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INTRODUCCION 

Debo confesar que en un pr10c1p10 tenla serias dudas 

sobre el contenido de la tesis que anora presento para obtener el 

grado de licenciatura. Tenla dudas porque el derecho de famtlia 

en t1f!xlco esU1 enmarcado dentro de la leg1slac1bn civil, dentro 

de lo que se ha dado en llamar derecno privado, es decir, aqultl 

que regula las relaciones que se dan entre particulares, 

mientras que m1 vocac1bn se habla asentuado en los derechos 

soc1ales. 

Sin embargo, desput!s de largas charlas con el querido 

maestro amigo Joslt Barroso Figueroa, quien me apoyb en todo 

momento para la realizac1bn de este objetivo qui1ll conoc11ndo 

m1 inclinac1bn ,hacia los temas de interl!s social, me propuso el 

tema central de este traba jo. Manifiesto m1 sorpresa porque el 

derecho de familia, tan superf1c1almente estudiado en las 1ul11, 

tiene un profundo sentido social poco poco, con lis lecturas 

la invest1gacibn, ful encontrando saboreando e 1 tema, tal 

grado que en ocasiones las ideas sallan del pen&am1ento con una 

fac1Udad que se me antoja fuera ae lo comlln, 

El tema me si9u1b interesando medida que avanzaba en 

la redacc1bn despu~s de conocer varios casos de concubinato que 

se me daban en el entorno personal. 

riesgo de adelantar juicios, expreso mi desconcierto 

por la forma en que nuestra leg1alacibn trata el concubinato que 

m1 gusto deberla ser objeto de una regulacibn sistemlltica 
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profunda con el fin de proteger jurtd1camente la f am1Ha, la 

cual en no pocos casos es la inst1tuc1bn per JUdicada, con las 

consecuentes repercusiones sociales QUe entrana. 

Tamb1l!n quiero deJar sentado que no estoy en contra del 

matrimonio, al Que le reconozco el valor que tiene como medio 

1dbneo de fundar la familia, pero creo que ante las relaciones 

que se suscitan con frecuencia fuera de su amparo, debemos 

proteger la c~lula de la sociedad, sm importar que se forme 

mediante el matrimonio el concubinato, al que considero como 

lm1ca alternativa de aqul?I para fundarla. 

ASI, 

recuento 

nuestro 

en 

plan 

el en 

identifica la evoluc1bn que ha tenido la familia 

de cons t1tuc1bn, para terminar con la 

pasa 

el 

por 

que 

un 

se 

sus formas 

aprec1ac1bn de 

que la fam1ha es un ente dint:im1co en constante evolucibn, 

En 

de 

el 

los 

seguncto capitulo, intentamos desmenusar el 

contenido alimentos, JUrldlcamente hablando, en ~I 

estudiamos cbmo se generan, qu1~n tiene derecho ellos, qu1t!n 

estb obligado ministrar los cuando cesa la obligac1bn de 

proporcrnnarlos, no sin antes establecer sus caracterlstlcas la 

forma en que deben pagarse. 

T amb11?n tuvimos la necesidad de dedicar 

especial, el tercero, al estudio del concubinato 

JUrldica la que se le confieren cíertos efectos 

un 

como 

caplt ulo 

figura 

JUrldtCOS 

anallsamos que es una institucibn muy antigua la que se le 

puede confundir con otras formas de or9an1zac1bn de la pareJa. 

Concluimos nuestro trabaJo hac11?ndo una breve reflex1bn 

sobre las recientes reformas introducidas al articulo 302 del 
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Cbdl90 Civil para el Distrito Federat1 para luego eatudlar varias 

hlpbtesis que pueden darse en la pr•ctica que no tienen un 

sustento jurldíco expreso tratbndose de la obligacibn alimentaria 

en el concubinato, por lo cual existe la necesidad de hacer 

Interpretaciones apegadas derecho para poder resolverlas. 

Presento este trabajo con la aatisfaccibn de una etapa 

cumplida que seguramente tendrll frutos, lo deJo en manos del H. 

Jurado para que le haga las criticas que considere apropi1da1 

me d~ la oportunidad de ver coronados muchos 1ftos de esfuerzo. 
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CAPITULO PRIHERO 

EVOLUCION HIS TORICA DE LA F AHILIA 

l. CONCEPTO DE F AHILIA. La familia como entld1d dinlllm1c1. 

La f1mili1 

disciplinas. por lo 

intentan descrlbírla. 

e• 

que 

objeto 

existen 

Empezaremos 

de estudio de diferentes 

diversas definiciones que 

por decir que la palabra 

familia 'deriva del latln que significa patrimonio doml!stico. 

moderna 

Intimidad 

Para Guillermo Florls Hargadant s. en 

familia significa un "grupo de persanas 

parentezco"( t). 

pesar de , .. diferentes deflnciones que 

la prlllctlca 

unidas por 

sobre la 

familia hemos encontrado, aqul!11as no son suficientes para tener 

una idea que sea clara precisa sobre el significado del 

vocablo, ya que con mucha frecuencia ~ste e! confundido con el 

matr1mon10 con el parentesco. 

Ely Chino y, eminente sociblogo norteamericano, en su 

obra se refiere las m~ltlples definiciones que se der1v1n del 

vocablo como ejemplo enumera las que se citan cont1nuacibn 1 

las cuales estan referidas la estructura de la propia familia: 

Padres sus hijos ya sea que vivan juntos no. 

Grupo de personas estrechamente relacionadas por la 

sangre como padre&1 hijos, tfos, tia& primos. 



Todas aquella• personas que descienden de un 

ancestro comtm. 

Grupo de personas que forman un hogar baJO una 

cabeza, Incluyendo padres, h1Jos, criados, etc. 

Para el propio Ely Ch1noy, no debe confundirse la 

familia con el matrimonio, ya que aqu~lla forma parte de un 

todo que ~1 denomina "sistema de parentesco". Este sistema de 

~arentesco esta compuesto de vertientes 

respectivamente, de los lazos. de 

dos 

sangre de loa 

derivadas, 

lazos de 

matrimonio que en su comn.Junto forman la fam11ia"(i:?). 

En el sistema de parentesco, la pos1c1bn que tiene cada 

uno de los miembros de la familia es plenamente identificable 

respecto de los dembs agregarfamos nosotros que con ciertos 

derechos obli9ac1ones. 

Elv Chino y no es el lmico Que ve a la f am11ia como un 

todo con diferentes componentes¡ por 

Oonnecase senala que el derecho de familia en sentido estricto 

"debe comprender el matrimonio los reglmenes matr1moniale1 

derecho matrimonial el parentesco o derecho del parentesco"(3). 

Ahora bien, Sabino Ventura Silva senata "que la familia 

para los romanos es un grupo de personas que viven baJo el 

dominio absolutoº de un ,jefe de casa. La caracterlst1ca principal 

en la familia romana es la sum1s1bn •I oaterfam11iae, 

1ndependien temen te de la forma en que sus miembros hayan 

ingresado en ella"(' J. 

Haclver, citado por el maestro Luis Recasens Saches en 

su libro de Sociologla 1 define la familia -Intentando abarcar 
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todas sus formas- como "un grupo, definido por una relac1bn 

sexual suficientemente precisa duradera, para proveer la 

procreac1bn crianza de los hijos 11 (5). 

Los conceptos de familia que hemos proporcionado hasta 

el momento Parecen ser los mbs precisos que encontramos, tomando 

en consideracibn que sblo describen su compos1cibn1 de tal suerte 

que omitimos hacer referencias los objetivos que la familia 

persigue la estructura que contiene. Con estas variables las 

definiciones se vuelven cada vez m~s complejas. Asl por eJtmplo 

una de 1•• funciones principales que desarrolla la 

consiste "en la necesidad de cuidar, alimentar educar 

familia 

la 

prole"(6). 

Ademtu, la procreac1bn 

humanidad junto con el desarrollo 

la 

de 

integracibn de 

los sentimientos 

la 

de 

solidaridad para fortalecer la comunidad polltica, son otras de 

las funciones asignadas la familia. De ello deriva la frase, 

sobrada de razbn, en el sentido de que la familia es la celula de 

la sociedad pues de aqu~lla depende, en gran medida, el destino 

de ~sta. 

En efecto, la organizacibn antigua de la familia era la 

lmlca forma de sociedad aunque mbs adelante forma parte de ttsta 

no ha dejado de ser un elemento de la comunidad polltica (7). 

En cuanto la estructura familiar los diversos autores 

aenalan formas de organizacibn que van desde aquellas que hablan 

de matrimonio ascendientes descendientes, hasta los que 

refieren una relac1bn sexual duradera entre, por lo menos, dos 

miembros del grupo los criados toda persona que viva 

en un hogar bajo una cabeza. 
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De lo hasta aquf expuesto pueden sacarse algunas 

conclusiones adelantadas respecto la familia. Algunos elementos 

comunes que encontramos pueden llevarnos a un entendimiento de lo 

que significa esta acepc1bn. 

En primer lugar parece que todas las definc1ones nos 

llevan cole91r que la f'am11ia es un grupo de personas unidas. 

En segundo t~rmino, encontramos que esa unibn deviene 

RDr diversos motivos como pueden ser el matrimonio 01 bien, una 

realc1bn de intimidad duradera entre por lo menos dos de sus 

miembros. 

Como tercer elemento comlm destacamos el reconoc1miento 

del parentesco entre los miembros de ese grupo de personas 

unidas. 

Un cuarto componente lo constituye el obJet1vo que 

persigue et grupo familiar cons1 s tente, en la mayor la de los 

casos, en proveer la educacibn, sostenimiento alimentacibn de 

loa hijos los menores del grupo. 

Los cuatro elementos arriba enunciados s1 bien parecen 

ser el comlJn denominador en Jos conceptos analizados, no siempre 

tienen el mismo significado en todo tiempo Jugar. A•I por 

ejemplo, respecto al primer denominador comlJn, el grupo de 

personas unidas puede ser tan amplio tan restringido como sea 

necesario reconocido por cada sociedad epoca determinada, 

vr.gr. 1 hoy en dla en la ciudad de Hexico es dificil encontrar 

una familia compuesta por mtss de cuatro miembros. Al mismo 

las Je91s laciones establecen limites en gr a dos lineas 

para delimitar el bmbito familiar. 

El segundo elemento tambll!n tiene variantes, seglJn la 
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sociedad que sea objeto de estudio, ya que comunmente el 

matrimonio es el elemento fundamental de la unibn de personas¡ 

sin embargo, no debemos olvidar el concubmato1 la unibn libre o 

el matrimonio por grupos (qu• analizaremos m~s adelante l. Es de 

hacer notar que iQUI el sistema de matrimonio, ya sea monogt1m1co, 

poligllm1co o pollllndrico, tambi~n JUega un papel importante. 

Por su parte1 el parentesco, como lo citamos, estll 

dellmltado por la legislacibn en cuanto lineas gr1dos 

mientras en una sociedad puede ser muy extenso, en otr11 puede 

ser muy restringido, 

Tambi~n el objetivo que persigue la familia puede S!r 

muy diferente seglln las ~pocas socledad!s. A1f por ejemplo, 11 

edad de los hijos para que cese la obligac1bn de atenderlos puede 

variar conslderab lemente de una sociedad otra; pi~nsese, 

igualmente, en que lo& sujetos obligados la atenc1bn de los 

menores pueden ser diferentes, como en los palsea socia lis tu 

donde 11 educacibn escolar corre por cuenta exclusiva del Estado 

los padres tienen una actuacibn muy disminuida en este campo, 

Esta diversidad de situaciones nos lleva necesariamente 

la conclusibn de que la familia es un ente dlnllmlco, siempre en 

,movimiento su Jeta los cambios necesario• la sociedad, 

Nbtese la diferencia existente entre la familia romana cuya 

carie terf& tic a principal, dijimos, •• la sumisibn al 

paterfami1i1s de un nllmero considerable de per1ona1 11 familia 

moderna integrada casi exclusivamente por padres e hijos. 

Federico Engels en su extr1ordinar10 estudio relativo 

la familia, contenido en el libro ~ orioen ~ !! familia, !.! 
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!J ~ expone con una n1t1de2 impecable 

cbmo h1 evolucionado la familia, desde su origen hasta la fecha 

en QUe escr1blb la obra. 

En efecto, partir de un estudio minucioso elaborado 

por Lewns H. t1organ publicado en 1877, Engels comprueba Que la 

familia e1ta sujeta, al Igual que los medios de producc1bn, al 

materialismo hl•tbrlco blJO esta te orla debe ser analizada en 

su justa dimens1bn. 

En el prefacio la primera edictbn, Engels manifiesta 

que "segt.m la teorla materialista, el factor decisivo en la 

historia es, al fin de cuentas, la produccibn la reproduccibn 

de 11 vida inmediata.... De una part.e la producc1bn de medios de 

ex1&tencia1 de producto& alimenticios, de ropa, de vivienda de 

Instrumentos que para producir todo eso se necesit.an; de ot.ra 

parte, la produccibn del hombre mismo, la continuacibn de la 

e•pec1e•¡a¡. 

De esta manera, la organizacibn social esta condicionada 

por dos tipos de produccibn: el de1arrol\o del trabajo la 

familia, de lo que se deriva que "cuanto menos desarrol\ado e1t1 

el trabajo... con tanta mayor fuerza se manifiesta la influencia 

dominante de los lazos de parentesco sobre el r~gimen social"(9). 

Hacia el tiempo en Que Engels escribib su intere1ante 

libro existla una fuerte poll!!mica en torno al origen de la 

famltla su forma de o.rganizacfbn, la cual veremos mita adel1nte 

en forma detallada¡ por ahora, Importa sena lar la tesis 

m1nlfe1tada en el sentido de conaiderar la f amilía como una 

entidad dinlamlca. Esta tesis confrontaba el pensamiento de la 

l!!poca va, que en ese entonces se afirmaba, sin lugar dudas, que 
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la familia patriarcal era la bnica forma de organ1zac1bn 

existente. 

Dice Engels que hasta entonces no era admitida otra 

forma de organizacibn familiar atm cuando existlan indicios de 

la organizacibn conocida como "promiscuidad sexual" algunas 

otras formas, lutas no tenlan un orden hlstbrico delimitado, pero 

"por 

dlas, 

el sistema de parenteso legado 

podemos concluir un forma de 

hlatbricamente 

flmilia •• 

hasta nuestros 

correspondiente 

hoy extinta, lo podemos concluir con la miam• certidumbre con 

que dedujo Cuvler por los huesos de un didelfo hallados cerca de 

Par Is que el esqueleto pertenecla un didelfo que alll 

existieron en un tiempo didelfos, hoy extintos". 

Los estudios de Horgan se basaron en observaciones 

directas que durante mlla de cuarenta anos llevb a cabo en la 

convivencia diaria con los indios Iroqueses en el estado de Nuev1 

York. 

Bisado en todo momento en 11 obra de Horg1n1 Engela 

concluye que "la concepcibn tradicional no conoce m~s que 11 

monogamia, al lado do la pollgaml1 do un hombre y, qulz•, 11 

poliandria de una mujer, pasando en silencio -como corresponde al 

filisteo mor11iunto- que en la pr•ctlca 11 11ltl Oclt1m1nte 

sin escrbpulos 

1oc1ed1d oficial. 

por 

En 

encima de 

cambio, el 

las barreras 

estudio de 

impuestas 

11 historia 

por la 

primitiva 

nos revela un estado de cosas en que los hombres practican 11 

poligamia sus mujeres la poliandria ... •( 10), 

De ~ata afirmacibn en un estudio retrospectivo 

debemos deducir necesariamente la existencia de una form,¡ de 

org1n1zacibn familiar anterior la que se le ha dado en llamar 
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el comercio sexual promiscuo. 

En la evolucibn humana existen tres periodos 

fundamentales que son el matrimonio por grupos, el matrimonio 

smdil3ism1co la mono9am1a. Por lo anterior cabe concluir Que con 

lo hasta a qui analizado se deduce el car!lcter din.llmico 

evolutivo de la 

IJ, POLEHICA EN TORNO 
Diferentes tesis Que 

LA ORGANIZACJON DE LA FAMILIA PRIHITIVA. 
la expllcan. 

La poll!mica en torno al origen de la f amli1a su forma 

de organizac1bn data del siglo pasado. Nuevamente es Federico 

Engels el que, en el singular trabajo mencionado en el apartado 

anterior basado en los estudios de Margan de Bachofen, resume 

con gran claridad las diferentes tesis en la materia, 

Ya quedb asentado qu.e lo largo de la evolucibn humana 

han ex1st1do diversas formas de or9anizac1bn de la familia; sin 

embargo 1 la discusibn se asentlla en el caso de la prim1t1va Jos 

puntos de vista expresados por lo investigadores en muchos ci1so1 

son antagbnicos. 

De todas las tesis que intentan explicar o sostener la 

forma original de organ11acíbn de ta familia, descuellan dos: la 

que sostiene la prom1scu1dad inicial aquella que mantiene la 

monogamia. 

1.- Tesis que sostiene la ex1stenc1a de la prom1scu1dad 
inicial. El matriarcado de Bachot'en. 

En la etapa del salvajismo es muy probable que haya 

existido una forma de organizacibn de la familia denominada 
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"oromiscuidad sexual". Esta etaoa de la evo1ucit>n de la humanidad 

se caracteriza por las siguientes formas de vida: 

Es muy probable que los hombres hayan vivido en los 
•rboles. 

Los alimentos son los frutos, las nueces IH 
ralees. 

Se empieza formar el lenguaje articulado. 

Posteriormente se Introduce el pescado como alimento 
y se empieza 1 utilizar el fuego, 

las primeras armas como la maza 
la caza. 

La antropofagia se extiende ante 
alimentos. 

la lanza favorecen 

la eacaaez · de 

Un mayor adelanto lo constituye el arco la flecha. 

Se extiende el arte de la alfarerra la producc1bn 
de ciertos medios de subsistencia. 

Ante este estado de evolucibn de la humanidad cabe 

inferir la promiscuidad sexual como forma de vida de 

organluclbn familiar. En la promiscuidad sexual loa hombres 

mantienen relaciones sexuales con todas la mujeres tod11 las 

mu.Jeres tienen el derecho de mantener relaciones sexuales con 

todos los hombres. 

Lo• resultados de las investigaciones heChll por 

antropblogos e historiadores sobre este asunto no revelan 11 

existencia de ese estado de cosas. Sin embargo, tomando en cuenta 

que tanto la humanidad como la familia han evolucionado 

constantemente desde su origen hasta la fecha, es de suponer este 

tipo de organlzac1bn familiar. 

Lo anterior se deduce de la existencia de una form.i de. 

matrimonio por grupos que pueden encontrarse Incluso en nuestros 
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dfas entre algunas' tribus sociedades africanas o australianas. 

Bachofen fu~ el primero que lntentb comprobar la 

promiscuídad sexual buscb sus orlgenes. Lo hito p1rtlendo de 

las tradiciones histbr1cas religiosas basado en algunos 

escritores de la antígOedad para demostar sus afirmaciones 

encontrb en la mitologla numerosos elementos para comprobar la 

ex1stenc1a de diferentes formas de organizac1bn familiar. pesar 

de lo anterior, todas sus investigaciones lo llevan concluir li 

del m1trimonlo por grupos nunc1 la de la 

promiscuidad sexual. 

Pero una de las aportaciones mtls importantes atr1buida1 

Bachof en la constituye la tesis desarrollada sobre el 

matriarcado como forma de vida en la prehistoria, sobre la cual 

hablaremos con mayor prec1slbn. 

Horgan, de quien ya hablamos en el punto anterior, 

basado en la convivencia con los iroqueses de Nueva 

encontrb un sistema familiar de matrimonio por grupos que, dentro 

de un sistema mayor de parentesco, ha existido en toda socied1d 

constituye · la forma de or9ani2ac1bn mas antigua que conocemos. El 

paso en la historia de esta forma de organizacibn familiar no 

deJa lugar dudas pues se han encontrado vestiglos de la m11ma 

nas ta nuestros di as. 

Si partimos de 

·cuanto al anl!tlisis de 

la 

la 

tesis sustentada por 

sociedad partiendo 

Engels "•rx en 

del materialismo 

histbr1co, debemos entender que el matrimonio por grupos, en el 

que diez mujeres pertenecen diez hombres, por ejemplo, es la 

consecuencia de la evolucibn de un estado anterior de 

organlzacibn ya que no pudo darse por generac1bn espontlmea. 
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Lo anterior lleva muchos investigadores 1 sostener la 

existencia de la promiscuidad sexual. En ella no cablan lfmltes 

que pronibieran las relaciones entre hombres 

establecla entonces un matrimonio temporal sin ninguna obligacibn 

pira permanecer unido ese vinculo. En este tipo de f amili• no 

encontr1mo1 desarrollado el 

necesariamente lo vemos en la 

sentimiento 

monogamia. 

de 

En la 

celos que 

pollandrl1, 

perteneciente un periodo superior de la humanidad, tampoco se 

conocen los celos. 

