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1. INTROOUCCION

Puede decirse que no hay aplicaci6n en el sistema Latino 

americano, de la tendencia del sistema del comrnon law de

identificar la familia leg:í.tima de la familia de hecho. Y 

sin embargo, en algunos c6digos Latinoamericanos se con 

cede una pensi6n indemnizatoria a la concubina que es a 

bandonada luego de cierto tiempo fijado en la ley, y siem 

pre que tal uni6n haya sído registradaº Pero por lo re 

gular. la concubina est�·desprotegida jur1dicaraente en La· 

tinoamérica y s6lo se le conceden ciertos derechos heredi 

tarios en algunos Estados, y otros pocos derechos en mate 

ria laboral y de seguridad social. 

El concubinato produce efectos entre qui�nes asl viven . 

pero no genera vinculo de familia, que sólo puede surgir 

del Matrimonio. La jurisprudencia ha sido guiada en La 

tinoamérica por el criterio de los tribunales franceses, 

segan los cuales por situaci6n inmoral. el concubinato 

no puede crear derechos a favor de quiénes viven en esa 

forma. pero como los terceros no deben sufrir por tal si 



tuaci6n, el concubinato es susceptible de crear derechos 

contra quiénes asf viven. 

Está ins ti t uci6n del commo n law rna r r iage no ha sido· asi ·· 

milada en Latinoamérica y hasta ahor� se est� estudiando 

si es o no posible y conviene su regulaci6n jur!dica,sin 

que haya normas al respecto en la gran mayor1a de pa1ses. 

En Colombia a partir de 1940, la legislaci6n laboral .en 

materia de seguridad social. especialmente por sustitu 

ci6n pensional por invalidez o mue�te, concedi6 algunos 

derechos a la compaílera del trabajador, pero siecpre � · 

falta del c6nyuge. respecto de los �rabajadores p0blicos 

y privados y los empleados p6blicos,·-Leyes 90 de 1946, 

73 de 1973, y 12 de 1975, Decretos 3135 de 1968 y 1848 

de 1969-. En sentencia del 29 de Abril rle 1980, el Con 

sejo de Estado hizo un an�lisis del concubinato en Colom 

bia y en derecho campa rado; concedi6 inde111nizaci6n a la 

concubina por la muerte del concubina, teniendo en cuen 

ta que las leyes laborales relativas al seguro social -

Ley 90 de 1946 y 12 de 1975-. conceden a la concubina el 

derecho de sustituci6n pensiona! por invalidez o muerte 

de su compañero permanente, sin perjuicio del cdnyuge y 

que la concubina tiene una situaci6n jur1dica protegida 

seg�n el art 67 del c6digo contencioso administrativo 

aunque discutible en material civil al tenor del art 1341 
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del c6digo civil. 

Finalmente se expidi6 la L�y 54 .de 1990 que defini6 las 

Uniones Maritales de Hecho y el r�gimen patrimonial en 

tre compa"eros permanentes, la ·cual estudiaremos detalla 

damente en este trabajo. 



2. LOS. MJVIMIENTOS DE. EMANCIPACION O LIBERA
CION DE LA MU:JER

2.1. LA INFERIORIDAD DE LA MUJER COMO SIMPLE 
HECHO HIS10Rtco 

11 

La emancipaci6n o liberaci6n de la mujer. h� adquirido 

especial illlpo r tancia en es tos 01 t irnos años. y ha ej erci 

do notable influenc�a no solo en el �lana de la familia 

sino tambi�n en lo econ6mico-� social. El feroinismo es 

la doctrin� que postula que las mujeres deben tener los 

mismos derechos y pueden realizar· en 1� sociedad todas 

las funciones y tareas que durant�·mucho tiempo se re 

servaron a los hombres -feminismo igualitario-. El mas 

culinismo -machismo- enseña que la mujer es un ser infe 

rior al hombre. por ese motivo es incapaz de realizar 

l�s grandes empresas de la econom1a. la pol!tica,la cul

tura y la defensa de la sociedad. su Onica funci6n es la 

maternidad, los cuidados del hogar y el cumplimiento de 

los deberes religiosos. De manera especial en la fami 

lia corresponde al marido mandar y a la mujer obedecer • 

-cuando se habla de liberaci6n o emancipaci6n femenina.
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se indica la necesidad de reemplazar ia tesis del mascu 

linismo por ias del feminismo. Tradicional�ente ha ca 

rrespondido al hombre la creaci6n de las·grandes bases 

de la civilizaci6n, la mujer en cambio, ha permanecido 

en un estado general de dependencia y de subordinaci6n 

al hombre, y de inferioridad frente a la cultura. En 

gels fué uno de los primeros en advertir que la primera 

opresi6n de clases que apareci6 en la historia fu� la 

del sexo femenino por el masculino. 

La opresi6n del sexo femenino no ha sido constante al 

través de la historia de la especie humana, sino produc 

to de determinadas civilizaciones. Én los tiempos paleo 

11ticos -o tiempos del salvajis�o- no existi6 una promi 

nente diferenciaci6n de funciones entre varones y �uje 

res, ni menos opresi6n de un sexo por otro� ni  los varo 

nes y mujeres libraron la gran lucha por 1� superviven 

cia, y tan valioso fu� el trabajo de los ho�bres como el 

de las mujeres. Esos �empos cuya furaci6n se estima hoy 

dia en m�s de un mill6n de afias, sigui6 la �poca de la a 

gricultura y la ganader1a -neol1tico o estado medio de 

-la barbarie-, en la cual no existi6 ninguna forma de es

clavizaci6n de la mujer ·por el hombre, es m�s. en el pa

so de la econom1a, de la caza, y la pe�ca a la primera

agricultura rudimentaria, esta Qltima fuá funci6n predo

minante de la mujer y se acentud cierto predominio.del
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sexo femenino. lo que di6 lugar al matriarcado -o dere 

cho materno-. 

Fué ya en una �poca tardfa, cuando determinados grupos 

humanos superaron los tiempos prehist�ricos y se aproxi 

maron a la civilizaci6n, ante todo con la introducci6n 

del arado de hierro. en la agricultura y la obtenci6n 

de un sobreprodu6to social, comenz6 una divisi6n de fun 

ciones, teniendo en cuenta el sexo: a la mujer se le con 
1 

fin6 al hogar para que realizara solo trabajos domésti 

cos y el de la reproducci6n. De esta forma, poco a po 

co se introdujo la monogamia para la mujer.y una suerte 

de poligamia para los varones. A partir de la menciona 

da divisi6n de funciones, lentamente fu� adquiriendo el 

hombre una supremac!a en lo econ6mico, en lo sicol6gico. 

y en lo social. y la mujer fué convirtiéndose en un ob 

jeto de reproducci6n y de sumisi6n al var6n. 

Las civiiizaciones de Grecia y Roma junto con la Pales 

ti.na -Cananeo.;.Israeli ta-, han ejercido gran influjo en 

la actual cultura de Occidente, de ellas naci6 el postu 

lado de que deben ser bien diferentes las funciones de 

uno y otro sexo, lo cual origina la-desiguladad y una 

profunda sumisi6n de la mujer al var6n y la ·incapacidad 

para la econom1a y la cultura. Las funciones espec1fi 
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cas de las raujeres dentro de la civilizaci6n actual han 

sido resumidas por autoridades Alemanes en los conocid�s 

t�es K: kinder, kGche y kinche, es decir, dar hijos al 

marido, y a la sociedad, -a f1n de asegurar la reproduc 

ci6n de la especie humana-, dedicarse a la cocina -ofi 

cios domésticos-, y cumplir los deberes religiosos. 

2o2• COMO SE HA JUSTIFICADO LA INFERIORIDAD DE LA

MUJER 

Algunos escritores durante siglos, se encargaron de es 

tablecer una especie de filosof1a sobre la inf�rioridad 

de la mujer frente al hombre, frente al trabajo, fuera 

del hogar y frente a la cultura general. Se han esgri 

mido a este respecto argumentos ·de orden antropol6gico, 

hist6rico-social y de carácter religioso. 

-Los factores antropol6gicos: la constituci6n de la mu

jer·es de carácter menos valioso que la del hombre, ya 

en su aspecto sicol6gico, o en la anatom1a del cerebro, 

o bien en la propia co�figuraci6n del sexo. En el as

pecto sicol6gico se ha afi�mado que el valor del hombre 

estriba en .el mando y el de la mujer en la sumisi6n, y

si bien la mujer tiene alma, no la tiene en plenitud co 

�o el var6n. Eri cuanto al cerebro, se comprob6 que la 

�ujer tiene cerebro para pensar y se afir�a su inferio 
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ridad en raz6n de ser superior el del hombre. El volumen 

medio del cerebro del Europeo, es de 14-16 cms3 • el Je la 

mujer es de 1226 crns3 esta diferencia de 220 Cfus3 signifi 

ca la eterna inferiotidad de la mujer. 

Estas diferencias en el orden sicol6gico y en la anato 

m!a del cerebro hace que las facultades de uno y otro se 

xo no sean iguales. Los fisiologos distinguen entre fa 

cultades asimiladoras y facultades creadoras. Las pri 

meras son de ord�n sensitivo y su funci6n es interpretar 

la realidad mediante una excitaci6n exterior, las creado 

ras corresponden unas al orden sensitivo -imaginaci6n 

creadora-, y otras son intelectivas :inducci6n. deducci6n 

ab�tracci6n,· generalizaci6n, reflexi6n-. Los ªntropolo 
.. , . .

gos piensan que en: las facultades asimilado ras 1

La mujer iguala al var6n y quizás lo �upera,de 
bido a que su sensibilidad parece ser m�s sxqui 

.sita, en pambio adolece en las creadoras de una 
notable i�ferioridad, de tal modo que la refle 
xi6n �odeiosa en el hombre, es pobre y defi�ien 
te en la mujer. (1) 

-Factores hist6rico-sociales: quiénes a firman la in ferio

mental de la mujer fuera de los caracteres antr�pol6�icos

suelen apoyarse adem�s en el hecho de que la hi9toria so

1VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil: Familia. 6 ed. So 
gotá:· Temis. 1983. p. 5 
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lo nos presenta grandes hoabres en la cultura, en lapo 

lítica, en el arte, en cambio, la mujer no ha contribuí 

do al desarrollo de las ciencias, ni ha hecho aportes 

significativos.al- progreso de la humanidad. Se ha afir 

mado en forma reiterada que la mujer carece del sentido 

de la justicia. 

Proudhom sostuvo que el espíritu de la mujer es 
antimetaf1sico, su conciencia,· es antijurídica, 
Lo �nterior es corroborado por Spencer, qui�nse 
nota visiblemente en el espíritu de la mujer u 
na falta visible de la más abstracta de las emo 
cienes, que es ese sentimiento d� la justicia. 

Schopenahuer enfatiza, pero que es posible espe 
rar de la ·mujer, si se reflexiona que en el mun 
do entero ese sexo no ha podido producir un so 
lo esp1ritu verdaderamente grande, ni una obra 
completa y original en las bellas artes, ni na 
da que· sea un verdadero valor. Novoa advierte, 
la profunda filosof1a, las geniales concepcio 
nes filos6ficas sobre el universo �o fueron o 
bra de m�jeres sino de hombres, ni Kant, ni Spi 
noza, ni Newton. fueron mujeres. Qu� mujer los 
ha igualado. (2) 

-Factores de orden religioso: en los libros bíblicos en 

c�ntramos expresiones de maldici6n para la �ujer y siem 

µ·re la regla invariable de que le debe sumisi6n al va 

r6n. Algunos de los primeros padres de la iglesia mira 

ron con verdadera repugnancia al sexo femenino. Tertu 

2 
�-- p. 43 
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3 
liana defini6 a la mujer como te�plum aedificatum super 

cloacara, templo edificado sobre clo�ca-. L3s apostrofa 

ba con frases como, t!J eres la puerta del infierno, ta 

fuiste la que rompi6 los sellos del �rbol vedado, tú la 

primera que violaste la ley divina, ta finalmente fuiste 

·la causa de que Jesucristo muriera.

_Hoy d1a la iglesi-a no prohibe que la mujer pueda traba 

jar fuera de l hogar, ni que sea capaz de pensar y llevar 

a cabo �eterminada profesi6n, pero sigue afirmandci que 

dentro del matrimonio el m arido dirige el hogar, corres 

pendiendo a la mujer las labores de la procreaci6n y e 

ducaci6n de los hijos, como la de la. obediencia a los 

mandatos del marido. 

2.3. LAS VERDADERAS CAUSAS QUE HAN CREADO LA INFE 
RIORIDAD DE LA MUJER 

La inferioridad de la mujer ha sido establecida por cau 

sas artificiales, no por motivos biol6gicos. Se la ale 

j6 de la econom1a, de la cultura confin�ndola a los ofi 

cio s domésticos. 

-Alejamiento de la mujer de la producci�n social: el hom

3TERTULIANO en Ibid., p. 44
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bre participa en la producci6n de raercan�!as, la �ujer en 

los trabajos dom�sticos. La rnercancia tiene un vaior re 

ferido al dinero, no así el trabajo en el hogar. En una 

sociedad en que el dinero determina ·el valor, las �ujeres 

constituyen un grupo cuyo trabajo no pertenece a la eco 

nom1a del dinero. No es convertible en dinero, por lo 

• tanto, carece de valor, ni siquiera constituye un verda

dero trabajo. Por este motivo, no pueden valer en térmi

nos econ6micos, lo mismo que los homb�es, de ahí que sean

definidas corno el grupo de personas responsables de la 

producci6n de valores, de uso simple en los trabajos del

hogar -casa y familia-. En virtud de esta divisi6n del

trabajo, la mujer ha sido modelada en un molde antropol6

gico, en el que inevitablemente se ver�n frustradas sus

energías creadoras en raz6n de desviarse hacia los fal

sos problemas del amor y de la reproducci6n.

Al llegar aJa edad madura serán objetivamente un ser a 

trofiado que se considera a s1 mismo como un subproduc 

to humano. A'la mujer clásica se le pide dulzura, pasi 

vidad, abnegaci6n y el temor patol6gico hacia el �undo 

exterior, lo que provoca la muerte de la audacia, de la 

energia, y de la curiosidad que conduce a la investiga 

ci6n. El colmo de las virtudes o inhibiciones se reunen 

bajo el seud6nimo feminidad. Paralelamente, al ho�bre 

productor de mercanc1as, se le exige todo lo contrario, 
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se le estimula al máximo desarrollo de sus fuerzas físicas 

de su inteligencia, de su audacia para la guerra, caracte 

r1sticas que reunen bajo el sloqan virilidad. No se tra 

ta de que el a�a de casa no �rabaje o que su trabajo no 

sea necesario, simplemente nos encontramos ante una ci 

vilizaci6n que todo lo mide y valoriza segañ exista una 

referencia al dinero. 

-Alejamiento.de la mujer de la cultura y la pol1tica: -

partiendo de la base de que la mujer es mentalmente un 

ser inferior al hombre, fu� alejada sistem�ticamente de 

todos los frentes de la cultura. En una sociedad hecha 

por hombres y para los hombres y una �ducaci6n pensada 

por los hombres, no permite la libre expresi6n femenina 

ni favorece la autonorn1a del juicio que da lugar a un 

pensamiento propio V original de la inteligencia femeni 

na. Nuestra civilizaci6n está saturada de lo patriarcal 

por eso aan en nuestros d1as no están creadas las candi 

cienes b�sicas para que la mujer pueda realizarse plena 

mente como tal. Es verdad que los grandes pensadores , 

han sido hombres, -en raz6n de que a las mujeres no se 

les ha dado la oportunidad de hacerse a una cultura. La 

nifia sabe que va a la escuela, y que luego �� destino , 

es casarse y ser madre. Esta especializaci6n a la cual 

se le so�ete, en manera alguna indica que sea inferior 

mentalmente al hombre, decir que no existen grand��-pen 
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sadores que sean @ujeres, es tanto como afirmar que ta�po 

co lo han sido los campesinos y o�reros, que _jar:Jás han re 

cibido una ed�caci6n superior. Por otra parte, por siglos 

enteros se estim6 que solo los hombres podian gobernar el 

Estado, solo ellos pod1an escoger sus gobernantes y ser e 

legidos para ocupar cargos p�blicos. 

