalidez, vejez y cesant1a en 

edad avanzada a sus beneficiarios, serán revisadas e increrren 
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tadas e11 la proporción qne correspondu en los t~rminos de lo 

dispuesto en el artículo anterior". 

6. PRESTACIONES SOCIALES, QUE EL SEGURO SOCIAL OTOR

GA A LOS FAMILIARES DEL ASEGURADO 

En un aspecto general, la regulaci6n de estas presta

. cienes es importante como parte de la responsabilidad de la -
institución a los derechohabientes y de 1'!stos en favor de la 
comunidad poblacional. 

"Por su propia naturaleza se deja a la adrninistraci6n 

del seguro social determinar la posibilidad y oportunidad en 

su otorgamiento, sin generar derecho alguno exigible, ni me-

nos prestaciones detenninadas que deban necesariamente otor-

garse. La ley determina (articulo 232 del Seguro Social), -
que son de beneficio colectivo y adicionales a las prestacio

nes inherentes a sus finalidades por lo que podrá proporcio-

nar esos servicios sociales, confonne lo dispuesto en el art1 

culo 8 de la Ley del Seguro Social. 

"Se dividen en prestaciones sociales y servicios de -

solidaridad. Las primeras (articulo 233 de la Ley del Seguro 
Social) se proponen fomentar la salud, prevenir enfelT!ledades 

y accid~ntes, as1 como contribuir a la elevaci6n general de -

los niveles de vida de la población. Comprende por lo tanto: 

a) Aspectos de salud. 
b) Facilidades de descanso y esparcimiento. 
c) P~ogrilrn~S educativos de forrnaci6n y de capacita-

ción. 

"Los servicios de solidaridad social comprenden asis

tencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria (articulo 

236 de la Ley del Seguro Social), para los nücleos de pobla-

ciOn que constituyen polos de profunda marginación rural, su~ 

urbana y urbana. 
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"Las prestaciones sociales serán proporcionadas me- -

diante el cumplimiento de programas (artículo 234), reliltivos 

a: 

a) Salud, prornoci6n, educación, mejoramiento de ali

mentación y vivienda. 
b) Actividades culturales y deportivas, como pilrte -

del esparcimiento y de ca~citación para el trab~ 

jo, centros vacacionales y de readaptaci6n para -

el trabajo. 
c) Familiares, regularización del estado civil, sup~ 

raci6n de la vida en el hogar, con aprovechamien

to adecuado de los recursos econ6rnicos, mejores -

prácticas de convivencia y unidades habitaciona-
les adecuadas. 

d) Velatorios, establecimiento y administración de -

velatorios, as1 como de servicios similares. Es

te no debe ser un servicio sino una prestaci6n.d~ 

finida para los derechohabientes y sólo cuando se 
tuviese capacidad de atención a las necesidades -

normales, debe abrirse a la comunidadª 

e) Los demás, Utiles para la elevación del nivel de 

vida individual y colectivo. 

"Merece especial atención el párrafo final del precel?. 
to 234 de la Ley del Seguro Social, al condicionar las prest~ 

cienes sociales. 

11 En este sentido, el articulo 235 insiste en que es-

tas prestaciones sociales son de ejercicio discrecional para 

el Instituto Mexicano del seguro social y tendrán como fuente 

de financiamiento los recursos del ramo de Invalidez, vejez, 

Cesantfa en Edad Avanzada y Muerte, en las cantidades que la 

Asamblea General determ1ne anualmente. 
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11 El fundamento legal de las prestaciones sociales, se 
encuentra en el articulo 8 de la Ley del Seguro Social, asr -

como en el art!culo 2 de la misma Ley antes mencionada, al s."'. 
ñalar como finalidad de la seguridad social, garantizar el d."'. 
recho humano a la salud, la protección de los medios de sub-

sistencia y los servicios sociales necesarios para el bienes

tar individual y colectivo. 