Tambil!n la Idea del incesto st! desarrollb en una ~poca 

tardfa de la humanidad, de tal manera que si excluimos el incesto 

los celos en la forma primitiva de familia, "vendremos parar 

una forma de relaciones carnales que sblo puede llamarse 

promiscuidad sexual, en el sentido de que atm no ex1stfan las 

restrícclones Impuestas mlls tarde por la costumbre"( U), 

Recordemos que Bachofen no la 

existencia de la promiscuidad sexual, sin 

demostrar 

embargo, SUI 

concluslone1 son determinantes para entender la evoluc1bn de la 

familia pues es el primero que logra encontrar al hilo conductor 

de 11 promiscuidad sexual la monogamia del derecho materno al 

derecho paterno. 

B1chofen sostiene que "El matriarcado, mientras se 

atiene solamente fijar la procedencia materna, unilateral, del 

hijo, es derecho n•tural; no es extrano, por lo tanto, al eatado 

de libre promiscuidad sexual es tan antiguo como el gtrnero 

humano ml•mo"Cl2). 

El matriarcado nace ·de la necesidad que se tuvo en la 

antigOedad de demoatar la flllaclbn de loa hijo• pueato que no ae 
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sabia ciencia cierta qui~n era el padre ya que "los hombres 

tenlan una vida errabunda en Jas selvas, dedicada Ja caza; para 

ello&, las mujeres eran como fuentes en el bosque: el que tiene 

sed, bebe de la mlts cercana"Ct3). 

El ho91r, las propiedades, el parentesco, el culto 

religioso en af la vida misma, giraban en torno 

para ese entonces tambi~n estaba dedicada las labores propias 

de la agricultura. La familia paterna como la conocemos en la 

actualidad no tenla cabida, ya que la paternidad era mc1ert1 

míen tras que la maternidad segufa a 11 observac1bn del propio 

parto. 

El matriarcado suele confundirse con la poliandria, en 

la que una muJer tiene varios hombres. Sin embargo. pueden 

diferenciarse perfectamente. En el matriarcado la mUJer es el 

centro de la familia se convierte en la autoridad m•>c:1ma dentro 

del grupo, en tanto que la familia polibndrica es aquella que 

esttl inteograda por una mUJer que sosttene relaciones sexuales con 

varios hombres de tal suerte 

matriarcal monbgama la familia 

Robert Briff1ult, citado 

que puede existir la familia 

patr11rc1I 

por E ly 

polilndraca <">· 

Chlnoy, "encontrb la 

futnte Primaria de l.J familia en el tazo biolb9ico que exista 

entre madre e hiJo" (t5), por ~ste se estabtecib el matriarcado, 

cuyas evid1nci1s las demuestra a raJz del parentesco por la vfa 

materna de algunas tribus primitivas tn la aparente 19nor1nc1a 

d• lo paternidad. 

En efecto, en cualquier sistema d• por 

grupos no puede identif'ic•rae plen1ment1 al padr1 1 en ci1mb10, la 

madre siempre estarll I• vista por el simple hecho biolbgico 
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del parto. De esta manera, en el matrimonio por grupos la 

descendencia sblo puede establecerse por Hnea femenina este 

hecho les daba prlmacla sobre el hombre por ello gozaban de un 

gran aprecio respeto. Bachofen insiste en Que "la soberanfa 

de la mujer (ginecocracia) que esth vinculada al m1triarcado 

pone la autoridad de la fa mili a del Estado en manos de la 

madre, es, en cambio, de origen posterior de naturaleza 

absolutamente positlva"(l6), Lo anterior lo afirma despul!!s de 

sostener que es irrefutable la tesis que apoya en cuanto la 

promiscuidad sexual. 

2.-Tesis Que sostiene la monogamia inicial, 

Como es de suponer, la tesis de la promiscuidad sexual, 

que nace con Bachofen, padre de la h1stor1a de la familia, fue 

duramente 

diferente• 

promiscuidad 

atacada. Sus postulados han sido 

ocasiones. 

En e1 punto opuesto de la tesis que 

sexual, encontramos aqu~Ha que no 

forma de or9anizacibn familiar que la monogami1. 

rebatido• en 

1ostiene esta 

reconoce mas 

Sus postul1doa 

se soportan en que no existen evidencias absolutas que puedan ser 

objeto de an~1isls serio! respecto a la promiscuidad sexual al 

matrimonio por grupos. 

Huchos de los que sostienen esta bltlma afirmacibn, 

parten del anblisis de los libros de Hoist!s, contenidos en el 

1ntl9uo testamento, para afirmar QUe la monogamia es la forma m!ls 

antigua de familia. Ademllis defienden al patriarcac~o como forma 

de organizacibn en la antlgaedad al matriarcado de Bachofen le 

conceden cierta importancia menor que no vale la pena, siquiera, 
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tomarlo en cuenta. 

Es decir, como forma primaria de or9anizac1bn familiar 

reconocen la monogamia patriarcal y, en un segundo plano, de 

manera secundaria, aceptan la remota 

de un matriarcado eflmero 

afirmar, incluso, las 

posibilidad, 

sin ralees 

nueva1 

ante las 

profundas, 

precisas 

evidencias, 

llegando 

investigaciones realizadas con nuevos mHodos tomando como 

punto de partida las observaciones directas entre los pueblos 

p
0

rimitivos existentes abn, terminan de una vez para siempre con 

· los postulados defendidos por Bachofen (t7). 

Existen dos elementos que entran en Juego para afirmar 

que el origen de la familia es la monogamia. Por un lado1 loa 

celos que, segbn esta tesis, son inherentes la naturaleza 

humana 

inmemorial. 

por consiguiente sentidos por el hombre desde tiempo 

Los celos tienen un papel de primer orden en est• 

tests en cuanto que es por ellos que el hombre e;icclure los 

demllls en el momento de establecer una relac1bn con una muJer. Al 

mismo tiempo por la misma razbn, la mujer excluye todas las 

mujeres que intenten establecer relaciones con su hombre. 

Por otro lado. el amor tambil!n jueg• un P•Pel 

excluyente en la familia por ~I el hombre se dintlngue de los 

demlls animales y, como el amor debe 1er tm1co -segt.in esta teaís-

no existe la posibilidad de creer en la promiscuidad sexual que 

es, su vez, la base del matriarcado. 

Debemos concluir entonces que los celos el amor 

individual, en tanto que devienen en excluyentes de un matrimonio 

por grupos o de un1 promiscuidad sexual, son 

sostener la monogamia inicial de Ja familia. Incluso la tesis 
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abunda en que en el matrimonio por grupos, s1 puede sostenerse 

como tal {es dec,ir. matrímonio entre diez hombres 

por eJemploJ1 cada pareja al interior del grupo es monbgama. 

3.- Punto de vista del sustentante. 

Hemos visto que cada tesis tiene sus puntos que son, en 

cierta medida 1 irrefutables por lo tanto nos llevan pensar 

que lma 

~mbargo. 

uniformidad 

otra forma original de organizac1bn es la correcta. Sin 

los 

en 

estudios 

cr1ter1os 

hlstbricos nos 

postulados. 

ensenan QUe no hay 

Consideramos que no hay un1form1dad en los cr1ter1os 

los postulados porque no contamos con vestigios que nos lleven 

comprobar, sm lugar dudas, la ex1stenc1a de una forma or1gmal 

de organizac1bn de la familia. Dependiendo de la sociedad de 

la ~poca 

resultados 

f amil1ar. 

que de ella se estudia 

conclusiones diferentes 

Todas las tesis estlrn 

o 

en 

investiga 

cuanto 

basadas en 

obtendremos 

organizacibn 

supuestos no 

comprobables, en deducciones de algunos elementos que han llegado 

a nuestro tiempo, pero que carecen de valor probatorio. 

Por otra parte, el estudio de algunas tribus primitivas 

que desarrollan diferentes formas de vida en la actualidad que 

esum en la fase de la barbarie, tampoco nos lleva conclusiones 

univers1les respecto al origen de la humanidad o de la forma de 

organizacibn familiar. Lo anterior se deduce de la siguiente 

afirmacibn: las tribus estudiadas se encuentran en una fase de 

desarrollo, aegtm la 

menos s1mihar: en 

no todas 

clasii'icacibn generalmente aceptada, mlls 

y, 

o 

sin la etapa superior de la barbarie 

tienen los mismos sistemas de or9an1zac1bn 
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social, polltica familiar. En algunos casos dichos sistemas son 

totalmente ·diferentes. 

A&imismo, en muchas ocasiones tas teaia 1do1ecen de 

estar 

morales 

puntos 

influidas por criterios dogmas religiosos, pollticoa 1 

o socia les, 

de vista 

lo• cuales 

expresados, 

impiden 

Esta 

relevancia traUndose de las tesis que 

como forma de organitacibn inicial 

cristianismo ha jugado en esta tesis un 

acepta como dogma la monogamia inicial 

la objetividad de los 

afirmacibn cobra mavor 

sustentan la monogamia 

de 11 familia. El 

papel preponderante .. 
desde el origen del 

hombre; la iglesia ha difundido por todas partes esta 

conclusibn. 

111.0IFERENTES FOR11AS DE ORGANIZACION DE LA FAl11LIA. 

Hemos dicho que el matrimonio el parentesco son los 

elementos que dan vida y. sustento la familia. La adopcibn 

tambl~n es considerada como un pilar de la familia, pero 

depender' de que ello est~ reconocido por la sociedad que es 

ob.)eto de es'tud10. 

Establecer diferenciar la estructura funciones de la 

familia es tarea singular para poder clasificar a las diferentes 

formas de organlzacibn familiar. El estudio del matrimonio, del 

parentesco de las relaciones entre los miembros del grupo 

familiar nos delimitarfl el tipo de familia creemos que con 

ratbn se afirma que a ella debemos estudiarla dentro de un 

sistema mayor de parentesco, 
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t.- La f amiHa monogllmica. 

La familia monogllmica que nace en la etapa superior de 

la barbarie, en trllnsito hacía la civilizacibn, es aquella en la 

Que un hombre pertenece una mujer una mUJer pertenece a un 

solo hombre. La finalidad que persigue es la de eatablecer, sin 

dudas, 11 

comprobar. 

pAternldad que en otros tiempos era dificil de 

La procreacibn de hijos es otro de los elementos 

distintivos de este tipo de familia lo que, relacionado con el 

conocimierlto de la paternidad, permite al jefe de la fa milla, 

heredar sus bienes a los descendientes. 

Cl predominio del hombre es un rasgo caracterlstico de 

la monogamia generalmente toma la forma de patriarcado. En la 

monogamia los lazos del matrimonio se tornan rlgldos se 

establecen con mayor solidez que en otras formas familiares. L1 

ruptura del vinculo matrimonial es dificil 

poligamia o la poliandria, en donde cualquiera de 

podta solicitar la diaoiucibn del mismo. 

En este tipo de familia la mujer comienza 

que 

••• 
en 11 

partes 

d11empen1r 

un papel, dentro del grupo, muy diferente al que tenla 11ignado: 

eso dedicad• completamente 

miembros. El hecho de que sea 

gobernar su casa 

el hombre el sostl!n 

v1g111 

de la 

a sus 

flmllla 

hace que el papel de la mujer sea de sumiaibn ante Jos designios 

del marido o Jefe de la familia, alm cuando pr11enta diferente1 

matices dependiendo de , .. sociedades estudiadas: mientra a que 

en algunas no tiene ninguna significacibn como elemento que forma 

parte del grupo1 en otras es objeto de tratos mtls suaves su 

vez es determinante para las decisiones que afectan al grupo, 

pero que finalmente son tomadas por el hombre. 
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En la monogamia el amor sexual Individual es 

elemento que ha venido evolucionando desde su 1par1cibn. 

otro 

Loo 

la matrimonios arreglados por los padres, quienes escogen 

pareja de sus hijos hijas, contiene los incipientes g~rmenes 

del amor conyugal Individual, el cual hoy en dla esta plenamente 

desarrollado, pero en un sistema muy flexible. Lo& celos, como 

los mencionamos anteriormente, vuelven ego Is tas a los seres 

humanos cuando toman una pareja la desean to hacen en 

exclusividad. 

Con base en estos las diferentes 

legisJac1one~ establecen disposiciones que prohiben el 

matrimonio con mbs de una persona se castiga seriamente el 

aaulterio. Al mismo tiempo, se disponen las reglas que deberltn 

observarse en materia de paternidad en la mayorla de Jos casos 

los h1.jo1 nacidos en el tiempo del matrimonio ee reputan como 

hijos del marido. Con una rigidez excesiva otras leglslaclon .. 

reputan como hijos del marido a aquellos nacidos dentro de un 

periodo determinado despul!s de que se cetebrb el matrimonio 0 1 

bien, desput!s de cierto tiempo de disuelto el vlnculo. 

2.- La familia pollg~mica. 

L1 familia polighmlca est' estructurada con un hombre 

que pue\de, tener varias esposas o mujeres se dice que 11 un 

producto de la esclavitud la que fueron sometidas las mujeres 

una vez concluido el matriarcado. La poligamia en la mayorla de 

los casos esta reservada para quienes tienen 1 .. posibilidades 

econbmicas de sostener varias familias consecuencia de tener 

esposas. 
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Como la •parlcibn de la poligamia es un tanto tardfa 

respecto la evoluc1bn de la humanidad, se ha afirmado que es un 

regimen de excepcibn, resultante de la escasez de hombres muertos 

en guerra o en la caza, de tal suerte que nace como consecuencia 

del exceso de mujeres. Quiztl tambil!n el origen de la poligamia 

haya respondido a la necesidad de tener muchos hijos para 

aumentar los brazos que han de ayudar en las faenas de la 

agricultura, el comercio, etc. 

3.- La fa mili a politlndrica. 

En Ja poliandria una mujer puede tener varios hombres 

el parentesco lmlcamente puede darse por vla mAterna, como 

resultado de la incertidumbre que se genera respecto de saber 

qutl!n es el padre de los hijos nacidos baJo esta form,a. La 

familia politlndrica es una consecuencia del matriarcado, pero no 

deben confundirse y1 que en tute, el eje central de la sociedad 

lo es la mujer, mientras que en la familia polnmdrica el hecho 

de que la mujer pueda tener varios hombres tmlcamente tiene como 

consecuenc11 11 flll1cibn por vla materna, 

··- La familia sindrtlsmica. 

En la famili1 slnditlsmica un hombre v1111 con una mujer, 

aun cuando se permita la poligamia la Infidelidad ocasional. 

Las mujeres 1 por el contrario, eat!lin sujetas la fidelidad que 

guard1n los hombres mientras dure la unibn. No obstante, la 

diso1uc1bn del vlnculo que une 

facilidad por ambas 

continlla siendo la 

pertenecen a la 

partes. 

que . rige 

madre. 
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La familia en estudio se desprende del matrimonio por 

grupos dentro del cual va se formaban pareJas durante periodos 

mhs menos largos. El hombre tenta una esposa principal de 

entre todas las del grupo, al igual que la muJer tenla un hombre 

principal de entre Jos que le perteneclan. Lo anterior derivb de 

las prohibiciones que se fueron introduciendo respecto 

matrimonios entre hermanos hermanas de una misma gens 

celebrar 

sobre 

todo de los consangulneos. 

Ponemos especial l!nf asi1 en los hermanos consangulneos 

en razbn de que no debemos olvidar que la familia debe 

contemplarse estudiarse desde un l!lngulo que comprende un 

sistema mayor de parentesco, lo cual quedartl mbs claro cuando 

entremos al estudio de la familia punal~a al de la 

cons angulnea. 

En este tipo de fam11ia 1 vestigio de la del matrimonio 

por grupos, la mujer conserva un lugar preponderante es el eje 

en derredor del cual se mueve la economla doml!stlca, lo cual 

deriva de que es ella ta que toma a los hombres de una gens 

clan diferente; es ·decir, todas las mujeres pertenecen la misma 

gens, mientras que los hombres provienen de diferentes cianea. No 

ea dlficil tampoco que en esa l!poca la mujer trabajara m~s de lo 

que estamos acostumbrados creer. 

De la familia sindil!lsmica se pasa la monoglimica •• 
un reflejo de lo que seguramente la muJer fue introduciendo como 

reglas, una vez QUe su supremacia su dignidad como persona fue 

transgredida por el hombre. Aclarando, debemos recordar que de la 

promiscuidad sexual la monogamia hubo estadios intermedios con 

diferentes tipos de familias y, segtm la tesis de Bachofen, la 
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pertenencia un solo hombre es el precio que se debl1 p1gi1r por 

la forma en que las mujeres fueron perdiendo, poco a poco, su 

predominio. 

5.- La flmilla por grupos (punal~a). 

En la familia por grupos la que Horgan denomina 

"puna lb•"• un grupo de hermanas ci1rn1l1s lejanas •• 
convertlan en mujeres comunes de sus hombres comunes, en donde, 

sJn embargo, quedan excluidos los propios hermanos carnales de 

aqu~llas 

p1rentesco 

aqu~llos, Por est• . razbn, dentro del 1i1tem1 mayor de 

desaparec1b, para los maridos. la necesidad de 

llamarse entre si "hermanos", sustituyl!ndo este t~rmino por el de 

punallJa 1 es decir, campanero Intimo. Lo mismo sucedib con 111 

muJeres: al no tener la necesidad de llamar hermanas las 

miembros del grupo, las llama punal~a. 

Aquf se comienu a distinguir el partntesco entre los 

miembros di la familii1. Citaremos textualmente Federico Engels: 

"Los h1.;os de las hermanas de mi madre son ahora tambll!n hijos de 

1!1ta, como los hijos de 101 hermanos de mi padre lo son tambíttn 

de l!ste¡ todos ellos son hermanas hermanos mios. Pero los 

hijos de los hermanos de mi madre son aobrinos 1obrina1 de 

'•ta, como los hijos de lis hermanas de mi padre, son 1obrinos 

sobrinas de t!ste¡ todos ellos son primos prim11 mios". 

hace nece1ar1a 11 divloibn de la f1milia •• introduce 

Se 

el 

concepto de sobrinos de primos una vez que quedan excluidos los 

hermanos carnales pira contraer matrimonio, as1 fuera por grupo. 

Nuevamente en Ja familia punallJa nos encontramos con 

que la descendencia sblo puede establecerse por linea materna 1 ya 
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que aun cuando dentro del matrimonio por grupos todos los hijos 

de la familia en coml.m son sus hijos, la mUJer no deja de 

distinguir, entre todos, los que son suyos. 

La familia punallla fue estudiada con mucha objetividad 

por el norteamericano f'lorgan, quien como ya mencionamos convivlb 

por mlls de cuarenta anos con una tribu del estado de Nueva York. 

sus estudios fueron rapidamente difundidos 

para encontrar 

sociedades de 

similitudes 

A frica 

de organizacibn 

Australia, asl 

sirvieron de base 

f amili1r en diversas 

como de In ,., .. 
Polinesas. Los datos suministrados por Horgan comprobaron que en 

una etapa de desarrollo similar en diveras comunidades estudiadas 

ex1stla una 

6.

En 

organizaclbn 

L1 

la 

famill1 

famlli1 

clasifican por generaciones. 

familiar similar, 

consangulne1. 

consangulnea los grupos conyugales se 

Asf los abuelos son maridos entre 

st, al igual que los hijos, los nietos loa bisnietos. En e1t1 

organizacibn f ami llar los ascendientes los descendientes 

excluidos en el matrimonio, mientras que los primos hermanos 

son todos entre si hermanos por lo tanto maridos unos de 

otros. 

Para concluir e ata parh de nueatro estudio debemos 

hacer una nota aclaratoria. El an-liaia •qui efectuado p1rte de 

una premisa cuya verdad no esta suficientemente comprobada: la 

existencia de la promiscuidad sexual en los tiempos primitivos de 

la humanidad, t!poca prehistbrica de la QUI! no encontramos, en 

nueatros dlas, elementos suficientes para deducir verdades 

universales. 
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La ventaJa que nos presenta aceptar esta premisa es que 

podemos transitar de una etapa de la humanidad otra con 

evidentes evoluciones que de otra manera no podrran d1rse. Es 

decir, si no aceptamos la evolucibn no comprenderramos el grado 

de civilizacibn al que hemos llegado, continuarlamos estancados 

en al9un estadio de dicha civilizacibn. 

El orden cronolbgico que expresan Margan Engels en 11 

evolucibn de la familia ea et siguiente: 

la f amHia consangulnea, cuyo principal progreso 
respecto a la prOmiscuidad sexual es el haber prohib! 
do las relaciones sexuales o matrimonio entre 101 

ascendientes y descendientes. 

La familia 
evoluciona en 
los uterinos, 
primos. 

puna llla, que 
la exclusron 

luego los 

respecto 
de los 
carnales 

la anterior 
hermanos, primero 

despu~s loa 

La familia sindl~smica, el principal progreso en 
ella ea la cohabltacibn temporal de un ablo hombre 
con una sbla mujer, de entre los hombres 'f las 
muJeres que se perteneclan mutuamente. 

Lu hmillu pollg•imic1 
considerado como formas de 
familiar ya que aurgieron de 
un proceso consciente de la 

poli~ndríca 

excepc1bn en la 
la necesidad, m~s 

humanidad. 

se h•n 
evolucibn 
que de 

La familia mono9tlmica cuyos principales 
el amor y tos celos, excluyen la 

elemento• 
poalbllld1d 

ion 
de 
se compartir 

pertenecen 
a la mujer o al hombre 

mutuamente (18), 
que r• 

Como puede observarse. la evolucibn de 11 familia 1t1tll 

condicionada por la seleccibn natural a la que ful! sometida que 

permitlb encontrar formas mlllS elevadas de organizacibn. 

