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INTRODUOCION 

La familia es una c6l�la social por excelencia. Es una 

instituci6n natural, jurídica, social y moral que busca 

el perfeccionamiento de la pe.rsona y su supervivencia. 

l�o cabe. duda de que siendo la familia una instituci6n

social, el Estado debe brindarle protección. �sta pro

tecci6n debe alcanzar no s6lo a la familia legít�na, si 

no tambián a la familia estramatrIDoilial y a la adopti-

va. 

El fort.alecimiento de la familia se debe a la necesidad 

de que �sta cumpla su funci6n socializadora, preservado 

ra, y transmisora de nuestra cultura, valores y tradicio 

nes. 

La familia se vincula a la existencia misma del Estado, 
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más no es resultado de �ste, pu�s cronol6gicamente lo an 

tecedi6 dentro las organizaciones sociales, Siendo ins-

tituci6n que toca con·el orden público, cada día la in

tervención estatal se hace más intensa, sin llegar a des 

conocer los derechos y deberes de sus integrantes. 

La evoluci6n familiar merece un detenido estudio, su 

trascendencia en la vida social y en las mismas costu�

bres de los pueblos es innegable, en el seno de la fa.mi� 

lia tiene origen el amor conyugal que no suele traducir

se en el advenimiento de la prole y en el desenvolvimien 

to y desarrollo del hombre. La familia es, sin duda el 

factor más influyente en el nivel moral de las naciones 0

13 



1. DEL PARENTESCO

1. 1 RESEÑA HISTORICA

Los Romanos distinguen el parentesco natural o Cognatio y 

el parentesco civil o Agnatioº 

1.1.1 La Cognatio 

Es el parentesco que une las personas descendientes unas 

de otras (línea directa), o descendiendo de un autor común 

(lfnea colateral), sin distinci6n de sexo. 

Es por tanto un parentesco que resulta de la misma natura 

leza. 

En nuestro derecho este parentesco es suficiente para cons 

tituir la familia, pero en derecho Romano es completamente 

distinto. 

Los que su calidad es solo de Cognados, no forman parte de 

la familia civil; para ser de esta familia civil hay que 
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tener el título de Agnados. 

1 • 1 • 2 La Agnati o 

Es el parentesco civil fundado por la autoridad paternal o 

marital, es muy difícil dar una definici6n completa de los 

agnados. 

Se puede decir que son los descendientes por vía de varen, 

de un jefe de familia comlll, colocados bajo su autoridad o 

que le estuvieren sometidos si aún viviera. 

Hay que poner ent�e los Agnados a la Mujer In Manu, que es 

Loco ..l!ilie. 

La familia Agnática comprende: 

1. 1. 2. 1 Los que esten bajo la autoridad paternal o la ma

nus del jefe de familia� entre ellos y con la relaci6n al 

jefe. La Agnaci6n existe entre el padre y los hijos b los. 

hijos nacidos de su matrimonio legítimo o introducid0s en. 

la familia por adopci6n. 

Si los hijos se casan y tienen hijos, estos hijos están ag 

nadas entre ellos y agnados de su padre y de su abuelo pa

terno. 

Los hijos no son agnados de su madre a no ·ser que esta sea 
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In Manu; de lo contrario solo son Cognados, vor no tener 

nunca sobre ellos la autoridad paternal. 

1.1.2.2 Los que hayan estado bajo la au_toridad del padre, 

pero lo hubieren estado de haber vivido: si el_ jefe a muer 

to al casarse sus hi.jos, y estos tienen hijos, �stos esta

rán agnados entre ellos. 

La Agnaci6n puede desenvolverse hasta lo infinito, aunque 

solo se trasmite por medio de los varones. 

guando un jefe de familia tiene un hijo y una hija, los hi 

jos del varen serán agnados y los de su hija, estarán bajo 

la autoridad del marido, que es su padre, es decir_, en la 

familia de su padre y no en la de su madre, por lo que la 

Agnaci6n queda suspensa por vía de las mujeres. 

El Derecho Civil concede importantes prerrogativas a los 

Agnados que componen solos la familia, especialmente en de 

recho de tutelas, en derechos de curatelas y en derechos 

de sucesi6n. En cambio la Capitis Deminutio hace perder 

la Agnaci6n con la ventaja que le están unidos, mientras 

que no tiene influencia alguna sobre la Cognaci6n. 

Se comprende por la enumeraci6n de los Agnados que la com 

posici6n de la familia Romana era arbitraria y poco confor 

me al Derecho Natural, pués si la ligadura de la sangre 
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existía casi siempre entre los Agnados, la familia civil 

podía comprender también personas de sangre extraña, tal 

como los hijos adoptivos. 

La madre estaba excluida, a menos que fuera In Manus, ex

tendiéndose esta excl-usión a todos los parientes por parte 

de las mujeres. 

En fín, los hijos que emancipaba el jefe de familia o en

tregaban en adopci6n, cesaban de formar parte, puesto que 

de j.aban de ser Agnádos. 

La reacci6n contra esta organizaci6n primitiva de la fami 

lia fué muy lenta. El Pretor fué el primero que· se sinti6 

algo favorable hacia los Cognados, concediéndoles en varirn 

casos los derechos de sucesi6n, que el Derecho Civil solo 

reservaba a los Agnados, entrando más tarde por la vía los 

senados consultas y las constituciones imperiales aunque 

solo fu� bajo Justiniano, después de las novelas 118 y 127 

cuando desaparecieron definitivamente los privilegios de 

la Agnaci6n y cuando la Cognaci6n fué suficiente en lo su 

sesivo para conferir los derechos de familia. 
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2. Lk, FAMILIA

Algunos consideran incierto el origen de la palabra caste

llana familia, sin embargo, la raíz mas aceptada y segura 

es la que sostiene que la voz familia desciende de la pala 

bra FAMILIA y esta a su vez del antiguo _latin �AMULUS (Es

clavo). Esta Última voz latina, tuyo origen en la palabra 

osca FAMEL que tambien signific6 esclavo. 

Existen varias teorías que plantean la hip6tesis que se 

fundamentan en trabajos realizados sobre la organizaci6n 

de los pueblos que aún hoy permanecen en estado primitivo 

y que desde luego no _se sabe si su comportamiento era el 

mismo. 

2.1 TEORIA MATRIARCAL 

Se fundamentaba en estos presupuestos: 

2.1.1 En los orígenes de la humanidad los seres humanos ha 

brían vivido en la promiscuidad sexual, a semejanza de los 

animales sin normas rectoras en absoluto. 
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2.1.2 Un hecho de esta naturaleza excluye toda.certidumbre 

de paternidad y la descendencia s6lo podía contarse a tra

vés de la línea materna. 

2.1.3 En razón de esta circunstancia, las mujeres como ma

dres y en su carácter·de -dnicos parientes de la generación 

joven, llegaron a gozar de. cierta permanencia absoluta de

bido a la promiscuidad en que vivía el hombre. 

2.1.4 Se llegó a tener en tan gran valía la promiscuidad 

sexual, que el paso de esta a la poligamia se Gonsideraba 

una trasgreción grave de la religi6n primitiva, trasgre

ción que se debía expiar o cuya tolerancia debía resarcir 

se con el abandono temporal de la mujer por parte de todos 

los hombres del grupo. 

2.2 TEORIA PATRIARCAL 

Niega la promiscuidad primitiva y sostieneque desde tiempo 

remoto el padre fu� el centro de la organización familiar, 

seg�n los expositores de esta teoría, el origen de la so

ciedad se halla en la uni6n de familias distintas cuyos 

miembros se unen bajo la autoridad y protécción del varón 

de más edad. 

Fundada esta tesis en la identidad sustancial del sistema 

familiar de los indios, romanos y otros pueblos. 
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La gran familia tenía como aglutinante· el víncµlo religio 

so basado en ritos del culto a los espíritus del oratorio, 

del agua lustral y de la memoria de los muertos- La insti 

tuci6n de la familia hist6ricamente ha evolucionado desde 

el clan, la gran familia romana sometida a la autoridad 

del pater familia y la pequefia familia activa formada por 

el núcleo paterno filial, la importancia política era pri 

mordial en la etapa del clan, las tribus, la gens romana 

y los fratios griegos; la funci6n econ6mica fu� esencial 

en la familia romana, en donde el pater familias era el ú 

nuco sujeto de derecho patrimoniales hasta la evoluci6n 

industrial producida a partir del siglo XIX y actualmente 

en que la función primordial de la familia e-s la procrea

ci 6n y educaci6n de los.•.hijos, así como la asistencia mo

ral y espiritual dé todos sus integrantes. 

Con lo anterior podemos citar los siguientes grupos fami

liares: 

2.2.1 La familia consanguínea, que caracteriz6 por la pro 

hibición de la únión sexual entre progenitores y la prole 

se perwitía y era corriente entre hermanos. 

2.2.2 La familia punalúa prohibía el incesto entre proge

nitores e hijos y hermanos. Permitió el comercio sexual 

entre hombres y mujeres, quedando excluídos_padres e hijoo 

y hermanos entre sí. Luego extendi6 esta prohibición a 
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los hermanos lejanos o primos y a las hermanas <le los hom 

bres a lo que hoy se llama cufiadas. En este grupo fami

liar aparece el matrimonio por grupos que consistía en un 

conjunto de hombres y mujeres que podían �nirse indistin

tamente entre sí, sin establecer vínculos de pareja. 

2.2.3 La familia sindiásmica, en que el hombre vive con u 

na sola mujer pero conserva el derecho de serle infiel. 

La mujer debe ser fiel al hombre hasta tanto dure la unioo 

pero ésta se podría romper con facilidad y la mujer queda 

ba con los hijos. 

2. 2. 4 La familia monogámica, en que existi6 l_a preocupa

ci6n de procrear hijos de paternidad cierta y en ·que se a 

crecenta el poder del padre. 

2.3 DEFINICION DE FAMILIA 

2.3.1 Criterio de Autoridad 

Según este criterio, la familia se limita a los padres y 

a sus hijos y siendo una agrupaci6n de carácter colectivo 

tiene una direcci6n o autoridad. Este criterio es segui

do por los Mazeand quienes definen la familia como:" La 

colectividad formada por las personas que a causa de sus 

vínculos de parentesco consanguíneo o de su calidad de c6n 

yuges, están sujetos a la misma autoridad, la del cabeza 

2l 



de familia 11 1 
• 

Resulta de ello que la familia no compren-

de mas que al marido, a la mujer y aquellos hijos someti

dos a su autoridad, es decir, sus hijos menores; solteros 

y no emancipados, porque la autoridad paterna cesa con la 

mayoría de edad, el matrimonio y la emancipació� del hijo. 