"El articulo 88 de la Ley del Seguro Social, faculta 
al Instituto para proporcionar servicios de car~cter prevent! 

va, individualmente o a trav~s de procedimientos de alcance -

general, con el objeto de evitar o disminuir la realización ~ 

de riesgos de trabajo entre la poblaci6n asegurada. Con base 
en este precepto se desarrollan campañas cuantiosas que coro-
prometen muchos millones de pesos de la Instituci6n. Es ade

cuado y necesario llevar a cabo campañas en las empresas, que 

involucren a los trabajadores, tomando como punto de partida 

los indices de siniestralidad, para lo cual conviene la cordi 
nación con la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social (art! 
culo 89). 

"El Instituto debe enfocar su esfuerzo y recursos a -

investigar con seriedad la causa de los riesgos, con el obje

to de sugerir y hasta obligar a los patrones a seguir 'las -

técnicas y prácticas conveniente5, a efecto de prevenir la -
realización de los riesgos' (artículo 90 de la Ley del Seguro 

Social. 

"Los patrones resultan obligados a cooperar con el -

Instituto (art!culo 91 de la Ley del Seguro Social) a efecto 

de: 

a) Facilitar la realización de estudios e investig~ 

ci6n. 
b) Proporcionar datos e informes para la elabora- -

ci6n de estad!sticas sobre riesgos de trabajo. 
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e) Definir en las empresas las normas de prevención 

de riesgos de trabajo. 

"El articulo 119 de la Ley del Seguro social, se re-

fiere a los servicios de medicina preventiva que tienen como 

objeto proteger la salud y prevenir las enfermedades. Para -

su logro se elaborar:!n programas da difusi6n para la salud, -

estudios epidemiol6gicos, producci6n de inmunobiol6gicos, in

munizaciones, campañas sanitarias y otros programas especia-

les enfocados a resolver problemas m~dico-sociales. En este 

aspecto no se limita a los derechohabientes, se refiere a to

da la poblaci6n". (17) 

7. RESOLUCION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO-
CIAL, EN LA PLURALIDAD DE PERSONAS CON DERECHO A 
LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

Las controversias entre los asegurados, beneficiarios 

y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra funda 
mentado en el articulo 275 de la misma Ley, al señalar: 

Art!culo 275 de la Ley del Seguro Social. "Las con-

troversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Ins

tituto, sobre las prestaciones que esta ley otorga, podrán -

ventilarse ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 

sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformi

dad que establece el artículo anterior". 

Con lo que nos señala el art!culo 275 de la Ley del -

Seguro Social, de que los sujetos al régimen del Seguro So- -

cial, pueden acudir a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje p~ 

ra la soluci6n de sus demandas, también existe la oportunidad 
de interponer el recurso de inconformidad ante el Instituto -

Mexicano del Seguro Social; al respecto el articulo 274 de la 

(17) Briceño Ruiz, Alberto. Ob. Cit. Págs. 229 a 231. 
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Ley del Seguro Social; regula el fundamento del recurso de i~ 
conformidad al señalar: 

11 1\.rt!culo 274. Cuundo los patrones y Jt..!r.¡jz sujetos -

obligados, as! como los asegurados o sus bt!neficiarioG consi

deren impugnable algOn acto definitivo del Instituto, acudi-

rán en inconformidad, en la forma y términos que establezca -
el reglamento, ante el Consejo T6cnico, el que resol verá lo -

procedente. 

El propio reglamento establecerá procedimientos admi

nistrativos de aclaración y los términos para hacerlos valer, 
sin perjuicio del de inconformidad a que se refiere el p~rra
fo anterior. 

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Insti

tuto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos -

que señale el reglamento corrcmpondicnte, se entenderán con-
sentidos11. 