No debemos omitir tampoco que en su eatudio sobre la 

familia, Engels parte del supuesto que medida que los medios de 

producc1bn cambiaron, tambi~n lo hicieron la familia la 
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sociedad, llegando considerar que la monogamia es el resultado 

del predominio de un sexo (el masculinol sobre otro (el femenino) 

por lo tanto sujeta, al igual que la sociedad, a la lucha de 

clases entre dominado (mujeres) dominante (hombre), Critica 

t1mbllrn severamente el adulterio de la esposa 

los hombres condena en~rgicamente la disfr1sada 

prostitucibn 

de 

por ser resultado directo de la opres1bn de laa 

muJeres. En este sentido la propiedad priv1d1 forma una clase de 

hombres dominantes opresores la monogamia es consecuencia o 

venganza de la mujer por haber sido humillada como aer humano, 

por el hombre, asl como por haberle quitado IU papel d• 

importancia dentro de la sociedad. 

IV. LA ORGANIZACION FAHILIAR ENTRE LOS AZTECAS. 

Como sabemos por los datos histbricos que poseemos, loa 

aztecas son el resultado de una serie de culturas que exiat11n en 

mesoam~rica entre ellas destacan los toltecas los naho1s. 

De la cultura nahoa recogen en gran medida IU 

organizaclbn familiar los lazos de parentesco, Su forma de vida 

deriva de 11 forma en que estaban organizados para la manutenc1bn 

conocemos que en cada casa vivlan varias familias de una misma 

rama gena 1 llegando desarrollar el comunismo como forma de 

produccibn, Loa hombres se dedican trabajar el campo en comtm 

las muJeres las labores del hogar, 

"ientras que la poligamia era permitida, el padre vive 

con loa hijos, nueras nietos en una mi1ma casa 

espacio suficiente, ante el incremento de los miembros, loa hijos 
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forman un nuevo hogar. 

La f am11ia estaba organnada en torno los terrenos de 

labor la 1utor1dad paterna estaba c1rcunscr1ta cada casa, 

míentras que la emanclpacibn devenla de la construcc1bn de una 

nueva habitacibn, de la conatitucibn de una nueva familia por 

tanto, de una nueva autoridad, 

Existla entontet., entre los naho11 el patriarcado. una de 

las funciones de los padres cons11tl1 en concertar el matrimonio 

de sus hijos e hijas, el cual revistib un carl!tcter meramente 

c1vil1 mientras que el aspecto reltgioeo pasaba un 1e9undo 

t•rm1no 1 limitado fijar el dla en que deberla celebrarse •ste. 

Los esposos permaneclan en 11 misma casa si perteneclan 

ella o, en su caso1 pasaban formar parte de 11 del marido, 

De a qui .. deduce la autorilacibn de matrimonios entre loa 

miembros de una misma rama gens. 

La poli gama, aunque era permitida tenla diversas 

limitaciones: no era autorizada 1i el hombre no contaba con los 

terrenos necesarios pan mantener 1 cada muJer, por lo cual debla 

tener tantos terrenos como mujeres. Lo anterior nos neva • 11 

de que SOio lo• aenores principales podlan ser conclusibn 

pollg1mos de esta manera la generalidad de los hombres quedaban 

obligados a la monogamia. 

A1I 11 como pasa los aztecas la forma de organlzac1bn 

familiar, con algunas peculiaridades en cuanto • la manera de 

celebrar el matrimonio 1 en el que, como ya dijimos, los 

sacerdotes se limitaban fijar el di• de la boda aeg~n los 

1gaeros propicios para ello. 

Vlctor Von Hagen, en su libro ~ ~. de manera por 
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demlu romltntica, nos refiere las formalidades seguidas por los 

aztecas para celebrar el matrimonio, Cuando un hombre escogla 

mu.jer lo comunicaba su padre, quien de inmediato convocaba un 

conseJo del c1lpulli, ya que el 1ct.o era asunto del clan rama 

familiar. Dicho consejo debla cersiorarse que el miembro que 

ingresarla Ja familia era digno de pertenecer ella. 

una vez obtenido el permiso de la familia, por conducto 

del consejo, nombraban dos ancianas encargadas de comunicar al 

padre de la muchacha las Intenciones del joven para contraer 

matrimonio, solicitando. al mismo tiempo, el permiso necesario 

para ct>lebrarlo. Ante la peticibn, el padre rechazaba tll 

posibilidad; sin embargo, lo hacia guiado por la constumbre que 

imperaba en la ~poca. 

CI novio era conminado aumentar Jos regalos que habrla 

de dar a la 

de 

novia la familia entera con tributa In la 

lu elabor1clbn los obseQuios. En una segunda OCaSibn 

ancianas visitaban al padre de la muchacha con el ob.jeto de 

reiterar la solicitud de matrimonio, 11 en esta ocasibn el padre 

se ne91b1 otorgar el permiso el asunto quedaba conluldo 

olvidado. En cimblo 11 el enlace era de su agrado, contestaba 

qu• la petic1bn aerla sometida la familia. 

Una vez obtenida la autor1zacibn de la t ami Ha de la 

'"ujer, IH 1ncianas, de consuno con el padre de 

comunicaban al consorte la decisibn, organizaban una comida 

solicitaban 11 intervencibn di' los sacerdotes para fijar el dla 

mh propicio pira la celebr1cibn de la boda 119). 

El dla de ta boda "Btblan los invitado& el octll, hecho 
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de aguamiel fermentado del Finalmente, un anciano se 

adelantb enlazb los extremos de Jag tlmicas de los novios. su 

tilmanttl. Cate acto slmbollzaba la boda" (20) estaba precedido 

de una 9ran ceremonia en que habla discursos de· los ancianos, 

comida para los invitados la casa era 1dornada con flores 

plantas. 

La nov11 llegaba acampanada de cuatro ancianas con teas 

encendidas cargada en la espalda por otra. En la pieza 

principal de la casa era colocada una estera labrada, algunas 

viandas se encendla el fuego del hogar. 

E 1 consorte salla a recibir la novia ambos ae 

humaban en torno al fuego encendido. La ceremonia era seguida de 

un banquete en el que los novios se daban mutuamente de comer', 

Terminado el 1cto los novios se retiraban a hacer oracibn, c¡¡da 

quien por 1u cuenta durante cuatro dlas, desput!s d• 101 cuale1 

Intervenir un sacerdote para conducirlos SUI YOIYla 

habitaciones fin de consumar el matrimonio. E 1 aposento era 

con algunos objetos siguiendo algunas costumbres d• 

origen supersticioso. 

[s Interesante conocer Que entre loa aztecas re9l1 el 

derecho, el . cual era aplicado con suma eficacia. Las normas de 

derecho no eren escritas se conocran por la tradicibn 

transmiilbn oral. Cuando se disponla alguna norma seguir, al 

poco tiempo se convertta 

celebrados 

Los 

extranjeros, 

cotidianamente. 

mexicas 

reconclan 

o 

el 

en costumbre que reglo loo 

aztecas 

domicilio 

eran 

por ou 

distln9uidoa de 

pertenencia 

acto1 

loo 

un 

calpulli, mientras que el estado civil era dla tinguldo por la 
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forma de vestirse de 

perfectamente los ascendientes 

nombre o bien por el vestido. 

actuar, se distingulan 

los descendientes por medio del 

Asl, se diferenciaba la clase de parentesco por medio de 

genealogtas los cuadros que para tal efecto se elaboraban 

contentan la representac1bn del afecto de la 

intert!s nered1tarío. Los cuadros 

conservados, 

fam1li.1. 

demuestran la presencia 

9enealbg1cos 

organizada 

familia o el 

que •~n son 

legal de 11 

El 

genealbg1cos 

parentesco esta contemolado en los cuadros 

en ellos reconocemos r-.cilmente loa siguientes¡ en 

cuanto a ascendientes a los padres. abuelos bisabuelos¡ en los 

descendientes se comprende a los hijos, hijas, nietos, bisn1ento1 

tataranietos¡ en el parentesco colateral encontramos tics, 

1obrinos. 

Respecto los parientes colaterales vate la pena 1ena1ar 

Que sblo los hermanos de los padres, madres, abuelas abuelos 11 

consideran tics, al mismo tiempo que sblO son primos 101 hiJO& de 

los hermanos del padre de la madre los sobrinos sblo son los 

hijos de los hermanos. 

El parentesco por afinidad era conoc1do por 101 

aztecas: asl encontramos los siguientes: suegro, suegra, m•dre 

de los suegros, cunados, yernos nuera. 

parentesco Otra categorla mu de lo consítituyen ti 

padrastro la madrastra. En relac1bn con el parentesco senalado 

debemos advertir algunas particularidades. En primer lugar en la 

llnea ascendente los hermanos de los abuelos se le llama tfo; 

por otro lado, en cuanto loa descendientes \os hijos son 
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designado& de diferente manera 1e9lJn se tratara del pr1mog~nito 

o de los nacidos en se9undo tercer lugar. Asimismo, el 

parentesco no se extiende los tlos, pr1mo1 sobrinos 

segundos. 

La familia establece los latos de parent•sco por medio 

de la con11n9uinld1d 1 para lo cual el hombre la mu.;er lo 

proporcionan en Igualdad de circunstancias, Pero ademllls 

encontramos parentescos que ahora no existen como el padrastro 

11 madrastra, mientra& que la afinidad no extiende su& lazos mlis 

alllll de lo extrictamente necesario CVr. Gr. no se extiende 101 

hijos de los cunados}. 

Por otra parte, hemos dicho que la poligamia •r• 
permitida dentro de algunos limites tales como el hecho de tener 

los medios mantener m~s de una 

11tuacibn que entre los aztecas implica, ademi.ia, 

•dQuiridos en guerra. Una voz configurada la pollgam11 

entrathndose de distingu1do1 1 tenlan la OblicJIClbn de 

e acoger designar una esposa con el objeto de que IUI 

descendientes pudieran heredar su puesto • . 
El matrimonio, como ,. dijimos, lo celebraban los 

ob1i91torlo para los hombres cuando cumpllan 

11 edad de veinte anos. La dlsolucibn del vinculo matrimonial 

podta ser solicitado . por cualquiera de los esposos, 1utorizllndose 

por vfa judicial. El divorcio era consentido pero no era muy bien 

visto, sm embargo ae practicaba, en cuyo caso los divorciados 

quedaban libres p1r1 contraer nuevo matrimonio. Los hijos 

varones quedaban con el padre lis mujeres con la madre. 
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La patria potestad entre los aztecas era ejercida por el 

p1dre era abao luta hasta la mavor edad del hiJO, aunque por 

deduccibn lbglca debemos considerar que tambl~n cea aba con el 

matrimonio. 

Finalmente, destacamos que el matrimonio e1tlb1 

prohibido entre ascendientes descendientes, hermanos, suegros 

yernos, padrastros entenados quitlt tampoco era permitido el 

matrímmonlo con la madre de la suegra, cunados, tlos, primo1 

sobrinos primeros. 

1.- C1r,cter din,mlco de la familia contempor,nea. 

Como hemoa visto lo de 101 apartados 

ant1riore1 1 ta familia eat'1 sujeta a loa cambios que 11 1oci1d1d .. impone el que .. una 

consecuencia de la ovolucibn ml1m1 de la humanidad. 

La familia contemporllnea no eat~ exenta de loa cambios 

que 11a sufrido a lo largo de slgtoi de evotucibn, por el 

contr1rlo, 11 revoluclbn tecnolbglca el desarrollo lncrelble de 

los medios de comunicacibn, 111 como tos cimblo• 1oci1te1 que 

ahora se suceden con demasiada rapidez, han acentuado 11 din•mic• 

fammar. 

Ea a1I como 101 roles que eran •1i9nado1 101 mi1mbro1 

de una f 1mili1 han venido cambiando a obre todo 

d11pu~1 de la se9und1 guerra mundial. En efecto, ahora la muJer 

e1t1i !limada • volver un 1lt10 muy importante 

dentro de la f amrna, el cual le habla sido sustraldo 



paulatinamente. 

En Hl!xico no hemo& estado exentos de tal evoluc1bn: 101 

obstllculos las trabas que existlan 

fueron derogados como consecuencia de 

en 

la 

nuestra 

celebrac1bn 

le9islac1bn 

del Ano 

Internacional de la Hu.jer, convocado por la Organizac1bn de las 

Naciones Unidas en el ano de t975. El rol femenino cambia 

radicalmente en Hl!xico concedil!ndote la mujer la plena igualdad 

respecto al hombre. 

Poco poco el sexo femenino ha recobrado su 1ntlguo 

rol dentro de la sociedad; ahora tiene libertad para contratar, 

para emplearse, para decidir. Como consecuencia de ello la 

f 1milla tambil!n se ha modificado considerablemente, Por ejemplo, 

ahora es muy diflcil encontrar en los medlos urbanos una f amllla 

integrada por mlu de cuatro miembros¡ quiztl esto derive del 

hecho de que la muJer tiene libertad para trabajar por tanto 

poco tiempo para atender uoa familia numerosa. 

Asimismo, he moa como las campanas 

planiflcacibn familiar han 

visto 

Influido c onsider ab lemente en 

de 

el 

El nbmero de hijos en la tas11 de crecimiento de la poblacibn. 

medio rural no ha sido ajeno a dichos cambios aunque mu lentos 

se presentan constantes, debido tambil!n la influencia de los 

medios misivos de comunicacibn como el radio la televlsibn. 

2.- Crisis de la familia actual. 

Dos elementos con&tituven la familia, como lo Indicamos 

en su oportunidad, el matrimonio el parentesco. Estos do1 

elementos han entrado en una fase de crisis la luz de los 

cambios sociales. 



En efecto 1 la llbortad para el trabajo, antes no 

reconocida la mujer casada, proporciona ~sta la seguridad de 

que, al convertirse en proveedora en el sustento familiar, se 

encuentra en un plano de verdadera igualdad con el marido por 

lo tanto sustralda los caprichos de ~l. Ahora bien, el divorcio 

que antes era reprobado socialmenttt, es hoy aceptado con mayor 

naturalidad 11 mujer divorciada se ha quitado la carga de las 

consecuencias aoc1ales que ello implicaba. 

El concubinato o unibn libre ha proliferado entre I• 

juventud ha sentado sus bases rl!lipidamente partir de los anos 

sesenta en que se comenzb gozar de una libertad sexual cada ve2 

mlllls amplia menos oculta. 

Las anteriores aceverac1ones nos llevan ciertas 

conclus1ones sobre la crisis que esa viviendo actualmente la 

familia. El matrimonio ahora se encuentra sujeto con 

sogniflc•c1bn a los aspectos econbmicos del nucleo familiar: I• 

libertad de trabaJO reconocida a te proporciona un 

le d1 1e9ur1d1d 1conbmic1 para poder 

decidir, con m1rores elementos, et divorcio de la p1reJ1 que no 

la satisfag1. Al mismo tiempo el hecho de que el divorcio r1 no 

••• repua1aao socialmente h• beneficiado grandemente la 

ut1tiz1c1bn de esta tnstitucibn, la que ae recurre con mayor 

frecuencia. Seguridad econbmica en 11 mujer, plena Igualdad entre 

loa sexos aceptacibn g1ner1llud1 del divorcio han puesto 1 11 

familia al Dorde de la desaparic1bn. 

si lo anterior le aftadimos la Ubertad imperante 

para unirse con una pareja en concubinato, el cuadro para la 

familia es francamente desolador: lo es porque ante tal crisis 
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las consecuencias son sufridas por todos los miembros Que la 

integran. 

Aclararemos una afirmacibn 1 el concubinato no .. una 

lnstitucibn maligna la &ociedad, por el contrario cumple una 

f unclbn social sobre todo respecto los descendientes¡ "'" 
embargo, entre las generaciones de los sesentas a la fecha se ha 

convertido en 1190 muy socorrido para evitar las implicaciones 

del matrimonio, el cual establece ciertos derechos obligaciones 

mutuas; 'ate es el aspecto negativo que reprobamos y1 que 101 

miembros de la pareja pueden tener las parejas que deseen, •In 

estabilidad alguna. 

. 
3.- Perspectivas del grupo familiar de ... funciones 

Que debe cumplir. 

Creemos Que la familia juega un papel importante en la 

aociedad, 11 su cltlula como se ha repetido hasta la saciedad. Por 

ello el grupo familiar debe salir de la crisis en que se 

encuentra, ya que es en ~I donde los menores aprenden conducta& 

que luego se reflejan en su comportamiento aoci.al, en todos 101 

llmbitos, en el laboral, en el estudiantil, en el econbmlco, etc. 

Como grupo, admitimos que se ha venido reduciendo 

de manera considerable hasta comprend~r casi exclusivamente loa 

padres sus hijos. Es diftcil estrechar lazos con parientes 

mlls lejanas de padres, hijas hermanos. 

Creemos, asimismo, que el Est1do debe Intervenir con 

mayor v;gar para sensibilizar a la poblaclbn sabre el papel que 

debe seguir desempenando la f amilla, como son loa sent1m1entos de 

solid1rid1d, de afecto en la sociabiliuclbn de loa hijos. 
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Por otra parte, consideramos que las funciones 

1a19nad11 tr1dic1on1lmente • la inc luid11 lu lndic1dH 

en el p"rrafo anterior, deben continuar; ea decir, I• procreacibn 

de ta especie, la alimentacibn de los hijos, el sustento de sus 

miembros 11 Identidad de son lu funciones que 

tradicionalmente h• deaempen1do 11 f1mili1 no 

ouesto que la creacibn continua de nuevas Vidas asf fo exige, 
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CAPITULO SEGUNDO 

GENERALIDADES SOBRE LOS All"ENTOS 

l. CONCEPTO JUAIOICO DE ALl"ENTOS. Su diferenc11 con la actpcibn 
vulgar del tl!rmino. 

En los t•rminos del articulo 308 del Cbdigo Civil para 

el Distrito federal•, los 111imentos comprenden "la el 

vestido, 111 habitacibn la 111istenci1 en caso de enfermedad. 

Respecto a loa menores... i1dem•s, los gastos nece1ar101 p1r1 la 

educacibn primaria allmentista para proporclon1rle 1lgbn 

oficio, arte profesibn hone1tos adecuados 1u sexo 

clrcun1t1nci11 peraonalts". En 11 acepcibn vulgar del voc1blo, 

encontramos que los alimentos son los "que sirven para nutrir 

un ser v1vo"(t), de tal manera que bnicamente comprenden 111 

províslonee que son ministradas, traUmdoae de los seres hum1no1, 

por la boc1. 

De lo anterior colegimos que los 11imento1, en su 

conc1pc1bn son mucho mll• extensos dt lo que 

normalmente entendemos por el1os. Asl, los alimentos comprenden 

los medios necesarios ~ara prbveer un1 person1 de los 

suficientes elementos para subsistir y1 en caso de los menores, 

1llegarle• los conocimientos o habilidades requeridos para quo 

• En adelante cuando hagamos r1ferencl1 al Cbdl90 Civil para el 
Distrito Federal, lo haremos con la expre11bn "Cbdigo Civil". 
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una vez que alcancen la mayorla de edad. sostenllmdose por al 

miamos oean Individual soclalmente productivos. 

Tenemos entonces que un elemental aentido de la 

humanidad consideraciones de car!lcter l!tico moral, contituyen 

el fundamento sobre el cual descansa la obli9acibn de dar 

alimentos; por esa razbn el concepto jurldico de alimentos abarca 

no sblo 11 comida, sino tambil!n los otros elementos mencionados, 

como son: la habit1c1bn, el vestido, la 11istencl1 en c110 de 

enfermedad, la ensenanza los gutos por 101 

funerales del allmentlsta, es decir1 de quien recibe 11imento1. 

Conviene llamar la atenclbn sobre lo debemos 

entender por obligac1bn alimentaria, I• cual podemos definirla 

como "la facultad Jurldica que tiene una persona denominada 

1limentist1 p•ra exigir otra lo necesario para subsistir• (2), 

Por su parte. Sara "ontero Ouhalt define 11 ob1Jg1cibn 

alimentaria como •el deber que tiene un suJeto llamado deudor 

alimentario de ministrar 1 otro, llamado acrel!dor. de acuerdo con 

IH posibilidades del primero las necesidades del 1e9undo, en 

dinero o en especie, lo necesario p1r1 subsistir" C3). 

11. CARACTERISTICAS DE LOS ALIHENTOS. 

Antes de pasar al 1ntllisl1 de las c1racterlstic11 de 

.los alimentos. debemos hacer una p1r1tnte1is para indicar que no 

todos los autores que abordan el tema eatttn de acuerdo con el 

nllm•ro de c•ractertstlcaa. Asl por ejemplo, flores Barroet1 1blo 

i:econoce cuatro de ellas, mientras que 11 maestra 11ontero Ouhalt . 
analiza nueve e, independientemente, hace referencia de cuatro 
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notas distintivas del derecho percibir alimentos (A). 

1.- Reciprocidad. 