Debe advertirse que actualmente la autoridad familiar es 

compartida entre el padre y la madre en virtud de la igual 

dad de derechos y obligaciones q_ue se les reconoce. 

2.3.2 El Criterio del Parentesco 

El artículo 61 del C6digo Civil enumera las personas a las 

que la ley considera parientes y estos son: 

2.).2.1 Los descendientes legítimos 

2.3.2.2 Los ascendentes legítimos 

2.3.2.3 El padre, la madre y el hijo natural reconocido 

2.3.2.4 El padre, la madre adoptantes y el hijo adoptivo 

2.3.2.5 Los colaterales legítimos hasta el sexto grado 

2.3.2.6 Los hermanos naturales 

2�3.2.7 Los afines legítimos que se hallen dentro del se

gundo grado. 

El artículo 61 del C6digo Civil se refiere a la familia 

1MAZEDUD. Ob. Cit., P20
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extensa. Segilll la Corte: "la familia se integra· por el 

cónyuge, los ascendientes y los descendientes sean legíti 

mas o naturales, los hijos adoptivos y los padres ·adoptan

im, los colaterales hasta el cuarto grado y los afines 

hasta el segundo grado". 2

2.3.3 El Criterio de la Vocaci6n Sucesoral 

Podría considerarse que la familia se extiende hasta las 

personas que tienen vocación hereditaria,.descend�entes, 

ascendientes, cónyuge, hijo adpptivo_y colaterales hasta 

el cuarto grado inclusive, según la ley 60 de 1935, que re 

formó el artículo 87 de la ley 153 de 1887, que lo exten

día hasta el décimo grado. 

2.3.4 El Criterio Económico 

En este sentido, la familia se �duce a aquellas personas 

que se encuentran bajo el mismo techo, incluyendo los ser 

vidores domésticos y que dependen de las mismas fuentes 

de producción. Es la norma del· artículo 874 del Código Ci 

vil, anteriormente citada y que se refiere a la familia ex 

tensa. 

2cORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. Sen

tencia de Octubre de 1957 "GP" t LXXXVI p. 707 
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2.4 LA PALABRA FAMILIA EN SENTIDO AMPLIO 

Comprende aquel grupo de personas que por razón_de natura 

leza o por derecho están sujetas a la potestad de uno. Es 

sinónimo de conjunto de individuos unidos entre sí por el 

vínculo jurídico o natural como son el parentesco y el ma 

trimonio. 

2.5 LA PALABRA FAMILIA EN SENTIDO RESTRINGIDO 

Comprende sólo el núcleo paterno filial denominado familia 

conyugal o pequeña familia,es decir, la agrupación forma

da p.or el paddre, la madre y los hijos que v.iven con ellos 

o que están bajo su po:testad.

2.6 LA PALABRA FAMILIA EN SENTIDO INTERMEDIO 

Es el grupo social integrado por las personas que viven 

en una casa, bajo la autoridad del señor de �lla. 

2.7 NATURALEZA JURIDICA DE LA FAMILIA 

La familia no es persona jurídica porque su ordenaci6n es 

puramente individualista; se le conocen derechos a la per 

sona de sus miembros, más no a la célula como un todo. 

La familia no se da una capacidad jurídica -autónoma, por 
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cuanto no adquiere personería distinta de la de.sus inte

grantes. 

2.8 LA FAMILIA COMO ORGANISMO JURIDICO 

Según esta tesis, la familia es un organismo jurídico de 

fonnaci6n -anterior y necesaria, anterior y superior al Es 

tado. Es un organismo jurídico, porque entre los miembros 

de la familia no hay derechos individuales sino vínculos 

recíprocos de interdependencia eritre los sujetos y subor

dinaci6n de todos ellos a un fin superior cdn asignaci6n 

de funciones que son ejercidas por aquellos de sus miembro 

a quienes la ley se las confiere. 

2º9 LA FAMILIA COMO UN ORGANISMO SOCIAL 

Es un organismo social de orden natural, porque reposa so 

bre una base de diferenciación de sexos y la diferencia

ci6n correlativa de funciones y cuya unión suprema consis 

te en asegurar la perpetuación de la especie humana. 

La familia es el medio moral y legalmente idóneo para cum 

plir con la conservaci6n de la especie humana, función 

que conduce a la perpetuaci6n de la sociedad. 

En las relaciones de su vida privada el hombre encuentra 

en la familia la satisfacción de sus legítimas aspira.cío-
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nes y la contemplación de sus afectos. 

La familia es continuadora de las tradiciones sociales y 

políticas, las cuales se van transmitiendo de generaci6n 

en generación. 

La familia es factor primordial de la estabilidad social 

de los pueblos, en su seno, el respeto y la sinceridad que 

rodean las relaciones entre sus miembros influye en el rec 

to orden. social, de ahí porque las normas que .la regulan 

son de orden público. 

2.10 LA FAMILIA COMO UNA INSTITUCION JURIDICA, SOCIAL, 

PERMANENTE Y MORAL 

La mayoría de la doctrina afirma que la familia es una ins 

ti tuci6n jurídica, social, permanente y natural; en éste 

sentido la declaración universal de los Derechos del Hom

bre, de las Naciones Unídas, en su artículo 16, inciso 3 

expresa que "La familia es el elemento natural y fundamen 

tal de la sociedad y del estado". La familia es una ins

ti tuci6n natural de que se vale la sociedad para regular 

la procreación y educación de los hijos, así como el cum

plimiento de suB fines. 
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2.11 HISTORIA DE LA FAMILIA EN LAB DIFERENTES-LEGISLACIO 

NES 

Por la i:foo·rrme influencia que ejercieron las civilizaciones 

y culturas antiguas sobre la legislación de familia, me re 

fiero aquí someramenté a algunos de los aspectos de la or

ganizaci6n familiar en diferentes legislaciones para resal 

tar la relación estrecha de nuestro derecho de familia con 

aquellas costumbres y leyes que rigieron en la antigüedad 

y la forma como han evolucionado hacia el establecimiento 

de una adaptaci6n a las exigencias de cada �poca en la so

ciedad. 

2.11.1 Egipto 

A los hijos se les permitía tener acceso a los bienes y de 

rechos hereditarios del padEe y la madre, a participar en 

la industria y el comercio, y el derecho a heredar tanto 

por línea materna como paterna. Al morir el marido, la ma 

dre era el jefe del hogar, pero siempre y cuando no hubie- _ 

re un var6n adulto en la familia. La hija al contraer ma

trimonio podría conservar las donaciones que le hacían. 

Socialmente el hijo era figura importante en la familia; 

al menor de edad se le protegía y se le precautelaban sus 

derechos, y si el primogénito era var6n, a la muerte de su 

padre asumía la direcci6n de la familia. 
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La relevante situaci6n que ocupaba el hijo en 1� familia 

egipcia se debía al papel preponderante que tenía la mujer 

en donde las características de la organizaci6n familiar.e 

ran de notable tendencia matriarcal. 

En genral el matrimonio era endogámico: los hermanos se ca 

saban entre sí, pues se consideraba conveniente que las he 

rencias permanecieran en el e.eno .. de la familia. 

2.11.2 Judea 

En contraste con la familia egipcia, en judea existía un 

sistema completamente diferente. La autoridad del padre 

era ilimitada y era dueño de personas y bienes en· el ámbi

to familiar. Se concedía especial importancia a la madre, 

ya que en estos pueblos se necesitaba el aum ento de la po

blaci6n para la defensa y el triunfo de las guerras. Por 

el contrario a la mujer esteril se le minimizaba y denigra 

ba en ocasiones, como reflejo del poder absoluto del varón 

era obligada a estimular al marido para que tuviera concu

binas y aún a entregarle a su doncella para que procreara. 

La virginidad se consideraba como algo sagrado, y si al ca 

sarse la mujer no era virgen, se le daba muerte a latiga-

zos. 

La organización familiar tenía como fundamente principios 

económicos. El padre era la suprema autorid'ad de la fami 
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milia. Su poder era absoluto sobre los bienes-y las persa 

nas y disfrutaba del derecho a tener concubinas. 

2. 11. 3 Babilonia

Estos pueblos estuvieron regidos por las normas-del C6digo 

de Hammurabi, el cual dispone que la autoridad sobre los 

hijos la ejerce en forma exclusiva el padre y se castigaba 

severamente cualquier intento de violaci6n a los derechos 

de los infantes. En el aspecto .econ6mico, los hijos te

nían cierta·autonomía para constituir su patrimonio propio 

Las leyes de Hammurabi le reconocían capacidad jurídica a 

la mujer respecto de sus bienes y libertad para disponer 

de ellos, ya se tratase de propiedad mueble o inmueble. 

Al contraer matrimonio la mujer recibía dote de su padre, 

tenía d'erecho a una parte de la herencia paterna y podía 

transferir sus bienes a sus hijos. 

2.11.4 Asiria 

Este pueblo se caracterizaba por su espíritu conquistador 

y vioiento y por la extrema severidad patriarcal. 

El padre ejercía autoridad sin límite sobre sus hijos, que 

care.cían de todo derecho mientras formaban parte de la fa

milia y el aborto era castigadQ con la pena capital. En 

el aspecto econ6mico los hijos carecían del derecho de -
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constituir patrimonio propio. 

2.11.5 Persia 

Los persas le dieron a la organizaci6n familiar un carác

ter notoriamente comercial. El matrimonio lo arreglaban 

los padres con la venta de la mujer, muchas veces desde 

cuando esta nacía. El pad.re ejercía toda la autoridad so

bre sus hijos. En el aspecto comercial los hijos no tenían 

derecho a constituir patrimonio propio. 

En cuanto a los aspectos sociales, ·1a madre tenía derecho 

a educar a sus hijos hasta los siete años de edad. Los va 

rones pasaban a ser educados por el padre y las· niliñas con

tinuaban con la madre hasta que contraían matrimonio. 