Respecto al recurso de inconformidad el autor Carlos 
Athié Carrasco, nos dice que: 

"El recurso de inconformidad ante el Honorable Conse

jo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, es un -
procedimiento administrativo que tiene por objeto la revisión 
de la legalidad de. los actos del propio Instituto, a petici6n 
de persona interesada. Por lo tanto, no se trata propiamente 
de un juicio, la dependencia que tramita las inconformidades 

no es un tribunal, no ejercita un acto jurisdiccional, ní re

suelve controversias plan~eadas por partes litigiosas. Es el 
mismo Instituto al que determina sí la oficina o funcionario 

de sus dependcnc~as, ha cumplido o no con l~s disposiciones -

legales respectivas y si deben confirmarse, modificarse o de

jarse sin efecto los actos recurridos. 



- 14J -

"Por lo antes expuesto, no se trata de un procedirnie!1_ 

to jurisdiccional, sino de un recurso adr:linistrativo. 

"Promovido el recurso con la presentación del escrito 

de inconformidad, si se trata de un acto definitivo del Inst! 

tuto Mexicano del Seguro Social, y si rec!ne los requisitos C9_ 

rrespondientes, se le da entrada y se solicitan los informes 

de las dependencias que en alguna forma han intervenido en -

los actos recurridos, informes que consisten en las constan-

cias que debe expedir los órganos del Seguro Social, o en su 

caso la práctica de inscripciones o auditor!as que se estimen 

necesarias o soliciten los prarnoventes; si se reciben las - -

pruebas ofrecidas por el recurrente y una vez integrados los 

elementos de juicio, se dicta la resolución correspondiente -

que es sometida a la aprobación del Honorable Consejo Técnico. 
Esta resoluci6n no es definitiva y puede ser impugnada ante -

la autoridad respectiva: 11. Tribunal Fiscal de la Federación 

o 11. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, segGn el caso. 

"De lo expuesto se deduce la importancia que tiene p~ 

ra el buen desarrollo, tr<tmite y resolución del recurso, el -
adecuado planteamiento de la inconformidad y el cumplimiento 

de los requisitos que señala el Reglamento de la materia. 

"Un escrito en el que se expongan ideas confusas, en 

el que no se expresen con claridad los actos reclamados y los 

motivos de inconformidad, ni se ofrezcan las pruebas adecua-

das, puede dar lugar a que, aunque pueda tener la raz6n el r~ 

currente, se le deseche la inconformidad o se dicte una reso

luci6n contraria a sus intereses. Esto sucede en algunos ca

sos, especialmente trat~ndose de asegurados o derechohabien--

tes". 

(18) 

(18) 

Athié Carrasco, Carlos. Requisitos que debe reunir el 
escrito de Inconformidad ante el Consejo Técnico del -
I.M.S. S., Edit. Boletín de lnformaci6n Jurldica del - -
!.M.S.S., Año II, Jul-Ago. de 1974, No. 8, México 1974, 
P~gs. 75 y 76. 



- 144 -

Por ser de importancia el recurso de inconformidad an 
te el Seguro Social, señalaré los requisitos que éste debe 

contener: 

- EL NOMBRE, DOMICILIO, REGISTRO PATRONAL O CEOULA DE 

INSCRIPCION DEL RECURRENTE. El escrito de inconformidad debe 

ser dirigido al u. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Unidad de Inconformidades. 
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e o N e L u 5 I o N E s 

PRIMERA.- La figura jurídica del concubinato, ya se -

conocía desde las primeras culturas que surgieron en la huma

nidad. 

SEGUNDA;- Cada emperador romano regul6 jurídicamente 

de distinta forma la figura jurídica del concubinato; con los 

emperadores cristianos, se vedaron y limitaron las donaciones 

y los legados a la concubina y a los hijos habídos en concubi:_ 

nato, inclusive ten.dieron a suprimir el concubinato. 