E ata caracterrstica deriva de lo dispuesto por el 

1rtlculo 301 del Cbdi90 Civil, el cu1I eahbtece: "L1 obli9ac1bn 

de dar alimentos es reciproca. El que los da tiene 

derecho de 

L1 

pedirlo!I". 

reciprocidad distlntiv1 de 

su vez el 

11 obli91clbn 

-limentaria, sbJo se present1 en ~sta YI que 1mb1s partes quedan 

obllg1das, lo cu1I no 1ucede en otro tipo de obll9ac1onu que 

pueden contraerse. De esta manera el 1creedor 11imentario o 

111mentist1 

circunstancias, 

puede, en 

convertirse en 

cu1lquier 

deudor 

otorgar lo que antes percibfa. 

2.- Sub1idi1rldad. 

momtnto, 111 

por tonto obli91do 

E ata caracterlstlca deviene de lo prescrito por 101 

articulo• del 303 11 307 del Cbdi90 Civil, 101 cu1les seft1l1n el 

orden QUI deben seguir las per1ona1 obligadas d1r 11im1nto1 1n 

loa 

11 

casos en 

aubstitucibn 

que 

di 

1rt1cuios citodoa 

cumplimiento de la 

deben otorgarse. 

la obligacibn 

nos reportan 

obligacibn. Asl, 

el 

Si entendemos por sub1idl1ridad 

principal, concluimos que 101 

orden 1 

loa primeros 

seguir para 

obligados 

el 

son 

los cbnyuge1 1 enseguida los ascendientes, primero los p1dre1 

d11pu~1 101 m•a prbximoa en grado, tomando en cuenta 1mb11 

llneas, Por otro lado, estllln obligados los descendientes, primero 

tos hijo• despuh 

falta 

los descendientes m•s 

de ascendientes 

prbximos en 9r1do. 

descendientes, 

obligados 1 dar alimentos los hermanos de padre madre: 

qued•n 

falta 
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de t!l1os tos hermanos que sean de madre en ausencia de t!stos 

los que lo sean de padre. Inmediatamente despu~s vienen 101 

parientes colaterales hasta el cuarto grado. 

Por otra parte, se ha establecido que en caso de Que 

los obligado• sean varios -por supuesto respetando el orden 

indicado- por encontrarse en el mismo grado, el Imparte de loa 

aumentos serll repartido entre IQUt!llos, de tal manera que la 

obligoclbn aal fijada por el juez ae convierte en mancomunada, 

En efecto 1 el arttculo 312 del Cbdigo Civil dispone: "Si fueren 

varios los que deben dar los alimentos todo• tuvieren la 

po•ibilidad para hacerlo, el juez repar tlrb •1 importe entre 

ellos,· en proporc1bn sus haberes" el articulo 31e del ""'"'º 
ordenamiento e•taDlece Si de los obligados sblo 

tienen po1ibilidadea de 

que 

dar alimentos, entre ellos ae 

alguno• 

repar tlr• 

el importe de aqu'11o• (5). 

3. - Pr op ore ion a 1 id ad. 

la parte inicial del articulo 311 del Cbdigo Civil 

manifiesta que ªLos alimentos han de ser proporcionado1 a I•• 

posibl\idadea del que debe dorios 111 nec .. idadu de quien 

debe recibirlos ... " Dos elementos saltan i1 11 vista en cuanto 

11 importe QUI deben tener toa aHmentos, atento lo di1puuto 

-tamDi~n- en el ar tlculo 308 del Cbdigo indicado: por un lado, 

atiende a las necesidades di Quien debe recibirlos v, por otro, 

toma en cuenta las poaiblldades de quien debe otorgarlos. En 

ambos casos debe haber una proporclbn1 ya que si -como di.jlma1-

un sentido elemental de tiumanidad anima a la obi19acibn 

alimentaria, lnta no debe ir en per jucio del deudor alimentarlo 
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pues se est11rt1 cometiendo una injusticia de la mi1ma m119nitud de 

11 que se intenta subsanar. 

En virtud de to 11nterior! et ju et tiene la f 1cu1t1d 

discrecional p1r1 fijar el monto de tos alimentos cargo del 

deudor; sin embargo, esta f 1cultad discrecional debe 

sustentada en el estudio de los recursos con que cuenta IQUltl, 

asl como en e 1 mlnimo ele satisf actores que son neceu1rloa pira 

poder subsistir. 

Del car•cter de reciprocidad de proporcion1lid1d que 

reviste la oblig1cibn 1limentaria deriva el hecho de que IH 

resoluciones dictadas en materia de alimentos no 111n 

definitivas, ya que de un l1do, el car•cter de deudor de 

acreedor puede verse invertido y, de otro, tinto t1s nece1id1de1 

del 1creedor, como las posibilidades del deudor tambl•n pueden 

eufrir 11teracibn (6). 

Esto hl sido tomado en cuenta en una reciente reforma 

11 Cbdigo Civil, fue adicionado el 1rtlculo 3H para di aponer que 

en caso de Incremento del salario mlnima 1 lo• alimentas tendr•n 

un aumento 1utom•t1co en 11 misma medida que 1qu~l o, en IU 

defecto, el equivalente del que en realidad recibib el deudor 

alimentario en el caso de que no haya dl•frutado di 1• mi•'"• 
proporcibn de 11 que fue objeto el s1lario mlnimo. 

•·- lntransiglbilidad. 

Se9Un el articulo 290 del Cbdl90 Civil, 1• transacc1bn 

es un contrata por el cual "las partes1 haclt!ndose rectproc1a 

concesiones, terminan una controversia prese!1te previenen un1 

futura". Por . su parte, Jos alimentos no pueden 1er objeto de 
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~ste contrato, atendiendo lo dispuesto por el articulo 321 del 

propio Cbdigo Civil por si lo dispuesto en este precepto no 

·fuera suficiente para reconocer el carhcter intr.ans19ible de loa 

alimentos, el artlcu\o 2950 del mismo ordenamiento 1bunda al 

reispecto, cuando en su fraccibn prescribe que serh nula la 

transacc1bn que verse sobre el derecho de recibir .alimentos. 

· lnter"s 

esptritu 

permitir 

Consideramos que la In s tr ans191bllldad 

pbblico que revisten loa alimentos. Sert1 

deviene 

contrario 

del 

•1 

de que encierra la obllgacibn alimentaria, el hecho 

la transacc1bn. Como en t!ata se hacen concesJonea 

mutuas, necesariamente el alimentista tendrla que ceder una parte 

de tos aumentos QUe son necesarios para subsistir. 

En razbn de lo anterior, el articulo 2950 del Cbdi90 

citada establece que 11 pueden ser objeto de tran11ccibn 1os 

11imentos que han aido devengados. E1t1 dl1posiclbn 1e entiende 

que no afecta el principio fundamental que anima 101 allmentoa, 

y1 que ti allmentistl pudo sobrevivir o subsistir 1in loa m1d101 

que debib proporcionarle el deudor 

pasb. 

por lo tanto la necesidad ya 

Debemos entender1 entonces, que la 

sblo opera 

reconocen los 

Ouhalt. 

diversos 

Rojlna 

alimentos presentes 

autores como lbarrola, 

Montero 1bundan sobre 

lnstran119lb11id1d 

futuros. A•I to 

RoJina 

el 

Vllle911 

particualr 

aenatan Que en caso de que ya se hBvan devengado 101 aUmentoa 1 

~stos pueden ser reclamados por vla judicial como ti se tratara 

di un cr"dito ordinario por lo tanto sujeto transaccibn (7), 

Por otra parte, la transacclbn de alimento& pr11ente1 

futuros entranarta una renuncia parcial al derecho que tienen el 
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alimentista de percibirlo• otro que revisten los 

alimentos es que no son renunciables, como veremos en . el punto 

siguiente. 

5.- lrrenunciabilidad. 

El ortlculo 321 del Cbdigo Civil establece: "El derecho 

de recibir alimentos no es renunciable ... ". Al respecto, 

t1ont1ro Ouhalt aeftala que "1a razbn para d1clar1rlo 1rr1nunciable 

C?bedece 1 (que) tiene por objeto utisf acer el derecho • 1• 

vida del atimentista: per111itir su renuncia equlvaldrl• 

autorízar al su.jeto morirse de hambre" (8). 

El maestro Rojina Villegas refiere, adem!ls 1 que el hecho 

loa •limentos ae•n considtradoa de intertu p~bllco 

justifica el carllcter irrenunciable de loa mismos. Por la misma 

razbn ley prohibido la compensacibn trat~ndou di 

alimentos; •I efecto el 

en •u fraccibn 111 que 

un• de IH deudas fÜere 

• un• renuncia porci•I 

el Cit•dO utlculo 321. 

i.- Car9cter 

[1 que los 

per1onall1imo1 deriva 

ortlculo 2192 dll Cbdi90 Civil pr1scr1b1 

la compensacibn no trendrtl lug•r: •111. $1 

por alimentos"; de otra suerte equivale 

ello eat~ 

per1onalt1imo. 

alimento a 

prohibido, 

sean 

de 

1xpr111m1nte1 por 

considerados como 

tu condlclon11 

Individuales d1 101 sujetos que intervienen 1n la retaclbn¡ di 

un lado, de la necesidad que tiene el acreedor de los medios 

indispensables para poder subsistir y, del otro, un pariente que 

tenga la posibilidad econbmica para proporcionar e1101 medio a de 

subsistencia. 
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S1 la ley establece est.11 dos condiciones p1r1 que 

puedan otorgarse recibirse los 11imentos, dependerll de tener 

esa calidad para que el derecho la obligac1bn sur jan ablo 

entre ellos puede establecerse. Abundando. el padre el hijo 

por ejemplo- es tan obligados, reclprocamente, a darse alimentos, 

pero esa calidad de padre e hijo sblo la relmen ellos por lo 

tanto la obli91c1bn de los alimentos es consecuencia de reunir 

tal .. requisitos. 

Por otra parte, el Cbd1go Civil se encarga de 11n11ar 

qu1,nes son 101 obligados dÍr alimentos segbn los precepto• que 

analizamos al ver la subsidiarldad, 

Una con1ecuenc1a que deriva del cartlcter personallaimo 

de 101 alimentos, que la obligac1bn alimentaria •• 
intransferible. Es decir, ser acr~'edor o deudor 1lim1nt1rto es 

una situacibn que no puede transfrerirse un tercero. 

Al tratar ta instrasferib11idad, los autores refieren ta 

problemUlca qu• surge cuando el deudor ollmentario falltce. Al 

respecto, existen dos puntos d• opuestos¡ el primero 

postula que a la muerte del deudor alimentario debe transferirae 

la 

que 

obligac1bn 

a la 

alimentaria. 

a lo• her.ederos 

muerte d•I deudor 

universales¡ la segunda 

d•b• extinguirse la 

sostiene 

obligaclbn 

En soporte de la primera soluc1bn ae argumenta que 11 

masa hereditaria debe liquidar - las deudas contraldas por el de 

cujus, entre las que se contarla la alimentaria. En favor de 11 

postura, •• apela al carllcter personallsimo• de loa segunda 

alimentos en todo caso debe seguirse el orden establecido por 

I• leg1Slacibn para exigir loa alimentos, 



El Cbdlgo Civil no contiene una dispos1cibn expresa al 

respecto 

encontradas. 

las soluciones 

Asl, para la 

que dan 

maestra 

los 1utores tamb1en son 

Sara t1ontero la obligac1bn 

alimentaria es transferible por causa de muerte apoya su punto 

de vista en lo dispuento por los artlculos 1366 1377 del 

ordenamiento civil indicado, los cuales se refieren, por un lado, 

a la obligac1bn del testador de dejar alimentos determinadas 

personas y, por otro, los requisitos para deJar eso1 

1limentos1 asl como al testamento inoficioso en caso de no haber 

dispuesto una alimenticia para las personas que retinen 

los reQUISltOS prescritos. 

Rafael Ro Ji na 

fundamenta su postura en el 

sostiene 

hecho 

la 

ae 

tesis contraria 

QUe la obligac1bn 

alimentaria atiende a los caracteres personales del acreedor 

del deudor, es decir, 11 necesidad de uno la po11bllid1d 

del otro para rec1b1r otorgar alimentos, por lo que "No hay 

ratbn para extender esa obligac1bn los herederos del deudor o 

para conceder el derecho correlativo los herederos del 

acreedor ... • (9), 

El propio RoJina VI llegas considera que los orttculoa 

referentes al testamento inofic1oso (13&6 1377), son 11 

excepc1bn que confirma la regla de intranferib11idad de los 

alimentos. En efecto, esta excepcibn ti;ne por objeto garantitar 

un mlnimo de bienes a los que serian herederos legitimas, lo cual 

., 
por 

consecuencia de 1 

la le9lslac1bn 

sistema 

nacional. 

de libre testamen ti f icac1bn seguido 

Por nuestra parte nos 1dherimos la tesis propuesta 

por el maestro Rojina Villegas agregarlamos que atento lo 
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dispuesto por del 1rtrculo t369• del Cbdigo Civil, interpretado a 

contrarío sensu, la obligacibn alimentari1 no se transmite por la 

muerte, ya que si el acreedor alimentario tiene parientes mtu 

prbximos que loa herederos -los cuales incluso pueden no ser 

parientes-, ellos debe exigtrselos, ·siempre respetando el orden 

establecido en los artlculos 302. 307 va comentados. 

En cuanto al acreedor alimentario, no existe duda que 

su muerte se extingue la obligacibn alimentar-1a. Sus her-ederoa 

t
0

endrlln que estar lo dispuesto por los 1rtlculos aolicablea 

los alimentos. 

7.- lnembargabilldad. 

Curiosamente la lnembargabilidad de loa alimentos no 

queda consignada en el Cbdlgo Civil; sin embargo, los autores 

consultados (!bar-rola, Hontero Rojina) no dudan en reconocer 

esta caractertstlca a los alimentos. Ciertamente debemos concluir 

en ello tomando en consideracibn que la vida subsistencia de 

una persona es el bien Jurldicamente tutelado el hecho de 

embargar loa alimentos dejarla al ser humano ante un peligro 

Inminente de no sobrevivencla. 

•• concluve la 1nembar9abllidad tomando en 

con1iderac1bn que los alimentos no esUm sujetos a tr1n11ccibn 

son irrenunciables. Por otra parte, el' propio Cbdigo Civil @n el 

artlculo Z787 establee el car-cter inebargable de los alimentos 

El 
sino 
grado. 

•rtlculo t369 
falta o por 

dispone: No h1v obligacibn de dar alimentos. 
imposibilidad de los par1@ntes mas prbximos en 
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tr1tbndose de renta vitalicia el 2795• tilmbil:!n encierra este 

carhcter. Por lo anterior, serla ilbgico pens1r Que ablo 

tratllndose de alimentos surgidos mediante el contrato de renta 

vitalicia adquieran la caracterlstica de inembargables. 

Abundando, el Cbdigo de Procedimientos Civiles en el 

artlculo precisa los bienes derechos que no son 

susceptibles de embargo. los cuales sin duda son, todos ellos, 

indispensables para subsistir como los alimentos tambit!n lo 

son, Quedan excluldos del embargo: en particular, 11 fraccibn )(11 

de dicho precepto habla de los alimentos derivados de la renta 

vitalicia. 

e... Imprescriptibilidad. 

La prescrlpcibn no es aphcable los alimentos. ast lo 

establece expresamente el articulo 1160 det Cbdlgo Civil: "la 

obligacibn de dar alimentos es imprescriptible" por lo tanto el 

derecho percibirlos tambi~n lo es. 

Por otra parte, al igual Que en la tr1nsaccibn1 lo& 

alimentos devengados son los lmicos que pueden est1r 1ujetos la 

prescripcibn, ya que seghn lo mencionamos anteriormente, l!stoa 

adQuieren el carllcter de crt!ditos ordinarios. 

No debemos olvidar que la obligaclbn nace d• ta 

necesidad mientras esta condlcibn &Ub&11ta el acredor 

aliment.ario conserva la facultad de en cualquier 

• E 1 articulo ~785 textualmente dice: Solamentf! el que conn.ituye 
1 titulo grat.uito una renta sobre su& bienes puede disponer, al 
tiempo del otor9amiento 1 que no estar& sujeta embargo por 
derecho de un tercero. 
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momento. En cambio, tratllndose de los que han sido devengados 

opera la prescr1pcibn pues el acredor ha podido 1ub11stir su 

cr~dito se ha vuelto ordinario. 

9.- 01vis1bilidad. 

E 1 aspecto divisible de los 

reconocerse en dos vertientes: respecto al pago 

persona a obli91d11 

Recordemos que 

proporcionar los. 

las obligac1ones son 

alimentos 

respecto 

divisibles. 

puede 

111 

Hgbn 

el articulo 2003 del Cbdigo . Civil, cuando "tienen por obj•to 

prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente •.• " En e1te 

sentido. en 101 alimentos tanto el pago es divisible como la 

prestac1bn cuando varios SUJetos son los obligados. 

A reserva de dedicar un apartado especial la forma de 

pago de los alimentos, conviene aQul precisar que •En principio 

la deuda 11imentarl1 se cumplimenta en dinero, no en 11pecie, S• 

trata ... de proporcionarle (al acreedorl el dinero que le hace 

falta para vivir" (10). Como la prestacibn ha de satisfacerse en 

dinero, la misma es posible de divisibn con .justa ra1bn la lay 

habla de p1n11bn (articulo 309) que d• en 

intervalos de tiempo Juicio del Juez ello deriv1do de que 11 

necesidad de 

En 

tambi~n puede 

subsistencia es 

cuanto 

dividirse 

los 

cuando 

continua. 

sujetos obl191doa. 11 pr•1t1cibn 

son varios. Asl lo est1blece de 

manera inequlvoc1 el 1rtlcu10 312 del Cbdigo Civil: •si fueren 

varios los que deben dar los 1limentos... el jue1 repartir~ el 

importe entre ellos, en proporcibn sus haberes". 
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!O.

Esta 

Carl!lcter Preferente. 

caracterlstica de los alimentos de 11 

interpretacibn que se hace de diversos artlculos que contiene el 

Cbdigo Civil, pero de ninguna manera de una disposic1bn expresa. 

Nosotros pensamos que en realidad los alimentos no 

tienen este cartsicter de preferente puesto que no todos los 

posibles allmentistas estarlan en condiciones d• re e limar 11 

P.referenc1a. En efecto, el artlculo 1&5 del multicitado Cbdigo 

prescribe: "los cbnyuges los hlJOS en materia de 1limento1, 

tendrtrn derecho preferente sobre los ingresos bienes de quien 

tenga su cargo el sostenimiento econbmlco de la familia 

podrl!ln demandar 

efectivos estos 

el aseguramiento de los bienes para hacer 

derechos". 

En efecto1 nuestro juicio hablar de la preferencia de 

los aumentos en general con11itutye un exceso puesto que no todo1 

loa 

h•cer 

poaibles 

UIO del 

acreedores alimentarios tendrlan la poaibilidad 

et artlcu1a 

de 

311 

sin lugar 1 

proporc1on1dos 

mismo derecho 

duda& manifiesta 

de acuerdo 

menos 

que 

las 

atm cuando 

lo• alimentos han de ser 

pos1b11idade1 del obllg1do, 

Recu~rdese tambt~n que las sentencias en materia alimentaria son 

modificables en tanto que pueden cambiar In condlclone1 

econbm1cas de Quien proprciona tos alimentos o las necesidades de 

quien tos recibe. Entonces si ae habla de preferencia de loa 

alimentos en general, antes de que cambien las circunstancias del 

deudor alimentarlo, el acreedor Podrla solicitar el aseguramiento 

de sus alimentos esto no eatlt contemplado en la le91slacibn. 

En virtud de lo anterior, consider1mo1 que 11 

preferencia no es un elemento distintivo de tos alimentos ya que 
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sblo puden ex191rta el cbnyuge los hijos. En todo caso el 

derecho de preferencia debiera ser calificado expresamente no 

de manera general. 

tt.- Hodlficabilidad. 

Esta caracterlstica proviene como consecuencia de los 

elementos de reciprocidad proporcionalidad que son inherentes 

los alimentos. Como lo dijimos al analizar t!stas caracterlsticas, 

las resoluciones que . se dictan en materia alimentaria no llegan 

obtener la calidad de cosa .Juzgada ya que atendiendo las 

necesidades del acreedor las posibilidades del deudor, las 

circunstancias pueden variar radicalmente por lo tanto la 

sentencia que haya recaJdo sobre el litigio correrb la misma 

suerte. 

El Cbd190 de Procedimientos Civiles para e 1 Distrito 

Federal reconoce lo anterior expresamente 

articulo 94 que "las resoluciones judiciales 

negocios de alimentos •.• pueden alterarse 

al disponer en 

firmes dict'adas 

su 

en 

modificarse cuando 

cambien las circunstancias que afectan al ejercicio de la acc1bn 

que se dedujo en el juicio correspondiente." 

111. CONTENIDO DE LOS ALIHENTOS 

1.- Contenido de los alimentos trattlndose de mueres. 

Como lo mencionamos al pr1nc1pio del presente Capltulo, 

los alimentos contienen diferentes elementos que estarbn cargo 

de 1 obligado ministrar los. Trathndose de mayores, los 

alimentos deberbn comprender, de conformidad con el articulo 308 
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del Cbdl90 CiYll, la comida, el vestido, la habitac1bn la 

as1stenc1a necesaria en casos de enfermedad. 