-Los trabajos dom�sticos y la alienaci6n de la �ujer: el 

alejaraiento de la mujer del universo económico y cultural 
1 

y su reducci6n a los trabajos del hogar -dar a luz un ni 

Ro, cocinar, etc-, fué creando lenta�ente un arquetipo de 

mujer: la mujer alienada. 

La alienaci6n consiste en convertir a la mujer en un ob 

jeto, ante todo en un objeto er6tico. De esta manera se 

construy6 la personalidad de la mujer corno un si�ple ob 

jeto� Toda la educaci6n tiene la tendencia de moldear a 

la mujer para el hombre. De donde se deduce que a la mu 

jer no se le ha enseAado a ser ella misma, carece de una 

personalidad propia, es un ser alienado y cosificado, lo 

queindica que se le ha convertido en objeto, en una cosa 

para beneficio del hombre. 

El hombre, no solo ahora sino siempre, ha trabajado, ha 

progresado, ha e�tudiado, ha brillado en su profesi6n , 

gracias al trabajo domástico de la ¡¡¡ujer, fuera--esta su 
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madre, su hermana o su esposa. Y esto ha sido -y aan es

considerado natural, propio de la vida del hombre y de la 

mujer, y de la sicología de ambos. Las grandes obras ar 

t1sticas, lit�rarias; cient1ficas de la humanidad fueron 

realizadas por el hombre: �1 pod1a hac�rlo, la mujer no, 

estaba consagrada al hogar, all1 estaba su destino, su pa 

pel exclusivo, f re,-nte al cual había de sacrificar cualqui 

er cosa, hasta la más legitima n�cesidad de todo ser huma 

no. 

2.4. LA LIBERACION DE LA MUJER Y SU INFLUENCIA EN EL 
DERECHO DE FAMILIA 

Sintetizando todos los movimientos de liberaci6n de la 

mujer, ellos ti�nen de comOn la teéis de que esta no es 

inferior al hombre, y por lo tanto, puede realizar to 

das las funciones que se reservaron a aquel. 

-Libertad para participar en la producci6n social: sin

duda es�a �a fu� enseflada por Engels para quién el pri 

mer paso para destruir la opresi6n de un·sexo por el o 

tro consiste en permitir a la mujer trabajar en todos 

los oficios y ocupaciones de la econom1a general. Hoy 

d1a, no existe trabajo por pesado que sea que no esté al 

alcance de la mujer, ya en la f�brica, ya en el ca�po,ya 

en la oficina. Los trabajos que antigua�ente se �iraban 
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como exclusivos del hombre por iraplicar el desarrollo de 

una gran fuerza muscular, poco a poco se realizan hoy d1a 

con la ayuda de m�quinas y no parece que exista uno de ta 

les artefactos, que no pueda ser movido por una mujer. En. 

los paises burgueses y en algunos paises socialistas se 

reserva a los hombres el manejo de las armas de defensa y 

de ataque. Pero recientemente por lo menos dos paises -

Cuba y Vietnam-, han acreditado que las mujeres pueden 

formar parte del grupo de personas qué integran un ej�r 

cito o un cuerpo de polic1a. Si se educa a las mujeres 

para la defensa o el ataque, puede llegar a ser tan bue 

nas militares como los hombres. 

En el ca□po de las actividades comerciales, las mujeres 

han dewostrado ser buenas comerciantes en el raismo grado 

que el hombre. No existe comercio o industria para las 

que no pueda habilitarse a la �ujer. 

-Libertad para participar en la cultura, en la pol1ttca

y otras funciones: no esta demostrado cient1ficamente-en 

qüe la !ilUjer sea inepta para los grandes trabajos de in 

teligencia, simplemente se le ha negado la oportunidad 

de dediGarsé en forma sistemática a la investigaci6n, a 

la abstracci6n. Hoy d1a, en la mayor1a de los pa1ses 

se perr.iite que la cujer participe en la cultura, pero es 

necesario esperar el trascurso de una o varias generacio 
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nes a fin de demostrar que también puede servir para in 

dicar y crear innovaciones en las ciencias y en la técni 

ca. Cuando se afirma que solo el hombre ha· creado la cul 

tura, se -hace referencia a los grandes sabios que ha te 

nido la humanidad -Arist6teles, Descartes, Kant, Marx, y 

Einstein, etc-. Y que ejercieron poderosa influencia en 

su tiempo. Sin embargo, no debe olvidarse que las gran 

des personalidades no crean los movimieDtos, sistemas o 

revoluciones, sino que han sido simples intérpretes de 

las ideas dominantes y de la necesidad de introducirles 

un impulso, o dirigentes de las reformas pedidas por el 

pueblo, o sean las clases sociales. A lo'cual debe agre 

garse, que el problema crucial estriba en dar oportunida 

des a las mujeres para ejercer oficios y profesiones, y 

permitirles el que puedan dedicarse a la investigaci6n. 

-La libertad de la mujer para ser madre: se ha dicho que

la mujer tiene como funci6n especial la reproducci6n de 

la especie humana,_luego debe estar c�nfinada al hogar . 

No es cierto que la maternidad sea un obst�culo para que 

la mujer ·realice las mismas funciones que el hombre. En 

nuestra civilizaci6n tiende a limitarse el n�mero de hi 

jos que 6ada mujer debe traer al mundo 0 De manera. que 

debemos eliminar el mito de que la maternidad debe escla 

vizar a la mujer durante su vida dentro del .hogar. Las 

mujeres piden libertad para escoger el tie�po y el nCme 
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ro de hijos qt.e deben dar a luz en su vida. Esta libertad 

iraplica:. -libertad sexual en el sentido de emplear toda 

clase de métodos anticonceptivos a fin de que las relacio 

nes sexuales no impliquen siempre un embarazo, -libertad 

de aborto. Gran nOmero d� pa1ses ha dado a la mujer el 

derecho de interrumpir el embarazo en relaci6n con niños 

no queridos o no deseados. Esta libertad no existe en Co 

lombia, cabe resaltar que la libertad de aborto tiende a 

ser autorizada o admitida en todos los casos que el futu 

ro ser humano. corra el riesgo de no nacer en buenas_ con 

diciones en raz6n de enfermedades u otras circunstancias. 

2.5. LA LIBERAC-ION DE LA M.J0ER EN COLOMBIA 

Desde el punto de vista jur1dico, se ha establecido en 

Colombia una total igualdad de derechos y responsabilida 

des para hombres y mujeres. 

Primero: por la ley 28 de 1932 se facult6 a las �ujeres 

casadas para que administraran su patrimonio, el que tra 

dicionalmente era manejado por el marido. Las raujeres _ca 

sadas cesaron de ser incapaces, facult�ndoselas para que 

pudieran contratar y comparecer en juicio, el marido ce 

56 de ser representante legal. 

Segundo:a partir del 1Q de Diciembre de 1957 adquieren 
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términos qu� los varones. 
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Tercero: en virtud del Decreto 2820 de 1974 se suprirni6 

el mando del marido en el hogar. 

Lo anterior, es una liberaci6n simplemente jur1dica. Su 

pervive en Colombia la antigua tradici6n de la divisi6n 

de funciones. Preponderantemente a la mujer se le asig 

nan los·ofic±os domésticos y las pr�cticas religiosas y 

los hombres tienen a su cargo todo trabajo fuera del ho 

gar. Pero en esta divisi6n de funciones comienza a su 

frir agrietamientos a medida que se industrializa nues 

tro pa1s: -en la clase obrera, las mujeres, aunque en nó 

mero limitado trabajan en la f�brica, -en la clase media, 

muchas mujeres trabajan fuera de] hogar y contribuyen a 

sufragar ·los gastos respectivos. 

Hoy.d1a. tanto hombres como mujeres tienen der�cho a re 

cibir. educación. Sin embargo, es reducido el porcentaje 

de mujeres dedicadas a la investigaci6n cient1fica, lo 

que se debe al peso e influencia de una tradici6n de mu 

chos siglos. El progreso, las nuevas ideas y la indus 

trializaci6n, lentamente van rompiendo los viejos cuadros 

de la divisi6n de funciones, lo que traer� una modifica 

ci6n de las reglas de la familia.· 
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La mujer moderna de alguna cultura, entiende clararaente , 

que su funci6n primordial no es la de ser simplemente u 

na reproductora. De esta manera desaparecerá la familia 

patriarcal y será reemplazada por la familia igualitaria, 

en que las funciones hogareñas y extrahogareñas serán de 

sempeñadas en un mismo pie de igualdad por ambos c6nyuges. 
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3. LA UNION LIBRE

3 o 1• EL CONCUBINATO EN EL DERECHO RO�ANO

Los Romanas �ntendían por concubinato una uni6n de infe. 

rior naturaleza a las justas nupcias. que producía efec 

tos jur1dicos. En el antiguo derecho Romano. tra1a el 

amancebamiento .situaci6n de mero hecho. pero en la �po 

ca del bajo imperio acab6 por reconocerse al concubina 

tus. �atrimonio-regular pero de orden inferior cuyos e 

fectos eran el de hacer a las hijos alimentarios del pa 
1 

dre, el de permitirse que estos fueran legitimados -a di 

ferencia de los que no fueran liberi naturales-, el de 

conf�rir a la concubina y a los hijos vocaciones heredi 

tarias limitad1simas y alg�n otro. 

Generalmente las mujeres escogidas para concubinas eran 

mujeres de condici6n inferior y c�n quiénes no se pod1a 

contraer justas nuptiae, por ejemplo. el Gobernador de 

una provincia no podia casarse con una mujer de esa re 
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gi6n. o el Senador no pod1a casarse con las meretrices, 

cantantes y bailarinas o no se daba la presunci6n de con 

cubinato en la uni6n entre patrono y liberta. Al no per 

mi tirse a. las clases elevadas casarse con tal clase de mu 

jeres y permitiéndose por lo menos t�citamente, el concu 

binato se volvi6 de uso corriente, al punto que lo contra 

yeron Vespasiano, Marco Aurelio y �ustiniano al unirse • 

con Teodora. 

�os Romanos �firman que los requisitos exigidos para la 

existencia del concubinato eran los siguientes: -que los 

concubinas fueran siempre pGberes, -que fueran solteros, 

s6lo se pod1a dar entre un hombre y una mujer-, -los con 

cubinos no pod1�n ser pariente� en el grado prohibido pa 

ra el matrimonio, -no exist1a ninguna formalidad para su 

constituci6n y se pod1a disolver por volunta8 de los con 

cubino�. 

Justiniano le hizo extensivos los requisitos del matri 

monio y lo de·nomin6 lícita consuetudo, definiéndo-lo como 

cohabitaci6n estable con mujer de cualquier condici6n. y 

sin affectio maritalis. 

El criterio diferencial entre el concubinato y el matri 

�onio era la affectio maritalis, ya que los textos hablan 
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de dicha diferencia en los siguientes tér□inos concubina 

iaitur � uxore solq dilectu separatur. El cor.cubinato 

exig1a cierta fidelidad y permanencia, pero siempre le 

faltaba el honor rnatrirnonii. 

Las diferencias entre justae nuptiae y el ,concubinato e 

ran las siguientes: -no hab1a dote, -tampoco existian a 

las donaciones propter nuptiae, -la mujer no llevaba el 

titulo de uxor, ��· ocupaba el nivel social del marido.

no se po�1a llamar a la mujer mater familias, -a la mu 

jer no se la consideraba casada, ya que le faltaba el ha 

nor matrirnonii, -los hijos nacidos se denominaban liberi 

naturales o spurri, o vulao concepti y tenian relaciones 

cognaticias con la madre. 

El concubinato no era la Onica uni6n irregular, ya que 

exist1an varias a saber: -contubernium o uni6n de dos 

esclavos -coanatio servilis-, -el stuprum o uni6n sexual 

con parientes muy cercanos -incesto, uni6n de impóberes, 

e t c- , e n q u e lo s h i j o s e r a n su i j u r i s e o ne e b id o s de m a ne 

ra vulgar -espurios-. Las leyes 0ulia et papia pooea le 

sancionaban como grave delito el stuprum o relaciones a 

dulterinas con personas de condici6n honrada. 
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3.2. EL CONCUBINATO EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Es sabido que la legislaci6n EspaAola medioeval recibi6 

influencia del derecho Romano Justinianeo y post justinia 

neo y por esta raz6n todas las compilaciones españolas -

-Fuero Real, Fuero �uzgo, Siete Partidas, etc-, tienen 

inspiraci6n Romana. Veamos algunas de sus normaciones: 

-Las Siete Partidas: las disposiciones consagradas en es

ta obra de don.Alfonso X El Sabio fueron toIDadas del de 

recho Romano, con la diferencia de que se sustituy6 la 

palabra concubinato por lo que se denomin6 barragania . 

En la barragan1a· los amancebados ten1an que vivir juntos, 

cohabitar y principalmente carec1an de todo impedimento 

basado en la c□gnaci6n o en la agnaci6n que les impidiese_ 

contraer matrimonio. 

Para que un hombre pudiese recibir a una mujer libre co 

mo barragana era necesario efectuarlo ante hornos bonos, 

explicando en forma manifiesta que la tomaba como a su 

barragana , de manera que si nb lo hacia de esta manera, 

se presuQ1a que era su mujer legitima. Tampoco se pod1a 

tener por barragana a una parienta, _tanto en el orden de 

filiaci6n civil como natural, hasta el cuarto grado. La 

raz6n que tuvo el legislador fué evitar el incestus. Los 
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adelantados de tierras, asi�ilados a los gobernadores de 

provincia, no podían tener mujer legítima, pero si barra 

gana y en cuanto al número no se pod1a tener m�s que una 

barragana. la cual debía guardar fidelidad o sea evitar · 

todo comercio sexual fuera de su uni6n extramatric.onial. 

Los hijos de estas uniones barraganas fue�on considerados 

como hijos naturales. Sin embargo, debe notarse que los 

hijos naturales bien pod1an ser legitimados. De �anera, 

que los �nicos hijos legitirnables eran los que procedían 

de barraganas� siendo imposible la legiti�aci6n de los a 

dulterinos -Ley VIII, título XIII, partida VI-.

-Las Leyes de Toro: la ley XI referente a los hijos natu

rales estableci6 que se considere como hijo natural al 

hijo de aquellos padres que al momento de la concepci6n 

o del nacioiento no tenían impedimento para casarse. Ob

serva Humberto Ruiz4 capitalmente se diferencia el esp1

ritu general de la ley citada, del que rigi6 en Roma . y 

del visto en el derecho de Partidas respecto de los hi 

jos naturales, en cuanto aquella extendi6 el beneficio 

de naturalidad no s6lo a los procreados en concubina o 

barragana sino tambi�n a otros ileg1ti�os. siempre que 

provinieran de padres que podían casarse sin dispensa y 

ni siquiera exigi6 que se tratase de una sola mujer, ni 

4RUIZ, HuQberto. El Concubinato como fuente de Relacio
· nes �ur1dicas. Bogotá: Nacional, 1973, p. 37
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que la 

aptltud matriraonial se tuviese en el �o@ento de la concep

ci6� y también en el parto, dejando con la disyuntiva a

bie•·ta la puerta para que pudiesen lograr la filiaci6n un

namJro raayor de hijos.

Est•i Ley XI de Toro, tuvo grande .influencia ya que la ley 

r dal título V del libro X. que trata de los hijos natu

ral�s de la Nov1sima Recopilaci6n, ne hizo sino hacer la

t ra,1scr i_pci6 n. de lo a 111 dispuesto. Enlas Leyes de To ro

no .Je

to ,l i

mi t Ldo 

estableci6 ninguna 

siquiera que fuera 

el reconocimiento 

solemnidad para 

expreso, por lo 

t� cito y aGn el 

3.
:3. EL CONCUBINATO EN EL OEREC!-iO FRANCES

el reconoci!:1ien 

cual, estaba ad 

pres•Jnto. 