La mujer solo podía salir a la calle con un velo que le cu 

brfa la cara, pués no debía ver a otro hombre diferente de 

su marido; si no lo hacía as!, se le castigaba con la muer 

te. Fue tan grande la diferencia entre el hombre y la mu

jer que el arte persa, famoso en el mundo, s610 se repre

sentaban figuras varoniles. 

2.11.6 Arabia 

Al hablar del derecho de familia árabe conviene referirnos 

al CORAN, especie de biblia escrita por Mahoma, el cual 
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contiene sabios principios que han ejercido no-tables influ 

jos sobre muchos de los pueblos de la tierra. Así por e

jemplo, en el derecho árabe existe la insti tuci6n de la Ha 

dana que, desde el punto de vista jurídico, podemos definí 

la como el primer intento de $tablecer un sistema de auto

ridad compartida de l·os padres. A pesar del régimen emi

nentemente patriarcal de la familia árabe, a la madre se 

le atribuye la tutela sobre sus hijos. Al padre le corres 

pande la obligaci6n de suministrarles alimentos, educarlos 

administrar sus bienes y suplir su incapacidad; en cambio, 

a la mujer le incumbe el cuidado personal de sus hijos y 

el derecho a decidir sobre alojamiento, vestuario y régi

men de nutrición. 

En la sucesi6n, los hijos tienen derechos hereditarios, 

tanto respecto al padre como de la madre; y en el aspecto 

económico tienen derecho a constituir su patrimonio propio 

2. 11. 7 Grecia

Esta naci6n se caracteriza por el espíritu guerrero de sus 

hombres y la barbarie y depravaci6n de sus costumbres. C�

lula social fué el Gens. La Familia tenía una organiza

ci6n eminentemente patriarcal; es decir, el padre ejercía 

la máxima autoridad, a la mujer se le consideraba como un 

inferior, no tenía ninguna clase de derechos y su educaciái 

se limitaba a enseñarle a leer y escribir. 
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La prosti tuci6n prolifer6 entre .las mu_jeres so)_ te ras y el 

adulterio por parte de las mujeres casadas. 

Los hijos establecían un vínvulo por la línea paterna, y, 

como ya se dijo, el padre ejercía la autoridad en forma i 

limitada; su poder se extendía hasta el derecho· de dispo

ner de la vida de sus hijos, y entre los griegos era común 

la exposici6n, mediante la cual el padre dejaba a su hija 

recién nacida expuesta a cualquier lugar para la recogiera 

quien quisiera. El matrimonio se utilizaba como un medio 

de hacer arreglos políticos y, en la mayoría de los casos, 

con un sentido de comercio 1 vendiendo a la mujer desde tem 

prana edad. 

Lo mismo que la esposa legítima, los hijos legítimos campe 

tían con los nacidos de relaciones extramatrimoniales en 

todos los derechos, inclusive el de llevar el nombre del 

padre. 

Los hijos no tenían derecho a formar patrimonio propio, - · 

pués todos los bienes de las personas que formaban parte 

de una familia eran de propiedad del jefe, quien ejercía 

dominio absoluto sobre las personas y los bienes. Tanto 

varones como mujeres permanecían bajo la guarda de la ma

dre hasta los siete años, pero a esta edad los hombres pa

saban a ser educados por el padre, quien les_ proporcionaba 

una educaci6n guerrera y de predominio del yar6n. 
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2 • 11 • 8 R orna 

Durante los tres primeros siglos de Roma, el derecho roma 

no privado se inspir6 en los usos y costumbres de las tri

bus primitivas, que a la postre llegaron a constituir la 

fuente principalísima del derecho en general. 

La costumbre impuso sus regulaciones durante un prolongado 

espacio de tiempo, pero con el correr de los años se fué 

observando en la sociedad una serie de vacíos e irregulari 

dades a saber.: falta de desici6n en las determinaciones, 

arbitrariedad en favor de personas privilegiadas con detri 

mento de otras que no lo eran, y la ausencia de reglas pa

ra reprimir los crímenes y los d�litos. 

Frente a tal situaci6n se pens6 que era necesario escribir 

el derecho, es decir, que se elaboraran normas precisas y 

estables que rigieran por igual para todos las personas; 

fue así como nació el Derecho Escrito. La historia nos re 

lata que hacia el año 301 antes de Cristo, tres patricios 

romanos fueron enviados a grecia, especialmente a Atenas, 

para que estudiaran las costumbres.y las leyes que allí e

xistían y regían. 

Al cabo -de tres años regresaran con detallada información 

y se emprendió la gran tarea de elaborar, sistematizar- y 

escribir �as leye� para Roma. 
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Estas leyes fueron escritas en diez tablas. 

Parece que algunos aspectos quedaron sin reglamentar, por 

lo cual posteriormente se elaboraron dos. nuevas tablas, 

completando de esta manera los que se conoce co�o la Ley 

de las Doce Tablas, que reglamentaron el derecho público y 

el derecho privado. Ventro de este Último se reguló la or 

ganizaci6n de la familia, en la cual, como lo veremos ade

lante, se inspiraron algunas de las instituciones de la le 

gislaci6n colombiana. 

En el derecho Romano hay dos clases de personas: 

2.11.8.1 Los Alieni Juris estaban sometidos a la autoridad 

de otro y dependían en consecuencia de otras personas. 

2.11.8.2 Los Sui Juris no estaban sometidos a nadie, y por 

tanto, dependían de ellos mismos. 

2 . :1 1 • 9 I s rae 1 

La fuente inspiradora de la Ley en Israel la encontramos 

en los Diez Mandamientos, de los cuales el 5� y el 72 se 

refieren específicamente a la familia. El quinto la san.ti 

fica y·establece que, después del templo, representa el e

lemento esencial de la estructurasocial israelí. 

La familia hebrea tuvo un régimen estrictamente patriarcal 
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constituía un vasto organismo econ6mic·o y político en el 

que incluían al marido, la mujer, los hijos solteros y ca 

sados y la descendencia de éstos. 

La autoridad paterna era ilimitada. El padre era dueño ab 

soluto de la persona y los bienes de sus hijos, quienes de 

bÍan obedecerle ciegamente· para poder participar de los be 

neficios que se derivan de ese poder. 

El padre definía sobre el matrimonio de_sus hijos, sin con 

sultarlos. En un principio, la familia tuvo caracteres ma 

triarcales, ya que el hombre, cuando contraía matrimonio, 

debía abandonar sü grupo familiar para que lo incluyeran 

en el de su mujer, porque tenía q� seguirla a su propio 

clan. 

Fosteriormente, con el advenimiento de la monarquía, esta 

costumbre desapareci6 y se confirm6 definitivamente el sis 

tema patriarcal. 

La mujer estuvo investida de autoridad, dignidad y respeto 

aunque le debía absoluta obedienc±a a su marido, y su ma

yor atributo era la maternidad. 

Cualquier medio que pudiera limitar la natalidad represen

taba abominaciones paganas y, en consecuencia, era total

mente rechazado. 
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Estaban prohibidos el adulterio y el incesto, actos que e

ran fuertemente sancionados. 

Existi6 la progenitura y se consideraba que los hijos mayo 

res por provenir de Vios, debían ser consagrados a El. La 

religi6n es elemento importantísimo en la Organizaci6n Fa

miliar. Se basa en el estudio profundo de la Biblia, en 

donde se encuentran enunciados sus misterios y la inspira

ci6n divina. Predica la Justicia como base de la autori

dad de los padres sobre sus hijos. 

2. 11 • 1 O China

La legislaci6n china consagr6 para el matrimonio principios 

claros de superaci6n. 

El matrimonio es una instituci6n en la cual los padres eli 

gen al esposo de la hija o la esposa del hijo y no existe 

libre voluntad para contFaerlo. Es impuesto por razones 

de interés común. 

La autoridad encierra obligaciones tanto para el padre co

mo para la madre. 

La religi6n tiene grande importancia en la familia china,. 

así como el culto a los muertos. 
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La familia china la componen grupos de· personas emparenta 

das entre sí por consaguinidad, matrimonio o adopción y en 

el hogar se tiene una concepción económica comunitaria: to 

dos trabajan para todos. 

2.11.11 India 

En la India fúé una unidad',económica, religiosa y social 

constituida por un grupo familiar extenso. 

El padre y la madre tienen autoridad, pero el varón de más 

edad es la cabeza de la familia. 

Todas las propiedades y los recursos se comparten entre to 

dos y la familia se desenvuelve en un marco de estricta re 

ligiosidad y dentro del régimen eminentemente patriarcal. 
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2.12 HISTORIA DE LA FAMILIA EN LA LEGISLACION.DE AMERICA 

Fernando VII, Rey de España, hizo re copilar en un C6digo 

que se denominó SIETE PARTIDAS, todas las leyes que debían 

observar los españoles. 

La familia española, según las leyes de las Siete Partidas 

estaba organizada bajo un régimen eminentemente patriarcal 

El matrimonio fué elevado a la categoría de sacramento y 

se le dió la calidad de contrato, ségún el cual marido y 

mujer se ayuntaban con la intención de vivir siempre uni

dos y de no separarse jamás, guardándose mutua lealtad y 

no juntándose el varón con otra mujer, ni la_ mujer con el 

varon. 

Existí a la insti tuci 6n de 1 Mayorazgo, creado con el fín de 

excluir del derecho sucesoral a la mujer y darle al hijo 

m�yor el derecho de suceder todos los bienes, con la condi 

ción de que todos se quedaran a perpetuidad en la familia 

y que pasaran al pr6ximo varan primogénito. 

2.12.1 Las Leyes de Indias 

Estos principios impregnados del más fuerte sistema patri

arcal y de dominio del más fuerte sobre el débil,fueron · 

traidos por los españoles a América para que rigieran ple

namente. 
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Los indios ceñidos a los principios del derecho español no 

podían contraer matrimonio sin la licencia del padre y en 

general debían o;bediencia a dichos padres. 

Por el sistema de la conquista española es 16gi�o decir 

que aquella trajo como resultado la integraci6n de la raza 

y la cultura e -spañola con ·1a aborigen. 

En América Latina se estableci6 el sistema de familia pa

triarcal, que aún persiste en grado may?r o menor en casi 

todos los pueblos de nuestro continente. 

El sistema patriarcal se fundament6. en el absolutismo de 

la autoridad paterna, con lo cual se propici6 naturalmente 

la aparici6n de la esclavitud doméstica. Los padres entre 

gaban a sus hijas desde los doce años para que empezaran 

desde muy temprano la _funci6n de la maternidad, y la some

tían a la más absoluta obediencia y sumisi6n al marido. 