En principio, estos rubros son los elementos que deben 

proporcionarse los mayores. Sin embargo, cabe nacer una adicibn 

del conten1do1 supuesto lo prescrito por el articulo · t909 del 

Cbd190 Civil, Este articulo se encuentra en el Capitulo relativo 

la gestibn de negocios, en el que se impone al deudor 

alimentario la obli9acibn de hacerse cargo de los gastos que 

generen los funeralet del a1imentista~ en lo• siguiente a 

t~rminos: 

"Articulo 1909.- Los gastos funerarios 
proporc1onados a la condicibn de la persona y a 
los usos de la localidad deberlln ser satisfechos 
al que los haga, aunque el difunto no hubiese 
dejado bienes, por aqu~11os que nubieran tenido 
la obli91c1bn de alimentarlo en vida". 

El maestro lbarrola anade un elemento: 11 "ar ttculo 

308, justamente interpretado. lleva lnpllcita la Idea de que: 

evidentemente e• humano deseable conceder al acreedor lo 

necesario para su sano esparcimiento" CH). 

2..- Contenido de los alimentos tratbndose de menores. 

El propio articulo 308 del Cbd190 Ctvll, prescribe que 

los ahmentos tr1ttmdose de menores comorendertm1 1demlls de los 

lndic1doa en ti inciso anterior, los gastos necesarioa para la 

educaclbn a si como aqu~lloa necesarios par• 

proporcionarle oficio, arte profesibn honestos 

adecuados su sexo circunstancias personales. 

Un problema muy debatido respecto al otorgamiento de 

alimentos trathndose de menores ha sido el relativo m1nistar al 
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acreedor allmentarto lo necesario para poder establecerse 

eJercer el arte, oficio o profesibn que le fue ensenado. Al 

respecto, en nuestra leglslacibn la s1tuac1bn fue resuelta de la 

siguiente manera: el artfculo 3,~ del Cbdigo Civil senala que los 

gaatos de establecimiento para el ejerc1c10 de lo aprendido no 

constituve una obligacibn a cargo del deudor. Dicho 

estatuye: "La obl1gac1bn de dar alimentos no comprende 

arttculo 

la de 

proveer de capital los hijos para ejercer el oficio, arte 

profesibn que se hubieren dedicado". 

Otra cuestibn debatida en materia de alimentos para 

menores lo constítuye el hecho de establecer cutlndo cesa la 

obh9ac1bn de proveer lo necesario para la ensenanza de una 

profes1bn. puesto que la ley establece que la misma concluye 

cuando se llega la mayor edad, es decir los dieciocho anos. 

El estudio de l!sta interesante problem!ltlca la reservamos para el 

apartado relativo la cesacabn de l_a obligac1bn de dar 

alimentos. 

IV. FORMA DE PAGO DE LOS ALIMENTOS. 

El articulo 309 del Cbdigo Civil es muy claro al indicar 

la forma de pago para cumplir con la olb1gac1bn alimentaria: "El 

obligado dar alimentos cumple la oblígac1bn asignando una 

pens1bn competente al acredor alimentario o incorporbndolo la 

51 el acreedor se opone ser incorporado, compete al 

Juez, seglm las c1rcunstanc1as 1 fijar la manera de ministrar los 

alimentos". 
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De la lectura del arttculo se desprende que el pago es 

alternativo para el deudor ya que puede escoger entre una pens1bn 

competente por un lado o una mcorporacibn la familia1 por el 

otro. Sin embargo, en principio la obligacibn debe pagarse en 

dinero, se9tm lo sena la el maestro Jbarrola (t2:), mientras que 

del mísmo articulado se desprende que el propio acreoedor puede 

negarse 

expresa 

la incorporacibn, No obatante-1 no hay disposicibn 

que Indique 

hnicamente. Nuestro 

que 

punto 

el 

de 

pago deba hacerse en dinero 

vista al respecto es que la 

prestacibn no necesariamente debe cumplirse en dinero por las 

razones que . exponemos continuac1bn, 

De la def'iniclbn que el propio Cbdigo Civil contempla 

de los alimentos, se desprenden ademlts de la comida, el vestido 

otros elementbs necesarios para subsistir, de tal manera que 

esos medios de subsistencia son los alimentos en si en ninghn 

momento se incluyen cantidactes en dinero que deban mmJstrarse. 

Por otra parte, el artlculo 309 no es imperatJvo sino potestativo 

ello se desprende de la simple lectura del mismo. 

En virtud de lo anterior nosotros concluimos que nada 

Impide al deudor alimentario cumplir con 5U 

ahmentaria, proporcionando efectivamente los •limentos 

los elementos que el articulo 

expresamente. Un ejemplo valdrla 

308 

la 

del 

pena: 

Cbdlgo Civil 

un deudor 

tiene asignado un producto de su trabaJo, 

para vivir en forma desahogada, pero adem!ts recibe 

can.Jeables en diversas tiendas para adquirir cupones 

artlcufos ?cumplirla IU oblígacibn alimentaria 51 los 

obligacibn 

mediante 

enumer1 

alimentario 

suficiente 

vates o 

diferentes 

cupones 

Jos canjea por comida, vestido, med1cinas1 etc. los lleva al 

63 



acreedor alimentario? Desde nuestro punto de 'vista indudablemente 

que si, est• cumpliendo con lo prescrito en el articulo 308. 

Los alimentos como ya lo mencionamos tamb1lm pueden ser 

susceptibles de pagarse mediante la incorporac1bn acreedor 

alimentario 

atenc1bn 1 

utll1zacibn 

la familia. Vale 

QUIZll 

de la 

intrascendente 

palabra 

la pena hacer una llamacla de 

pero s1gnif1cat1va 1 sobre la 

a qui se como 

smbn1mo de hogar¡ no puede ser de otra manera supuesto que la 

obh9ac1bn alimentaria nace del parentesco ~ste es uno de loa 

elementos const1tut1vos de la familia. 

A par te el parl!ntes1s anterior, conviene hacer 1l9unas 

reflexiones importantes sobre t!sta segunda forma de cumplir con 

la obllgacobn de proporcionar alimentos. 

En primer lugar la facultad que se otorga al deudor 

alimentario para incorporar al acreedor al seno del hogar no es 

una facultad libre, estb condicionada por la propia 

atendiendo que t!ste asl lo acepte ya que pude negarse 

lev 

ello. 

En la parte conducente del arttculo 308 del Cbd190 se man1t'1esta: 

"Si el acreedor se opone ser incorporado, compete al juez, 

segun las c1rcuns tanc1a s, fijar manera de los 

alimentos". Por otra parte, refiere !barro la la posicibn de 11 

Suprema Corte de Justicia en torno la llm1tac1bn impuesta al 

deudor para llevar cabo la 1ncorporac1bn: 

"El derecho de incorporar al acreedor alimentario al 

dom1c1llo tnbtese que dice 1dom1c1lio 1 no familia¡ del deudor. 

se encuentra au1:>0rdinado la doble condlc1bn de QUe el deudor 

tenga casa domicilio propios de que no existe impedimento 

legal moral para que el acreedor sea trasladado ella. pueda 
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obtener a&t el conJunto de ventajas naturales civiles que se 

comprenden en la acepcibn jurfdica de la palabra alimentos, pues 

faltando cualquiera de estas condiciones, la opc1bn del deudor se 

hace imposible, el pago de alimentos tiene QUe 

nece1ar1amente 1 en forma distinta de la incorporaclbn (Directo 

•ees;1955, de Julio 1956 BIJ XI, •e94l (J. 3Bp. 1011• (131. 

Estos dos aspectos no son los lrnicos que limitan el 

derecho del obligado utilizar la incorporacibn como forma de 

pago. En efecto, el articulo 310 del Cbdigo Civil .. nala Que "El 

deudor alimentista no podr~ pedir que se incorpore su 

familia el que debe recibir los alimentos. cuando se trate de un 

cbnyuge divorciado que reciba alimentos del otro, cuando haya 

inconveniente legal par• hacer esa incorporaclbn". 

La primera parte del precepto Invocado es lbgico no 

genera dudas sobre los motivos por los cuales se impide la 

incorooracibn: en relacibn con la segunda parte, convendrla dar 

algunos ejemplos. 

Existe Impedimento le9al respecto al n1jo nacido fuera 

de matrimonio1 el cual no puede ser incorporado al seno del 

hogar. El 

reconclmiento 

consent1m1ento 

Cbdigo 

del 

CiYll 

hijo 

del otro 

llevarlo a vivir consi90. 

es muy claro al 

puede llevarse 

cbnyuge, pero necesita 

senalar 

cabo 

que 

son 

de ~ste 

el 

el 

para 

El articulo en cuestlbn es el 372 que 

expresa: "El cbnyuge podrla reconocer al hijo habido antes de su 

matrimonio sin 

tendrb derecho 

el consentimiento 

llevarlo vivir 

del otro cbnvuge¡ pero no 

la habitacibn conyugal si no 

es con la anuencia expresa de ~ste". Asf, estamos frente un 

claro impedimento legal para incorporar al acreedor alimentario. 
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El maestro ROJina Villegas refiere Que cuando se priva 

al deudor alimentario del ejercicio de la patria potestad como 

consecuencia del divorc10 o, bien, cuando se pierde aqut!lla en 

virtud de lo dispuesto por el artlculo O• del Cbdigo Civil, 

existe impedimento legal para la incorporacibn. 

Otro impedimento lo encontramos cuando por virtud de una 

dec1sibn judicial o por ministerio de ley el acreedor alimentarlo 

pierda la custodia de lois hijos. Por ministerio de leY1 en 

casos de divorcio1 lo• hijos menores de siete anos deberl!ln 

quedar al cuidado de la madre, salvo peligro en el desarrollo 

normal de los menores <llltimo pllrrafo del arttculo 282 del Cbdi90 

Civil), lo cual constituye otro impedimento. 

V. LA GARANTIA DEL CUHPLIHIENTO DE LA OBLIGACION 
ALIHENTARIA. 

Los alimentos pueden ser objeto de aseguramiento cuando 

la acclbn es ejercitada por alguna de las s_i9uientes personas 

contempladas en el articulo 315 del Cbdigo C1v1I: 

El acreedor alimentarlo. 

El ascendiente que lo tenga baJO su patria potestad. 

El tutor. 

Los hermanos dem~s parientes colaterales dentro del 
cuarto grado. 

El Hinisterio P~blico. 

El articulo 316 del mismo ordenamiento legal por su 

parte indica que si el ascendiente, el tutor los parientes 

colaterales mencionados en ol precepto anterior no pudieran 
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representar al acreedor alimentario en el juicio correspondiente, 

el .juez nombrartl un tutor Interino. 

Las formas para garantizar el cumplimiento de la 

obligacibn alimentaria esttln plasmadas en el artfculo 317 del 

Cbdigo Civil que la . letra dice: "El aseguramiento 

consistir en hipoteca, prenda, fianza depbs1to de cantidad 

bastante cubrir Jos alimentos o cualesquiera otra forma de 

garantfa suficiente juicio del juet". 

Especial ~nfasis necesita la parte final del precepto 

Indicado ya que deja al juez en entera libertad de llevar cabo 

el aseguramiento por medio de cualquier otra formula que sea 

suficiente para garantizar el cumplimiento. Decimos que merece 

especial ~nfasls porque en la prllctica se utiliza como 

fundamento. cuando el deudor alimentario es asalariado tiene. 

adem~s. cierta estabilidad en el empleo, para girar oficio la 

empresa en la que presta sus servicios ta dependencia 

respectiva si trabaja en el gobierno. para que el pago de la 

penslbn alimenticia se efectlle directamente al acreedor, previo 

descuento al salario del traba.¡ador (lo cual esU permitido por 

la fraccibn V del artlculo 110• de la Ley Federal del Trabajo). 

•Articulo 110. Los 
esU1n prohibidos. 
siguientes: 

descuentos 
salvo en 

de los salarios de los trabaJadores 
los casos y con tos requisitos 

hijos, ascendientes nietas. decretado por la 
autoridad competente: ... 
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VI. CESACION DE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR ALIMENTOS. 

Las causas por las que cesa la obligac1bn alimentaria 

estbn previstas en el artlculo 320 del Cbdl90 Civil, que 

transcr1b1mos continuacibn: 

Artlculo 320. Cesa la obli9ac1bn de dar alimentos: 
1: Cuando el que la tiene carece de medios para 

cump11rla; 

11: Cuando el allmentista deja de necesitar los 
alimentos: 

111: En caso de in Ju ria, falta o da"º' graves inferidos 
por el alimentlsta contra el que debe prestarlos¡ 

IV: Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 
conducta viciosa de la falta de aplicac1bn al 
trabajo del alimentista. mientras subsistan estas 
causas: 

>J: SI el alimentista, sin consentimiento del que debe 
dar los alimentos, abandona la casa de ~ste por 
causas injustificables." 

Respecto 11 fraccibn nbmero del artlculo 

transcrito, conviene expresar que se ha considerado como una 

causa supuesto el carttcter de proporc1onalidad del que hablamos 

en el apartado 111 inciso 3, del presente Capitulo. No podrla 

ser de otra manera pues si la obllgacibn alimentaria atiende 

las necesidades de una persona las posibilidades de otra 

4:5 tas son condiciones para que sur Ja la obligacibn, el hecho de 

que el deudor carezca de los meoios para continuar con la 

obligac1bn trae como consecuencia que l!sta cese. De lo contrario 

pondrlamos en peligro al deudor de caer al mismo tiempo en ta 

mo1genc1a, cometil!ndose una lnJUsticla de la misma magnitud de 

la que se pretende revertir. 

Tamb1t!n como consecuencia de la proporciona lid ad, la 
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fracc1bn d•I utlculo •n comento senala que cuando el deudor 

alimentario de ja de necesitar los alimentos cesa la obligac1bn de 

proporcionarlos. No obstante, existen dos excepciones esta 

regla: Cuando se establece una pensibn en favor del cbnyuge 

inocente, traUmdose de divorcio, donde no se atiende las 

necesidades propias del acreedor alimentario (articulo 286 del 

Cbdigo Civil), 

La otra excepcibn la encontramos en el segundo pl!lrrafo 

del mismo articulo. el cual dispone una pens1bn alimenticia para 

la mu.jer -tratl!lndose de divorcio por mutuo consentimiento- por 

el mismo tiempo que hava durado el matrimonio, 

Un problema interesante surgido de lo dispuesto por la 

fraccibn que estamos estudiando lo constituye la obli9ac1bn de 

dar alimentos los mayores de edad. En otras palabras, ?La 

obligac1bn de dar alimentos termina por el sblo hecho de que el 

acreedor llegue a la mayor edad ~sta debe continuar? 

Hasta hace muy poco tiempo no c1bta duda de que al 

llegar la mavor edad del hijo cesaba 11 obllgacibn de 

proporcionarle alimentos. Lo anterior en virtud de lo establecido 

por loa articulo• 24, 646 647 del Cbdigo Civil, que, C!n 

terminas generales, senalan que al cumplir la mavor edad, la 

gente dispone libremente de sus bienes de su persona¡ entonces, 

si goza de plena libertad de dlsposiclbn, el hijo bien puede 

mantenerse solo. 

En tiempos recientes. sin embargo, la Suprema Corte de 

Justicia ha variado el criterio, sosteniendo que no por el hecho 

de llegar 

alimentos. 

la mavorla de edad cesa la obligacibn de dar 

Los motivos generalmente expresados por los queJosos 
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estbn referidos que los hi.jos no han terminado sus estudios. La 

tests Jurisprudencia! de la Corte es la siguiente: 

"ALIHENTOS. HIJOS HAY ORES DE EDAD. OBLIGACION DE 
PROPORCIONARLOS. proporcionar 
alimentos a tos hijos mayores de edad no 
desaparece por el solo hecho de que l!stos lleguen 
a esa edad, en virtud de que su necesidad no se 

La obli9aclbn de 

satisface automllt1camente por la sola realizac1bn 
de esa circunstancia" et•). 

Nosotros creemos que el problema se presentb despul!s de 

las reformas nuestra le9islacibn cuando la edad para alcantar 

la mayorta descendib de los veintiuno los dieciocho anos. Es 

lbgico suponer lo anterior puesto que antes de la reforma, los 

vemtibn anos generalmente va se contaba con una carrera para 

eJercer, mu al.In cuando la educac1bn media superior era de dos 

anos en durac1bn. 

LI solucibn planteada por la Corte en este sentido 

por esta razbn es un hecho pos1t1vo. Pero lo que es francamente 

negativo es que se estb violando una disposlc1bn expresa 

contenida en el articulo 287 del Cbdl90 Civil que sena la que los 

alimentos serlln proporcionados hasta que los hijos lleguen la 

mayor edad. 

Por otro tampoco es adm1tible debemos 

reprobar lo, el hecho de que la Corte formule jur1sprudenc1a 

derogatoria de disposiciones expresas, ya que sblo le compete 

Interpretar aplicar et derecho, pero de ninguna manera deJarla 

sin efecto. Para deJar sin ~fecto una disDosicibn el articulo 

del Cbdigo Civil estatuye que la "lev sblo queda abro9ada o 

derogada por otra posterior que asl lo declare expresamente o que 

contenga disposiciones total parcialmente incompatibles con la 
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ley anterior". Asl, al ejercer facultades que no le competen 

que son propias de otro de los poderes de la federacibn, violenta 

el orden Constituc1onal. Convendrla en todo caso modificar la 

disposclbn. 

La fraccibn tercera del articulo que comentamos, 

relativa que la obli9acibn de proporcionar alimentos cesa por 

injuria, falta o dano grave causados contra el deudor. responde 

un elemental sentido de gratitud que debe guardar el acreedor 

alimentario quien le estll dando los medios para subsistir. 

Consideramos nosotros que ~su fraccibn debe ser 

ampliada no restringir la cesacibn que las faltas se cometan 

en contra del deudor alimentario. Deberla, en todo caso 1 prever 

una disposlcibn anbloga la que contiene la Ley federal del 

Traba.jo (articulo 4 7 1 fracciones IV), por medio de la cual 

contemplara no tmicamente al deudor como blanco de las faltas, 

sino tamb11!n sus familiares, sus dependientes econbmicos 

quizb las personas que esUm ligadas afectivamente 

La fraccibn IV estb plenamente Justificada la 

cesaclbn de seguir proporcionando alimentos es una especie de 

sancibn por seguir una vida de v1c10 irresponsabilidad en el 

traba Jo ello derivado de que el vicio la irresponsabilidad 

puden ser los motivos que originan la carencia de los medios de 

subsistencia. 

finalmente 1 en ta fraccibn se sigue pensando en la 

gratltuci que debe guardar el acreedor al deudor por darle los 

medios para vivir. El hecho de que sin cauaa ,justificada 

abandone el hogar significa que ya no tiene necesidad de los 

alimentos que no ha guardado la debida gratitud. En los dos 
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casos es entendible que la obligacibn alimentaria cese respecto 

la segunda afirmacibn es mayor la justificacibn en tanto que s1 

el deudor cumple con la obligacibn mediante la ancorporac1bn al 

seno del hogar, el abandono del domicilio le causarla al acreedor 

un doble gasto de uguir atimenOndolo. 
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CAPITULO TERCERO 

EL CONCUBINATO 

l. CONCEPTO JURIDICO DE CONCUBINATO, Ex~gesis del articulo 1635 
del Cbdigo Civil, 

El concubinato •Parece desde la l!poca del derecho 

romano como una figura paralela al matrimonio pero con efectos 

,jurfdicos reducidos respecto bste. Desde entonces el 

matrimonio el concubinato tiene rasgos en comlln que vale la 

pena recordar. Ambas relaciones son uniones duraderas 

monogl!lmicas, en las que los sujetos ademh de tenerse afecto 

mutuo, tienen intencibn de procear hijos procurarse apoyo. 

Entre los romanos ambas formas de unibn eran 

socialmente respetadas para ninguna de ellas se exigfan 

formalidades, no lntervenlan ni el Estado ni las autoridades 

ec le silla t lc1s, No obstante. en el derecho el matrimonio el 

concub1nato estaban totalmente diferenciados ello como 

consecuencia de que si faltaba al9bn requ1s1to de la 

nuptiae-, la unibn de la pareja se entendla en concubinato. 

Los requisitos ex191dos para la celebracibn del 

matrimonio poco poco se fueron extendiendo al concubinato sin 

embargo nunca llegb igualarse a aqu&!I pues laa ventaJaB 

JUrldicas siempre fueron menores en l!ste Ct). 

La situac1bn ha cambiado con la intervenc1bn del 



Estado en la celebracíbn de los matr1monios1 tambitm lo ha hecho 

la forma como se mira al concubinato. Actualmente, como bien lo 

dicen algunos tratadistas, es una moral 

trasladado al •mblto 'jurldico para regular algunas de sus 

consecuencias. 

En M~xico el concubinato puede entenderse como "la vida 

marital de varbn muJer solteros1 sin que hayan celebrado el 

acto solemne del matrimonio" ·· t2). Una definicibn mbs completa 

nos la proporciona Sara Montero Ouhalt al a•nalar que "En la 

doctrina en la legislacibn civil mexicana, se entiende por 

concubinato 1 11 unibn sexual de un solo hombre una sola mujer 

que no tienen impedimento le9al para casarse que viven como si 

fueran marido mujer en forma constante permanente por un 

periodo mln1mo de cinco anos. Este plazo puede ser menor 1 s1 han 

procreado" (31 

No en todo tiempo lugar se ha reconoc1do el 

concubinato como una sltuaclbn capaz de producir efectos 

jurldicos. RoJina Ville9as aborda las diversas formas en que las 

legislaciones enfrentan esta unlbn, Tambi~n vale la pena, la 

luz de ta ct1sific1cibn propuesta por el maestro, ubicar la forma 

en que 

es la 

nuestra leglslacibn recoge esta figura¡ 11 clasificacibn 

siguiente: 

•l Ignorar el concubinato no conferirle consecuencias 
jurldicas ni regular su existencia. 

bl Prohibir el concubinato sancionarlo. 