La definici6n de concubinato en el Derecho romano, es 

completamente diferente a la actual, ellos decían gue 11 concu

binato es la uni6n de orden inferior, que no elevaba a la mu

jer a la condici6n social de su marido", yo entiendo que los 

romanos daban más importanica a la condici6n social de la mu

jer en la sociedad romana, al decir que la uni6n era de orden 

inferior, y no aceptaban a la concubina a la condici6n social 

de su marido, cuando actualmente la r1efinici6n de concubinato 

no dice na.da respecto a la cond:ici6n social de ambos concubi-

nos. 

TERCERA.- Con el transcurso del tiempo, los legislad~ 

res mexicanos y extranjeros se dieron cuenta de la trascende~ 

cia del concubinato en lrl sociedad, por tal motivo, la mayo-

ria de los países regularon en sus derechos positivos la fig~ 

ra jurídica del concubinato. Los autores franceses henri,- -

le6n y jean maseaud, califican de situación inmoral al concu

binato, yo opino que no deben darle la calificación de iruno-

ral, porque el ccincubinato es una uni6n de sentimientos lim-

pios, sin prejuicio de los concubinas, la prueba está en que

existen uniones de concubinas que terminan hasta la muerte de 

uno de ellos, ésto demuestra que son uniones perdurables y m2 
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rales. 

CUARTA.- Los países con avanzada legislaci6n, como - -

fueron Francia, Italia, y España, son de los primeros en reg~ 

lar la figura jurídica del concubinato; claro que con un poco 

de restricción, porque se le daba más interés a la institu- -

ci6n jurídica del matrimonio. Se debe calificar de positiva -

la actitud de los legisladores extranjeros, respecta al conc~ 

binato, ya que en sus derechos positivos, no dejan al dasamp~ 

ro a la concubina. 

QUINTA.- En México, los primeros Códigos Civiles de -

1870, 1884, y la Ley de Rel.aciones Familiares, no regularon -

la figura jurídica del concubinato, el concubinato se codifi

ca hasta que el legislador de 1928, se dio cuenta de la impo.r 

tancia del concubinato, al ver la gran dimensión y prolifera

ci6n en México de uniones concubinarias, y así se regula por 

primera vez en México el concubinato, dando protección, aún-

que menor y demasiado restringida a la concubnina-

SEXTA.- El verdadero beneficio a la Instituci6n del -

concubinato, se da en las reformas del C6digo Civil del Dis-

trito Federal de fecha 27 de Diciembre de 1983, al señalar -

que los concubinas tienen el derecho de heredarse recíproca-

mente, y se determina la obligación alimentaria entre ambos -

concubinas. 

El artículo 302 y 1635 del Código Civil, señala que -

"se determina la obligación alimentaria entre concubinas, mié 

mes que opera cuando hayan vivido juntos como si fueran cóny~ 

ges durante cinco años y cuando hayan tenido hijos". Yo no -

estoy de acuerdo con este precepto, al señalar los cinca años 

para que en el concubinato se adquieran los derechos antes s~ 

ñalados, yo opino que desde los primeros días o meses ya se 



- 147 -

configura el concubinato, y no hay que esperar cinco años pa

ra que se tenga derecho en el concubinato, si el concubina f~ 
llece antes de los cinco años quien queda desamparada es la -

concubina, y el derecho lo que debe buscar es proteger a la -

concubina: hay que preguntarse en que situación jurídica vi-

ven los concubinas, del primero al quinto años de concubinato, 
si el Código Civil señala que hasta los cinco años se conf ig~ 

ra el concubinato. Tampoco estoy de acuerdo con el articulo 

1635 del C6digo Civil, al decir que el concubinato existe - -
cuando los concubinas hayan vivido juntos durante cinco años, 
y cuando hayan tenido hijos en comGn. Respecto a los hijos -

en el concubinato, yo opino que aunque no hayan tenido hijos, 
el concubinato existe, en e~te caso el legislador no previó -
la infertilidad de la mujer, o sea que no sea forzoso el que 
haya hijos para que exista el concubinato, por tanto este pr~ 

cepto pienso que debe modificarse, para no restringir la fig~ 
ra jurídica del concubinato. 