En Jl derecho de las costu�bres era perraitido investigar

la 1 iaternidad natural, pero los h.ijos natu�ales, no te 

n18,1 derechos sucesorales, siendo el objeto de tal ac

ció·I la obtenci6n de alimentos. Regia el principio vir

ai�� praegnanti creditur. consistente en que los gastos

de l nacimiento e inmediatamente los subsiguientes se car

gab�n a la persona qu� la virgen seRalaba co�o padre de

la �riatura. En el derecho Revolucionario el reconocirai

en•�- fu� voluntario y se aboli6 la libertad de investigar

la .. 3ternidad. Pero la Convenci6n declar6 el 2 de iloviem
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bre de 1793 que los derechos sucesorales eran los �is�os 

de los hijos naturales y legítimos. El art 340 del c6di 

go civil francés, prohibi6 la investigaci6n de la pater 

nidad natural. La jurisprúdencia intervino en favor del 

hijo natural y regul6 los efectos juridicos del concubi 

nato. _Esta junisprudencia se estructur6 en dos princ� 

pios: -responsabilidad civil, y -obligaci6n natural. 

SegGn el principio de la responsabilidad civil, se obli 

gaba al padre a pagar daños y perjuicios a la madre, en 

desarrollo del principio de _ que toda culpa obliga al re 

sarcimiento por parte de su autor. En desarrollo del se 

gundo principio, se dijo que por el hecho del nacimiento 

se originaba una obligaci6n natural del padre, para con 

el hijo. La jurisprudencia ad�ite el resarcimiento de 

perjuicios en caso de ruptura inte�pestiva del concubina 

to, con fundamento en la resoonsabilidad civi� extracon 
' . 

tractual. Acepta igualmente _la existencia de sociedad 

de hecho entre amantes, sierapre que se den los requisi 

tos de toda sociedad: intenci6n de constituirla -affe¿tio 

.so cie ta t is-, a_po r tac iones -recíprocas ,y pe r t ic'ipaci6 n en 

beneficios y p�rdidas. 

3. 4. EL CONCUBINA TO EN EL DERECHO COLOMBIANO

El c6digo de 1873 que posterior�ente fué 3doptado como 

c6digo civil de la RepGblica �ediante la Ley 57 de 1887 
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estableci6 en el art 329 que se deno�inaba concubina, la 

mujer que vivia públicamente con un hombre, como si fue 

ran casados, siempre que uno y otro sean solteros o viu 

dos. Este concepto correspondía con el hijo natural que 

era el habido fuera del matrimonio de personas que podian 

casarse entre sí al tiempo de la concepci6n cuyos hijos 

han obtenido el recono�imiento, -art 52 inc 2Q-. 

El legislador de 1887 consider6 en �rma severa y exclu 

yente tanto a la familia natural como al concubinato. Y 

el art 451 del c6digo penal del 36, defin1a al delito de 

amancebamiento como el hecho de que dos personas de dife 

rente sexo, sin ser casadas, hicieran vida como tales, en 

una �isma casa y de manera pública y escandalosa. 

La ley 45 de 1936 estableci6 en el art 4Q que hay lugar 

a declarar judicialmente la paternidad: 

En el caso de que entre el presunto padre y la 
madre hayan existido de raanera notoria relacio 
nas sexuales estables; aunque no hayan tenido 
comunidad de habitaci6n y siempre que el hijo 
hubiera nacido desp�es de 180 d1as, contados 
desde que empezaron tales relaciones o dentro 
de los 300 d!as siguientes a aquel en que cesa 
ron. 

Si bien la ley 45 se inspir6 en la ley del 16 de Naviera 

bre de 1912 francesa, no consagr6 el concubinato notorio 

dúrante el periodo legal de la concepci6n, co�o lo hizo 
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el art 4Q de la illencionada ley� 

El c6digo sustantivo del trabajo en cuanto a los hijos 

· naturales para llamarlos a ocupar un puesto como herede

ros Bn algunos casos de prestaciones laborales o socia

les de su padre -arts 204 inc final y letra e. en canso

nancia con arts 212. 214, 216, 231 y 258. 275, 295, 293

y 293 del código sustantivo del �abajo-. La ley 90 de

1946 estableci6 el seguro social obiigatorio y cre6 el

Instituto da los Seguros Sociales. En cuanto al concubi

nato reconoci6 �fectos jur1dicos. por cuanto en caso de

muerte producida por accidentes o enfermedad profesional

dispuso el art 55, que a falta de viuda se tenga por tal

a la □ujer con qui�n el asegurado haya hecho vida □arital

durante los tres años in�ediatamente anteriores a su fa

lleci□iento, o con la que haya tenido hijos, siempre que

awbos hubieren per8anecido solteros durante el concubina

to. si en varias mujeres concurren estas circunstancias.

s6lo tendr�n un derecho proporcional lasque tuvieran hi

jos del difunto. El art 20 del Decreto 2623 de 1950 �

xigi6. que los hijos naturales· a que se refiere el art1cu

lo anterior fueran reconocidos y que la �ujer concubina

hubiese sido inscrita co□o compañera per@anente en el o

Instituto· de Seguros Sociales, y en concurrencia de los

dos casos. se preferir� la mujer con qui�n el asegurado

haya tenido hijos, siempre que la haya inscrito.
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Tampoco el art 6Q ord 4Q de la Ley 75 de 1958 consagró el 

concubinato para presumir la paternidad, sino que se limi 

t6 a exigir: 

-En el caso de que entre el presunto padre y la
madre hayan existido relaciones sexuales en la
�poca en que segGn el art 92 del c6digo civil .
pudo tener lugar la concepci6n. dichas·,relacio
nes podr�n iryferirse deltrato personal y social
entre la madre y el padre, apreciado dentro- de
las circunstancias en que tuvo lugar y seg6n sus
antecedentes y teniendo en cuenta_su naturaleza. 
inti�idad y continuidad. 

3.5. EL CONCUBINATO EN EL DERECHO CANONICO 

En el derecho cán6nico, el concepto de concubinato es m�s 

restringido que en el derecho civil, porque adquiere un 

raatiz de delito �ue supone la existencia de elementos ta 

les como la notoriedad pública de esas relaciones carna 

les continuas o por lo menos frecuentes que realizan un 

hombre y una raujer ilegalmente. Se a�lara que se habla 

de delito candnico, ya que actualmen�e no se tipifica co 

mo delito penal, aunque lo fu� en el derecho antiguo -por 

ejemplo, coio�bia y el c6digo penal de 1896-. 

El c6digo de derecho can6nico en sus c�nones 2357, 2358, 

y 2359 condena el concubinato de los seglares. de lbs 

clerigos in sacris. La convivencia de clérigos con muje 

res es s61□ permitida con aquellas de quiénes se hace im 
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posible sospechar como la madre, la hermana, la tia, y a 

quella que,a pesar de no guardar ningGn parentesco, son 

de conocida honestidad o .de edad avanzada. Del �odo de 

proceder contra los clérigos concubinarios se ocupan los 

canones 2176 a 2181 -amonestaci6n, suspensi6n a divinis, 

privaci6n frutos del beneficio-. 

En el derecho antiguo, las constituciones apost6licas dis 

pusieron que el cristiano que diga haber vivido fiel�ente 

con una concubina, debe repudiarla si es esclava y casar 

se con ella si es libre. En la patr1stica se conden6 el 

concubinato y el derecho can6nico se gui6 por la regla -

cumde jure canonice omnis coitus oraeter exorium sit ex 

presse reprobatus, que poco a poco fué fij�ndose debido 

a que el concubinato se consideraba delito. Los·c�nones 

Sancti Hippolity dec1an que el cristiano que viviera con 

una concubina soecialis, de qui�n haya tenido un hijo.no 

puede repudiarla para esposar a otra, a menos que pruebe 

·que le ha sido infiel.

san Agustin aunque severo contra el OJ1cubinato, se incli 

naba a admitir en bautizo a laconcubina que desde ese mo 

�ento declarara que jam�s conoceria a otro ho�bre, que a 

quel con el cual habia vivido, porque de lo contrario 

desae ese mismo instante el concubina se ver1a obligado 

a abandonarla. 
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En el Concilio de Trento, las repiesiones se hicieron m�s 

efec¡ivas y se conden6 en for�a exoresa al concubinato. 

Dentro d�l proyecto de c�nones super abusivos circa sacra 

�entuw matrimonii figura toda una serie de medidas tendien 

tes a reprimir el concubinato de los laicos. Toáo laico 

que tuvieran concubina, fuera casado o no, debía ser amo 

nestado tres veces por el Obispo ordinarid, y si persis 

t1a pod1a ser excomulgado. Si permanecía bajo excomuni6n 

durante un año, podfa procesarse con�ra él como hereje y 

se sometería a las penas i�puestas contra lbs adúlteros, 

y sospechosos de herejía. Las �ujeres que vivian públi 

carnente en concubinato después de una triple lla�ada por 

parte del Obispo, si n6 obedec1an estaba este de oficio, 

en la obligaci6n de imponer penas severas, inclusive la 

del exilio, si la encontraba conveniente o necesaria. 

3. 6. L\ UNION LIBRE SEGUN LAS REGIONES COLOMBIANAS 

Teniendo en cuenta que el status y la funci6n de la uni 

dad estructural familiar se ubica y evoluciona de canfor 

�idad con los patrones culturales hist6rica�ente genera 

dos en cada r'eg i6n, y según el des ar ro Jlo de las � reas ur 

banas y rurales, el grado de diferenciaci6n social y los 

canales de moviliáad característicos de ellas, veremos 

enseguida el proceso señalado con relaci6n a la �odali 

dad estructural que denominamos uni6n libre en C3da re 
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regi6n. 

-Medellín y Manizales: a pesar de que en esta regi6n se

presenta el menor indice de uni6n libre estable -8,8%-, 

y 4,o(o respectivamente sobre el total de uniones libres 

del pais-, esta modalidad se presenta hoy tanto en el 

ca□po como en la ciudad y en estratos sociales medios, 

donde hasta hace una o dos décadas era prácticamente ine 

xistente debido a las normas culturales y §ricas propias 

de estas regiones, con una marcada influencia religiosa, 

donde siempre ha predominado el matri□onio cat6lico co 

mo for�a aceptada de coristituir una famili�. 

La uni6n libre se taracieriza ahora, en estas regiones 

por ser explfcita tanto en las zonas rurales co�o urba 

nas. En el �rea rural sin embargo, la uni6n libre �ues 
1 

tra una tendencia a evolucionar hacia el �adre-solteris 

mo -diada maternal- por abandono del hombre, o hacia la 

uni6n libre sucesiva cuando se reemplaza al c6nyuge en 

una nueva relaci6n convivencia!. La raz6n que aducen 

los hombres de estas regiones, es que ellos no se sien 

ten ligados definitivamente en una uni6n libre y siem 

pre.aspiran a contraer matrimonio con una □ujer ��s dig 

na, lo que en su lenguaje cultural significa señorita o 

virgen, -s6lo en algunos casos, dicen que pueden terni 

nar en �atrimonio con la misma mujer-. Ta�bién con □u 
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cha frecuencia la uni6n libre rota de los estratos bajos 

empuja a la mujer hacia la prostituci6n como único medio 

para mant�ner la prole, debido a la dificultad de acepta 

ci6n social y laboral de la madre soltera y al irapedimen 

to cultural para encontrar un hombre que la honre con el 

�atrimonio. 

En los estratos a�tos, hay una triple tendencia a legali 

zar la uni6n después de nacido el primer hijo, para po 

der recibir ia:aceptaci6n social y cumplir los deberes y

responsabilidades que implican la legiti�idad, a la mi 

graci6n hacia otra ciudad o regi6n para mantener la u 

ni6n libre o al rompimiento de la uni6n, con lo cual la 

�adre debe cumplir todos los papeles econ6micos, afecti 

vos y de socia1izaci6n, asumiendo la total autoridad fa 

miliar mediante el apoyo de la familia exterasa una vez 

rota la uni6n ilegitima, apoyo que se da como última al 

ternativa puesto que en principio, se rechaza �sta gene 

randa un enfriamiento en las relaciones con la familia 

extensa de los estratos medios y altos, cuando uno de 

sus miembros infringe la norma de legitimidad. 

-Barranquilla: predomina la uni6n libre sucesiva con un

47,2% del total del país, pero presenta también el mayor 

índice de uniones libres estables -31,3% - siendo ambas 
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modalidades de a�plia incidencia en el �rea urbana. 

Generalmente la uni6n comienza sin unidad habitacional 

-de la pareja, se trata de relaciones esporádicas de las

cuales la mujer resulta embarazada present�ndose la pa

ternidad sin problemas, ya que saca a su mujer a una vi

vienda aparte o que �l se vaya a vivir donde la fa�ilia

de la mujer. Si el hombre decide quedarse a vivir con

la familia de .la mujer, su status y autoridad se ven dís

minu1dos ante el poder real que ejerce la madre y por

la dificultad de conformar un patrimonio econ6mico pro

pio, debido a que sus ingresos se reparten entre todos

los miembros de la familia habitacional -familia exten

sa- 0 Si el hombre decide tener vivienda aparte el�

� y autoridad del var6n frente a la familia extensa

de la mujer, adquiere importancia. 

El hombre de esta regi6n centra su inter�s en la rela 

ci6n conyugal �ás que en su papel de progenitor. Asi. 

·cuando por distintas razones hay rompimiento de la re

laci6n convivencia!, los hijos quedan a cargo de la mu

jer qui�n a su vez encuentra siempre el respaldo de su

f�milia extensa para la crianza y socializaci6n de la

�role. Una vez rota la uni6n, el hombre tiende a con

formar r�pidamente nuevas uniones. En un periodo tran 
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sicional, la mujer ejerce la autoridad ecanó□ica y com 

parte las de�ás respQnsabilidades con sus parienres fe 

meninas hasta cuando �ncuentra un nuevo compaRero que a 

cepte la re�ponsabilidad de �antenerla a ella y a sushi 

jo$, Esa ayuda dela familia extensa y la mayor facili 

dad de conformar nueva uni6n, determinan el �enor indi 

ce de pro�titu�i6n en �sta regi6n corno alternativa feme 

nina para sostener la prole. En esta segunda uni6n, la 

mujer acepta un papel secundario: el ho�bre manda aunque 

su contribuci6n econ6mica para el manteni�iento de los 

hijos anteriores sea apenas �1nima, ya que es la mujer 

quién los sostiene con su trabajo y los cuida y educa , 

con ayuda de su familia. En estas condiciones el hom 

bre se siente libre para contraer nuevas relaciones, a 

vece� simultaneas, co�plicando el cuadro de deberes y 

derechos conyugale�. y progénito-filiales. El ho□bre 

de esta regi6n reconoce a sus hijos y acepta la pater 

nidad de buen grado y a diferencia de las regiones de 

Medellín y Manizales, no se siente por ello cocprometi 

do a su sostenimiento econ6mico completo. En la regi6n 
j 

de influenci� de Barranquilla, las unio�es libres esta 

bles y sucesivas se dan fundamentalmente en los estra 

tos ·□ajos y medios bajos de las �reas rurales y urbanas 

y se les denomina popularmente co�pañeros. En el estra 

to �edio tiende a ser una uni6n libre estable y �onogá 

�ica con status y funci6n si�ilar a los de la uni6n �a 
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tri7onial, �ientras que en los estratos bajos rurales� 

hay �ayo� tendencia a la uni6n libre sucesiva, entre o 

tras razones por el trabajo migratorio propio de este 

h�bitat nacional. 