Los hijos no tenían ningm1 derecho de carácter económico, 

ni podían poseer bienes. 

El padre, corno jefe único de la familia, tenían derechos 

absolutos sobre la persona y los bienes de sus hijos, no 

obstante ser estos el factor de producci6n rn�s importante 

en la comunidad doméstica. 
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Todos los elementos de la familia, tanto alimenticios, de 

vestido, etc., como los utencilios del hogar, eran fabrica 

das por los hijos y la esposa; y el producto en general de 

todo·este trabajo lo capitalizaba el jefe o padre de fami

lia. 

2.12.2 Etapa posterior al Descubrimiento de América 

Con el descubrimiento las leyes españolas fueron imponién

dose paulatinamente en los diferentes países de América. 

Para darnos cuenta de esta situaci6n debemos considerar la 

etapa poscolombina dividida en dos períodos muy definidos; 

el Colonial, en el cual se proyecta la enorme influencia 

de los colonizadores y el industrial, posterior a la Inde 

pendencia, época en que el pueblo americano, desatándose 

de las cadenas españolas, trata de construir su propia. na 

ci onalidad. 

En la segunda de estas etapas, no obstante los avances que 

han logrado, pesa aún con mucha fuerza la influencia colo

nial. 

La familia, en algunos países de América, conserva costum 

bres antiguas y está apegada al tradicionalismo. La comu 

nidad doméstica tradicional subsiste en algun·os sectores, 
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y aunque en las generaciones jovenes hay la t·endencia a 

despojarse de todo aquello que para estas ha caido en des 

uso, por otro lado se trata de mantener muchos cle los pa

trones culturales que nos atan al pasado_. 

Las funciones que antiguamente estuvieron concentradas en 

el núcleo familiar, se han ido transfiriendo a diversas 

entidades del Estado. 

Cada dí a 1 a mujer se incorpora más a trabajos diferentes 

de los domésticos y su participaci6n en actividades fuera 

del hogar impone paulatinamente un cambio de actitudes,un 

sentido de coparticipaai6n y solidaridad en las responsa

bilidades de 1a familia, que antes no existía, porque debi 

do a la divisi6n de funciones, todo el peso del trabajo do 

méstico recaía sobre ella y el hombre no podía admitir que 

estuviera en actividades fuera del hogar. 

Afortunadamente, con el transcurso del tiempo se han efec 

tuado cambios en la actitud de las personas, muy positi

vas para la familia, los cuales deben propiciarse, en vis 

ta de la necesidad de mejorar la situaci6n de esta institu 

ci6n en todos sus aspectos. 

En la juventud hay una buena disposici6n hacia la coparti 

cipaci6n en las actividades de la familia. A la vez, el 

hombre ha empezado a valorar a la mujer y a reconocer en 
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ella aptitudes que siempre se le habían negada. Sin embar 

go, persisten problemas realmente preocupantes que se deri 

van en verdad del tipo de organizaci6n antiguo que pugna 

con el tipo de organizaci6n que hoy se trata de imponer lo 

cual ha condYcido a un resquebrajamiento total �e los valo 

res humanos, y con ellos se han agudizado muchos de los es 

collos que tradicionalmente habían afectado a nuestras so

ciedades y en particular a la familia. 
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3. DEL P..ARENTESCO

3.1 NOCION 

Etimologicamente la palabra Pariente proviene del nombre 

latino PARENS PARENTIS, que significa pa�re o madre. Se

gún el diccionario de la Real Acade�ia Española, parentes 

co es el vínculo, conexi6n o enlace por consaguinidad o a 

finidad. El parentesco es la relaci6n de familia que e

xiste entre dos personas. 

3.2 CLASES O CLASIFICACION DEL PARENTESCO 

El parentesco puede ser: 

3 .• 2.1 Consanguinidad

3.2.2 Afinidad 

3.2.3 Civil o Legal 

3.3 DETERMINACION DEL PARENTESCO 

Para determinar los Grados de Parentesco entre dos cansan 

guíneos se procede así: se parte de la persona que desee 
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establecer el parentesco, hasta el tronco comúu, contando 

cada una de las generaciones que les liguen, representados 

por una persona: se desciende hasta la generaci1n de la o 

tra persona con quien se desea establecer el parentesco. 

Si la consanguinidad es en línea recta basta contar el nú 

mero de eslabones que.unen a los parientes, prescindiendo 

de quien se parte. 

Si la consanguinidad es en línea colateral, se parte de 

la persona que desee establecer ·el parentesco, hasta lle

gar a la persona con quien se desea determinarlo, se sube 

hasta encontrar· el tronco común y se desciende hasta el o 

tro pariente, se cuentan los grados o eslabones existentes 

entre esas dos personas y se prescinde de la persona de 

quien se parte. Para determinar los grados en el parentes 

co de Afinidad, se fijan primero los grados de consanguini 

dad entre el c6nyuge o concubina con su pariente de sangre 

el grado de afinidad corresponde al que se tendría �n con

sanguinidad con los parientes del c6nyuge o concubina con 

quien se desea establecer el parentesco. Ejemplo: Rosa y 

Carlos están casados entre sí; Carmen es madre de Rosa y 

suegra de Carlos, se desea establecer el parentesco entre 

Carlos y Carmen, Rosa y Carmen son parientes consanguíneos 

en línea recta, en primer grado (madre e hija). Entre Car 

los y Carmen habrá parentesco de Afinidad en primer grado, 

en línea re cta. 
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3. 4 PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD 

Aegún el artículo 35 del C6digo Civil, el parentesco de 

consanguinidad es la relaci6n o conexi6n que existe entre 

personas descendientes de un mismo tronco o raiz que estan 

unidas por el vínculo de sangre. 

Los hermanos tienen como autor com�n a su padre, los pri

mos hermanos a un abuelo paterno o rnatE!"rno. 

El parentesco de consanguinidad tarnbi�n .comprende a las 

personas que descienden los unos de· los otros, como suce

de entre hijos y padres, nietos y abuelos. 

Las personas que descienden los unos de los otros son as

cendientes y descendientes los unos de los padre�,- abuelos 

y los segundos son los hijos, nietos, bisnietos. Toda per 

sana tiene ascendientes, pero no puede tener descendientes 

Las personas que están unidas por vínculos de sangre por 

p�ovenir de un autor común (tronco o raíz), son los colate 

rales,como los hermanos, primos hermanos, tios-, sobrinos, 

etc. 

El parentesco de consanguinidad puede ser: 

3.4.1 Legítimo 

3.4.2 Ilegítimo 
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Es legítimo cuando todas las generaciones de q�e resulta 

han sido autorizadas por la Ley, si cualquiera de los es

labones que unen a dos personas, cuyo parentesco se desea 

establecer no proviene ce matrimonio legítimo o·putativo, 

el parentesco es ilegítimo. 

Esta clasificaci6n que se mantiene hoy día parece de poca 

utilidad práctica a partir de la vigencia de la Ley 29 de 

1982, ejemplo: Mario y Teresa están casados; Julio y Glo

ria son c6nyuges, igual ocurre con Rafael y Julia, Ligia 

y Bertha son hijos legítimos de Mario y Teresa; Carlos es 

hijo legítimo de Julio y Gloria e Ignacio es hijo legíti

mo de Rafael y Julia, por lo tanto son primos hermanos li 

gados con parentesco de consanguinidad legítima, en raz6n 

de que todos los eslabones (grados), que los unen se ori

ginan en el matrimonio. 

Cuando en una de las generaciones intermedias se ha dado 

un matrimonio nulo o· putativo, el parentesco es legítimo. 

Ello se colige del artículo 149 del C6digo Civil, según 

el cual los hijos nacidos de un matrimonio nulo son legí

timos siempre y cuando se hubieren concebido con anterio

ridad a la declaratoria de nulidad. 

El parentesco de consanguinidad es _ilegítimo cuando uno o 

más de los eslabones (grados) int�rrnedios entre quienes 

se desea establecer el parentesco, no tiene origen en el 
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matrimonio. 

Los hermanos, dispone el artículo 54 iel C6digo Civil pue 

den serlo por parte del padre y madre y se llaman enton

ces hermanos cé:!Xnales en el caso de los hermanos nacidos 

de padres casados; pu�den ser también hermanos s6lo por 

parte de la madre o solo por parte del padre, y se llaman 

maternos en el primer caso y paternos en el segundo, es 

lo ��e ocurre entre hijos de padres que han enviudado y 

vuelto a casarseº 

En el parentesco de consanguinidad hay líneas y grados. 

Por línea se entiende la serie y orden de las personas Q.E

descienden de una raíz o tronco común. La línea se divi

de ¡en: 

Directa o Recta 

- ColateraJ., Transversal u Oblicua

La línea Recta se subdivide en: Descand.iente y Ascendente 

La línea Recta: o Directa es la que fo:rman la.a personas 

que Qescienden unas de otras, o que s610 comprende perso

nas generan.te y personas engendradas. Por ejemplo: secl 

línea ascendiente la que va del nieto al abuelo o del hi

jo al padre y descendiente la que se cuenta -del padre al 
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hijo o del abuelo al nieto. 

Línea Colateral, Transversal u Oblicua es la qu� forman .. 

las personas que, aunque no procedan las_ unas de las otras 

si descienden de ún tronco com-6.n, por ejemplo: hermano y 

hermana, hijos del mismo padre o madre:; sobrino y tío,· que 

procedan Qel mismo tronco, el abuelo (e.e. artículo 44) o

Por linea paterna Se entiende la _ que abarca los parientes 

por parte de padre; y por línea materna la que comprenden 

los parientes por parte de madreo 

El grado de parente,sco e.s la distancia entre dos personas 

medida en generaciones. EJ. artículo 46 del e.e. dice "En 

linea transversal se.cuentan los grados por el número de. 

generaciones desde el uno de los parientes hasta la raíz 

común, y desde éste hasta el otro pariente. Así, dos her 

manos están en segundo grado; tio y sobrino en tercexo.". 

EJ. artículo 37 del_C6digo Civil dice: "los grados de con
snaguinidad entre dos personas se cuentan por el número 

de generaciones. Así el nieto está. en segundo grado de 

. .  

consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos e.n 
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Cuarto grado de consanguinidad entre. sí.