SEPTIMA.- Algunos autores dicen que el concubinato, -

es una uni6n o especie de matrimonio inferior. Yo opino que 
el concubinato no es un matrimonio inferior, por ejemplo los 

hijos habidos en concubinato, en la vida no van a distinguir
se corno hijos inferiores, porque nuestra Constitución Políti
ca al decirnos que todos somos iguales ante la sociedad, la -

misma Constitución no señala ciudadanos inferiores o superio
res; por lo tanto los autores aplican mal el término matrimo

nio inferior; se debe calificar simplemente como concubinato, 
y no de matrimonio inferior, porque para calificarlo como ma

trimonio, simplemente no se dan los elementos o requisitos -
del mismo. 

OCTAVA.- La Ley del Seguro social, si protege y no d~ 
ja en el desamparo a la concubina al fallecer el concubinario 
ésto es siempre y cuando no haya dos o m5s concubinas. En lo 

que no estoy de acuerdo es con lo que señala el artículo 72 -
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de la Ley del Seguro Social, al decir "si al morir el osegur~ 

do tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pcn- -

sión". Respecto a ésto el legislador mexicano en el Código e~ 

vil de 1928, y el de 1943 en la Ley del Seguro Social, no an~ 
liz6 la idiosincrasia de la persona, que a veces tiene varias 

dependientes econ6micas, con ésto no quiero decir que se ala

be la irresponsabilidad de la persona de tener varias <lepen-

dientes económica, lo que quiero dar a entender es que si - -

existen varias, quizá ninguna de ellas quiso esa situación¡ -

en este caso la culpa no es de la mujer, es más bien del hom

bre que actúa irresponsablemente al no formar un concubinato 

s6lido, digno de proporcionar una excelente educaci6n y ali-

mentación a sus hijos nacidos dentro de la figura jurídica -

del concubinato. 

Para que la concubina se haga acreedora a la herencia 

que señala el Código Civil en su artículo 1635, y a la pen- -

sión que regula la Ley del Seguro Social en su artículo 72 -

por la muerte del trabajador, cuando haya varias dependientes 

económicas, me atrevo a proponer dos teorias para la adquisi

ción de derechos a la pensi6n, ésto sería al fallecer el tra
bajador, :las cuales son. La teoría unilateral y la pluralis-

ta, que consisitirian en lo siguiente: 

La teoría unilateral. Que consistiria en que cuando -

existan varias dependientes económicas del concubinario recl~ 

mando derechos como a la pensión que señala el artículo 72 de 

la Ley del Seguro·social, yo propongo que los derechos se le 

den a la dependiente econ6mica que compruebe que vivió más -
tiempo con el concubinario. Porque no es justo, que la concu

bina que vivió más tiempo con el concubinario y sufrió quizá 
los problemas económicos fruniliares y que tal vez ayudó a fo~ 

mar un patrimonio familiar en el concubinato, es injusto que 
se quede desprotegida, esto es, si existen varias concubinas 

como lo señala el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, --
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y que quizá ningua <le las dependientes económicas del concu-

binario, se dio cuenta que hab!a otra unión, la culpa es del 

concubinario que por su irresponsabilidad tuvo varias <lepen-
dientes económicas. Y por lo tanto yo opino que no debe cas-

tigarse a la concubina que vivió más tiempo con el concubina

rio dejandola desamparada económicamente, esto es cuando -

existan varias dependientes económicas reclamando los dcre- -
chas al fallecer el concubinario como lo señala tanto el Có-

digo Civil en su articulo 1635, y la Ley del Seguro Social en 

su artículo 72. 