-Bogotá y cali: para la uni6n libre estable. Bogot§ pre

senta un 23% del total del país y Cali· un 21.2% • Para 

las uniones libres sucesivas Ca1i tiene el 20,o,� y Bogo 

tá el 16,1%. En ambas ciudades, el hijo de la uni6n li 

bre de ·las §reas rur�les. tiene un status similar al hi 

jo legitimo, del que s6lo se diferencia por el �nfasis 

��s cultural que jur1dicb que se da a la filiaci6n ma 

terna en el caso del hijo de la uni6n libre. La comuni 

dad reconoce al progenitor pero general�ente si no hay 

un reconoci�iento judicial explicito no se espera del 

padre ni el apellido, ni la herencia, ni los bienes. Si 

ha sido oficialmente reconocido. obtiene los �ismos be 

neficios del hijo legitimo. En algunas comarcas de la 

regi6n de Bogot� el compadrazgo suple econ6rnicamente a 

las funciones del padre que no ha reconocido al hijo . 

As1, el padrino de bautizo le ayuda en la educaci6n y 

el vestuario y, en no pocos casos, en los gastos rela 

cionados con la salud. En este caso el status del hom 

bre es superior al de la mujer y exige por ello trata 

�iento especial y todos los privilegios asociados. La 

:n.ujer s6lo ejerce autoridad frente a la prole y está so 
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werida frente al hombre. 

En algunas comarcas de la regi6n de influencia de Cali, 

es dificil diferenciar la uni6n libre estable del amaño, 

raodalidades que se distinguen entre s1, s6lo por·tener o 

no conscieQtemente el matrimonio como meta final. En á 

reas rurales de Narifio por ejemplo. es frecuente encon 

trar que al cabo de un tiempo de convivir en uni6n lí 

bre estable y de tener una prole numerosa, se realicen 

ceremonias matrimoniales colectivas en algunas fechas de 

celebraci6n religiosa -Enero- o cuando el hijo se gradaa 

o se va a casar.

En el �rea urbana, la uni6n libre estable es un fen6me 

no creciente, especialmente entre personas jóvenes de 

estratos sociales medios y altos, donde el matri�onio• 

no figura como meta, sino que se presenta como alterria 

tiva a la forma de constituir familia. Encontramos es 

ta modalidad entre personas j6venes con educaci6n secun 

daria y universitaria de las ciudades de Bogot� y Cali 

qui�nes intentan con este cornport�raiento, retar abierta 

mente los esquemas familiares y sociales que ellos re 

chazan como tipolog1as alienantes de un sistema social 

que no comparten. Tambi�n. encontramos que a menor es 

trato social, mayor autoridad familiar �asculina y es 
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Otra cosa ocurre cuando la uni6n es entre personas de 

estrato social diferente, ya que en este caso, el hombre 

de estrato social superior -el caso contrario no se da-

.no asume las funciones progeniturales co�aletas y por Jo 

tanto, es la mujer qui�n Qantiene la �ayor responsabili 

dad·-familiar y un status mayor dentro de la unid�d hoga 

reña, aunque no lo tenga ante su corapañero. ni a nivel 

de la comunidad donde siempre ocupa un status inferior 

al del hombre. Sin eQbargo, frente al co�pañero se pue 

de dar•el subterfugio femenino para obtener privilegios 

otorgados por el hombre y no por sus propios m�ritos o 

por su posici6n adscrita. 

En la uni6n libre sucesiva, la autoridad paterna s6lo 

hace referencia a los hijos propios y no hay responsabi 

lizaci6n de los hijos anteriores de su comp�ñera. Por 

consiguiente, el padrastro no trata de ejercer su auto 

ridad sobre ellos, el hombre manda sobre su mujer y sus 

hijos con desmedro de las necesidades econ6micas-afecti 

vas de sus hijastros, sobre todo en el caso de que el 

padre legitim� no responda econ6micamente por ellos. 

3.6.1. Status de los hijos en la uni6n libre. En gene 

ral podemos decir que las relaciones progénito-filiales 

y fraternales en �a uni6n libre estable a nivel nacio 

nal, no son muy diferentes entre cada regi6n y área cuan 
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do se trata de hijos y hermanos del �is�o padre y de la 

�isQa madre. Las diferencias se presenta� en las rela 

ciones prog�nito-filiales con los hijos de uniones li 

bres �ucesivas en donde la figura paterna o materna, no 

es estable, diferencias que se dan especi�lmente por es 

trato social. 

Cuando el padre legítimo responde econ6micamente por ne 

cesidades del hijo, el status de este con la fa�ilia se 

equipara al de sus hermanastros y el padrastro no tiene 

Jayores conflictos con la madre a causa del hijo. Desa 

fortunadamente este es un caso infrecÜente especialmen 

te en los estratos bajos del país. 

Lo típico es que el padrastro recioa con bene 
pl�cito al hijo de su compañera y adquiera en 
una primera etapa de la ·uni6n, el coii!promiso 
de quererlo y mantenerlo. Esta relaci6n se 
cuople en un principio y es la raz6n que �pul 
sa a muchas mujeres a conforwar una uni6n li 
bre sucesiva, para reemplazar afectiva y eco 
n6�icamente al hombre que las abandon6. Sine□ 
bargo, cuando la mujer procrea un nuevo hijo, 
la actitud del hombre cambia radicalmente, y 
comienza así a evadir las responsabilidades 
adauiridas con el hijo anterior, aludiendo a 
su� escasos recursos o a que eso es proble�a 
de su padre y no de él. (5) 

5cCHEVERRI DE FERRUFINO, Lioia. La Familia de hecho en
Colombia: Constituci6n,�Caracter1sticas y Consecuen 
cias socio-jurídicas. 2 ed. Bogot�: Tercer Mundo,19 

· -¿7, p. 108
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Esra situaci6n se proyecta también en la relación conyu 

gal, debido a los conflictos que l::i madre '✓ ive al tratar 

de proteger a todos sus hijos por igual, y al mismo tiern 

po �antener la buena relaci6n con su comoañero. En mu 

cnos casos, la uni6n termina en conflicto audando la mu 

jer con varios hijos de distintos padres y enfrentada a 

la alternativa de conformar otra uni6n cuyas consecuen 

cias pueden ser similares, o a pedir ayuda a su familia 

para que le atiendan los hijos mientras ella trabaja pa 

ra conseguir. el sustento. 

3.6.2. Relaciones conyugales. La ooini6n sobre la iaual 
. � 

dad de derechd� y deberes reales y espec1ficos entre hom 

bres y mujeres no ofrece difer�ncias significativas en 

tre las regiones, pero si entre las diversas tipologias 

y �odalidades de la uni6n de hecho del pais. En el área 

rural el porcentaje de personas que.ven desigualdad 

tre howbres y mujeres es mayor que en el área urbana 

en 

• 

La urbanizaci6n y la industrializaci6n mayor de las áreas 

urbanas, han obligado a las mujeres a salir-de su hogar 

para estudiar y trabajar, dándrile mayores responsabilida 

des en el manejo de su comportamiento, en la administra 

ci6n del hogar y de sus bienes con lo cual ha adquirido 

una mayor conciencia de la igualdad de derechos y obliga 

ciones. 
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�n la modal�dad tipológica de la uni6n libre y en el� 

rea rural la gente no sabe �n qué con�iste la lla�ada 

liberaci6n femenina, mientras que en el ¿rea urbana, y 

en las modalidades concubinarias la �ayoria la definen 

como, el logro de la igualdad de deberes y derechos en 

tre el hombre y la �ujer. Nos lla□a la arenci6n el re 

lativamente alto porcentaje de personas que creen que 

la liberaci6n femenina permite a las wujeres una f�cil 

y r�pida ruptura de la uni6n waritai. 

Los principales derechos que exigen hombres y �ujeres 

a sus compañeros son: el de la responsabilidad econ6mi 

ca y afectiva,_y el respeto. Otros derechos son: la fi 

áelidad, �anteni□iento de hijos, amor. cariño y respeto 

a la familia extensa en ordén descendente. Existen va 

riaciones en la concepci6n de· derechos de la pareja, y 

�ientras las mujeres exigen m�s respcnsabilidad,los hom 

bres exigen m�s fidelidad. Y en cuanto al respeto, los 

howbres lo entienden como el acatamiento a su voluntad 

y/o la fidelidad sexual, las mujeres se refieren a los 

efectos- de la embriaguez del compañero, tales como la a 

gresi6n verbal o fisica hacia ellas o los hijos. Estas 

variacion�s nos muestran tambi�n las diferencias de imá 

aehes casculinas y femeninas generadas en el proceso de 
� 

sociabilizaci6n aue determinan el status-roll del hombre 
. 

-

y la mujer en la familia y la soc�edad: la raujer depen 
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diente y afectiva, el hombre dominante y productivo. 

3.5.3. Relaciones progénito-filiales. Los hijos habidos 

en las �od�lidades anteriores de.faüilia de hecho, estan 

desde 1982 juridicamente equiparadas en cuanto a derechos 

con los hijos matrimoniales, aunque social3ente se ubican 

en niveles de prestigio inferiores, situaci6n que depende 

��s del estrato social, donde el fenómeno se presenta en 

que de la ilegitimidad de la uni6n propia;:ente dicha. 

Los hijos habidos en uni6n libre o en cualquier for�a de 

concubinato, tienen un status si�ilar al del hijo legiti 

80 en los estrátos altos y en las poblaciones urbanas o 

�as cercanas a los medids masivos de coraunicaci6n, as1 

como entre· �ersonas m�nores de 27 aAas y nivel educativo 

superior y, un status inferior en los demás pasos. 

Si bien es cierto que las normas relativas a la herencia 

equiparan las tipolog1as familiares a partir de la Ley 

29 de 1982, persisten normas culturales regionales y por 

estrato social que se proyectan diferencial�ente hacia 

los hijos �atrimoniales y los extra�atri�oniales, unas 

veces espontaneamente y otras, a trav�s de los mecanis. 

�os jur1dicos para desheredar a una de las dos categor1as 

preferente�ente la segunda. Estos �ecanis�os incluyen 

la constituci6n de sociedades fa�iliares si�ples o en co 
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Sir. e�bargo, es evidente que en las ��iones libres y ccn 

cubinarias confor�ados por personas de estratos altos y 

�edios y educaci6n superior, se est� gener3ndo una ten 

ciencia hacia la repartici6n equitativa de bienes entre 

los descendientes, cualquiera que sea su origen. El pro 

blema herencial n□· se presenta en los estratos bajos y 

�edios bajos, ya que aqui no hay patri�onios consolida 

dos, no obstante, en estos estratos los bienes �uebles 

se heredan pqr sexo. Por ejeQplo, en el �rea rural los 

enseres y herramientas de trabajo son para el ho�bre y 

el �enaje do□éstico para las mujeres. 

3.6.4. Proble�as afectivos en la relaci6n prog�nito-fi 

lial. Inicial�ente es necesario establecer la diferen 

cia conceptual y real entre los hijos oropi�s biol6gico 

�ente hablando y los hijos de padres seoarados que tie 

nen figuras progeniturales supletorias·-padres, t1os,ma 

drastras-. Esta distinci6n es importante. ya que los 

argumentos que se exhiben tienen diverso origen, asi: 

-Explicaci6n biol6gica: una parte de los hijos .de las

parejas en uni6n de hecho están bajo el amparo de sus 

progenitores y por lo tanto tienen la figura paternal 

1 □aternal propia. Aqui no se oresentan proble�as a 

fectivos generados específicamente por la tipologia de 



la unión. Tal es el caso de los hijos h2bidos en la u 

ni6n lioí= es:able y de otras uniones inf�rtiles doná2 

no ha habiído hijos de uniones anteriores. 

-Explicacj6n cultural: una parte de los proble�as afecti

vos que los hijos de padres separados presentaron co�o 

prin��pal motivo de fricci6n en la relaci6n con los pa 

dres sustitutos. es el ejercicio de la autoridad y su re 

conocimiento, �anifiesto en la asunci6n del status y en 

el cuwpli�iento de los roles asignados a la figura parer. 

na y �aterna por un lado. y a la figura de hijo o ente 

nado por otro lado. Estas dos funciones sratus-roll son 

de naturaleza pultural y los proble�as de relaci6n pue 

den aumentar o dis�inuir por la influencia de 8Últiples 

factores co::io: ·-según la actitud social por re9iones,el 

problema afectivo au�enta en aquellos sitios del pais . 

en donde se ha i�puesto un duro régi�en patriarc3l y el 

conflicto de autoridad se impone, presentando incongruen 

cias entre los hijos varones y los padrastros co�o ocu 

rre en la regi6n Santandereana donde aumentan los proble 

mas afectivos de los hijos de estas uniones, �ientras en 

otras regiones del país donde la figura progenitura! siw 

ple�ente es aceptada. el conflict□ disrainuye y no i�pli 

ca Qayores probleQas afectivos como en el caso de la Cos 

ta Atl�ntica, donde la figura del padrastro se identifi 

ca rcal�ente con la del padre biol6gico frente al hijas 
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tro, en cuanta a deberes, derechos y a 13s con.�apresta 

cienes �enore�. -Seg6n la edad de los hijos. si los hi 

J□ S son de corta ed�d. los padres o madres sus�itutos 

pueden ejercer más f�cilmente una funci6n se�ejante a 

la de los padres biril6gicos aunque el proble�a �fectivo 

puede aparecer más tarde, especialmente cuando la figura 

suplente ha sido la madre, por carencia de internaliza 

ci6n del objeto primario, pero si los hijos han interna 

lizado la figura del padre o de la �adre o se encuentran 

en la adolescencia influyen otros factores como el sta 

tus socio-econ6mico, la educaci6n del padre o de la �a 

dre y principlarnente factores sicol6gicos de empatia en 

ere los enten?dos y la figura progenitural suplente. 

-explicaci6n sicol6gica: los padres que creen que sus

hijos no tien�n problemas afectivos, se deb� quiz�s a 

una defensa inconsciente de los padres que no tienen la 

tutela de los hijos, frente a los posibles complejos de 

culpa, por el abandono del menorº La afir�aci6n sobre 

problemas-afectivos de los hijos, son muy significativos 

desde el punto de vista sicol6gico, ya que un gran nú□e 

ro de niños de padres separados est�n expuestos a proble 

mas e□ocionales por esta causa. Adecás,Hexiste una con 

tradicci6n en la creencia de las �ujeres, que consideran 

que a sus hijos no les importa el tipo de uni6n, pero al 

�ismo tiempo afirman que a sus hijos si les afecta la au 
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sencia física del padre". (6) 

ºIbid •• p. 180 



4. REGULACION NORMATIVA DE LA UNION MARITAL
DE HECHO

4.1. LEGISLACION ANTERIOR 

55 

La legislaci6n Colo�biana ha tenido una evoluci6n acór 

de con el tratamiento juridico que universalmente se le 

ha dado al concubinato. En la �poca de la Colonia, si 

guiendo los lineamientos feudales con el esclavisQo co 

rrespondiente, las uniones extramatri�oniales fueron de 

hecho. Entre las personas llamadas libres, existieron 

los concubinatos denominados barraganias o ��encabamien 

to en forma perfecta -no punibles- e i�perfecta -ounible

con trascendencia en la filiaci6n de los hijos, que eran 

según el caso naturales o ilegiti�os -adulterinos o de 

dañado y punible ayuntamiento, bastardos. nefarios, in 

cest�osos, sacrilegos, �aneares-. y de otro lado.los es 

clavos establecieron sus contubernios, en tanto que los 

illBnumitidos.y los •siervos pod1an ayuntarse mairiQonial 

mente o d� hecho. En la �poca de la E�ancipaci6n conti 

nu6 la legislaci6n anterior con la modificaci6n posterior 



56 

de la liberalizaci6n de los esclavos y des3parecimiento 

de los cor.t.ubernios, quedando asimilados co:no relaci6n 

extra�atrimonial a los concubinatos. 