El Derecho Can6nico computa los grados considerando s6lo 

una de las ramas, cuando son d:e�igual.es,- considera la más 

larga. Los hermanos por tanto están en primer grado de 

líneá colateral, los primos en segundo y también en segun 

do los tíos .y sobrinos. fila <i.ice que la línea colateral 

as igual, en el primer caso y desigual en el segundoº 

3o 5 PARENTESCO DE AFINIDAD,

E.l -C6digo Civil no contiene una noci6n gen�rica·de Afini

dad, simplemente se limita a definir por separado la. afi

nidad legítima o ilegítima, tomando los carácteres comu

nes. a las dos especiesº 

La afinidad e.s la relaci6n que existe entra una persona y 

los consanguíneos de otra � quien ha conocido carnalmente 

n.o e:s necesario el matrimonio para que se configure este 

tipo de parentesco. 

La afinidad es de dos clases: legítima a ilegítima 
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3.5.1 Afinidad legítima 

SegÚn el artículo 47 del CÓd:igo C:ivil "es la que e.xiste 

entre u.na persona que está o ha estado casada y los con

sanguíneos legítimos de su marido o mujer. 

Bey- parentesco de afinidad legítima entre el mar ido y los 

hermanos legítimos de su esposa y viceversa; hay afinidad 

legítima entre los hijos de esposa nacidos en matrimonio 

anterior, o entre la c6nyuge y los.hermanos del marido o 

los hijos legítimos de �ste nacidos en matrimonio anter:ilE 

3o5 02 Afinidad ilegítima 

Según el Artículo 48 del Código Civil es la que existe en 

tre una de las personas que no han contraído matrimonio y 

se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legíti

mos o ilegítimos de la otra, o entre una de dos personas 

que están o han estado casadas y los consangufueos ilegí

timos de la otra. Por lo tanto habrá parentesco de afini 

dad ilegítima entre quienes han tenido relaciones sexua,

les estables y los consanguíneos legítimos del otro. 

50 



Por otra parte, con respecto a la afinidad deben tenerse 

en cuenta los siguientes principios: 

Entre cónyuges no existe parentesco alguno 

Un solo acto sexual no es suficiente para dar origen al 

parentesco de Afinidad. entre quien ha conocido carnalmen

te a una persona y los consanguíneos de otra; es necesa�; 

rio que las relaciones sexuales revistan condiciones de 

notoriedad y estabilidad. 

La a:f inidad no fenece po.r la displuci6n del matrimonio 

o la suspensi6n de la vida en com-6.n.

No hay afinidad e�tre los consanguíneos del hombre y de

la mujer unidos en matrimonio o en concubinato, no son pa 

rientes los hermanos de la esposa con los hermanos del ma 

rido 9 o viceversa comó tampoco serrui afines los padres ool 

concubinario con los padres de la concubina. 

3 0 6 P.AllliNTESCO CIVIL O DE ADCJWION 

1-iuchos autores afirman que la adopci6n es una ficci6n,

pu�s trata de imitar los vi.mrulos de sangre al tener como 

hijos a quien biol6gicamente no lo es. Empero, este pun

to de vista se critica diciendo que puede,considerarse,
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que la paternidad y la filiaci6n se funden ex.clusi vamen

te en la sangre. 

Conforme al articulo 50 del a6digo Civil, el parentesco 

Civil, es el que, resµlta de la adopci6n, mediante la cual 

la Lay estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo, 

se encuentran entre sí respectivamente en relaciones de 

padre, ma!lr.a a hijG. 

Según la de.:finic:i6n del · C6di.igo Ci�il el paren te seo c.i vil 

n.o tra.nscemía m�a aJ..J.A fre quienes intervenían en la adop 

ci6n, es decir, el adoptante y adopt.i.vo;s;; no s:a CDnfigura 

ba entonces pa.Jten.te.sco civil entre consanguíneos o afines 

del adoptante y el adoptado, como tampoco se conf1guraba 

parentesco civil entre el padre adoptante y los consanguí 

neos del adoptivoe 

Con la vigencia de la Ley 5 de 1.975, surgi6 una concep

ci6n de parente.sco civil o legal. Según el artículo 279, 

inciso 2, la adopci6n simple establece parentesco entre 

el adoptante., el. adoptivo y los hijos de �ste, por su par 

te el artículo 278, dispone que por la adopci6n plena el 
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adoptivo cesa de pertenecer a su familia de. sangre, bajo 

la reserva del impedimento matrimonial previsto en el or-

dinal 9 del artículo 140 del C6digo; Civil. A su vez el 

artículo 279, inciso lo. estatuye que "la adopci6n plena 

establece relaciones de parentesco entre el adoptivo, el 

adoptante y los parientes de sangre de �ste" º 

Por lo tanto son dos s,i tuaciones que se presentan hoy día 

e.n cuanto al parentesco civil según se trate de adopción

simple o de adopci6n plena. 

E.n la a.dopci6n simple surge parentesc<i civil entre el a

doptante y el adoptadlo,, con lo ·cual se conserva la doctri 

na del código sin embargo, la· Ley agrega que existe paren 

tesco entre el adoptante y los hijos del adoptivo. 

La ley 5a. &e 1.975 sonsagra que la adopción plena, esta-

blece relaciones de parentesco entre el adoptivo,., el adop 

tante y los pariente.s éLe sangre de �ste. 

3.6º1 Cunsecuencias de la Adopci6n 

�egún el artículo 276, redacci6n de la ley ·5a. de 1.975, 
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1a adopci6n da origen entre adoptantes y adoptado, sin im 

port� si ella es simple o plena, derechos y obligaciones 

de padre o madre e hijo legítimo. 

El adoptivo llevará c-0mo apellido el del adoptante, salvo 

que el padre o la madre de sangre hayan consentido la a

dopci6n simple, y se convenga en que el aloptivo conserve 

su apellido original, al que podrá agregar el del adoptan 

te. 

3.6º2 C6mo Hereda 

El hijo ad.optivo en la adopci6n plena hereda al adoptante 

como hijo legítimo, en la adopci6n simple, como hijo natu 

ral. 

Por el hecho de la adopci6n surge el derecho correlativo 

de alimentos entre adoptantes y adoptados, derecho este 

que envuelve la obligación correspondiente. 

3o7 PAllliNTESCO EN EL DE.llliCHO CANONICO 

En el derecho can6nico, anterior al código .vigente, el 
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grado de parentesco comprendía toda la genera?iÓn y no co 

mo ocurre en nuestro derec.ho, de que la generaci6n es re-

presentadora por una personaº Esta diferencia no se pre� 

sentaba cunruw.o el parentesco se refiera a personas que se 

hallaban en línea recta, más sí cuando se trataba de lÍ-

nea colateral. 

Cuando las ramas en que están los parientes no se encon

traban en una misma generaci6n, se contaba la rama más 

larga, así la relaci6n de ·parentesco que existía entre 

tio y sobrino era de segundo grado de cons.anguinidad en 

lf.ne:a colateral, en derecho civil sería tero�· grado de 

consanguinidad en línea colateral. 

Con la vigencia del nuevo c6digo can6nico, desapareci6 

el sistema de determinaci6n del parentesco del que se ha 

hablado y se acogió el mismo de nuestro c.6digo civil. 

El parentesco mru.e.d.e ser por línea paterna o por línea ma 

terna, según se tome por parte del padre o por pa.J?te d:.e· 

la madre, o puede ser de doble conjunción cuando el tron 

co común t,iehe parentesco con la otra persona con quien 

ha. dado o�igen al parentesco así los hijos de dos herma-
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nos, casad.os con dos hermanas serían consanguíneos en lÍ-

nea colateral. d.oble por ser parientes tanta por línea pa

terna como por línea m aterna., 

En el derecho canónico· anterior al c6digo actualmente. vi

gente, contempla 9tra clase de parentesco espiritual, el 

cual consist.ía "an la proximidad de personas nacidas de 

la celebraci6n del bautismo y de· 1a confirmaci6n 11 • 11 Sola 

mente el bautizado y e.l padrino contraen po� el bautismo, 

parentesco espiritual con el bautiza.efe. Los padrinos di.e :: 

bautismo o padres espiritual.es· deben. considera1t a: su,.ahi

j ad.o como pe.rpetuante confiado a su clild.dlado�" 

De la confirmaci6n válidamente ad.minist.rada hace. tamhiE.m. 

parentesco espiritual e:ntre el co.nfirmaélo y el padrino, 

en virtud del cual éste t.ie.ne obl:igaci.6n d.e considerar e:o

IIlQJ confiado perpetuamente a su cuidado y de procurar su 

educación cristiana. 

Paro los efect.os en uno y otro caso eran distintos, mien-

3SABA'J.'BR March, Joaquín., Derechos y deberes ·de los segla

res en la vida social de lu Iglesia. Barcelona, Eulit, 

l.954, p.46º
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tras que en el bautismo el parentesco_ daba origen a un :im 

pedimento matrimonial de carácter dirimente, en la confir 

mación ,se daba origen a la obli.gaci6n por part-e. del pa

drino de considerar al confirmado e.orno, co,rrfiado perpet,ua

mente a su cuidado y. de 1,_)rocurarle una educaci6n cristia

na. El código de reciente vigencia no contempla el paren 

tesco espiritual.o 
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40 . .15.E'.C:CTOS DEL PAREHTRSCO 

'i'oda persona tiene 1mrientes y el número de éstos es inde 

f inido. Así un hijo es pariente consanguíneo en prime.r 

grado de su 12.ad:re; en ter.car. �a.di.o d.e: e:onsainguin:fuiad, con 

todos los parientes cons.anguíneos ·en segundo gradio de pa-

dreo 

.A pe,sar de ser el parentesco indefinido desde el punt.o de 

vista de las costumbres y del derecho, se le Lfun�ta nota

blemente en la vida moderna y la naturaleza m:iisma limita 

en forma extraordinaria el parentesco. en lÍ..YJ.eadirectao 

La persona suele �ener descendientes actualmente vivos 

hasta e:J.. segundo grado, pe.ro rara ve7. hasta e.l tercer- gra 

do (biLsnieto,s) y Ji.o mismo, ocurre co,n los ascendientes. 