Cl Regular exclusivamente las consecuencias respecto de 
lo• hijos nacidos del concubinato. 

dl Reconocer el concubinato 
en relacibn con los hijos, 

75 

regularlo jurtdlcamente 
los alimentos la 



herencia en la sucesibn legitima. 

e) Equ1parar1 baJo ciertas condiciones, el concubinato 
con el matrimonio (4). 

nuestro parecer, la leg1slacibn mexicana no estb 

ubicada en los extremos se identifica con e 1 inciso d) ael 

listado anterior, en virtud de que reconoce al concubinato -por 

las · razones que mllls adelante precisaremos- le confiere ciertas 

consecuencias jurfdicas. El estudio ae la cuestlbn ae la 

pertinencia impertinencia ae nuestra leglslacibn ae las 

bondades de l!sta en relacibn con el concut>inato. lo reservamos 

para el Capitulo siguiente. 

Dicho lo anterior, conviene pasar la ex~gesls del 

artfculo 1635 del Cbdigo Civil, en el cual se intenta definir el 

concubinato al senalar Que "La concubina el concubmario tienen 

derecho heredarse reclprocamente, apl1cbndose las disposiciones 

relativas Ja sucesibn del cbnyuge, siempre que hayan v1v1do 

juntos como SI fueran cbnyuges durante los cinco anos que 

precedieron su muerte cuando hayan tenido hijos en com(,n 1 

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio ... " 

La dispos1c1bn anterior se encuentra inserta en el 

marco de la sucesibn l~9ltima no de un capitulo especial en el 

que sean sistematiZacras las disposc1ones relativas al 

concubinato, situac1t1n sobre la cual volveremos en el Capitulo 

siguiente. 

Siguiendo e 1 arden del precepto transcrito, 

desmenusaremos sus partes explicaremos su contenido, con el fin 

de conocerlo adecuadamente. 



Identificamos, dentro de la pretendida definlciDn QUe 

nos ofrece el artlculo1 la necesidad de que los concub1nar1os 

"havan vivido Juntos como s1 fueran cbnvugcn". De esta frase 

podemos deducir algunas notas distintivas¡ el hecho de que v1v1n 

juntos como si fueran cbnvuges implica una cierta equiparac1bn 

con el matrimonio y, por lo tanto. algunas caracterlsticas de 

~ste trasladarse al concubinato sin ningbn problema. 

Cuando un hombre una mujer deciden hacer vida en combn es 

porque existe afecto el cual es un elemento del matrimonio desde 

la ltpoca del derecho romano. 

"Yivlr como si fueran cbnvuges" impllca. ademais, la 

idea de Que la relacibn debe ser duradera no de 

circunstancial o pasajera¡ a Qui entrarla otro elemento 

tipo 

del 

matrimonio en el sentido de que Ja unibn tiene por obJeto la 

avuda mutua. Tambi~n, Implica la idea de e:.!clus1vidad, es decir 

la pertenencia a un solo hombre una sola muJer, de tal manera 

que en el concubinato la fidelidad debe guardarse en la misma 

medida en que Ja encontramos en el matrimonio. 

Asimismo, no basta con que los concubinarios sean los 

llnicos que sepan Que "viven como si fueran cbnyuges". La idea de 

publicidad Queda enmarcada en esta nota distintiva; en este 

-sentido, es necesario que los concubin1rios se ostenten como 

marido muJer, que vivan se comporten P"blicamente como 

matrimonío, 

Seguimos con el texto del articulo t63S del Cbdigo 

Civil. En ~I encontramos un segundo requisito: la temporalidad 

de esa un1bn que para el caso de nuestra leglsl•cibn es de 

cinco anos. Este lapso ha sido fijado, seguramente, de manera 
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arbitraria pues no encontramos n1n9una Just1f1cac1bn al respecto 

nada Impedirla que se establecieran mlu menos anos para 

reconocer el concubinato. Creemos en todo caso que lo realmente 

trascencsente es el tlnimo de hacer vida en comtin no entablar una 

relacibn circunstancial. Nuestra afirmac1bn se ve reforzada con 

lo que el propio precepto del Cbdi90 sen11a al Indicar que existe 

el concubinato cuando se navan tenido hijos antes de hatuuse 

cumplido el periodo de cinco anos. 

Ademtls. destacamos que se impon• la obll91c1bn los 

concubmarios de permanecer libres de matr1mon10 durante el 

periodo en que dure aqul!I. No podrla ser de otra manera, ya que 

de lo contrario estarlamos en presencia del adulterio, el cual es 

s1nc1onado por las leyes penales una causal de divorcio dentro 

de 11 leg11lac1bn civil. Ademba, • nuestro JUICIO serla 

contrario lo que mencionamos respecto de la exclus1v1dad, del 

tlnimo de hacer vida en comtin de comportarse como cbnyuges. 

finalmente, derivado de la .idea de exclusividad 

pertenencia a un solo hombre una sola mujer, queda proh1b1do 

los concubinar1os tener relaciones de concubinato con otros 

hombres mujeres segttn el caso. 

11. · EL CONCUBINATO OTRAS FOR"AS DE ORGANIZACION DE LA PAREJA. 

Con el fin de evitar confusiones con otras formas de 

unibn que Pueden ex1s tir entre hombres muJeres, haremos una 

breve referencia las f'ormas mbs comune1 de avenimiento diversas 

del concubinato. 
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1.

EI 

El Amasiato. 

amasiato en el coloquial en la acepcibn 

vulgar del t~rmino implica, en todos los 

que 

cat.os, 

tienen 

la idea de 

clandestinidad, asf como de relaciones como tlnico 

objetivo las de tipo sexual c1rcustanciales pasa Jeras. En el 

amasiato no se hace vida en comtm mucho menos se pretende ta 

ayuda mutua. 

"El amasiato es una unibn de hecho, fundada en la 

relacibn sexual, que no produce consecuencias jurldicas. Se da 

entre una persona CISldl otra soltera, o entre personas 

casadas, que tienen relaciaens sexuales con otras distintas a su 

cbnyuge• (5), 

El amasiato, entonces, es diametralmente opuesto al 

concubinato pues no se configura mnguna de las caracterlsticas 

de ~ste. En la mayorfa de los casos, el amasiato origina el 

aaulter10 ya vimos que el concubinato implica la exclusividad 

por lo tanto la fidelidad entre los integrantes de la unibn. 

e.- El tlatrimonio prueba. 

En algunos paises de europa ha proliferado eate tipo de 

matrímonio. Consiste en que una pareja decide contraer 

matrimonio, con todas sus formalidades: sm embargo. t!ste queda 

SUJeto un periodo de tiempo en el que no se producen efectos 

jurldicos en caso de disolucibn, Su ob,jetivo es que, mediante la 

experiencia convivencia diaria por un determinado tiempo 1 los 

integrantes del matrimonio decidan, con plena seguridad, si esUm 

dispuestos "Procurarse ayuda mutua", am~n de la procreac1bn de 

los hijos que decidan tener. 

79 



El "periodo de prueba" varia de un pals otro; no 

obstante, lo realmente importante es QUe dentro de dicho lapso 

cualquiera de los "cbnvuges" puede solicitar la disoluc1bn del 

vinculo ante quien contrajeron el matrimonio. La disoluc1bn se 

realiza srn ninguna consecuencia de cartlcter jurldico ya que, 

aclembs, los consortes se comprometen no concebir durante el 

lapso estipulado como de prueba. Transcurrido el tl!rmino 

mencionado de no haber disolucibn del matrimonio, por solicitud 

expresa de cualquiera de los cbnyuges 1 aqut!I queda ratificado, en 

cuyo caso el matrimonio surte plenos efectos jurldicos. 

f'llcilmente es apreciable que el concubinato el 

matrimonio prueba, de acuerdo con lo expuesto, no tienen nm9tm 

rasgo en comtm o compatible. En efecto, mientras se estll en el 

periodo de prueba, el "vinculo 

partes, 

matrimonial" puede aer disuelto 

por cualquiera de las sin mediar causa justificada 

alguna, por lo que simple llanamente mediante la expres1bn de 

la voluntad de cualquiera de las partes, en el sentido de no 

continuar con la relac1bn 1 el matrimonio queda disuelto. Cabe 

anadír que qued1 disuelto sin alguna consecuencia o efecto de 

c1rllcter jurldico. 

Por el contrario, en el concubinato de darse los 

supuestos que lo origina, surte plenos efectos JUrtdlcos, alln en 

el caso de que ~stos sean restringidos, como sucede con la 

legislaclbn mexicana contemplada en el Cbdlgo Civil. 

pensarse que el concubinato, al igual que el matrimonio 

Podrla 

prueba 

es f'!lcil de disolver, pero en contrapartida puede argumentarse 

que mientras l!ste no produce consecuencias, aqul!I &I fas genera, 
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3,- El Hatr1mon10 llamado de "fin de semana". 

Este no es propiamente un matrimonio, pues no es 

celebrado con ninguna formalidad, diferencia del matrimonio 

prueoa. 

El matrimonio de fin de semana, practicado generalmente 

entre los .jbvenea, tiene como ob,jeto fundamental la divers1bn 

durante este periodo de descanso en el que la relacibn sexual 

es su fundamento. Por suouesto1 no retme de las 

caracterlsticas que hemos analizado en el concubinato, Terminado 

el fin de semana, la unibn se disuelve en algunas ocasiones no 

vuelve presentarse y 1 en otras, la relacibn reaparece desoul!s 

de lapsos en que no hubo convivencia. 

4.- El Hatrimonio Flictico. 

Para el estudio de t!ste apartado, seguiremos muy de 

cerca al querido maestro oaxaqueno Ral.11 Ortiz Urquldi, quien en 

ou espl~ndido libro Hatr1monio comportamiento, efect!Ja un 

anlllisls de diversos formas de configurar el matrimonio fbctico 

de hecho. 

En 8oliv1a se ha regulado un tipo de matrimonio f!ictico 

cuando la Carta Hagna dispone que "se reconoce el matrimonio de 

hecho en tas uniones concubinarias, con sblo el transcurso de dos 

anoa de vida en com!Jn, verificada por todos los medios de prueba 

el nacimiento de un hijo1 siempre que la• partea tengan 

capacidad legal para contraer enlace. La Ley del Regiotro Civil 

perfecc1onarb estas uniones" (6), 

En Cuba el matrimonio fflctico se configur~ cuando loa 

Tribunales determinan 11 1os casos en que, por raz bn de equidad, la 
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un1bn entre personas con capacidad le9al para contraer matr1mon10 

(es) equiparado por su estabilidad singular1dad1 al matr-1mon10 

civil" ( 7 ), 

En Guatemala, por su parte se reconoce "le9lmente la 

unibn de hecho de un hombre una mujer, con capacidad para 

contraer matrimonio con el fin de vivir juntos, procrear, 

alimentar educar sus hijos auxiliarse mutuamente, m1ntenida 

en forma p~bllca consecutiva por mbs de tres anos, siempre que 

~stos hubiesen fundado hogar que ambos se hayan tratado como 

tales ante sus famUiares relaciones sociales". Tambilrn, ser!m 

consideradas uniones de hecho las que se realicen mediante los 

usos y/o costumbres de 

condiciones o requisitos que 

contempla (8), 

las 

la 

razas 

propia 

indlgenas, bajo ciertas 

Jeg1 s lacibn guatemalteca 

En Escocia se ha regulado el matrimonio conoc1do como 

"Gretna Green", el 

los 

cual •se perfecciona por el simple 

para consentimiento de contrayentes que tengan capacidad 

celebrarlo, manifestado ante un 

religibn que ellos prefesen, 

magistrado, 

solamente 

un ministro de la 

ante dos testigos 11 

(9), 

blStl 

Este matrimonio puede disolverse fllcilmente ya que •blo 

el simple 

matrimonial quede 

consentimiento 

disuelto. Para 

expreso 

que se 

para que el vinculo 

disuelva es necesario 

que, en su caso, se tomen las medidas Pertinentes para la debida 

proteccibn de los menores de edad. 

Los casos de Cuba, Guatemala, Boliva Gretna Green se 

h• reputado, siguiendo la claslficac1bn de RoJlna V1lle9a1 que 

precisamos al princ1p10 de este Capltulo 1 como uniones de hecno 

que constituyen una verdadera equiParacibn al matrimonio pero que 
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no requieren las formalidades de tute. 

La diferencia fundamental con el concubinato estriba en 

la forma en que puede disolverse la unibn, Mientras en el 

concubinato existe plena libertad para la ruptura del vinculo que 

une los concubinarios1 acaso con algunas consecuencias respecto 

los h1jos 1 en , .. uniones de hecho que hemos analizado, la 

ruptura del vinculo Que une la pareja produce plenos efectos 

jurldicos, al igual QUO en el matrimonio. LO anterior 

per jUICIO de la facilidad con que el vinculo de unibn puede 

disolverse. 

111, LAS RAZONES DEL LEGISLADOR DE 1926, PARA OFRECER PROTECCIOH 
' AL CONCUBINATO. 

En la expos1clbn de motivos para la regulaclbn 

contenida en el Cbdlgo Civil se expresan las razones que tuvo el 

legislador de 1926 para ofrecer proteccibn al concubinato. 

continuac1bn se transcriben dichos motivos: 

Hay entre nosotros, sobre todo en tas clases 
populares, una manera peculiar de formar la 
familia: el concubinato. Hasta ahora se hablan 
Quedado al margen de la ley 100 Que en tal estado 
vivlan¡ pero el legislador no debe cerrar tos ojos 
para no darse cuenta de un modo de ser muy 
generalizado en algunas clases sociales, y por eso 
en el proyecto se reconoce que produce algunos 
efectos jurldicos 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. Estos efectos 
se producen cuando ninguno de los Que viven en 
concubinato es casado, pues se QU120 rendir 
homenaJe al matrimonio. que la com1sibn considera 
como la forma legal y moral de cons1stuir la 
familia, y si se trata del concubinato, es, como 
se dijo antes. porque se encuentra muy 
generalizado. hecho que· et legislador no debe 
ignorar'\ 
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Como ya lo indicamos en otras partes del presente 

Capitulo, la pertinencia las bondades del tratamiento de 

nuestra le9islacibn al concubinato, lo reservamos para el 

apartado s19u1ente. Por ahora, es suficiente puntualizar que en 

'" momento, la lnclusibn del concubinato en la re9ulaclbn 

Jurldica constltuyb un gran avance, ya que en el Cbdlgo Civil de 

1684 no exlstla regulacibn al9una. 

IV. EFECTOS DEL CONCUBINATO EN HEXICO. 

Como lo mencionamos en el apartado del presente 

Capitulo, en el Cbdigo Civil el concubinato es regulaao de manera 

marginal sblo genera efectos reducidos una vez que se producen 

los supuestos para que se configure. Los efectos jurldlcos se 

producen respecto la persona de los concubmarios1 en relac1bn 

con los hiJOS en relac1bn con tos bienes. Estudiaremos cada uno 

de estos supuestos por separado. 

t.- Efectos con relac1bn la persona de lo• 
concubinar1os. 

Al igual que los cbnyuges, los concubinarios tienen la 

obli9acibn de darse alimentos, aegtm lo dispuesto por el articulo 

302 del Cbdigo Civil. Esta consecuencia jurldl~a sblo afecta 

la persona de los concublnarios cuando relmen los requ1s1tos 

establecidos en el articulo 1635 del mismo ordenamiento legal. 

El propio artlculo 1&35 implica otra consecuencia 

jurfdica al determinar que los concubinar1os tienen el derecho de 

hered1rse reclprocamente entratbndose de la sucesibn le9ltim1. 

Por otra la obli9aclbn alimentaria entre 



concubinario& •e extiende hasta desput!s de la muerte, ya que 

atento lo dispuesto en el articulo 13&8, fraccibn V, del Cbdlgo 

mencionado, el testador debe dejar alimentos -bajo las 

condiciones prescritas- su concublnar10, sopen a de declarar 

inoficioso el testamento (articulo 137'), 

a.- Efectos con relac1bn los hijos. 

?Quí~nes ae reput•n hijos del concubinato? Al tenor 

del articulo 383 del Cbdl90 Civil ••• presumen hiJOS del 

c-oncublnario de la ·concubina: 

1: Los nacidos despu~s de ciento ochenta dlas contados 
desde que comenzb el concubinato; 

11: Los nacidos 
siguientes al 
concubinario 

dentro de los trescientos dlas 
en que cesb la vida comlJn entre el 

la concubina". 

No obstante, por tratarse de hijos nacidos fuera de 

matrimonio, debemos considerar lo Que al respecto sena la el 

propio Cbdi90 Civil. Por una parte, el articulo 360 Indica que 

'ª flliacibn de los hijos nacidos fuera de matrimonio •e 

establece, ya sea por reconocimiento voluntario por sentencia 

que declare la paternidad. Pero tambl~n. por la presunc1bn 

establecida en el •rtlculo arriba transcrito. 

De los numerales transcritos se deriva un problema 

serio respecto la filiacibn de 1os hijos ya que aparentemente 

ambas dispos1c1ones son contradictorias pues se argumenta que los 

hlJOS del concubinato son hijos nacidos fuéra de matr1monío por 

lo tanto la presunc1bn legal contenida en el precepto invocado en 

primer tt!rmino1 en el fondo entrana una aut~ntica lnve1t19acíbn 

de la paternidad cuando no existe reconoc1m1ento expreso de 
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cualau1era de los 

Al efecto, la Suprema Corte de Justicia de Ja Nac1bn ha 

un• ejecutoria que, Integra, •• transcribe 

~continuacibn: 

•FJLIACION NATURAL. Los tres medios reconocidos 
en nuestro derecho para su establec1m1ento1 con 
relacibn al padre. De conformidad con el articulo 
360 del Cbdi90 Civil vigente, Ja filiac1bn de los 
hijos nacidos fuera de matrimonio se establece, 
con relac1bn al padre: prlmero1 por el 
reconocimiento voluntario; bien, segundo, por 
una sentencia Que declare la peternidad, para lo 
cual el articulo 382. del mismo ordenamiento 
concede acc1bn de investigacibn, en los cuatro 
casos que limitativamente enumera el propio 
precepto. 

11 Pero el mismo Cbdigo agrega un tercer 
medio, el le9al1 de establecimiento de la 
filiacibn natrual, en su articulo 383, al estatuir 
que se presumen hiJOS del concubinar10 de la 
concubina: l. los nacidos despu~s de ciento 
ochenta dlsa contados desde que comenzb el 
concubinato, y 11. los nacidos dentro de los 
trescientos dlas siguientes al en que cesb la 
vida en comlm entre el concubinar10 y la 
concubina. Estas reglas son idtrnticas a las que en 
materia de filiacibn legitima establece el 
artrculo 324 del propio ordenamiento, ya que 
conforme a ~ste se presumen hijos de los cbnyuges: 
l. los hijos nacidos desput!s de ciento ochenta 
dlas contados desde la celebracibn del matrimonio, 
y 11. los hijos nacidos dentro de los trescientos 
dlas siguientes a Ja disoluc1bn del mismo. 

"Entonces, pues, cuando se est~ en el 
caso de un hijo nacido dentro de Jos 300 dlas 
siguientes al en que cesb la vida en comlJn del 
concubinario y Ja concubina o bien de los 180 
dlas de inciado el concubinato, es evidente que ya 
no se trata de un caso en que hay que 1nvest19ar 
la paternidad para establecer la filiac1bn 
natural, sino que se estl!t en presencia de una 
aut~ntica flliacibn natural legalmente 
establecida, y que, por lo mismo, ya no hay 
necesidad de investigar, puesto que. como acaba de 
decirse, legalmente se encuentra ra establecida 
por expresa presuncibn de la ley c1v1l en su 
invocado artlculo 383, del mismo modo Que en 
tratbndose de los hijos legltimos lo hace. segtm 
tambi~n va se vib, el artlculo 32.4, 

"Y si ello es asl, es claro que el hlJO 
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gota de una poSesibn de estado que no puede 
arrebatl!1rsele sino por sentencia ejecutoria 
dictada en juicio contradictorio en que se 
destruv1 dicha presunclbn, siendo esta la razbn 
por la que el artlculo 352 establece, al respecto, 
I• proteccibn del Juicio plenario, y el 353 
concede accibn interdictal al hijo quien se 
pretendiera despOJlr o perturbar en dicha 
pose11bn; en la lntellgenc1a de que aunque estos 
dos IJltimos preceptos se refieren expresamente 
los hijos nacidos de matrimonios, debe, sin 
embargo, establecerse que igualmente protegen a 
los hiJOI naturales, por virtud del bien conocido 
principio de aplicac1bn analbgica de que donde 
existe la misma ratbn le9al debe exiatlr igual 
disposlcibn de derecho" (tO). 