En la codificaci6n de la naci6n, podemo� citar eL c6di 

go civil de Bello, que omiti6 regular el _concubinato y 

su tratamiento. Su concepci6n s6lo permite un alcance 

restringido, seg�n el art 329 del c6digo civil: " par� 

los efectos del art anterior, no se tendrá como concubi 

na de ün hombre, sino la mujer que vive pOblicamente con 

�l. co�o si fueran casados, siempre que uno y otro sean 

solteros o viudos". Pero esta concepci6n normativa -bá 

sica para éstaqlecer conforme al art 328 del código ci 

vil que dice: "los hijos de la concubina de un hombre , 

se r á n tenido s c q ITI o h i j o s d e e s te " • No o b s t a n t e , ha be r si 

do derogada -art ·45 Ley 57 de 1887-, qued6 vfgente con 

el texto anterior del art 62 del código civil, que des 

pu�s de clasificar� l�s hijos en naturales, de daAado 

y punible ayuntamiento o a�mplemente legiticos, prescri 

bía que se llamaban naturales� los hijos habidos fuera 

del matrimonio de personas que p�d1an casarse entre si 

al tiempo de la concepci6n, cuyos hijos han obtenido el 

reconocimiento de su padre o madre. 

En la legislaci6n posterior se hicieron modificaciones 

�uy importantes para su �poca. Tal modificaci6n central 
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consisri6 en adoptar una concepci6n m�s a�plia. Ella se 

recogi6 en el are 1Q de la Ley 45 de 1936, al definir a 

los hijos naturales en los siguientes términos: "el hi 

jo nacido de padres que al tiempo de la concepci6n no es 

taban casados entre s1 es natural, cuando ha sido.recono 

cido o declarado tal con arreglo a lo dispuesto en la pre 

sente ley". 

Con la indiferencia o intrascendencia del estado civil. 

-casado� soltero, viudo, etc-, y de la exteriorizaci6n

-notoria, privada, etc-, en la relaci6n de los padres pa

ra concebir un hijo -que aqu1 se toma oara establecer la 

posibilidad de �a filiaci6n natural-, se adopt6 irapl1ci 

ta�ente una conceoci6n más amolia del concubinato,a tal 
' ' 

punto que absorve las antiguas relaciones de da�ado y 

punible ayuntamiento. No obstante lo anteriqr, la apti 

tud nencionada realmente beneficia e incide a toda des 

cendencia a �  la que hemos hecho menci6n, en lo que ata 

ñe a su establecimiento. cuidado de los hijos, inhabili 

dades etc, ya que en cuanto al concubinato wismo, sola 

mente recibe como beneficio la aaplitud de su licitud 

for@al -en lo civil y penal-, y material -en su conteni 

do-. Luego ha.correspondido a la jurisprudencia y o 

tras leyes el desarrollo complementario, pero �uy limi 

tado de dicho fen6meno. La jurisprudencia se ha 7ani 

festado en lo atinente a la sociedad dehecho entré con 
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cubinos, donaciones, indemnizacianes en la responsabili 

dad en caso de muerte de uno de ellos, etc. Dentro de 

las otras leyes. pueden citarse las de car�cter laboral, 

cowo las indemnizaciones por accidentes ·de trabajo, -art 

204 inc final ibidera-, seguros de vida laboral, art 293 

ibide�, sustituci6n patronal o pensi6n de jubilaci6n � 

mortem -art 3Q Ley 71 de 1988-, cesi6n del derecho de li 

cencia de maternidad -art 236 c6digo laboral en la redac 

ci6n de la Ley 50 de 1990, art 34-, etc. 

4.2. PROYECTO DE LEY 54 DE 1990 

El proyecto de· ley que sirviera de antecedente a lo que 

m�s adelante se convertiria en la ley 54 de 1990, tuvo 

un desarrollo nor�al, donde sola�ente caben destacarse 

las exposiciones de motivos correspondientes. 

-Pryecto 107 C�mara de 1988: se present6 debidamente fun

damentado el proyecto de Ley 107 de 1988, por la cual se 

legisla sobre el régimen patrimonial entre corapaReros 

per□anentes, por la Representante a la C�mara de la cir 

cuncripci6n electoral de Risaralda, Maria Isabel Mej1a. 

El proyect_o se recoge en 10 arts cuyo contenido se refie 

re a la siguiente tem�tica: presunci6n legal de socie�ad 

pacri□onial fundada en ayuda mutun, para ser declarada 
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judicial�ente -art lQ-. descripci6n de la prueba admisi 

ble de la declarzci6n concubinaria -art 2Q-, disolución 

de la sociedad patrimonial -art 3Q-. liquidación -art 4-

haber social -art SQ-. extensi6n del régi□en de la socie 

dad conyugal -art 6Q-. intervenci6n del c6nyuge de uno 

de los concubinas en esa liquidaci6n -art 7Q-. proceso 

de liquidaci6n por el titulo XXII capitulo I del c6digo 

de procedimiento civil -art SQ-,  alimentos al concubina 

abandonado que tu�iere hijos menores art 9Q. y prescrip 

ci6n ¿nual de. la acci6n. -art 10Q-. 

-Exposici6n de motivos: el anterior proyecto se 
funda en s1ntesis en lo siguiente: -existe la
necesid�d o�iginada en el desarrollo de la so
ciedad. de legislar para regular las relaciones
concubinari�s o de hecho entre h□8bre y mujer.
-oartiendo de la base de la familia como una rea
lidad sociol6gica donde el concub�nato como ma
nifestaci6n voluntaria de comunidad de vida y

1 

fuente natural de su origen. señala que el le
gislador ha guardado silencio sobre la existen
cía de la familia natural. dejándola sin protec
ci6n legal y volviéndole la espalda a una solu
ci6n social, que hoy son la mayoría -en 1973 e
ran m�s de un mill6n de personas y en 1985 son
m�s de 2 millones 635.230 viviendo en concubina
to-. -Después de hacer �n breve relato univer
sal y Colombiano de la legislaci6n, reitera en
que el legislador ha guardado silencio. generan
do un vacío legal. sobre otros extremos de la
relaci6n concubinaria. en cuanto a los derechos
patrimoniales que pueda dar origen y a los debe
res y derechos que surgen de la misma con rela
ci6n a los concubinas o concubinarios entre si.
Y desoués de aludir los avances de la legisla 
ci6n laboral, Ley 90 de 1946, acuerdo 536 del 
20 de Mayo de 1974, Ley 12 de1976 y ley 113 de 



1965, ta�bi�n menciona los avances jurispruden 
ci2lss -conLrato de trabajo, sociedad de hecho, 
enriqueci�iento injusto, inde8nizaci6n por per 
juicio �aterial y moral porla muerte del concu 
bino, etc-, para reiterar la irregularidad,des 
concierto y desprotecci6n del estado en esta ma 
teria. (7) 
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se hicieron ajustas al proyecto tanto en la Cá�ara como 

en el Senado. La representante a la C�□ara Maria Gris 

tina de Herrán de Cundinamarca, en su ponencia se le hi 

cieron las siguientes �odificaciones: se refieren a la 

denominaci6n·y estructur� de la uni6n de hecho -art 1Q-, 

presunci6n de sociedad patrimonial -art 2Q�, haber so 

cial -art 3Q-, prueba de la uni6n de hecho, -art 4Q-,di 

soluci6n -art 5Q-, asirailaci6n a la sociedad conyugal -

art 6Q-, prescripci6n anual -art 7Q-, y vigencia de la 

ley· -art 8Q-, Y· el proyecto se intitul6: por el cual se 

define la naturaleza de las uniones de hecho
1 

y se defi 

n� �l r�giraen patrira-onial entre corapaReros per�anentes. 

-Exposición de raotivos: esta últi□a retorna a
la exposici6n inicial del proyecto señalando
que con él se ha pretendido reconocer un hecho
social evidente, as1 co�o corregir una fuente
de injusticia, pues a diferencia de la sacie
dad cobyugal, las sociedades conyugales de he
cho no generan por si solas la comunidad de
bienes, y agrega la ponente que, ias uniones

1LAF0NT PIANETTA, Pedro. Derecho de Fa.:iilia: Uni6n Ma
rit?l de Hecho: Ley 54 de 1990. Bogorj:_ Profesional, 
1992, p. 22 



de hecho se hacen �anifiestas y co�ienz�n a re 
ner 2ceptaci6n en todos los circulas sociales, 
caabi6 el lenguaje, pero no obstante -desde el 
punto de vista socio-antropológico-. se� la fa 
�ilia un grupo generalmente solidario c8n �u 
chas actividades -sexo, crianza. ali□ent□s, a 
�rige, etc-, la jurisprudencia no ha ad�itido 
por ilícita la sociedad patrir.1onial co;;;o c.onse_ 
cuencia de la �era convivencia, crs¿ndose injus 
ticias. De all1 que se estime necesario adop 
tar la definici6n y denominaci6n para ,todos los 
efectos civiles. con las presunciones sobre la 
sociedad, patriconio, pruebas, disoluci6n y li 
quidaci6n. {8) 
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En el Senado tambi�n se efectuaron· i�portantes ajustes. 

El contenido del Proyecto 229 de 1988. en el senado.en 

el cual, el articulado de lo que hoy es la Ley 54 de 19 

90 fu� propuesta por una subcomisi6n de Senadores: Alber 

to Santofimio Botero, Hugo Escobar S, Silvia Rugeles y 

i ·lag o 1 a S G 6 m e z P é r e 2: , e n 1 a t r a m ita c i 6 n f in a 1 de l p ro y e e 

to, con la aprobaci6n final de tal texto. 

r 

-Exposición de motivos: en esta C�raara Alta ,
tambi�n se resu�ieron y reiteraron los funda
�entos anteriormente expuestos, señalando la
Senadora Silvia Rugeles que la legislaci6n ci 
vil de nuestro pais ha permanecido pasiva an 
te las relaciones concubinarias. puesto que .si 
bien no las condena, tampoco les reconoce efec 
ro juridico alguno, que ello ha sido causa de 
�Gltiples injusticias y desprotecci6n de las 
personas en caso de ruptura, por lo que sugie 
re algunas modificaciones -para darle wayor 

o 

. Ibid., p. 23 



claridad-. encuan¡o a la singularidad y otros 
asp'ectos -que posterior¡;¡ente fueron recogidos-. 
Y ri�s adelante la �isma ponente reitera los raen 
cionados aspectos, señalando que el proyecto a 
taca en parte la causa del proble=a al·imponer 
obligaciones a quiénes deciden for�ar una uni6n 
warital de hecho. establece para las �niones de 
hecha el mismo régimen patrimonial que hasta �l 
wome nto existe para las parejas vi�culadas po� 
matri�onio civil o relig�oso, suprice la definí 
ci6n peyorativa de concubinato -anales donde se 
aprab6 el texto final-. (9) 

4.3. CONSTITUCION NACIONAL DE 1991: ART 42 INC 1Q 
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. Esta constituci6n pol1tica de la República de Colombia, 

proferida el 4 de Julio de 1991, consagr6 expl1citamente 

la uni6n �ariti� de hecho. como fuente familiar mediante 

su reconocimiento como especie dentro de la instituci6n 

de la familia. ·La raencionada carta pol1tica reconoce 

constitucionalmente a la farailia como una instituci6n 

que. por su autonomia señala las bases y principios que 

la edifican y orientan interna y externamente. 

La farailia extramatrifilonial de hecho, se encuentra igual 

8ente reconocida en forraa general y especial, por algunas 

disposiciones constitucionales a saber: -cuando el inciso 

1Q del art 42, señala que la familia sa constituye por o 

9
r· ·d O l • • p • 24
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v1nculos naturales o juridicos, por la decisi6n libre de 

un hombre y una mujer de contraer matri�onio o por volun 

tad responsable de =onfor�arla, no hace otra c8sa que con 

sagrar, por ser estructura -y no por su denominaci6n-,las 

fuentes constitutivas familiares del parentesco, -el r.iatri 

�onio y la uni6n extramatrimonial o de hecho, donde es 

ras dos últimas constituyen una regla constitucional del 

régi�en dual �arital -alternativa dela for�aci6n marital-

De allí que todos los principios mencionados ta;;ibi�n se 

prediquen de-la uni6n marital de hecho, salvo aquellos o 

tjue en todo -divorcio sólo para �atri�onios-� o en parte 

-la pareja y su estado jur1dico, derechos y deberes-, re

sulten incompatibles e inaplicables. 

De otra parte,·la cohstituci6n r�conoce particular�ente 

1 a u ni 6 n ;:; a r i ta 1 d e h e eh o , e o il1 o u n i 6 n _ pe _r ¡:¡ a ne n t e en 1 os 

arts 125, y 179 num 6, y a� estado de los �iembros de 

la �areja como co�pañeros per�anentes en los arts 33 y 

292, para atribuirle en uno y otro cas� •. efectos juridi 

cos. 

_4. 4. LEY 54 -O� 1990

Esta ley constituye la princioal manifestaci6n de 1� le 

gislaci6n escrita, la que desde luego. ahora tiene res 
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pal expreso, tanto institucional cowa especifico en la 

cons:ituci6n nacional de 1991. La ley 54 de 1990 como 

fuente del derecho especial�ente faoiliar, constituye un 

conjunto organizado de normas juridicas que le imprimen 

a su contenido, no solo las caracter1sticas de bilatera 

lidad, generalidad y abstracci6n, sino primordialmente 

la de concresi6n �aterial, raz6n por la riual la regula 

ci6n de la uni6n �arital de hecho asu�e el carácter de 

un r�gi�en legal y por lo tanto obligatorio. En canse 

cuenci�. por efecto de la obligatoriedad que reviste la 

ley y la constituci6n en la que ahora se funda, a ellas 

quedan sometidos todos los habitantes del territorio, y 

sin que por consiguiente, puedan sustraerse s su sometí 

�iento o cu�plimiento a menos que ella mis�a lo dispon 

ga -art 4Q constitución nacional de 1991-. 

De otra parte, la uni6n marital de hecho que por esta 

ley se regula, pas6 a ser por este solo hecho de regu 

laci6n, un objeto juridico incorporado al sistema juri 

dico institucional Colombiano, conforüe al cual debe a 

nalizarse, quedando de lado entonces, el tratamiento ex 

trajurídico -social, religioso, moral, etc-, que ordina 

ria y casi excl�sivamente se la tribuia. Y ello queda 

reforzado sin lugar a dudas, con la nueva garant1a fami 

liar de la constituci6n nacional de 1991, que no s6lo a 

segura sino que amplia dicho car�cter. En si �isws es 
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ta ley, le otorga dicha uni6n marital de hecho la astabi 

lidad jurídica de su vigencia, lo que no acontece con la 

regulaci6n principal consuetudinaria, susce�tible de li 

�itaciones o variaciones de distinta 1ndole. Ade�as que 

con ello se facilita la seguridad jurfdica, la justicia 

a estas uniones maritales de hecho, para el logro de los 

fines que ella persigue. 

El articlll3do de esta ley es reducido pero CJnciso. Con 

tiene 9 articulas, de los cuales el 1Q reconoce jurídi 

caQente la instituci6n de la uni6n �arital de hecho.de 

la cual se derivan todas sus consecuencias. Los arts, 

2Q, �Q. 4Q, SQ 6Q, 7Q, y BQ prescriben los aspectos ya 

-sustanciales y procedimentales- relativos a la �xisten

cia, composici6n, ad�inistraci6n, disoluci6n y liouida 

ci6n de la citada sociedad. Y el art 9Q se dstina a la 

vigencia de la ley. Dichos articulas se expresan de ma 

nera concisa, lo que facilitn su desarrollo y adaptaci6n 

por el juez y lü doctrina. A continuaci6n transcribimos 

la ley □encionada. 

Ley 54 de 1990. Por la cual se definen las u 
niones maritales de hecho y el régi�en patri 
�□nial entre compañeros .perma�entes. El Con 
greso de -Colo�bia, Decreta: 

Art 1Q: A partir de la vigencia de la ·presen 
te ley y para todos los efectos civiles, se 
denomina Uni6n �arital de hecho, la for�ada 
entre un ho�bre y una �ujer. que sin es�ar ca 



sacios, hacen un� comunidad de vida perwanente y 
singular. 

Igual�ents y para todos los efectos civiles, se 
denominan co□pañero y compañera �ermanente. al 
hombre y la mujer que forman parte de la uni6n 
marital de hecho. 