E.11 cu.ant.o a los colaterales, el parentesco tiene signifi

cación importante: e:n el segundo grado (hermanos), pero la 

t.iene mu.y poca en tercar gr8.do ( sobrinos y tios), y casi



ning1 .. ma en el cuarto grado ( primos hermanos). . General-

mente nos damos cuenta exacta de nuestros hermanos pero 

no de los sobrinos y tíos y mucho me.nos de los primos her 

ma110s. Por esto la ley limita los efectos jurídicos del 

parentesco y casi nunca los extiende más allá del cuarto 

grado de consanguinidad.o 

El efecto más .impo.rtante es la vocaci6n hereditaria,, ya 

que. por: ella la ley llama a heredar a los parientes más 

pr6rimosº En esta forma el primer orden hereditario es-

ta constituido por los hijos legítimos, los adoptivos en 

forma plena y los naturalesº 

El segundo orden hereditario tiene lugar cuan.do :faltan 

los hijos legítimos, le suceden los hijos naturales, sus 

ascendientes legítimos de grado m�s proximo• y su c6nyuge 

Rl tercer grado lo constituyen los hijos naturales y los 

adoptivos en forma simple. 

El cuarto grado lo constituyen los hermanos legítimos o 

naturales cuando el difunto no ha dejado ascendientes la 

gítimos, ni descendientes ni naturalesº 
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E.l qp.into grado cuando no existe desce·nd.ientes-, ascendien

tes y hermanos legítimos, de c6nyu?e sobreviviente y de 

hijos naturales, sucedera.� al difunto los colateral�s le

gítimos, del grado más próximo (a.rt.1051 del e.e.). 
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5. ALIMENTOS

5.1 NOCION 

El derecho de alimentos es un efecto del parentesco. NQ 

es único efecto dJel parentesco por cuanto e,xisten otros, 

como la vocaci6n hereditaria, el impedimento para casar

se hasta el segundo grado, y la prohibici6n del acceso 

carnal u otro acto er6tico sexual con un descendiente o 

ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o 

hermana. 

otras legislaciones denominan ese deber de apoyo "Deber 

de alimentos y los limita al igual que el derecho roma

no y el derecho común a los parientes en línea recta". 

(Cla�sula penal rebajada). No existe en este derecho 

el debar de alimentos entre colaterales por ejemplo en

tre hermanos, ni tampoco entre afines. Rl derecho sui-
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zo reconoce también el deber de alimentos entre hermanos 

El término alimentos tiene una noci6n más amplia que en 

la terminología usual pués sólo comprende el sustento 

diario, sino también los vestidos, la habi taci6n y la en 

señanza de una profesi6n u oficio. 

El vínculo familiar es la causa eficiente de la presta 

ci6n de alimentos, era la idea del di.e.recho romano en eJ... 

cual los textos legales presentan esta obligaci6n el a

fectu, pietate, ca.ritate sanginiso Las leyes de parti

das consideraban los alimentos como una obligaci6n fun

dada en el derecho natural, piedad o debido natural. 

J?uera de los alimentos debidos ex lege, la obligaci6n 

de la persona de la prestaci6n alimentaria puede proce

der de una donaci6n entre vivos u otro acto contractual. 

o de una asignac:i6n testamentaria. La doctrina acepta

dos principios en esta materia: 

La obligaci6n alimentaria es obligaci6n ex lege. 

- Reciprocidad de la obligaci6n alimentaria •
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La obligaci6n de dar alimentos pesa sobre los parientes 

que tengan recursos econ6micos y se establece en favor 

de los parientes pobres que se hallen en imposibilidad 

de procurarse�.el sustento mediante el trabajo; esta obli 

gaci6n es una especie de particuiarizaci6n del principio 

moral que nos ordena ayudar al necesitado, principio que 

tiene mucha mayor validez cuando se trata de parientes 

consanguíneos que se hallen en esta de indigencia. 

5o2 CLASES 

Los alimentos pueden clasificarse en legales y volunta

rios, los primeros ée deben por ministerio de la ley, 

los segundos se orig?-nan en un acuerdo de las partes o 

la voluntad unilateral del alimentante (e.e. art.411 y

427). 

�n cuanto a los alimentos voluntarios, deberán someter

se a la voluntad del testador o donante , en cuanto pue

de disponer libremente de lo suyo. 

Los alimentos legales se dividen en: C6ng:Z:.Uos y Necesa-
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rios (art. 413 e.a.). Los alimentos-congruo? son los 

que habilitan al alimentado para subsistir modestamente 

de un modo correspondiente a su posici6n social. Los a 

lirnentos necesarios, los que habilitan para sustentar 

la vida. 

Antiguamente el art. 414 del e.e., otorgaba alimentos 

congruos al c6nyuge, a los ascendientes legítimos, a los 

descendientes legítimos, a la mujer divorciada sin su 

culpa y al que hizo una donaci6n cuantiosa frente al do 

natario, y los alimentos necesarios se daban a los hijos 

naturales, a los ascendientes natumles, a los adoptivos 

a los padres adoptantes y a los hermanos legítimos. 

NM tarde el art. 25 de la ley 45 de 1936 di6 alimentos 

congruos a los hijos naturales, su posterioridad Jegiti 

ma y a los nietos naturales, a los ascendientes natura

les y posteriormente en virtud de la ley 5a. de 1975, 

al asimilarse en un todo al aioptivo en forma plena al 

hijo legítimo y al adoptado en forma simple al hijo na

tural, se carnbi6 su derecho a alimentos necesarios por 

el de congruos. 
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La cuantía de los alimentos no depende de la clasifica

ci6n sino de circunstancias diferentes ante todo de las 

posibilidades econ6micas del alimentante. 

El art. 427 del e.e. dice "Las disposiciones de este tí 

tulo no rigen respecto de las asignaciones alimenticias 

hechaa voluntariamente en testamento o por donaci6n en

tre vivos, acerca de las cuale·s deberá estarse a la vo

luntad del testador o donante en cuanto haya podido dis 

.poner libremente de lo· suyCilJ11 º

Los alimentos �e una persona da en vida o deja en su 

testamento a quien no está obligado por la ley a pres

tar alimentos, depende de su exclusiva voluntad., y por 

eso, están sometidos a ella, siempre que el donante o 

testador no falte a alguna de +as prohibiciones legales 

establecidas respecto de la disposici6n de sus bienesº 

La obligaci6n en este caso no es de orden público sino 

de orden privado y por lo tanto, son renunciables, cedi 

bles, etc. 
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otra clasificaci6n tiene oaracter estrictarne�te procesal 

porque depende de la exi stencia de un proceso y de que 

en el se haya dictado sentencia o cuando menos aut.o que 

los decrete, como son: provi s ionales y defi nitivosº 
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60 O.BLIGACION. DB ALIMENTOS ENTRE PARIENTES 

Tienen derecho a pedir alimentos las siguientes persona,g 

A�ticulo 411 del Código 0ivil: 

"1. Bl c6:rzyuge, 

2. 1!.:l divorciado o separado, de cuerpo sin su culplil.

3. Los descendientes l egítimos, los naturales, su poste

ridad legítima y los nietos naturales.

4. Los ascendientes legítimos, natural.as y adoptantes.

5. Los hermanos legítimos.

6. El donant.e .• 11 

6 .• 1 ALilVlliNTOS PARA EL CONYUGE 

El artículo 176 del e.e., modificado po r el artículo 9 

del Decre.to 2820 per.petiia II los c6nyuges están obligados 

a gu .. ardar fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en to

das las circunstancias de la vida"º 
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Cuando el matrimonio se declara nulo, los hijos son legí 

timos, "quedan bajo la potestad del padre y serán alimen 

tados y educados a expensas de �l y de la madre a cuyo e

fecto contribuirán con la porci6n determinada a.e sus bie 

nas, que de signe el Jue.z; pero si el matrimonio se anul6 

po r culpa de uno de los c6nyuges, serán de cargo de �ste 

los gastos de alimentos y de educaci6n de los hijos, si 

tuviere medios para ello o de _no, serán &el, que los tem 

gan . 

La sociedad conyugal establecida es obligada al pago del 

mantenimiento de los c6nyuges, del sostenimiento, de la 

educaci6n y establecimiento.de los descendientes comunes 

y de toda esta carga de la familia. 

En cuanto a derechos concernientes a sociedad.es dom�sti

cas, o de crianza, educaci6n y establecimiento de los hi

jos comunes, responden los cónyuges solidariamente ante 

terceros y proporcionalmente entre sí conforme al C6di-

go Civil (Ley 28 Q;_(3 1932, a rt. 2). 
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6.2 ALH'.L�N'.l.'0S PARA EL .J..JIVORGIADO O SE!JARiillO-DE �"UERPO 

SIN SU CULPA 

Aunque el divorcio destruye el matrimonio y los c6nyuges 

cesan de tener semejante calidad, no obstante·1a Ley la. 

de 1976, al dar una nuev.a redacci6n al ordinal 4o. del 

art.411, estableci6 la obligaci6n a favor del divorciado 

sin culpa, o sea del c6nyuge inocente. 

Tambiéri estableci6 la obligaci6n ·a favor del cónyuge se 

para.dio judicialmente de cuerpo, siempre que no sea culpa 
:l 

ble de la causa que di6 origen a la separaci6n. 

La doctrina y jurisprudencia francesa explican la natura 

leza jurídica de la obligaci6n alimenticia entre divor

ciados como indemnizaci6n, por una parte y por la otra, 

como pensi6n alimenticia o sea prolongaci6n del auxilio 

entre c6nyuges más allá del matrimonio. 

603 ALIMENTOS l'.ARA EL DESCENDIEi�TE 

El art. 411 del �6digo Civil fué modifica:io por el art. 
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3l de la Ley 75 d.e 1968, que asimil6_al adoptivo pleno,

al hijo legítimo y .al adoptivo simple aJ. hijo natural; 

por tanto, se deben alimentos a: Segim el Art.- 411 di.el 

e.e. "• . •  A los descendientes legítimos; a los hijos

naturales, su posteridad legítima y a los nietos natura 

les; a los hijos adop�ivos y a sus �es.IE.ctivos hijos ••• " 

6 0 4 ALI.MENTOS PARA LOS ASCENDIENTES 

Bl c6digo Civil establece la �bligaci6n de aliment�s a 

favor de los ascendientes legítimos ( padres, abu�;1.os, et 

c�tera), de los padres naturales y de los poo.res leg.Íti 

mos o adoptantes. Por el art. 31 de la Ley 75 de 1968, 

extendi6 la obligac.i6n a todos los ascendientes natura

les. La Ley 5a. de 1975 al asiµlilar aJ. adoptivo en for 

ma plena a los hijos legítimos, estableci6 la obligaci6n 

para los ascendientes ad�ptantes. 