La otra teoría que yo propongo para no dejar en el d~ 

samparo a las dependientes econ6micas, en caso de haber va- -

rias solicitando el derecho a la herencia como lo señala el -

articulo 1635 del C6digo Civil, y a la pensi6n que otorga la 

Ley del Seguro Social en su artículo 72, es la teoría plura-

lista que consistiría en lo siguiente: 

Teoría Pluralista.- Que consistiría en que si eKisten 

varias dependientes econ6micas al fallecer el concubinario, -

los derechos a la herencia y a la pensión que estfin regulados 

en el C6digo Civil en su articulo 1635, y en la Ley del Segu

ro Social en su artículo 72, se repartan los derechos propor

cionalmente en partes iguales a cada una de las dependientes 

económicas del concubinario en caso de haberlas. propongo - -

estas reformas tanto al C6digo Civil en su artículo 1635, y -

a la Ley del Seguro Social en su artículo 72; porque si el d~ 

recho es para proteger a las personas, es injusto que se deje 

en el desamparo económico a las dependientes econ6micas del -

concubinario en caso de haber varias, al fallecer el concubi

nario, como lo señala el C6digo Civil y la Ley del Seguro So

cial, en los artículos antes mencionados. 

NOVENA.- El legislador mexicano de 1928 respecto al 
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c6digo civil, y de 1943 referente a la ley del seguro social, 

restringi6 a la concubina, al señalar que esta no se har.1 - -

acreedora al derecho de herencia que regula el articulo 1635 

del código civil, y a la pensión que señala el articulo 72 de 

la ley del seguro social, esto es en el caso de haber varias 

concubinas al fallecer el concubinario, el legislador no se -

dio cuenta que quiz~ la dependiente económica del concubina-

ria est~ imposibilitada para trabajar, y al no recibir la - -

herencia que señala el código civil, y la pensión que regula 

la ley del seguro social en los articulas antes señalados, -

quede desamparadd econ6micamente, y as! pase a ser una carga 

para el estado y la sociedad; y es injusto que después de - -

haber sido la concubina quizá una verdadera compañera abnega

da del concubinario, y que tal vez contribuyó a la formación 

de los bienes en el concubinato, es injusto que quede en est~ 
do de indefensión, al señalarle la ley en los articules antes 

referidos, que no puede exigir el derecho a la herencia y a -

la pensi6n, por existir varias concubinas del fallecido conc~ 

binario. 

DE.CIMA. - Es de alabarse las nuevas reformas y adicio

nes a la ley del seguro social, publicadas en el diario ofi-

cial el 4 de enero de 1989, ya que con las nuevas reformas se 

proporciona económicamente una vida más digna a los benefici~ 

rios del seguro social, principalmente a la concubina al señ~ 

lar el articulo 153 de la ley del seguro social ya reformado, 

que la pensión de ~iudez sera igual al 90% de la pensión de -

invalidez, de vejez o de cesant!a en edad avanzada, que el -

pensionado disfrutaba, el mismo art!culo antes de su reforma 

señalaba el 50% a la pensión de viudez; la nueva reforma a la 

ley del seguro social, es una justicia social digna de rnenci~ 

narse, ya que el porcentaje siempre debi6 ser mayor, porque -

si la concubina se quedó sola y desamparada al fallecer el -

concubina, esta va a tener las mismas necesidades económicas 

o quizá mayores, principalmente cuando hay hijos menores de -

edad. 
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Con la reforma y adición a la ley del seguro social, 

se diO una mejora económica a la cuant1a <le las pensiones por 

invalidez, vejez o cesant1a en edad avanzada, al reformarse -

el articulo 172 de la ley del seguro social que quedó redact~ 

do de la siguiente forma. "Lu cuant:ra de las pensiones por -

invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada serán revisadas 

cada vez que se modifiquen los salarios minimos, incrementán

dose con el mismo aumento porcentual que corresponda al sala

rio rninimo general del distrito federal". Antes de su refor

ma este articulo decia que las pensiones por invalidez, vejez 

o cesant:ra en edad avanzada, serán revisadas e incrementadas 

anualmente. 
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