Art 2Q: se presume sociedad patri�onial entre
co□pañeros permanentes y hay lugar a declararla 
judicialmente en cualquiera de los siguientes 
ca sos: 
-cuando exista uni6n oarital de hecho duran�e
un lapso no inferior a dos años, �ntre un hom
bre y una mujer sin impedimento legal para con
traer matrimonio.

-cuando exista una uni6n marital de hecho por
un lapso --no inferior a d_os años e impedimento
para contraer matriraonio por parte de uno o am
bos compañeros permanentes, sieQpre ycuando 1�
sociedad o sociedades conyugales anteriores ha·
yan sido disueltas y liquidadas por lo menos un
año antes de la fecha en que se inici6 la uni6n
marital de'hechoº

Art 3Q:. el patrimonio o capital producto del 
trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por 
partei iguales ·a ambos compañeros permanentes. 
P a r � g r a fo : no fo r m a r � n p a r t e de 1 h a b e r dé 1 a 
sociedad los bienes adquiridos en virtud de do 
naci6n, herencia o legado. ni los que se hubie 
ren adquirido antes de iniciar la uni6n marital 
de hecho. pero sí lo ser�n los réditos, rentas. 
frutos o mayor valor que produzcan estos bienes 
durante la uni6n marital de hecho. 

Art 4Q: la existencia de la uni6n marital de 
hecho se establecerá por los medios ordinarios 
de prueba consagrados en el c6digo de procedí 
miento civil y ser� de conocimiento de los jue 
ces de familia en primera insstancia. 

Art SQ: la sociedad patrimonial entre compañe 
ros permanentes se disuelve: 

-por la muerte de uno o ambos compaAeros,
-por el �atriraonio de �no o de a�bos co�pafie
ros con pe�sonas distintas de qui�nes forman
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parte de la sociedad patrimonial. 

-por mutuo consentiwiento delos co��añeros per
manentes elevado a escritura pabl�ca.

-por sentencia judicial.

Art 6Q: cualquiera de los compañeros permanentes 
o sus herederos, podrán pedir la liquidaci6n de
la sociedad patrimonial y la adjudicaci6n de los
bienes.
cuando la causa de la disoluci6n y liquidaci6n 
sea la muerte de uno o de ambos co�pañeros per 
manentes, la liquidaci6n �odr§ hacerse dentro 
del respectivo proceso de sucesi6n, siempre en 
que exista la prueba de la uni6n.raarital de he 
cho en la forma exigida por el articulo segundo 
de la presa, te ley. 

Art.7Q: � la liquidaci6n d� la sociedad patrimo 
nial entre compañeros permanentes se aplicarán 
las normas contenidas en el libro 4Q titulo XX 
II, capitulo I al VI del c6dig6 civil. 

Los procesos d� disoluci6n y liquidaci6n de so 
ciedad oatrirnonial entre compañeros oer�anentes 
se tramitará por el procedimiento establecido 
en el titulo XXX del c6digo de procedimiento ci 
vil y ser�n del conoci�iento de los jueces de 
familia en prim�ra instancia. 

Art BQ: las acciones para obtener la disoluci6n 
y liquidación de la sociedad patrimonia.l entre 
compañeros perraanentes, prescriben en un año a 
partir de la separaci6n fisica y definitiva de 
los compañeros, del matrimonio cor

i terceros o 
de la muerte de uno o ambos compañeros. 

Parágrafo: la prescripci6n de que habla este ar 
ticulo se interrumpir� con la presentaci6n de 
la demanda. 

Art 9Q: ia presente ley rige a partir de la fe 
cha de a.i promulgaci6n y deroga las disposicio 
nes que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá O.E. a los 28_dias del wes de 
Diciembre del aAo 1990. -Diario Oficial NQ 39 
615 del 31 de Diciembre de 1990-. 
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4.4.1. �!= .ir3leza y tratar.1iento juríd�co. El rfgimen le 

gal de l:, uniones caritales de hecho es plurin□rmativo 

de difer�•:es clases, y consrituye la caracteristica im 

portanre · J  este r�gimen. Esta diversidad son: -esencia 

les -de , · ido: dentro de aquellas no r::ias sustanciales en 

que se rt :eren a la esencia o fondo de esta instituci6n 

de la fac lia de hecho se encuentran las concernientes a 

sus efec1•; de orden personal y econ6□ico, tanto en la 

explicacJ.1 1 �ertinente del fen6�eno co�o en la deter�ina 

ci6n de l-; derechos y obligaciones del caso. -Procedi�en 

tales:'en :s�e en cambio, son las referentes a las forraa 

lidades �-:cedi7entales para el otorga�iento de la escri 

tura p�bl :3 disolutoria y liquidatoria co�o la de la par 

tici6n su• ,3oral -y social- notarial. 

A es ta p ] · .-il id 3 d no ni a t i va c o r r es p o n de 1 a d i ve r s id a d de 

trata□ien•· jur1dico. 

pios,inte• -�e�aci6n e 

en cuanto a la naturaleza, orinci 
' 

. 

investigaci6n científica -analogía 

costumbre principios-. -Naturaleza: en este régimen 

ex is te n n ·. · -: a s ci e o r de n p (j b 1 i c o y p r i vado • Es de o r den 

pCíblico, :-· ·· lo· cual. es imperativo y no susceptible de 

derogaci6, .:-or voluntad de los interesados. Es de orden 

privado, �'�6 3lgunas de estas norraas, por lo tanto pue 

den ser d�-�gadas J modificadas por los interesados en 

lo relati·,· :1 la __ sociedad patrimonial presunta· entre los 

compaRero� �e acuerdo con el r�gi�en de las capitulacio 

nes marit�.�3. -Los principios -generales y·_particula 
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res- también constituyen una parte iwportante dentro del 

régi�en legal, conforme a los preceptos constitucionales 

pertinentes y a los arts 1Q de ]a ley 54 de 1990 y BQ de 

la ley 153 de 1887. puesto que para los efectos civiles 

de integraci6n normativa, autorizan su complementqci6n. 

Es importante destacar que en los principios partícula 

res se encuentran los familiares y los maritales. Los 

familiares tienen gran importancia para la instituci6n 

�arital f�ctica y pueden wencionarse-: la constituci6n,e 

xistencia. conservaci6n y desarrollo de la familia, la 

libertad.unidad e igualdad familiar. la arwon1a # estabi 

lidad. comunidad. patrimonio y valores de la farailia de

hecho. Los maritales, son aquellos principios que cons 

tituyen la raz6n y finalidad que orientan gen�rica@ente 

estas uniones maritales de hecho. -Interpretaci6n: la 

actividad interpretativa del r�gimen que se estudia. a 

dem�s de acomodarse a los diversos métodos, distintas 

clases de interpretaci6n legislativa por mandato espe 

cial y general -art 1Q Ley 54 de 1990- y arts 25 y ss 

del c6digo �ivil-. de la ley, también debe sujetarse a 

sus particular�dades, conducentes a la naturaleza y fi 

nalidad de las normas. Esta interpretaci6n es construc 

tiva en sus diferentes manifestaciones, es decir. en to 

do aquello que produzca resultados. efectos o consecuen 

cias jur1dicas -o civiles- con oposici1n del estado ju 

r1dico negativo existente antes de dicha expedición le 

gislativa. No obstante lo dicho, existen lagunas pro 
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pia�ente dichas que pueden ser suo�anad2=, �ediante la 

anaiogía leois o juris. con las li�itaciones personales 

-c�□o ocurre con la improcedencia analógica a la uni6n

�arital de hecho, de las nor�as ·del matri�onio de susten 

to personal. taies como los relativos al vincula matrimo 

n ia 1 , e s ta d o· e i vi 1 de ca s a do , de r echo s su ce so r a le s de 

los c6nyuges-. territoriales -de watrimonios celebrados 

en el extranjero-, perjudiciales -delito de bigamia-. y 

excepcionales -vr, gr, donaciones por causa de @atri�o 

nio. etc-. 

4.4.2. Fundamentos, Objeto y Finalidad. Los fundamentos 

de la ley 54 qe 1990, son materiales y jurídicos. -Como 

funda�entos �ateriales, tene�os la necesidad de solucio 

nar esta probl_e¡;¡�tica fali1iliar. La si.:uaci6n f�ctica de 

estas uniones li7aritales de hecho generadas por el incre 

mento de su n0mero -mas de 2 millon�s de parejas�,su am 

plia extensi6n territorial. su asentamiento en sectores 

sociales bajos e inseguros ingresos y su reiterada acep 

taci6n y perrnanenc�a en parejas que por su condici6n per 

sonal -sicol6gica, cultural, laboral y social-, no lo 

gran i@poner o garantizar la paz, se convierte en un es 

tado generativo de problemas familiares, respecto de la 

vivienda, convivencia, alimentaci6n, salud. h�giene etri. 

Pero corno estos problemas trascienden de la esfera mera 

�ente familiar creando trastornos sociales. tal proble 
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��tica se torn6 de car�cter social y surge co�o respues 

ta a dicha realidad social, la expedición de esta ley , 

corno plena soluci6n mediante el inter�s de protecci6n so 

cial. -Los fundamentos jur1dicos se circunsc�iben a la 

necesidad de protecci6n legal, pues est? realidad, con 

sistía en una proble�ática jur1dica intoler3ble •. La pro 

blem�tica juridica se manifiesta en la carencia de legis 

laci6n escrita con igual ausencia de una costurabre suple 

tiva con la aptitud suficiente, para satisfacer �ediante 

acuerdo partic�lar u obligatoriedad efectiva -general y 

penalmente coercitiva, etc-, las relaciones y conflictos 

de intereses -jurídicos, individuales y colectivos-, ori 

ginados con esa uni6n marital de hecho, con lo cual, se 

generaba una incertidumbre jur1dica, fuente de perraanen 

tes conflictcis de dificil o injustas soluciones incluso 

jurídicas. 

Al perderse la eficacia jurídica de las soluciones par 

ticulares y consuetudinarias de esta problem�cica fami 

liar, que deja de ser aislada y accidental, surge la ne 

cesidad de mejorarla para reducirla o eli�inarla. Para 

satisfacer esta necesidad se estructura la soluci6n de 

protecci6n legal. El Estado motivado por tal situaci6n 

y dentro de la postura de intervenci6n en los asuntos 

de inter�s p6blico adquiere el inter�s jurídico de re 

gularse mediante legislaci6n escrita, que otorgue �ayor 

�eguridad y estabilidad. De allí que dicha soluci6n se 
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haya exteriorizado en el régimen legal en estudio. o ley 

54 de 1990, y con ella se reconoce la instituci6n jur1di 

ca de la uni6n �arital d� hecho, cogo alternativa marital 

d�ndole una protecci6n semejante -ne id�ntica- a la matri 

¡;¡onial. 

-Esta ley tiene por objeto, la regulaci6n liraitada de u

na instituci6n familiar: de la uni6n, marital de hecho ,y 

es e�inentemente nor�ativa, para significar que no es 

simple□ente como aspecto de una instituci6n propia de 

la naturaleza o de trascendencia moral, sino por el con 

trario, de car�cter reglado. pues a las diversas cla�es 

de sus hip6t�sis se le consagran directa o indirectamen 

te la posibilidad d� deter�inadas consecuencias juridi 

cas. El obje�o _de fondo de esta nor□atividad fu� esta 

bl�cer el sistema marital dual. Para ello se adopt6 la 

técnica de regular las uniones maritales de hecho en far 

�a semejante a la matrimonial, dejando a salvo desde lue 

go, a esta Gltiaa. De ello se _desprende el otorgamiento 

a los habitantes de dos reg1menes distintos a los cuales 

tienen libertad de soaeter sus relaciones maritales: el 

matri�onial y el de hecho. No obstante lo anterior, se 

contraria observando la prevalencia del matrimonio en 

ere otros, en cuanto a la plenitud de su regulaci6n, na 

turaleza, estabilidad, efectos, filiaci6n, etc. 

-En cuanto a su finalidad, esta es: �aterial y juridica.
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La finalidad raa:erial de esta ley 54 de 1990 acorde con 

los fundamentos que se tuvieron en cuenta, son social y 

patriraonial, lo que adem�s desarrolla la preceptiva cons 

titucional actual� Con esta ley, se persigue el mejora 

miento individual de la persona unida de hecho como con 

secuencia de su condici6n igualitaria frente a su compa 

�er9 y los demás con la necesidad de la satisfacci6n de 

sus derechos� respecto de los ajenos. E igualmente con 

ella se busc� la estructuraci6n y consolidaci6n de la pa 

reja y la familia que se crea, dentro del medio social 

que lo rodea, pero con cierta discriminaci6n. Asimismo 

tiene como prop6sito la de otorgar y generar la seguridad 

patrimonial de la familia de hecho, que garantice su sos 

tenimiento, educaci6n y progreso individual y colectivo, 

tanto en el desarrollo vital farailiar, como después de 

su disoluci6n mejorando de esta manera el nivel econ6rni 

ca de sus miembros. 

-La finalidad jur1dica de esta ley 54 de 1990 es insti

tucional y particular. Es institucional porque con e

lla se incorpora al derecho escrito, la instituci6n de 

las uniones maritales de hecho, pero con una finalidad 

muy concreta cual es, el de otorgarle a dichas uniones 

de manera inequ1voca e incontrovertible la certeza, se 

guridad, licitud. y justicia de la cual se carec1a, y 

que desde hace mucho tiempo se raerecia. Es particular 
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porque la ley 54 de 1990 tuvo también co�o prop6sito el 

de controlar jurídicamente las uniones waritales de he 

cho para otorgarle, en caso de viabilidad, la estabili 

dad y protecci6n jurídica tanto a la pareja como a los 

�ie�bros de la familia de hecho, y esto se tradu�e en 

la reducci6n del fen6meno con la soluci6n pertinente de 

la problern�tica jurídica familiar. 

4.4.3. Contenido de todos los efectos civiles. Cuando 

la ley 54 de 1990 utiliza esta expresi6n, quiso sin du 

da unir la legislaci6n civil común y ordinaria -de ahi 

el calificativo civil-, con el fen6meno o la institución 

jurídica de la uni6n �arital de hecho, -por eso también 

lo describe en el art 1Q-, para imponerle a la vincula 

ci6n o relaci6n, consecuencias y efectos -de alli el em 

ple□ del sustantivo efectos-. Todo lo cual, de una par 

te armoniza perfectamente con la intenci6n y anteceden 

tes legislativos de incorporar -con eficacia juridica

dicha instituci6n al r�gimen legal, y de la otra, se ex 

terioriza en su contexto -la reiteraci6n en el art 1Q-. 

Luego tal expresi6n en este caso, debe entenderse raza 

nablem�nte Gtil, como una manifestaci6n en su integra 

ci6n al orden juridico, so pena de dejarla inane. 

Luego tal circunstancia especial, del art 1Q de la le¡ 

54 de 1990, -independientemente de los efectos y canse 



75 

cuencias generales del derecho-- al orden juridico debe 

integrarse a este r�gi�en, según lo que acaba de verse 

en general, el cual debe ser aplicado por �andato expre 

so de la citada disposici6n, a esta instituci6n familiar 

de la uni6n marital de hecho. Ello indica enton�es que 

esta instituci6n confor�e a tal integraci6n, debe enten 

derse regida_ por el conjunto de fuentes del derecho· de 

bidamente organizados jer�rquicamente donde se destacan 

la legislaci6n escrita, la analogia,-la costu�bre y los 

princio�os g�nerales de derecho, debidamente enriqueci 

dos para su aplicaci6n especial. De otra parte,.el re 

conociJiento jurídico de la uni6n marital de hecho que 

se efectu6 a· través del mencionado orden jurídico inte 

grado, es esencial�ente genérico sin perjuicio de la par 

ticularidadº 

1 

Ahora bien, ese reconocimiento no s6lo es para· lo cante 

nido en la ley 54 de 1990, sino para todos los efectos, 

dentro de los cuales se incluyen tanto los estrictamen 

te familiares como los relativos al derecho civil en g� 

neral -vr, g� domicilio etc-. laboral -v.gr presracio 

nes de la co�pañera permanente-, legislaci6n social -se 

guro de vida, .etc-, administrativo, penal. etc, y toda 

aquella rama -que le interese al fen6rneno. 
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4.5. UNION MARITAL DE HECHO 

Se encuentra prescrita. en ·el art 1Q de la ley 54 de�90 

que dice: 

A partir de la vigencia de 1� presente ley y pa 
ra todos·los efectos ci�iles, se den��ina Uni6n 
Marital de Hecho, la formada entre un hombre y 

• 

una mujer, que sin estar casados, hacen una co 
munidad de vida permanente y singul�r. 