La obligaci6n alimentaria existe a favor de los ascen

dientes tanto legítimos como naturales y adoptantes. 
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6. 5 ALIHBNTOS PARA LOS lillRMANOS LEGITIMOS 

Son los llilicos colaterales que reciben alimentos y eso, 

en forma restringida, además, pierden esos derechos al 

llegar a la mayoría_ de edad o cesar la incapacidadº 

El numeral 9 del art. 411 del C .• Co establece la obliga

ción alimentaria de hermanos J,egÍ.timos lo culrlll indica 

que no existe esta obligaci6n entre hermanos naturales. 

6. 6. ALilvI�TO 8 PARA EL DONANTE 

El nwneral 10 del arto 411 del c .• o. dice que se deben a 

limentos "al que hizo una donaci6n cuantiosa si no hu-

biera sido rescindida o revocada;la acci6n del donante 

se dirigirá contra el donatario"º Es este el linico ca-

so de los contemplados en el art. 411 del e.eº en que 

la obligaci6n alimentaria no tiene por causa el m atrimo 

nio o el parent esca; pero la det erminaci6n si la dona..:.... 

ción fué o no cuantiosa, se ha dicho que es una cuesti6n 

de hecho que será apreciada por el Juez, aunque algunos 

han sostenido que donación cuantiosa es a·quella que ne-
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cesi ta insinuaai6n judicial, es decir, la más de dos mil 

pesos. 

La obligaci6n del donatario de dar alimentos al donante 

cesa si la donaci6n ha sido revocada o rescindida , por

que en estos casos los bienes donados vuelven aJ. patrimo 

nio del donanteº 

6.7 NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACION D.E ALIMENTOS 

La ley ha atribuido a la obligaci6n alimentaria caracte 

res especiales que la diferencia de as demás obligacio 

nes civil es. 

�stos caracteres son los siguientes: 

6. 7 .l La prestaci6n alimentaria o alimenticia es de or ...

den público. El d.erecho de pedir alimentos no puede 

ser renunciado, ni puede prescribir segÚn el art. 424 

del C.'0º Dice, el art. 426 del C.0. que "no obstaniB lo 

dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensio

nes alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compen

sarsB; y el derecho de demandarlas, transmisible por 
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causa de muerte, venderse y cederse sin perj�icio de la 

prescripci6n que competa al deudor"º Las pensiones ali 

ment-'icias atrasadas se incorporan al patrimonio del ali. 

mentado y pu�de ser objeto de origen entre :1�1 y e:l ali

mantante, pueden ser negociad.os por aquel y cabe la re� 

nuncia de ellos. Los alimentos pret�ritos pierden su 

naturaleza de alimentoso 

6 0 7 0 2 La prestaci6n alimenta:i.a no es transmisible. Se

gún el art. 424 del C. c., no puad� transmitirse por cau 

sa distinta a la muerte, ni venderse o ced�rse de modo 

alguno, ni renunciarse; e.l dere:cho de pedir alimentos esd 

de aquellos cuyo ejercicio es enteramente p ersonal a, per 

so nal is imo o 

6.7 ., 3 La prestaci6n alimenticia no es transferible. Se 

g4n el art. 424 Qel e.e., no puede transferirse la pro� 

piedad del derecho de pedir aJ..iment.os por acto entre. vi. 

vos, sea a Titulo On�a6a a; gratuito.. E.sta prohibici6n 

acentúa el· caracter personal.Ísimo del derecho a los ali 

mentas. 

6 0 7.4 La deuda de alimentos no es compensable. Segtlll 

al art. 425 del e.e. "El que debe alimentos no puede o-
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pone� al demandante en compensaci6n lo que e:l.. demandan

te le deba a �l". Claro SolaJL expone "no- se puede admi 

tir la compensaci6n en materia de alimentos debidos por 

Ley, porcqµe los alimentos deben ser empleados según su 

destinaci6n en el sustento de la persona a quien han si 

do concedidos, y el créd·ito de alimentos que rep:resenta 

la conservaci6n de l a  vida, no es como los demás bienes -; 

del deudor una garantía de pago con que pueden contar 

los acreedores 11 1 

6 0 8 LA TRANSAO.ION SOBRE ALIMENTOS 

En el art . ., 247 4 d.el C. c., perpe.t:6.a.: "' La transacci6n so 

bre alimentos futuros de las personas a qµienes se deba 

por Ley, no vald:2!'.á sin aprob.aci6n judicial; ni podrá el 

juez aprobarle., si en ella se contraviene a lo dispues:.. 

to en los artículos 424 y 425"• DB tal manera no hey 

libertad de transigir, negociarlos o renunciar a ellos. 

4CLAH.O i.:JOLAR, Luis o Ob .... Cit., pag.494
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7. QJE COMPRENDEN LOS ALIMENTOS

La doctrina ha dicho que con la exprasi6n alimentos se 

designa todo.lo necesario para la conservaci6n de la vi

da: la comida, la bebida, el vestido,_ la habitaci6n, la 

educaci6n y los remedios en caso·de enfermedad. 

H.l c6digo a.J..emán dice en el artículo 1610 que los al.imen

tos comprenden todas las necesidades de la vida, y si se 

trata de una p·ersona que tiene necesidad de ser educada, 

abarcan también l
°

os gastos de ensefíanza y preparaci6n 

para una �rofesi6n u oficio. 

En cuanto al comprendido de la palabra alimentos, el art 

413 del C. 0, párrafo final dice: 11 º º o  Los alimentos, sean. 

congruos o necesarios, comprenden la obligaci6n de pro

porcionar al alimentario, menor Qe veintiún años, la en

señanza primaria y la de alguna profesión u oficio". 
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.::iegrui 1.'alen.cia Zea, "dicha obligaci6n debe enterderse: am 

pliarnente por la costumbre, pu�s si un hijo tiene voca

ci6n y aptitudes de cursar carrera en una universidad, 

no se v� por qué e.l alimentante no continúe sufragand.o 

los gastos hasta la: obtenci6n del título profesional.". 5

Además, los artículos 257, 258, 264 y subsiguientes del 

e.e. imponen a los pad�es la obligaci6n de educar a sus

hijos, sin limitaci6n alguna en cuanto a la edad. Por 

tanto, los alimentos comprenden todo lo que: es ind ispen

sable para el sustento, educaci6n, e instrucci6n del ali 

mentado cuando es menor de edad. 

7 .1 RE,QJISITOS PARA TJfüBR DERECHO A RECIA MAR A.LIMEN.TOS 

Los requisitos para poder reclamar alimentos son: 

7olol Que exista un vínculo de parentesco o el supuesto 

de donde nace 1.a obligaci6n (Acta de matrimonio, senten

cia de adopci6n de divorciJ, etco). 

7.1º2 Cµe el peticionario carezca de bienes y no tenga 

maneras de trabajar. 

VALBNCIA ZEA, Arturo, Ob. Cito, pag.83 
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7. l. 3 Que- el alimentante tanga bienes suficientes.

De lo anterior se deduca que quien aspire a ser alimenta 

do por otro debe comprobar, en primer lugar, la existen

cia del vínvulo de parentesco y tambi6n que es el deman

dado quien d.ebe suministrar los alimentos si posee bie

nes suficientes para ello. Si bien es cierto que en cuan 

to a la primera comprobaci6n no se presenta problema al

guno, sin embargo, respecto a la segunda es necesario te 

ner en cuenta que él que pretende ser alimentad.o debe d� 

rigirse preferentemente a ciertas parientes y en subsi

dio a otrosº 

Además, quien aspire a ser alimentado debe comprobar tam 

bi�n que carece de bienes y que se haya en imposi.bilidadi. 

de trabajar. Por ello, si el peticionario tiene bienes 

suficientes, no puede pedir alimentos, aún cuando afirme 

que sus bienes sean improductivos, puesto que si tiene 

bienes le es posible cambiarlos por otros que produzcan 

rentas, y la ley no puede beneficiar a los ávaros sino a 

los que carezcan realmente de bienes para ·subsistir. 

77 



Tambi�n carece de acci6n para reclamar alime.µtos el peti 

cionario que pueda trabajar, ya que la petici6n alimenta 

ria tiene como raz6n Última la solidaridad y el socorro 

entre parientes, y en manera alguna puede servir para fo, 

mentar la holgazanería. Pero si el peticionario prueba 

que no, puede trabajar,. como en el caso de la mujer que 

debe atender en el hogar al cuidado de sus. hijos, o dJe 

cualqµier persona inhabilitada mental o, f.Ísicament.e para 

el trabajo, entonces tend�á derecho a alimentos, y ese 

derecho se le concede sin que se haga necesario examinar 

sifué o n6 ajena a las circunstancias por las cuales no 

puede. procurarse su sustento. Así el paire no podrá. de

cir a su hija "si te hubieras casado no tendrías necesi

dad de pedirme alimentos". 

El tercero y Último re.quisit.o para que se pueda pedir a

limentos consiste en que el alimentante tenga manera de 

suministralos al peticionarioº A primera vista esta ad

vertencia es superflua, pues nadie está obligad.o a lo im 

posible, más puede suponerse el caso de que el demandado 

tenga recursos económicos pero deba invertirlos íntegra

mente en el sostenimiento de la f amiliao En e-sta hipóte 



sis no podrá ser condenado a prestar· alimentos, aunque 

sí lo puede ser cuando la demandante sea la mujer casada 

que pide alimentos a su marido, ya que éste debe destinar 

parte de sus entradas a sustentar a su mujer. 

7 �3 GúM.O PROBAR L.ti CAJ:ACIDAD ECONOMIC.A DEL OBLIGADO 

Establecer la capacidad econ6niica de una persona exige 

pruebas adecuadas, así sean mínimas o sumarias, como las 

denomina la ley. Esas pruebas debe suministrarlas quien 

re qµir:i.ó los alimentos, pese a lo cual y dada la fail t a  

de recursos que generalmente ostenta quien precisamente 

e.stá pidiendo dinero, los puede conseguir el mismo Juez,

aficiosamente cuando. no se aporten con la demandaº 

Podrá demostrase la capacidad econ6mic a mediante escritu 

ras constitutivas de sociedades donde figure el obligado; 

mediante ce:rtificados de empleos, certificaciones de pro 

piedad de títulos o acciones, testimonios acerca de las 

actividades por él desarrolladas en el campo económico. 