Al respecto, la maeatra Sara Montero, en la obra ya 

citada, indica que la manera en que la filiacibn de los hijo& del 

concubinato es establecida, no deberla equipararse con la 

establecida para el matrimonio, en virtud de que en aqutl se 

carecen de documentos con autenticidad legal para probar el incio 

el tt!rmmo del concubinato, por lo que -agrega.. "habrb que 

probar las fechas... por loa medios de prueba de tipo gen~rico 

que se aceptan en cualquier juicio (y por lo tanto se trata) de 

un aut~ntico juicio de lnvestlgacibn de la paternidad" lt1). 

Por nuestra discrepamoa de la distinguida 

maestr1, en virtud de que, en el supuesto que 1111 expone, 11 

litis se fijarla en torno la existenc11 del concubinato no 

sobre Ja paternid1d, pues ~sta se9u1rf1 la suerte de aqu&!I. En 

caso de · que no se llegara probar el concubinato, 1egu1rli1, 

entonces si, la investlgacibn de 11 paternidad. 

Nosotros consideramos que lo dispuesto en la fraccibn 

111 del articulo 382 ciue prev• uno de los casos en que procede la 

investigacibn de la paternidad "cuando el hijo haya sido 

concebido durante el tiempo en que la madre habitaba baJo el 
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mismo techo con el pretendido padre, viviendo mar1talmente", 

intenta re9ular a QUI! llOS casos en que no se cumplen los 

requ1s1tos para conl19urar el concubinato; supbn9ase por 

la convivencia marital de una hombre casado una mujer soltera 

donde no se configura el concubinato por tanto procede la 

investlgac1bn de la Paternidad, aplic!sndose el articulo aaa no 

el 363, 

dlaposicibn 

concubinato 

3, Electos con relacibn a los bienes. 

(.¡ inquietante que nuestro Cbdigo Civil no contenga una 

expresa en relacibn con los He vado& al 

los generados durante la vigencia de l!ste, 

Es inquietante por la Inseguridad jurldlca que produce 

entre los concubianrlos. En este sentido v1lga una propuesta que, 

creemos, esta apegada derecno, si consideramos que la tendencia 

del Cbdigo Civil es equiparar el concubinato con el matrimonio. 

En el caso de matrimonio celebrado bajo sociedad 

conyugal, lo dispuesto por el Cbdigo Civil en estudio en su 

articulo 183 nos remite al contrato de sociedad. En efecto, el 

artlculo mencionado expresa: 11 La sociedad conyugal se regir~ por 

lu capitulaciones matrimoniales que la constituya, 

no estuviere expresamente estipulado, por 

relativas al contrato de sociedad". 

las 

en lo que 

di1poslc1ones 

Con base en dicho articulo senalaremos Que entr'e lo• 

concubinarios los efectos jurtdlcos Que se presenten respecto de 

los bienes sertln regulados por la sociedad, en especial por J¡u 

disposiciones referentes ta sociedad de hecho, contemplada en 

el articulo 2691 del Cbdigo Civtl que transcribimos en seguid•: 
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"La falto de forma prescrita para el contrato de 1oc1edad sblo 

produce el efecto de que los &ocios puedan pedir, en cualquier 

momento, que se haga 1• liquidacibn ••• el contrato produce todos 

sus efectos entre los socios ... ". 

Llegamos la conclusibn de que entre concubinartos se 

da la sociedad de hecho basados en las razones que se mencionan 1 

cont1nuacibn. 

Partiendo siempre del supuesto de que la tendencia de 

nuestra le915laclbn civil es la de llegar a equiparar el 

concubinato con el matrimonio, el artrculo citado prescribe que 

en caso de omlsibn en las capitulaciones regirlln las 

disposiciones de la sociedad. Ahora bien, en el concubinato no 

puede haber capitulaciones por lo tanto se configura una 

sociedad de hecho mlls cuando aqu~llos viven "como marido 

mujer". 

Por sl quedara alguna duda de nuestra lnterpretaclbn, 

el articulo t7 2 del Cbdigo Civil establece que loa· cbnyugea 

tienen libertad para administrar, contratar disponer de IUI 

bienes, excepto de aqu~llos que sean comunes, en los siguientes 

t~rminos: "El marido Ja mujer. mayores de edad tiene capacidad 

par.a administrar, contratar disponer de sus bienes propios 

las acciones las excepciones que a ellos 

corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del 

consentimiento de la esposa, ni ~sta de la autorizacibn de aqul!t, 

salvo en lo relativo a · los actos de adm1nlstractbn de c1,omm10 

de los bienes comunes". Entonces, los bienes que pertenecen a 

cada concubinar10 pueden ser administrados por cada uno de ellos 

de manera independiente respecto de los comunes, la 
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administrac1bn se efectuarlt de comlm acuerdo. Asl, volvemos 

caer en la sociedad de hecho, Que se presenta cuando no han sido 

cumplidas las formas prescritas para su constitucibn, lo cual es 

obvio que sucede entre loa concubinarlos. Sin embargo, creemos 

que con esta interpretacibn se crea cierto mfnimo de se9ur1d•d 

jurldlca respecto los bienes de aqul!llas personas que desean 

unir sus vidas sin pasar por el registro civil. 

V. COHENTARIO ESPECIAL SOBRE LA ADICION DE LA AHORA PARTE FINAL 
DEL ARTICULO 302 DEL CODIGO CIVIL.- Discusibn en el Hno del 
Congreso de la Unibn. 

Nos abocamos la investigacibn de las dlacus1ones que 

tuvieron lugar en el Congreso de la Unibn 11 reformar el articulo 

302 del Cbdigo Civil. Lo que mh nos llamb la atenc1bn fue el 

hecho, que salta a ta vista, del escaso debate que se produ,jo en 

torno al artlculo mencionado, al grado que nos sorprendlb alm mas 

que en el H. Senado de la Reptlblica se haya aprobado el dictamen 

que le fue presentado 11n discus1bn. 

T ambitn es de hacer notar que la iniciativa del 

Ejecutivo, en materia de concubinato 1 con tenla Igualmente la 

reforma del articulo 1635, en materia de suce11bn respeto a 

tsta se centrb la mavorla d• la intervenciones d• los 

legisladores. Destacaremos sblo dos puntos de vista que fueron 

positivos al proyecto que fue presentado a los aenores diputados. 

El diputado Daniel Angel S~nchez Ptrez indicb: "Aqul ya 

se ha dicho que la concubina, quien se llama concubina, 

realmente es aquella persona que se une otra un1 del 11xo 

masculino, fuera del matrimonio, "" que exista matrimonio. 
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esto, def'Jmtivamente, no es mtls que reconocer lo Que la realidad 

en nuestro pals nos informa. Por eso, yo de adrede dejl! pasar el 

302, porQue 

condicionante 

concubina. 

considero que aqul se establece, en el t635 una 

al reconocimiento del derecho de heredar de la 

"Lo novedoso en el 302 es que la concubina tenga dttrecho 

los alimentos, a la pensibn alimenticia, cosa que no estab1 en 

el Cbdigo actual. Lo novedoso en el t635 es que la concubina 

tenga derecho de heredar. Si realmente la concubina tiene las 

funciones de una si no caemos en cuestiones 

~acramentales en una moral puritana yo no veo el por qu~ tenga 

que condicionarse a la concubina 

requisitos 

cbnyuges 

siempre 

QUe eso 

QUe 

es 

hayan 

normal, 

que puede heredar baJo e1os 

vivido Juntos 

durante lo& 

como 

cinco 

li fueran 

anos QUO 

precedieron inmediatamente su muerte 11 (t2) 

El diputado Jos~ Luis Caballero Cllrdenas, refir1~ndose 

al legislador anterior expresb "que concubinar10 le suena muy 

feo, bueno, de concubinas o concubinas que haya, como en el 

matrimonio 

principio 

un 

de 

11to principio de 

fidelidad pueda 

fidelidad 

la concubina 

para QUe 

derivar 

de ese 

derechos 

patrimoniales sumamente Importantes, que sea una relacibn que se 

ostente p~blicamente con la posesibn de estado matrimonial¡ es 

decir, como s1 se tratara de un verdadero matrimonio y de que esa 

publicidad de relaciones, puedan los hijos derivar una pr•sunc1bn 

clara de la paternidad de la flliaclbn en cuya 1nvest19acibn 

tendrlan eventualmente intereses de primerfsima importancia. 

11 Para terminar, Daniel Angel, el concubinato es tan 

extraordinariamente comlm en nuestro medio que recuerdo que en m1 
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pueblo mur1b un rico industrial como esta hora v, entonces en 

el eme, se anunc1b por el ma9navoz que acababa de fallecer el 

senor fulano de tal y que se avisaba la viuda para que fuera ae 

inmediato al 

Lo 

particular por 

convugal. •• el cine quedb vacio" domicilío 

anterior fue argumentada durante la 

(13). 

discusibn 

artrculos, del dictamen enviado al pleno de la 

Cbmara de Diputados. En el debate general se hicieron . pocas 

referencias, superficiales, •I arttculo 302, mientras que en 

aqt!lla se puaieron detectar algun1s otras Intervenciones de los 

partidos de 11Qu1erda por medio de las cuales pretendlan que la 

reforma fuera agresiva progresista en cuanto al 

concubinato. 

Los legisladores conservadores, por el contrario, velan 

con recelo las modificaciones introducidas. Pero, repetimos, las 

referencias al artlcuto 302. fueron pocas superficiales. 
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CAPITULO CUARTO 

LA OBLIGACION ALIHENTARIA EN EL CONCUBINATO 

NECESIDAD 
DEFINICION 
previstos 

IHPOSTERGABLE DE QUE 
DE CONCUBINATO. la 

en el articulo 1635 

El CODIGO 
insuficiencia 

del Cbdigo 

CIVIL INCLUYA UNA 
de los elementos 

C1v1I. 

En el Capitulo anterior desagregamos analizamos los 

elementos contenidos en el articulo t635 del Cbdigo Civil, en el 

cual pretende establecerse una deflnlclbn de lo que debemos 

entender por concubinato. No obstante. dejamos pendiente para el 

presente apartado algunas Inquietudes que surgíeron del propio 

estudio, Nos corresponde, dar respuestas las 

mQUU!tudes manifestadas proporcionar nuestro punt.o de vista en 

torno ellas, para despues entrar al ant!iliaia de lo previsto en 

este Inciso. 

Sin embargo, abriremos un parentes1s para expresar que 

el tema es, por si m1smo1 susceptíble de producir apasion1d1s 

pol~micaa; respet1mos los criterios contr1rios lo qut 1qul 

expondremos. Lo hacemos asumiendo el riesgo de encontrar 

opositores nuestro punto de vista porque tenemos la necesidad 

de expresar lo que pensamos, lo cual siempre es pref'ereible 

ocultar nuestras Ideas. 

En primer tl!rmino nos quedb pendiente el 1n~lis1s de la 

pertinencia impertinencia dt nuestra le91slacibn en el 

tratamiento que le otorga al concubinato • Indicamos entonces que 
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es una cuestibn de carhcter moral trasladada al lllmbito JUrldlco 

para regular algunas de sus consecuencias. Es el efecto jurldico 

que Producen este tipo de uniones lo que nos interesa resaltar. 

Es decir, la luz del lllnimo que motiva la pareJa unirse en 

concubinato ?son adecuadas las consecuencias que el derecho 

mexicano 

rendirse 

le confiere? 

Veamos, 

homenaje 

El 

al 

legi11lador 

matrimonio 

del 28 argumenta 

por lo tanto 

que 

no 

a e be 

deben 

reconocerse sino algunas 

lo hace 

consecuencias, limitadas, las uniones 

en concubinato oor que no deben cerrarse "los ojos para 

no darse cuenta de un modo de ser muy generalizado ... " de 

establecer 

Jurldicas 

hl•• uniones. 

Entendemos 

responden 

que la 

los 

llmitacibn 

prejuicios 

las 

sociales 

consecuencias 

religiosos 

prevalecientes en la ~poca en que fue redactado el precepto que 

hemos venido comentando. En este conte)(to, destacamos que el 

legislador de 1928, al conferir consecuencias jurldica1 limitadas 

al concubinato, no considerb 

sirve de fundamento para 

en plenitud 

incluir el 

lo que 

articulo 

preci1amente 

1635, en 

le 

el 

sentido de 

generahzada 

que en nuestro medio dicha un1bn es una forma 

de constituir 11 familia. 

Por nuestra parte, concluimos que la tmica diferencia 

entre concubinato matrimonio consiste en laa formalidades de 

~st•, por virtud de las cuales debe expresarse la voluntad ante 

un juez oficial c:lel registro civil. 

llegamos 11 conclusíbn anterior despuh de 

percatarnos que en ambas uniones existen los elementos que se 

citan continuac1bn Que fueron precisados en el Capitulo 
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anterior: afecto mutuo, 11n1mo de hacer vida en comlln, ayuda 

exclusividad, fidelidad, publicidad de la unibn, relac1bn 

duradera permanente procreacibn. Es asl como consideramos 

que, actualmente, si el concubinato retme los requisitos que 11 

ley 

del 

establece, 

matrimonio 

debiera pr aducir los efectos jurldicos propios 

tutelar 

criterio, 

ya que existe la necesiadad de 

jurrdicamente los mismos bienes. En apoyo a nuestro 

re11ltaremos el punto de vista social que implica no reconocer al 

concubinato los mismo efectos que al matrimonio. Lis uniones de 

ea te tipo se presentan con mavor frecuencia entre personas 

pertenc1entes la clase econbmicamente m!ls dl!bil¡ por lo tanto, 

no reconocer los mismos efectos que 

matrimonio genera inseguridad jurldica 

IDO 

en el 

producidos 

nllcleo 

en el 

f am11iar, 

sobre todo en las mujeres que con frecuencia son abandonada& con 

la consecuente c1r9a econbmlca par1 la manutencibn de la prole 

surgida de la unibn con la responsabilidad familiar cuestas. 

Nos preguntamos: ?Esto no es deslnte9racibn f ami llar? 

~os atrevemos afirmar que en la medida en _que sean 

reconocidos plenas efectos al concubinato, estaremos reforz1ndo 

la f•milía a 1 mejor dicho, a la unibn f1m11iar 1 11p1cto que debe 

ser atendida con pr1orid1d por el Estada la sociedad. Creemos 

cualquiera 

No obstante, 

que los argumentos aqul expuestos son superiores 

otros que pretend1n refutar nuestro punto de vista. 

repetimos, sabemos que el tema es poll!mico en si respetamos 

razones divergentes aun cuando no las compartimos. 

El otro punto que dejamos par1 anlllials en el presente 

Capitulo entra de lleno en lo previsto para e1tudlo en el 

apartado en el que nos encontramos. Nos referimos a Que 
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-lndependien t ement e de nuestro criterio en cuanto la 

equiparac1bn que debe haber entre matrimonio concubinato-

existe la necesidad de que el Cbdigo Civil contenga una 

s1stemati2ac1bn adecuada de las d1spos1ciones que tratan diversos 

aspectos del concubinato. 

No nos proponemos elaborar un proyecto especial para el 

Cbdigo Civil porque resultarla excesivo al 

estamos desarrollando, que se constrine 

objeto 

'al 

del trabaJO 

estudio de 

que 

la 

por obligac1bn alimentaria en la unibn en concubinato. Basta, 

anora, con llamar la atencibn sobre el particular y, en el 

contexto de lo previsto por la legislacibn, resaltar la necesidad 

de incluir una definicibn clara precisa de lo que es el 

concubinato. 

En efecto, pesar del propbslto expresado por el 

legislador, en el sentido de no ignorar esta clase de uniones, el 

Cbdlgo Civil no contempla una definicibn clara precisa de lo 

que debe entenderse por concubinato. Quiz!t la íntenc1bn haya 

sido la de dejar la doctrina la determmacibn de los elementos 

que lo constituyen. 

Sin embargo, con el objeto de despeJar cualquier duda 

la ley deberfa contemplar el concepto. Primero para distinguirlo 

de otro tipo de uniones entre hombres muJeres -con las cuales 

se podrla confundir- y, para que ante situaciones 

concretas -que se presentan en la pr•ctica- el concubinato pueda 

identificarse plenamente la luz de los elementos que sean 

incluidos en el concepto. 

Ya en el Capitulo anterior precisamos que el articulo 

1635 del Cbd1go Civil contiene algunos elementos que sírven de 
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base para identificar el concubinato. Por un lado encontramos aue 

se da una s1tuacibn de hecho v1v1da por una pareja en la que 

hor.."lre mujer se tratan reclprocamente como marido 

decir hacen vida marital; pero adem~s los concubmar1os deben 

permanecer libres de matrimonio con el objeto de que se configure 

la unibn reconocida. 

De otra parte, el Cbdigo en el articulo citado precisa 

que ea necesario que la un1bn se prolongue por ml!is de cinco anos 

o, en su caso, se hayan tenido hijos en comtm. 

Hemos vísto como de estos simples elementos pueden 

deducirse algunos otros que no fueron revisados ni incluidos por 

el legislador en el texto del articulo en comentario que 

nosotros consideramos de fundamental 1mportanc1a para una 

deflnic1bn. Por ejemplo, creemos que debe incluirse ta idea por 

virtud de la cual las personas que se unan en concubinato deben 

tener et l!inimo la intencibn de que la relacibn que han 

establecido establecer~n reviste el car~cter de permanente. 

Asismismo, la definic1bn de concubinato deberla incluir 

como uno de sus elementos contitut1vos la publicidad, es decir, 

que tos concubinar1os se presenten socialmente como pareja, de 

tal manera que quienes se refieran ellos loa identifiquen como 

marido mujer. 

Tamb1~n deben considerarse los elementos de s;iertenenc1a 

un solo hombre una sola mujer su con5ecuenc1a que es la 

fidelidad por lo tanto permanecer libres de matrimonio de 

otro concubinato, 

En estas condiciones estamos en posibilidad de proponer 

la siguiente de finicibn: 
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CONCUBINATO ES LA UNION DE UN HOHBRE Y UNA HUJER 
QUE SE OSTENTAN Y RECONOCEN PUBLICAHENTE COHO 
CONYUGES Y TIENEN EL ANIHO DE ESTABLECER UNA 
RELACION PERMANENTE PARA PROCURARSE AFECTO Y 
AYUDA HUTUOS, EN 
PERHANEZCAN LIBRES 
CONCUBINATO. 

LA QUE AHBOS CONCUBINARIOS 
DE HATRIHONIO Y DE OTRO 

SE ENTIENDE QUE EXISTE RELACION PERHANENTE, CUANDO 
ESTA SE PROLONGA POR HAS DE UN AllO O SE HAN TENIDO 
HIJOS EN COHUN, 

11. ?HENOSCABA 
302 DEL 
DESALIENTA 

LA ADICION DE LA AHORA PARTE 
CODIGO CIVIL, LA IHPORTANCIA DEL 

SU CELEBRACION? 

FINAL DEL 
HATRIHONIO 

ARTICULO 
y 

La reforma que en 1983 5Ufrlb el articulo 302 

Cbdigo Civil Introdujo entre los concubinarios la obligacibn 

proporcionarse alimentos, siempre que sean satisfechos 

requisitos que dispone el articulo 1635. ?El hecho de prever 

efecto tan definido al concubinato, desalienta la celebraclbn 

matrimonio? 

del 

de 

los 

un 

del 

Antes de dar una respuesta tajante definítiva 

procederemos revisar algunos hechos que nos permitan 

fund'amentar nuestra oplnlbn. 

El legislador, como ya lo hemos mencionado, no tuvo el 

inter•n de que el concubinato 'produjera efectos ciml!tricos al 

matrimonio, por lo cual , con el liinimo de no lesionar esta 

lnstitucibn jurldica sblo le confirib a19uno1 efectos como el 

de acreditar la filiacibn de los hijos nacidos de la relacibn en 

concubinato, asr como el derecho deo la concubina para heredar 

entrat•ndose de sucesibn legitima, pero un efecto tan definido 

concr'eto nunca fue su intencibn. 
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En cuanto la filiacibn de tos hijos nacidos del 

concubinato reconocemos que un efecto jurldico -que 

consideramos natural- establecido en bien de la prole, lo cual es 

muy entendible. Respecto del derecho de la concubina heredar, 

cabe mencionar que la pretens1bn del legislador fue el de 

proteger la parte dttbil de 11 relaclbn que en muchas ocasiones 

era educada exclusivame'nte para el matrimonio el hombre con 

frecuencia se rehusaba contraer nupcias. De tal manera la 

proteccibn prevista en ese tiempo a& otorgaba 

concub1nar10. 

la mujer no al 

En la actualidad ta situacibn ha cambiado radlc1tmente, 

Ahora loa jbvenes ven el matrimonio con cierto rechazo o desd~n 

rechazan las formalidades que se dan en au derredor. En el mejor 

de loa casos, contraen matrimonio fin de dar gusto los padres 

su •mbito 1ocial1 por lo cual se hl perdido como obJetlvo 

seguir, lo que resalta en la mujer. 

Despu•a de que se reconocen derechos alimentarías 

sucesorios los concubinar1os, asl como los de la fillacibn de 

tos hijos del concubinato, podemos 

todas articulo 302 dea111enta 

m1tr1mon10 cuanto mh¡ se ampllen 

concluir que la adlclbn 

luces la ce lebracibn 

al 

del 

difundan los derechos que se 

adquieren con el concubinato mayor ntimero de ellos existírtln. 