Igualmente y para todos los efectos civiles, se 
denominan compañeros y compañera permanente, al 
ho�bre y la mujer que for�an parte de la uni6n 
marital de hecho. 

De acuerdo con lo expuesto, puede concebirse genéricamen 

te a la uni6n marital de hecho, como aquella uni6n de he 

cho voluntaria de un hombre y una mujer, que con fines he 

terosexuales y de mutua ayuda, hacen una comunidad de vi 

da permanente y singular. 

Con esta disposici6n, la ley no solam�nte hace un ·reco 

nacimiento y ubica a nuestro derecho dentro del.sistema 

marital dual restringido, sino que éomple�enta el dere 

cho de familia adoptando una nueva instituci6n que, por 

su importancia frente al derecho y la sociedad, debe en 

centrarse expresa e inequ1vocamente consagrada, a fin 

de que sea identificado y tenido en cuenta, para todos 

los efectos civiles, es decir, para todos los efectos 
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jurídicos que en derecho correspondan. 

Del conjunto de normas, directa e indirectament� recogi 

das en la constituci6n de 1991 y la ley 54 de 1�90, se 

extraen las siguientes reglas para esta institu�i6n: 

Pri�ero: la pluralidad marital de derecho -matr��onial-

y de hecho -uni6n marital de hecho-. es un r�gi:en jur1 

dico dual, de tratamiento semejante con mutuo respeto e 

igual �mparo legal constitucional -art 42 inc 1� consti 

tuci6n nacional de 1991, ley 54 de 1990, y arts 113 c6

digo civil-. 

Segundo: todo ser humano h�bil, en desarrollo del ejer 

cicio serio -nQ abusivo- de la libertad marital. puede 

for�ar una uni6n m�rital de hecho permanente, bJ10 la 

protecci6n de la ley. 

Tercero: la cora�nidad de vida de la uni6n qaritnl de he 

cho, produce efectos civiles y crea una familia Je dere 

chos y deb.eres de ella y sus mierabros. 

Cuarto: salvo lo dispuesto en capitulaciones maritales 

toda uni6n -marital- de hecho genera una sociedad patri 

monial. que fundada en la comunidad de esfuerzos. se ad 

ministra libre y separada�ente por los compañeros perma 
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nentes. pero con igual participaci6n en las ga�a�cias en 

tjue resulten a su disoluci6n. 

4.5.1. Naturaleza juridica. Tene�os que advertir en cuan 

to a la naturaleza jurídica f�ctica que indica que la u 

ni6n marital es. en si misraa considerada. un hecho jurf 

dico familiar especial es decir, un hecho,voluntario de 

constituci6n familiar reconocido por el derecho. raz6n 

por la cual se le califica de hecho. En efecto, la men 

cionada uni6n raarital de hecho se manifiesta co□o una o 

verdadera sit'uaci6n f�ctica, es decir, por una serie de 

coQportamientos humano� plurales y reiterados en el tiem 

po por sus co�paAeros, porque as1 nace �por los hechos-. 

se de s a r ro 11 a - ·la re i t e r a c i 6 n de e s t o s h e ch o s co n su c o 

rrespondiente relaci6n. etc-, y ter�ina -funda�ental�en 

te por hechos- es decir. porque asi co�o situac�6n con 

tinuada f�ctica. se exterioriza su �xistencia vital an 

te el derecho. Es de tener encuenta, que dicha situa 

ci6n no se manifiesta en cualquier hecho co�ún y corrien 

te. sino que ha de ser familiar y dentro de esta especie 

tiene que exteriorizar la constituci6n y existencia de 

una farailia tambi6n de hecho. 

4.5.2. Paralelo con el �atri�onio. �n cuanto a su natu 

raleza juridica. la uni6n r.Ja,rital de hecho difiere áe la 

del raatrimonio, sin perjuicio de algunas seraejanas. En 

cuanto a su naturaleza juridica en este sentido. ,ientras 
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la uni6n �arital de hecho es un wero r.echo jurídico faai 

liar, tal co�o se ha visto, al cual ta�bién en ·parte tie 

ne el calificativo de hecho, en su cier.ominaci6n, el ma 

trimonio por otra parte es m¿s que eso, porque tiene la 

categoría de negocio jur1dico familiar, puesto que este 

es la Qis�a declaraci6n de voluntad �atri�onial, indepen 

diente□ente de su expresi6n inicial a posierior -en la 

co□unidad de vida-, lo que lo estructura y le da naci�i 

ento por sí �ismo. 

-Los efectos de esta diferencia son �uchos, que se pue

den sintetizar en todos aquellos que emanan del trata 

miento jur1dico diferente que, con fundamento en la dis 

tinci6n de naturaleza �encionada, hay que darle a· uno y 

otro fenómeno. · 

4.5.3. Características y Condiciones. De acuerdo con 

la naturaleza jurídica f�ctica expresada, la uni6n rnari 

tal de hecho en si, y sus consecuencias, tienen determi 

nadas características a saber: 

-Personalisi□a: consiste en que la relaci6n marital de

facto se encuentra unida intimamente a la oersona .natu 

ral de los intervinientes, a tal punto que de una parte 

surge como desarrollo de su personalidad y de algunos 

de sus derechos -co□o derecho al cuerso. a �a disoosi 
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ci6n sexual etc-, ejercida personal y directamente y de 

la otra, porque su existencia tiene como i1□ite máximo 

la de la propia persona. 

-Familiar:es aquella caracter1stica que hace de la uni6n

;::arital de hecho un medio o fuente de formaci6n. -familiar 

del mismo car�cter esto es, de hecho extramatrimonial o 

natural. 

-Extrariatrimonial: indica entre otras cosas que la uni6n

marital: -no es favorable o apreciable econ6micarnente , 

.-ni como motivo o causa, ni como fuente de contrapresta 

ci6n econ6mica-, -se encuentra fuera del patrimonio de 

las personas, y.por lo tanto, no entra en garantía, ni 

puede ser perseguido por los acreedr
i

res, -es intransmi 

sible por causa de muerte, y por encontrarse' fuera del 

co�ercio, es innegable esto es, no puede ser objeto de 

neoocio jur1dico -c�si6n-. salvo el de terminaci6n -re 
-

nuncia o mutuo acuerdo-, en tanto que si puede tomarse 

por supuesto �la -uni6n marital de hecho-, para otros ne 

gocios jur1dicos posteriores, -matrimonio entre ios com 

pañeros, compraventa del hogar familiar-• 

-En los efectos maritales, se caracterizan por su juri

dicidad compleja: as1 en la juridicidad indica que ta 
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les efectos son juridicos y no naturales, �or lo que son 

coercibles y obligatorios, conforme a su respectiva natu 

raleza, tal como se ver� en su oportunidad. En la comple 

jidad estos efectos no son Gnicos y unifor□es,sino todo 

lo contrario, �uy variados y complejos tanto en el orden 

personal, donde pueden distinguirse efectos personales y 

faoiliares, como los de orden econ6mico, ,donde tambi�n 

se encuentran los familiares, -sociedad patrimonial-, ci 

viles -sucesorales-, �ercantiLes -sociedades regulares 

de coraercio entre co�paReros, laborale� -derechos de la 

co□paAera per�anente, etc-. 

Las condiciones son □uy variadas de acuerdo con la doc 

trina. Previamente es preciso señalar que en ausencia 

de norraa legal especifica sobre el particular, c8rres 

pande a la doctrina -art 8Q Ley 153 de 1857-, siguiendo 

par�metros anal6gicos -los consagrados para los contra 

tos-, y principios generales -la conforraaci6n tipica de 

los hechos jur1dicos en general etc-,- pertinentes dando 

la explicaci6n y construcci6n jur1dica a que haya lugar. 

Entonces podemos distinguir: presupuesto, elementos y re 

quisitos. 

-Presupuesto: viene a ser aquella c□ndici6n previa que

ex p 1 i ca e 1 esta b 1 e c i m i en to de 1 a un i 6 n. r.i ar ita 1 de hecho 

y que se concreta en la libertad marital. 



82 

-cle�entos: son aquellas condicianes que intrinsecaraente

cowponen la referida uni6n warital de hech�, que son la 

idoneidad marital -co�puesta por la heterosexualidad i. 

d6nea y la legitimaci6n marital-, y la coaunidad de vida 

!:larital. 

-Requisitos: son los aspectos o caracteristicas que se

le exigen espec1ficamente a cada ele□ento en particular: 

unos de carácter esencial, sin los cuales el elemento y. 

por consiguiente la uni6n marital no existe, -la diferen 

ciaci6n de sexos-, y otros regulares esto ,es, los ·necesa 

rios para que produzcan todos los efectos normales ple 

nos -1� ausencia de �atri�onio eficaz en los compaíleros

so pena de.que en caso contrario, tales efectos se res 

tringan y finalmente otras condiciones.que son acciden 

tales o indiferentes - la notoriedad de la v�da co¡¡¡Gn-. 

4.5.4. Presupuesto de la uni6n marital de hecho. La li 

bertad □arital en si misma considerada es un derecho, y 

cuando se mira con absoluta independencia del resultado 

escogido mediante su ejercicio, a lo cual nos remitimos. 

En cambio, una vez ejercido el derecho que trae como re 

sultado la uni6n marital, aquella libertad pasa a ser 

presupuesto de esta última. Ahora bien, el car�cter de 

oresupuesto que tiene la libertad narital de hecho, tie 
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ne sentido y consecuencias particul�res. En términos ge 

nerales, se entiende por libertad marital, el poder jur1 

dico para establecer o no, a trav�s de la uni6n marital 

de hecho, una familia 1 esto constituye un verdadero dere 

cho sLJbjetivo, y s6lo aparece en la actualidad, -por me 

dio de la iwplantaci6n del régi�en dual marital. 

La libertad marital se encuentra fuera del co 
mercio y por lo tanto, no es v�lorable econ6�i 
ca@ente ,no es negociable el derecho -diferen 
te al ejercicio mismo-. en ese sentido -por in 
ter�s econ6mico-, ni transferible intervivo,ni 
por causa de muerte y es complet�mente ajeno al 
patrimonio -salvo lo referente a las capitula 
cienes maritales-, y a la garantía o prenda ge 
neral de los acreedores. (10) 

Este derecho s6lo puede ejecutarse �otu propio -por ini 

ciativa propia-, sin perjuicio de ser insinuado o raoti 

vado licitamente, pero por ninguna circunstancia �uede 

ser objeto de provocaci6n particular o de autoridad al 

guna, -notarial, administrativa, policiva o judicial-, 

lo que seria contrario a la dignidad humana y familiar. 

Solamente a la misma persona �orresponde ejercer dicho 

derecho, sin que sea posible repr�sentaci6rt le�al algu 

na e interferencia del representante salvo la que rela 

tivamente -y sin trascendencia ·importante-, tiene en el 

lOibid., p. 103 
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consentimiento matrimonial. En tanto que s6lo es posi 

ble la representaci6n voluntaria en las casos autoriza 

dos expresa o implicitamente. La titularidad de este 

derecho no se agota o extingue por su ejercicio,porque 

bien puede dentro de las condiciones generales, volver 

a ejecutarse lo que en consecuencia, hace permanente du 

rante la vida de la persona. 

4º5.5. Legitimaci6n marital. Consiste. en el poder o po 

testad que deben tener los sujetos para establecer la u 

ni6n marital de hecho con plena eficacia. Pero es con 

la ley 54 de 1990 cuando dicho elemento se exige con ma 

yor claridad. 

Fu� la ley escrita ·1a que omiti6 hacer consideraci6n al 

guna sobre el concubinato y por lo tanto, tampoco lo hi 

zo en particular sobre aquello que hoy podr!a llaraarse 

legiti□aci6n marital. Porque siendo esta 6ltima tanto 

un reconocimiento de la instituci6n corno el otorgamien 

to de un poder para conformarla, dicho. fen6oeno no po 

d1a quedar contemplado en el rdgimen marital Cnico ex 

cluyente o tolerante. Sin embargo esta potestad se in 

firi6 de otras reglas, extra1das de las leyes de la na 

turaleza, la moral y las buenas costumbres, co�o aconte 

ce con la relativa a la ausencia de matrimonio, de paren 

tesco. etc. En cambio la Ley 54 de 1990 estructura la 
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legitii.laci6n warital, como ele;;ie.nto y apa:-ece consagrada 

en el art 1Q inc 1Q de dicha lev cuando señala: uni6n rna 
I 

rital de hecho, la formada �ntre un hombre y una mujer , 

que sin estar casados. hacen una comunidad de vida perma 

nente y singular." La libertad �arital� c6nstituye el 

pri�er requisito de la legitimaci6n marital. 

4.5.6. Efectos de la uni6n marital de hecho. Toda uni6n 

de hecho ha de producir efectos juridicos, los que son 

del orden personal y econ6�ico. La necesidad de deducir 

le efectos jur1dicos a la uni6n marital de hecho, no es 

facultativa sino imperativa. Se sustenta ade�ás de la 

naturaleza.de 9rden· público dela instituci6n �isma y de 

su regulaci6n en la redacci6n finalista exclusiva -para 

todos _los efect?s civile�-; que manda que su tratamien 

to sea civil o jur1dico y no de otra 1ndole. Lo ante 

rior es de significativa importancia porque de un lado. 

no deja al arbitrio del intérprete o funcionario que ha 

de aplicar la ley, tratarli como fen6meno jur1dico o ex 

trajur1dico -natural, social,_ moral, etc-. y de deducir 

le efectos jur1dicos o extrajur1dicos -obligaciones na 

turales-, sino por el contrario obliga a tratarla jur1 

dicamente para deducirle eficacia de este orden -jur1di 

ca-, y de la otra, que e� int�rprete debe hacer prevale 

cer el tratamiento y la eficacia jur1dica fren�e a lo 

que no lo es, lo que resulta importante en caso de du 

· da.
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4.5.6.1º Efectos de Orden Personal. Con este car�cter 

se compendian todos los efectos que se producen con re 

laci6n a la pareja como persona y la fa7iilia. con inde 

pendencia de la cuesti6n econ6mica. En los efectos de 

la pareja tenernos los que se establecen entre sí. como 

el vinculo marital, el estado jur1dico de compañero, el 

apellido de la compañera, los deberes, derechos y res 

ponsabilidades y el hogar marital, y los de la pareja 

frente a la cor.1Unidad, como la opon1bilidad· etc. En la 

familia estos efectos de orden extrapatrimonial hacen 

relaci6n a la instituci6n familiar, co�o el patriraonio 

moral. Entre los efectos personales en la pareja tene 

mas: 

-Vínculo marital: es la relación subjetiva de la vida

marital de hecho. 

-Estado de compañero: es aquel estado civil imperfecto

que asumen los sujetos de un vinculo marital de hecho, 

con las consecuencias jur1dicas pertin�ntes. Cuando el 

inc 2Q del art 1Q de la ley 54 de 1990 prescribe que : 

"su denominaci6n de compañero o compañera permanente al 

hombre y la mujer que forman parte de la uni6n raarital 

de hecho", está atribuyéndoles en cabeza de ambos, una 

situaci6n jur1dica especial. que al mis□o tiempo se asi 

�ila y difiere del estado civil de las personas. de a 
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111 entonces se caracterice cono un estado civil imoer 

fecto. Las principales consecuencias jurídicas del es 

tado jurídico de co�pañero se rsfieren al registro, las 

relaciones familiares y el aQellido de la COÑpañera. Es 

ia relaci6n farailiar no constituye parentesco sino, un 

estado jur1dico especial llaraado de co□pañero y compañe 

ra oermanente aue los vincula carital�e�te. En esta u 
. .• . 

ni6n marital de hecho, no altera los apellidos de los 

corapañeros. 