Por su parte, el hecho de estar curnplie ndb los deberes 
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de alimentos para con alguien puede comprobarse también 

por diversos medios, segÚn se puede colegir, podrán adop 

tarse, como en los procesos ejecutivos, recibos que gFillil 

ticen el pago de mes.atlas.; che cg¡_ues cobrados por el benef:íi.. 

ciario y aún testimoniosº 

7 o 4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Para qµién in;flinja la o,bligaci6n de pagar alimentos es-

tán previstas sanciones civiles y penales. 

7 .4-.l 0anc.iones Civiles 

El acreedor podra embargarle y secuestrarle 1..os bienes 

al deudor incumplido;�. el a:t:"t. 36 de la Ley 75 de 1968 se 

ñala: "Si al decretarse la orden de prestar alimentos, 

los sueldos, pensiones o prestaciones sociales s,e encon 

t.raren ya embargados, la orden se hará efectiva inmedia

tamente por la diferencia entre la cantidad embargada y 

el cincuenta ( 50t�) por ciento de que trata el art.º 76 de 

la Ley 83 de l946o 

·¡ .4 .. lol Qu� se puede embargar:
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l. Sueldos. De acuerdo con lo, dispu�sto en el art o 76

de la Ley 83 d.e 1946, el Juez puede decretar el embargo 

de hasta e.l cincuenta por ciento (50%) del suelo.o deven

gado, suma que eJ_ _pagador de be.rá retener bajo su re spon

s abilidad º 

I.¡a cantidad. o, porcentaje de.berá el Juez señalarlos te

niendo en cuenta el número de hijos del obligado y en ge 

neral sus circunstancias particulares. 

El art o 36 de la Ley 75 de 1968 permite el ·embarg,o de 

pensiones y prestaciones sociales. 

2 o C.esantías. Que comprende aquellas prestaciones mone

tarias que se dá al trabajador desvinculado de la empre

sa por terminaci6n del contrato o liquida,ci6n parcial y 

puede ser embargada, pe�o se constituirá con ella lL.� ca

pital que garantice el cumplimiento de las obligaciones. 

El juzgatlo ordenará su consignación de tal forma que los 

interesados suplan la cuota que por su cuantía no pueda 

d.ar ya el trabajadorº
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Podrá sinembargo, permitirse que la demandan.:t.e maneje e

se capital o que lo utilice en gastos extraordinarios re 

queridos por sus hijos, todo ello se hará a crit erio del 

juez .• 

}. Pensiones de jubilación: Pueden tambi�n embarga.F.sa pa 

ra el pago de alimento So

4 º Subsidio Familiarº Puede emba:i::garse t.oda vez que, de 

acuerdo con el arto lo. de la Ley 5.6, de 1973, const,ituya 

una prestaci6n social pagadera, en dinero, e;n especie o 

en servicios. 

Entra en la denominación del art. 36 de la Ley 7 5 del 68 

entre otras cosas. la Ley ha creado, esta prestaci6n para 

el disfrute de los hijos, no para el de los padres, aun

que se,an ellos los que lo reciban. 

5. Bienes muebles e inmueblesº Pueden tambiJn embargar

se cuando constituyan la única renta del obligadoº 

6. Vacaciones. También son embargables pues constituyen
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una prestaci6n. 

7o4o2 Sanciones PenaJ.es 

fil nuevo a6digo Pen� normatiz6 el Delito de Inasisten

cia Alimenta.ria en el art. 263 "El que se sustraiga sin 

justa causa a la prest.aci6n de alimentos legalmente debi 

d�s a sus ascendientes, descendientes, adoptantes y adop 

tivos o cónyuge, incurrirá en arresto de seis (6) meses 

a tres (3) años y multa de mil a cien mil pesos"tS 

7.4a2ol Suspensión y Extinción de la acción penal.a En 

cualquier estado del proceso podrá suspenderse la acci6n 

penal hasta por tres (3) años, siempre que se cumpla con 

los dos requisitos: 

l. Petición del querellanteº

2º Cauci6n del Procesado para garantizar el cumplimiento 

de sus obligaciones. Se entiende que el tiempo durante 

el cual tendrá vigencia la suspención de la acción, lo 

señalará a criterio el juezº 

Afü;NA8, Antonio V:i.centeo Opo Cit., pag.354 sso 
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1 

E.se t�rmino es considerado por la misma ley como un au

t�ntico período de prueba y durante él podri disfrutar 

el procesado de libertad provisional que perderá tan rá 

pido como incumpla el compromiso adquirido ante el juez. 

Si esto sucediere el procesado pierde el derecho a una 

nueva suspensión, continúa la acción penal y se aumenta 

la pena hasta en una tercera parte; y si se pierde el be 

neficio de la suspensión la pena aumentará hasta la mi-

tad. 

Sólo si se presenta desistimiento por parte del quere

llante y cuando el sindicado haya cumplido a cabalidad. 

sus obligaciones durante el lapso señalado por el Juez 

se podrá poner fin al procesoº 

7 o4• 2. 2 No hay cosa juzgada. Es la excepci6n al princi

pio general de la Cosa Juzgada, toda vez que quien ha si 

do condenado por incumplir sus obligaciones alimentarias 

puede serlo nuevamente si torna a incumplirlas. 
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7 o5 TERMINACION DEL PROCHSO DE. ALilVI.ENTOS 

El _l.Jroceso de alimentos termina en los siguientes 

7. 5.l Cuando fallece el alimentario

7. 5.,2 Cuando fallece el alimentante

7.5.,3 Cuando e.l demandante desiste de la acción 

7o5e4 Por i njuria atroz comprobada 

7.5.5. Por la absoluci6n del demandado, pués como 

casos: 

la sen 

tencia no hace transito � cosa juzgada, cuando el deman

dado es condenado, el proceso estari siempre latente to,

c1a vez que se. puedan tramitar incidentes para aumentar o 

disminuir la cuota apelasignadao 

otras circunstancias diferentes s610 podrán suspenderlo, 

como ocurre cuando el menor ad quiere capacidad económica 

cuando queda bajo el cuidado personal del alimentante o 

en el caso en que los hijos sean distribuidos entre am-

bos padres con la obligación económica proporcional,pués 

se trata de situaciones en extremos cambiantes. 

Sin embargo, la más típica suspención del proceso es la 

del acuerdo entre las partes que en un p:rincipio, se es 
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pera que se logre en la audiencia de-conciliaci6n. 
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CONCLUSIONES 

�l ser humano es sociable por naturaleza, por esto siem 

pre su prop6Bito ha sido el de agruparse, para hacerle 

frente al medio h6stil, la primera tendencia del hombre 

fué agruparse colectivamente, con el correr del tiempo 

el hombre se garupa con personas afines por diferentes 

razones, tales como la consanguinidad, la religi6n, la 

política, la economía, el poder, etc. 

Rntonces aparecen diferentes formas de familia como son 

la familia consanguínea, punalúa, sindiámica, monogámi

ca. Estableciéndose el patriarcado y el matriarcad.o. 

De esta relaci6n que existe entre personas que integran 

la familia aparece el parentesco, el cual es de tres 

clases: Consanguinidad, Afinidad, Civil o Legal. 
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E.l parentesco de consanguinidad es la relaciQn de f ami-

1:L.a que existe entre personas que descienden de un tron 

co común es decir, que hey entre ellos un vínculo de 

sangre. 

El parentesco de afinidad, es el que existe entre una 

persona que está o ha estado casada y los consanguíneos 

legítimos de su marido o mujer� Rsta puede ser legíti

ma e ilegitimaº 

Legítima la que existe entre �ersonas que están o han 

estado casados y los consanguíneos legítimos de su mari 

do o wuj ero 

Ilegítima la que existe entre personas que no han con

traído matrimonio pero que se han conocido carnalmente 

y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra. 

El parentesco civil o legal es el que resulta de la adop 

ci6n. 

A pesar de que el parentesco puede ser indefinido, la 

ley limita sus efectos jurídicos y casi nu�ca las extien 

de más allá del cuarto grado de consanguÍnidad. 
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Los principales efectos del parentesco son: 

l. Vocaci6n hereditaria

2. Obligaci6n a suministrar alimentos

3º Impedimentos para contraer matrimonio 

4. Prohibici6n de téner acceso carnal

El segundo efecto del parentesco es la obligaci6n de su 

ministrar alimentos. El t{irmíno alimentos debe enterse 

en el s entido más amplio que e,s el que comprende la o

bligaci6n de proporcionar sustento, educación y estable 

cimiento o 

Tienen derecho a alimentos: 

.El cónyuge, el divorciado o separado de cuerpos sin cu..l 

pa suya r los descendientes o hijos admptivos, los aseen 

dientAs, los hermanos legítimos y el donante de una do-

nan�i6n cuantiosa, si esta no hubiere sido revocada o 

rescindidaº 

Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

Los primeros habilitan al alimentad.o par a .subsistir mo

destamente de un modo correspondiente a su posici6n so-
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cial, los segundos comprenden los que bastan para susten 

tar la vidaº 

El derecho a percibir alimentos es personalísimo s6lo 

respecto al acreedor que tiene derecho a cobrarlos y go

zarlos, no puede cederse ni trasmitirse a título oneroso 

o gratuito a otra persona, ni tampoco puede transmitirse

a sus herederos. 

En la tasaci6n de alimentos se tienen en cuenta las posi 

bilidades econ6micas del deudor, así como las necesida

des del acreedor. En caso de que el obligado sea un em

pleado, el Juez puede ordenar la retenci6n hasta el cin

cuenta por ciento (5QaJ) del sueldo. 

El incumplimiento de la obligaci6n alimentaria da lugar 

a sanciones civiles y penales. 

En las sanciones civiles el incwnplimiento le da derecho 

al acreedor para embargarle y secuestrarle los bienes al 

deudor. En las sanciones penales, se encuentra cobijado 

bajo el nombre de inasistencia alimentaria, ·consistente 
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en incumplimiento injustificado de los deberes de asisten 

cia económica a la familia, el cual se encuentra tipifica 

do en el C6digo Penal, en el artículo 2630 
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