Qulzlll por el cambio de actitudes hacia la unibn de este 

tipo se considerb prudente crear obligaciones 11im1nt1ri1s entre 

las partes. 
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111. ?QUE OCURRE CUANDO CESA EL ESTADO DE CONCUBINATO, EN CUANTO 
A LA PERHANENCIA DE LA OBLIGACION ALIHENTARIA? An~lisi& de 
diversas hiPbtesls. 

La reforma introducida al arttculo del Cbd190 

Civil no hice aclaracibn alguna sobre la subsistencia de 11 

obllgac1bn alimentarla en ca a o de que cese el estado de 

concubinato º• si sblo existe dicha obligacibn mientras 

permanece en el tiempo. Ana litaremos diveraaa hipbtesia 

haciendo interpretaciones sistemlllticas de nuestro derecho frente 

la& lagunas de las cuales adolece. 

1.- Caso de aeparaclbn voluntaria de los concubinar1oa. 

una vez que los concublnarlos deciden terminar de 

manera voluntaria el estado de concubinato, no debe subsistir la 

obligacibn alimentaria entre sus integrantes, en virtud de que 

dejan de observarse lo& requisitos previstos en el articulo 16351 

11 cual est~ subordinada el numeral 302. 

En contra de la lnterpretacibn anterior 1 padr1a' 

argumentarse que por lo menos la mujer debe t~ner acceso 11 

derecho de percibir a1imentos tomando en consideracibn la 

dispuesta par el p•rr1fa segundo del 1rtlcula 288 del propia 

Cbdlgo, el cual prescribe que trat~ndase de diSOIUClbn del 

vlnculo matrimonial por voluntad de ambas cbnyugea 11 mujer 

tendr• derecha "a recibir alimentos par el mismo llPIO de 

duracibn del matrimonio•. Sin embargo no es ast porque esta norma 

esta viciada por ser 1ncanstituc1an11. 

En efecto, el articulo 5 de la Const1tucibn Polltica de 

Hexico prescribe que el hombre la mujer son Iguales ante 11 

ley, mientra que en el caso que nos ocupa el derecho que se 
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otorga la mu.Jer la pr1vileg1a, frente al hombre1 de manera muy 

marcada. Esta distincibn -que no deberla existír- deviene del 

propio segundo p•rrafo del articulo 288 et cual establece que 

este derecho lo tendr• la mujer "si no tiene ingresos suficientes 

mientras no contraiga nuevas nupcias se una en concubinato". 

En cambio, respecto del hombre prescribe una carga 

adicional para poder disfrutar del derecho oercibir alimentos, 

cuando indica el preceoto invocado en su pllrrafo tercero, Que 

IQU~I podr~ recibir lutos exclusivamente cuando "encuentre 

Imposibilitado o ara trabajar". 

Es decir, no es suficiente que al hombre le hagan falta 

Ingresos para poder subsistir, es indispensable que tenga una 

Incapacidad para poder trabajar mantenerse •I mismo, para 

luego hacer efectivo el derecho alimentario. Estl condic1bn 

constituye una clara diferencia respecto de lo 

' Invocado prescribe en relacibn 1• mujer. 

que el numeral 

Vale concluir, 

entonces, Que no puede haber Igualdad cuando se conceden mayores 

prerrogativas a alguna de laa partes. 

Pareciera que no hay duda de la desigualdad que hemos 

dístin9uido si es ul, el citado articulo lBB del Cbdigo Civil 

es inconstitucional al no ajustarse al mandamiento del articulo 

constituc1ona1 arriba invocado. Ahora bien, aplicar 11 

concubin1to -por analogla- •1 precepto precisado en primer 

t~rmino, implicorla reiterar la de un norma 

Inconstitucional, lo cual estamos obligados evitar. 

2.- Caso en que uno de los concubmarlos abandona al 
otro. 

Creemos contar con los elementos suficiontes Dar a 
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afirmar que la obligacibn alimentaria sub51ste para es 

abandonado en el concubinato. Incluso nos atrevemos indicar que 

Quizta la intencibn de la reforma al articulo 302 en estudio, 

tiene por objeto proteger 

del otro. 

uno de los concub1narios del abandono 

El mismo articulo 302 porece darnos la aoluclbn a la 

hipbtesls 

establece 

alimentos 

planteada. 

que los 

al 

En la 

cbnyuges 

disolverse 

primera parte, dicho precepto 

obligados a proporcionar&e 

el vinculo matrimonial la lev 

determin1rta los casos en que subsistirta aquf!lla. La segunda parte 

del articulo expresamente Indica que los concubinarios "en 19ual 

forma• esttan obligados a proporcionarse alimentos. 

En ~ste concepto podemos razonar de la s19u1ente 

manera. No cabria dudar que mientras exista el vtnculo 

concublnario fa obl1gacibn estar' presente, pero siempre que el 

vfnculo satisfaga los presupuestos del artrculo 1635 del Cbdigo 

Civil. En ttata hipbtesis aeguramente no se plantearlan conflictos 

ante los tribunales al no haber discrepancia ya que exlstirlan un 

proveedor un receptor de los alimentos. 

Sin embargo, en la hipbtesis de que uno 

concubinarios abandone al otro, f!ste podrla lle9ar 

alimentos 

tribunales 

generara 

necesarios 

de lo 

con el 

para su subsistencia, planteando 

familiar la resolucibn del conflicto 

fin de actualizar la obligacibn. 

entender estamos frente al caso planteado en el articulo 

Cbdlgo Civil, en el sentido de que 105 concublnarloa 

de loa 

exigir los 

ante los 

que le 

nuestro 

302 del 

tienen la 

obligacibn de proporcionarse alimentos "en igual forma" que los 

cbnyuges. 
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Afirmamos lo anterior atendiendo lo dispuesto en el 

mismo precepto invocado, el cual prescribe que en la disoluc1bn 

del vinculo matrimonial la ley fijarb los supuestos en los que la 

obl19acibn alimentaria quedar!I vigente. Ahora bien, el articulo 

267 del Cbdigo Civil .. tablece que aon causales de divorc101 

entre las indicadas en las fracciones VIII IX que 

textu11mente dicen lo aiguiente: 

"VIII. La aeparaclbn de la casa conyugal por mh de 

"IX. 

seis meses sin causa justificada¡ 

La separacibn del hogar conyugal 
una causa que sea bastante para 
cio s1 se prolonga por m•s de un 
cbnyuge que se separb entable la 
vorcio." 

originada 
pedir el 
ano san 
demanda 

por 
divor

que el 
de di-

Por otra parte el artlculo 2.66 del mismo ordenamiento 

legal dispone que "En los casos de divorcio necesario, el juez, 

tomando en cuenta las circunstancias del caso entre ellas la 

capacidad para trabajar de los cbnyuges, su situac1bn econbmica 

aentenclartt al culpable al pago de los alimentos en favor del 

inocente", 

En ~ste contexto, podemos colegir que si en el divorcio 

el cbnyuge inocente tiene derecho que el otro le proporcione 

alimentos, en atencibn lo Impuesto en la segunda parte del 

primer p~rr1fo del multlcitado articulo 302, lo• concu1:>inar1os 

deberllln proporcionarse alimentos "en igual forma", 

3.- Caso ~n que uno de los concubinarios establece con 
tercera persona una conv1venc1a duradera y 
contemporlrnea al primer concubinato. 

Creemos que en caso de que uno de los concublnarios 

establezca una relacibn duradera con tercera persona1 cesar!I la 

obligacibn de proporc1onarle alimentos. En realidad lo que sucede 
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en ~•te supuesto •• que dejan de satisfacerse los requisitos 

establecidos en el articulo 1&35 del Cbdigo Civil. 

En efecto no obstante que ~ste lllt1mo articulo 

prescribe como requisito para que se reconozca al concubinato el 

hecho de que ambos concubinar1os deben permanecer libres de 

matrimonio, debemos de entender que de lo que se tr1t11 en todo 

caso, es evítar que haya otra relac1bn duradera o paralela al 

concubinato para que surta plenos efectos como tal. En refuerzo 

de nuestro criterio, recordaremos que el propio articulo 1635 -el 

cual pretende, como lo explicamos con oportunidad, establecer los 

elementos que configuran al concubinato-, en su p .. rrafo segundo 

dispone que si al autor de la herencia le sobreviven varios 

concubinarios, ninguno de ello• herederlli, por lo tanto, la 

intencibn del legislador es que sblo exista un concubinato entre 

sus integrantes. 

Es asf como concluimos que s1 uno de los concubinarios 

genera una relacibn duradera y/o paralela con un tercero pierde 

-por ese sblo hecho la facultad de percibir alimentos. 

El razonamiento anterior como es lbgico, .. aplic1ble 

el eoneubinar10 que guarda otra relae1bn con un tercero, mientras 

que para el concubinar10 agraviado por esa otra relaclbn, deber~ 

aplicarse lo manifestado en el punto dos anterior, .. decir, 

subsistir• 11 obllg1cibn de aqu~I de proporcionarle alimentos. 

··- Caso en que uno de los concubinar101 contrae 
matrimonio CIVIi. 

Consideramos que en hte caso deberl!I cesar la 

obl19ac1bn alimentaria, toda ·vez que dejan de satisfacerse los 

requisitos QUe demanda el articulo 1635 del Cbdlgo Civil. 
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En efecto, e1 articulo 302 en su parte final es muy 

nttld.o en indicar que •• tendrtt la obligac1bn alimentaria, entre 

los concubinarios, si se retmen los requisitos establecidos en el 

primero de loa articules invocados, de tal suerte que en la 

h1pbtesis planteada no llegan cumplirase los requisitos 

preestablecldos 1 ya que el articulo 1635 textualmente dice 

"siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio dur1nte 

el concubinato". 

La conclusibn interior es muy discutible tomando en 

cons1deracibn que el matrimonio 

concubinato, pero mientras la norma 

proporcionar alimentos 

clVll es 

exista 

m~s 

sobrevenlente 

deberb cesar 

•i retomamos obligacibn 

pal1bras 

de 

del legislador que en ta exposic1bn de motivos 

al 

la 

1.is 

del 

ordenamiento citado, precisa que los efectos del concubinato se 

h1n previsto cuando ambos concubinarios permanecen libres de 

matrimonio, "pues se Quito rendir homenaje" lnte. 

Creemos en este caso1 que nuestra legi1lacibn deberla 

proteger 11 concubinar10 ya que no sblo es abandonado sino que 

lo es con motivo de un matrimonio al cual no tuvo acceso no 

obst1nte la convivenci1. Constatamos que nuestra legislacibn ha 

sido elaborada con el fin de que el concubin1to no lt h191 

competencia al matrimonio, pero no se preven los casos en que el 

matrimonio le hice competencia 11 concubinato, el que 1 fm de 

cuentas genera una familia. 

Quitt!I debiera preverse una norma en la que se Indicara 

que si el matrimonio ha contraldo despues de que el 

concubinato ae ha prolongado por varios anos o. bien, por un 

determinado tiempo la obligacibn alimentaria deberla subs11tlr. 
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5.- Caso en que Jos concubmarlos tuvieron un hijo que 
fallec1b su conv1venc1a no se ha prolongado por 
mlls de cinco anos. 

Por la forma en que estll redactado el artlculo 1&35 

en cuanto los requisitos para reconocer el concubinato con 

base en lo expuesto por el legislador en los motivos del Cbdigo 

Civil, podemos deducir que en la hipbtesis presente debera. ce¡ar 

la obligacibn de proporcionar alimentos. 

Uno de Jos requisitos que establece el Cbdigo C1v1l 

para reconocer el concubinato es que los concubinarios hay•n 

tenido un hiJO en coml.in, cuando menos. Aqul la lntenc1bn es que 

el concubinato genere una familia para que pueda ser reconoc1do 

como t1I, acortando -incluso- los cinco atlas de duracibn de la 

relacibn que el propio artlculo solicita. Podemos analizar lo 

anterior de la forma que , se cita continuacibn. 

P1r1 que el concubinato exista es necea1r10 que la 

relacibn de la pareja se prolongue por mlls de cinco anos, es 

decir. se presume que cuando 1• unit>n se prolon91 por ese tiempo, 

loa concubinarios tienen intencibn de hacer vida en comlm 1 de 

establecer una relacibn duradera. No obstante, ... tiempo de 

convivencia puede reducirse en caso de que se h1y1 tenido un hijo 

en comtJn; lo que interesa aquf ea el hecho de haber fundado una 

familia. 

Volviendo la h1pbtesis que hemos planteado en el 

presente inciso, razonamos que si h• cesado el estado de 

concublanto es porque ya no existe el em1mo de tener una relac1bn 

duradera atJn cuando se tuvo un hlJO que ya f'allec1b, no ae 

satisfacen los requerimientos del propio articulo 1635, Ha 

cesado el estado de familia que es el que aparentemente el 
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legislador ha previsto, pues como lo sena la la exposic1bn de 

motivos del propio Cbdi90 Civil, el concubinato -entre nosotros-

es "una manera peculiar de formar la familia". 

Concluimos, al no adecuarse la hipbtes1s al tenor de lo prescrito 

en el articulo 1635, la obligac1bn alimentarla entre los 

concubmarios debe cesar. 

6.- Caso en que habiendo procreado hijos, uno o ambo& 
concubinar1os no los han reconocido legalmente. 

Esta hipbtesis puede dar lugar diversas 

1nterpretac1ones. Trataremos de expresar lo mlls claro posible las 

diferentes posibilidades, para luego dar nuestro punto de vista 

personal. 

En primer tttrmmo puede suponerse que al tener hiJOS 

fuera de matrimonio, que no han sido reconoc1do1 legalmente, no 

h•r relacibn paterno filial por lo tanto no pueden reputarse 

hijos. En efecto. no pueden cos1derar.>e hijos toda vez que el 

articulo 360 del Cbdlgo C1v1l indica que respecto al padre la 

filiacibn sblo puede establecerse por medio 

voluntario o, bien, por una sentencia que declare la paterr.1dad 

desput!s de 5egu1r el juicio de investigac1bn correspondiente. 

En ••t• contexto 11 la relacibn o vtnculo d~ filiaclbn 

no estll establecido, jurldicamente no puede sostenerse que son 

hijos de la pareJ• para lo• efectos civiles ni para hacer 

exigibles, por lo tanto, los alimentos que los concubinar10& 

estarlan obh9ados darse. 

Sin embargo el articulo 303 dispone que se presumen 

hijos del concubinato: 
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•1. Los nacidos despu~s de e lento ochenta dlas, 
contados desde que comenzb el concub1nato, 

•11. Los nacidos dentro de los trescientos dlas 
siguientes al en que cesb la vida en comtm e:ntre 
el concubinario y la concubina". 

Por dlspos1cibn de lo previsto en el articulo que 

acabamos de nuestro entender la obligacibn 

alimentaria debe subsistir pues •e satisface una de laa 

condiciones que contempla el articulo 1635. Por orden expresa de 

la ley, es decir, por presunc1bn le9al, los hijos nacidos dentro 

de los lapsos mencionados, siempre se reputaran como hijos de los 

concubinaríos, de tal manera que 15¡ cesa el estado de concubinato 

permanecertl la obligaclbn alimentaria. 

En ttste marco 1 de levantarse un juicio de alimentos 

ante los tribunales, la demandada &eguramente opondrla como 

defensa que el hijo no ha sido reconocido por ena por lo tanto 

no es suyo, de tal manera que no tiene la obligacibn de 

proporcionar alimento&. Ante tal &ltuacibn pro bar, por 

los medios de prueba que la ley permite, que el 

concubinato por lo tanto los hijos nacidos dentro de los 

tiempo& contemplados en el articulo 383 del Cbdigo Civil, deberlim 

cons1derarse1 por ministerio de ley, como hijos del demandado. 

La hipbtuis suscita un gran debate pueden 

encontrarse puntos de vista divergentes ante las dos soluciones 

planteadas. Nosotros por nuestra parte compartimos 11 segunda 

soluc1bn al problema planteado, tomando en cuenta que lo que estta 

en juego es la estabilidad del ntJcleo familiar que ha sido 

abandonado porque la seguriadad de los menores nacido& del 

concubinato asl lo 
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PRIHERA.-

CONCLUSIONES 

Aun cuando los investigadores estudiosos de la 

familia grupo familiar no se han puesto de acuerdo 

sobre la forma original en que se constituyb, podemos 

afirmar que aqul!!Jla es una entidad din!lmica que est!I 

SU Je° ta constante evolucibn1 como lo poaemos 

constatar de los diversos estudios que de ella se han 

hecho, &in perjuicio de que existen elementos comunes 

que nos llevan obtener un concepto claro de lo que 

debemos entender por el vocablo. 

Esta evolucibn constante nos ha llevado, Incluso. 

que el nllcleo familiar estl!! en criais con peligro de 

su dlsperslbn. El estado la sociedad en su conjunto 

deberian tomar las medidas necesarias para protegerlo, 

SEGUNDA.- La obligac1bn alimentaria encierra un cartacter t!tico 

moral que se refleja en el concepto jurldico de los 

alimentos en contrapartida de la acepc1bn vulgar del 

tt?rmmo,ast como de las diferenc11's que I• le9islacibn 

contempla cuando son ministrados mayores 

menores. 

Los sentimientos de solidaridad •que animan la 

obligacibn alimentaria han sido tomados en cuenta para 

conferirle ciertas caractertsticas que le son propias 

Y1 al mismo tiempo, para tener la facultad de ex191r 

los alimentos j futuros poder negociar con los que han 

sido devengaaos. 
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TERCERA.- Los problema& mhs poi-micos entorno los alimentos se 

CUARTA.-

generan respecto de la continuac1bn de la obh9ac1bn 

de proporc1onarlos, al.In despu~s de la muerte; respecto 

de proporcionando alimentos los hijo• 

despul!s de cumplida su mayorta de edad y, finalmente, 

en torno al cumplimiento de la obligac1bn medían te 

cantidades en dinero. 

nuestro entender las soluciones que propusimos los 

planteamientos expuestos son los m~s adecuados 

apegado• derecho. En este sentido, la masa 

hereditaria no debe cargar con la obligacibn, tomando 

en cuenta que el acreedor alimentario tiene la opc1bn 

de exigir los alimentos quienes si esU1n obligados 

por ley. 

Asimismo, reprobamos la actitud de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacibn, al asumir facultades conferidas 

otro de los Poderes de la Unibn 1 cuando establece 

jurisprudencia derogatoria de disposiciones expresas, 

en materia de obli9ac1bn alimentari1 para los hlJoa. 

consideramos que el cumplimiento de la 

hacerse bnicamente en 

Finalmente, 

obli9acibn 

numerario, atento a lo dispuesto en ,. deflnlcibn 

jurldica de este concepto. 

Tomando en consideracibn que en su• orlgenes el 

matrimonio el concubinato estaban constitutdos con 

elementos comunes, somos de la opmibn de que la 

leg1slac1bn deberla, por lo menos, contener la 
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regulacibn del concubinato en un apartado en el · que se 

sistematicen sus efectos, deberla preverse 

una definic1bn para no confundirlo con otras formas de 

unibn de Ja pare Ja, 

Quiztli el problema mbs dificil de resolver es aquel qu~ 

se refiere la filíac1bn de los hijos nacidos dentro 

del concubinato. Nuestra leg1slac1bn deberla ser 

consistente en este punto. 

QUINTA.- La insuficiencia de los elementos contenidos en el 

articulo 1635 del Cbdigo Civil nos han llevado 

proponer, en su momento, una definic1bn que contempla 

los elementos necesarios para conferir cierta 

seguridad jurldica a las personas Que deciden unir sus 

vidas de manera diversa al matrimonio. Quisimos prever 

los elementos de avuda afecto mutuo, tlnimo de hacer 

vida en comtm de manera permanente bien, establecer 

una familia. 

SEXTA.- Para resolver las hipbtesis que pudieran darse en la 

realidad, es necesario hacer 1 n ter pre ta cj one s 

analbgicas con lo que al efecto prescribe el Cbdigo 

Civil entraOndose de matrimonio de divorcio, ya que 

ante las lagunas de ta ley no nos queda otro camino. 

SEPTIHA.- Un punto que no debemos dejar pasar por alto. es el de 

la fillacibn de Jos hijos, al que le hemos dado una 

solucibn que todas luces beneficia los menores atm 

cuando nuestro criterio puede ser rebatido. 

112 



OCTAVA.- lndep en di en teme nte de I•• consideraciones 

social moral que puedan 

de tipo 

en 

contra de nuestro punto de vista, somos de la opin1bn 

de que el concubinato -cumpliendo los requisitos Que 

la ley estableciera.. debe producir efectos 1d~ntlcos 

al matrimonio, pues consideramos que lo que eatll en 

juego 

nbcleo 

debemos tutelar, jurldicamente hablando, es et 

familiar su unlbn, abn mh cuando los 

elementos caracterlsticas de ambas f19uras JUrldicas 

son muv parecidas. La diferencia estriba en que el 

concubinato carece de formalidades que, haata no 

hace mucho tiempo, sblo .. taba generalizado entre las 

clases econbmlcamente d~blles¡ ahora se ha extendido 

todos los estratos sociales. 
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