-Derechos. deberes y responsabilidades_: son las princi

pales consecuencias jur:ídicas de la comunidad de vida 

raarital de hecho. Los efectos personales son deberes 

cuando se mira por la necesidad de la adopci6n de un corn 

portamiento. son derechos cuando se tiene la potestad 

para satisfacerlos y exigir su cu�plimiento, son respon 

sabilidades familiares porque se garantizan su cumpliwi 

ento con el patrimonio �oral de cada uno con las dem�s 

consecuencias juridicas desfavorables que acarrean el 

incumpliraiento -disoluciones, separaciones, indamniza 

ci6n de perjuicios, etc-. Tales aspectos se refieren 

al débito, la fidelidad, la comunidad, el respeto.y el 

socorro y la ayuda maritales, pues todos conducen a in 

tegrar la comunidad de vida marital de hecho. 

-Comunidad de vida: con este deber, se facilita el desa
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rrollo de la unión □arital de hechc. c��o este deber de 

convivencia se establece para asegurar la vida coQunita 

ria, sin que se haga excepci6n sobre su carácter común o 

comunitario -en lo que debe ser la vida �arital-, es 16 

gico concluir que la direcci6n del hogar, como parte de 

aquella también debe ser común luego así, deber� serlo 

la potestad marital. 

-Oponibilidad: consiste en la posibilidad de ser alega

da.la existencia de la uni6n �arital pública con todos 

sus efectos, y con el deber de hacerlo frente a los de 

más o de verse so�etido a ello si no lo hace. Lo ante 

rior descansa en el conocimiento de hecho o legal que 

debi6 adquirirse por una u otra publicidad, por que ya 

frente a tal situaci6n, nadie puede abstenerse de acep 

tar su existen�ia con los efectos civiles establecidos 

por la leyº 

Entre los efectos personales de la familia dehecho, te 

nemas: -Patrimonio moral familiar: también lo aáauiere 
. 

' 

la familia natural, extramatrimonial o de hecho, dé a 

cuerdo a las reglas generales, por el hecho de su reco 

nacimiento legal. El patrimonio moral, viene a ser el 

conjunto organizado de los derechos, deberes y responsa 

bilidades que �G conceden a la pareja, -y dem�s ra�ilia 

res-� como miembros -individual y colectivaáente consi 
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derados-. deLna familia -m�s r.o aislada=ente de ella-, 

para darle cumpliciento a la funci6n marital y fa□iliar 

pertinente. El derecho a�igna a esta fa7ilia dicho pa 

trimonio moral para su conservaci6n y progreso. Por es 

ta raz6n debe entenderse igual=ente incluido los_pObli 

cos -como los relativos al reconoci�iento de los dere 

chos que tiendan a ello-. como acontece con los asuntos 

de salud, vivienda. alimentaci6n. ingresos y asistencia 

social. 

4.5.6.2. Efectos de Orden Econ6_�ico. Los efectos de or 

den econ6mico -maritales- de esta uni6n son ordinarios 

y familiares. Los ordinarios son aquellos que ta�bién 

son aplicables a los compañeros per7anentes, en su ca 

lidad de personas comunes y corrientes. con independen 

cia de su estado jurídico. pero con la eventual inciden 

cia familiar del caso, tal co�o acontece en el r¿gimen 

social ordinario, esto es de las sociedades regulares o 

de hecho que pueden presentarse entre los co�pañeros • 

Los especiales familiares son aquellos de origen conven 

cional o legal que se fundan y presuponen la unión mari 

tal de hecho. y se organizan para el desarrollo de la 

funci6n económica de esta Olti□a. Adem�s entre los com 

pañeros permanentes pueden presentarse. sociedades regu 

lares de car�cter civil o mercantil, asi como entre e 

llos -uno o ambos�. y terceros. Entre las sociedades 
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civiles esencial�ente encontra�os las sig�ientes: -agri 

colas, -servicios profesionale�, -consumos domésticos o 

usuales, -culturales y afines. Las sociedades @ercanti 

les entre la pareja de co�pañeros. s61o es posible por 

el n6nero de personas -2- la celebraci6n �socied�des co 

lectivas -art 294 c6digo de comercio-, en comandistas si� 

ples -art 337 ibidem-, y de responsabilidad limitada -ar 

353 ibidem-, pero no pueden celebrar por requerirse de 

cinco -5- socios, las de en comandita por acciones y an6 

nimas -arts 343 y 374 ibidera- a �enos que acudan a otras 

personas. 

-Incidencias pa�rimoniales familiares: las mencionadas

sociedades civiles o mercantiles entre compa�eros pueden 

tener incidencia patri□onial fa�iliar, por sus efectos 

civiles. Entre ellas tene�os: -separaci6� d� patrimonios 

-bienes-, en este evento la sociedad civil o comercial en 

tre compaíleros. por la ausencia de un régi□en económico 

co�unitario, ��mple una funci6n importante que la susti 

tuye en buena pnrte, para la satisfacci6n de las necesi 

dades alimenticias y de orden econ6mico. Sin embargo de 

be quedar claro que dicha sociedad no adquiere la natura 

leza y el alcance de la sociedad patrimonial, la cual se 

ró y se regira legalmente de manera diferente. -Sacie 

dad patri�onial. cuando la uni6n marital de hecho se en 

cuentra regida lcgal�ente por una sociedad patri�onial . 
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las sociedades de carcicter civil o merc2�ril que celebren 

los co�pañeros -per�anenres antes o desou�s de aquella,cum 

plen su funci6n de □anera. auton6�a. Sin lugar a dudas la 

creaci6n de una sociedad civil o �ercanril. a diferencia 

de la sociedad legal oatrimonial, no s6lo per�ite aprove 

charse de los beneficios legales de aquella que no tiene 

el car�cter de esta Gltica, sino �ue adem�s faciliia la 

gayar explotaci6n y organiza y hace viable el mayor ren 

diniento de la actividad econ6mica� que pueda o tenga en 

que desarrollarse dentro de esa uni6n �arital de hecho. 

�sociedad de corapaAeros con terceros: dichas sociedades 

civil�s o merca�tiles celebradas con terceros tienen al 

gunas incidencias normales ffente a la -situaci6n de or 

den econ6raico d� la correspondiente uni6n marital de he 

cho. Esta uni6n puede ver·se afectada. cuando, estando am 

par3da por una s6ciedad p�trimonial legal, el h�ber de 

esta altima se vea afectado por la formaci6n de dicha so 

ciedad, por uno de ellos.con terceros o por los diversos 

actos que en su desarrollo se efect6an contra la eventual 

oarticioaci6n de los aananciales del otro comoaAero oer 
1 � ·- 1 1 

r.ianente. Pero este ·perjuicio comienza a gestarse desde 

la presentaci6n de la demanda de disolución de dicha so 

ciedad oatrimonial. momento a partir del �ual puede eje 

cutGrse la acci6n correspondiente. 
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4. 6. CLASES De . R:::Gii·::::NES ECONOMICOS

4. 6. 1. Régimene s C.o n.vencio na les. Con la re fo r□a de la

Ley 54 de 1990, surge una nueva concepción de capitula 

ciones, la de capitulaciones maritales. Se reco ge en 

el inc 1Q del art 7Q de la citada ley, cuando o rdena : 

"a la liquidaci6n de la sociedad patri□onial entre com 

pañeros permanentes se aplicar�n las normas contenidas 

en el libro 4Q titulo XXII capítulo i del código civil" 

aue corresponde exactamente a los arts 1771 a 1780 del 
' . 

mismo c6digo. De alli q�e las capitul�ciones hayan to 

mado el calificativo de maritales, cobijando en ellas 

las matrimoniaJes y las maritales de hech o, entre las 

cuales se hallan semejanzas y diferencias. A falta de 

pact o escrito �obre capitulaciones que corisagre un régi 

�en convencional econ6mico, s� aplica de �anera supleto 

ria el régimen legal del caso , -arts 7Q y �Q de la Ley 

.54 de 1990, y 1774 del c6digo civil-. 

-Semejanzas: en este aspecto existen porque ambas capi

tulaciones, com o elemento s de fondo. la capacidad mari 

tal, -con la auto rizaci6n debida, en caso de renuncia 

de gananciales, enajenaci6n o hipoteca o servidu;nbre de 

bienes ralees o de estar so metido a curador-, consenti 

miento -serio, licito, libre y exento de vicio s-, obje 

t o licito -que co mprende todo s lo s aspectos patri� o nia 
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que no co�pro�etan el ord2n pOblico incluyendo la ira 

posibilidad de pacto del principio de la vigencia antes 

o después de la uni6n �arital de hecho. art 1777 del c6

digo civil inc 29-. causa licita y legiti�aci6n de la pa 

reja. E igual�ente. se requerir� la sole�nidad 9e la es 

critura p6blica y excepcional�ente documento privado fir 

¡;¡ado entre las partes y sus testigos -s6lo cuando no ex 

ceda de Sl.000.oo y todos los bienes aportados sean �ue 

bles-. 

-Diferencias: no obstante lo dicho. entre ambas capitu

laciones pueden encontrarse algunas diferencias y estas 

se refieren ante.todo a la oportunidad de celebrarlas . 

Por ser el ¡;¡atrimonio un negocio juridico foriilal y agota 

do en su celebraci6n resultu absoluta�ente clara la de 

terminaci6n juridica y.f�ctica de la oportunidad anterior 
. 

' 

que se tiene para la celebraci6n de las capitulaciones 

·Jatri�oniales -arts 1778 y 1779 ibide�- 0ero no sucede

lo misí.lo con la uni6n marital de hecho. que por ser una

situaci6n f�ctica continua en el tiewpo, no es f�cil el

precisar el ciomento de su perfecci6n. particularmente q

por el requisito de la permanencia. De all1 que la cla

ra oportunidad legal de la celebraci6n de las caoitula

ciones maritales -antes de la uni6n �arital de hecho- ,

se dificultan en su estableci�iento or�ciico.
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Son aquellas que establecen 

la ley para las uniones maritales de- hecnO, pero con ca 

rácter supletivo. Para que -puedan operar y ser viables 

esros r�gimenes legales, es indispensable la inexisten 

cia de un régi�en convencional eficaz que lo excluya to 

talmente -art 7Q inc 1Q de la ley 54 de 1990-, ya que de 

no ser asi, los consagrados en la ley tendr�n una aplica 

ci6n total o parcial seg0n el caso. De ello se despren 

de el car�ct�r supletivo de estos regimenes, aue oor con 

siguiente son de naturaleza particu lar o privada, y por 

lo tanto, susceptibles de �odificaci6n o sustituci6n por 

las caoitulaciones ¡;¡ar·itales, con las li:.1itaciones aue 

i�ponen las reg�as de orden p0blico. Entre este r�gi�en 

le□al tenemos: la separaci6n de bienes y la sociedad de 

hecho entre co�pañeros, que expondremos a continuaci6n. 

-Separaci6n legal de bienes: tiene una aolicaci6n excep

cional. La separaci6n de bienes es aquel r�gi□en en vir

tud del cual, cada persona titular individual de su pa 

tri�onio con autono�ía de ad�inistraci6n y utilidad pro 

pia -exclusiva, plena y perpetua-, se conserva, aún des 

pués de la uni6n �arital de hecho, en la �israa for�a co 

□o se tenia y se ej�rcia anterior�ente. Es el raisco rá 

gi�en de las personas solteras o no vinculadas warital 

Nente. que dentro de la �encionada uni6n 9Lede surgir 

de las capitulaciones �LJritales, o de la ley -que es o 
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nuestro caso-. 

-Patri0onios no sociales: en este r�gimen legal de sepa

raci6n de bienes. la uni6n �arital de hecho que forman 

los cor.ipañeros permanentes no altera su patrimonio,. los 

cuales no s6lo siguen siendo separados sino individuales 

y con funci6n propia. Es decir, no adquieren por dicho 

motivo ninguna funci6n social, ni se forma niguna sacie 

dad o comunidad sobre todo o parte ae·esos patri�onios. 

Pero la ausencia de dicho patrimonio no elimina las car 

gas farailiares. Ello se debe a que los deberes de orden 

personal entre los compañeros. como los de vida común.a 

limentaci6n, ayu�a mutua y socorro etc, subsisten en la 

medida que tambi�n haya uni6n marital de hecho, con in 

dependencia de sus efectos econ6rnicos. No habiendo pa 

tri�onio social que respon�a de estas cargas fawiliares, 

la responsabilidad por las necesidades de la fa�ilia ca 

�Gn, tendr� que ser forzosa y 16gicamente de cár�cter o 

personal, la que cuantitativamente -y por analog1a de lo 

dispuesto para la separaci6n de cónyuges-. deber� ser a 

proporci6n de sus facultades, con la circunstancia que 

el juez �n caso necesario reglará la contribuci6n. La 

ley consagra este r�gimen en ausencia de la sociedad pa 

triwonial,antes o después de ella. 

cuando for�ada la uni6n �arital de hecho no surge como 
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erecto i��eciia�o la sociedad patri�oni2l establecida su 

;:: le t i va ;:i e.n t e p o r 1 a 1 e y p a r a d i ch o s e o ::i p a i"1 e r o s pe r man en 

tes. su situación es la precedente de separación legal 

de bienes. aunque sea una separación provisional. Des 

pués de 12 disolución social, los ex-co7pa�eros ta�biAn 

se inc�rporan a este r�giraen legal de separación de bie 

nes. 

-Sociedad de hecho entre cornpaAeros per�anentes: la ins

tituci6n de la sociedad de hecho -principal�ente la for 

�ada por los hechos- entre coopaAeros per�anenres -antes 

concubinas o concubinarios-, continua present�ndose con

la regulaci6n es�ructu�ada por la jurisprudencia. Las u 

tilid3des se traducen de un lado, en el ar:paro legal de 

dicha sociedad. garLJntizada �or la justicia y del otro, 

en la función ecan6rnica familiar que sústantiva�ente cu� 

ple -con las consecuencias de justicia y equidad que re 

porta-, en favor de quiénes lo confor�an, lo cual hoy 

dia ninguna perso�a sensata controvierte. No obstante 

lo anterior, dicha instituci6n aún continua con la usual 

caracteristica de la incertidu□bre juridica que pcsee to 

da actividud de hecho o formada por los hechos, con lé3s 

consiguientes dificultades: unas de orden legal, co8o la 

necesidad de su declaraci6n voluntaria o judicial, con 

la eventualidad de ser positiva o negativa �n su resul 

tado. la dificul:ad de su 9rueba y la inseguridad oresen 
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te y futura que ori�nta consr2nte�ente a cada ��o de los 

co�pañeros. Y existen otras dificultaces de □,den f�cti 

co, como la eventual disputa entre el deseo interno de u 

no de los cowpañeros -no generado o por lo �enos no exte 

riorizado-, de apropiarse de todo, caus3nte desde luego 

de dificultades recurrentes hasta llegar a un c8nflicto 

total. Son estas dificultades y muchas arras las que se 

pretenden superar con la nueva instituci6n de la sociedad 

patrimonial. pero que aún siguen gravitando para el even 

to de la ooerancia de dicha sociedad de hecho v oarticu 
' ....  ' . 

la rmen te para cuando esta Gl t i:ia no. opera. Ade-::�s de los 

efectos diferentes -arts 501 del c6digo civil y ss-. que 

puedan producirse frente a terceros -la responsabilidad 

solidaria oor las deudas-, la soc�edad de hecho de un la 

do. corrobora y 8aterializa la sociedad oatriwoniDl, en 

lo cual no �ejora por este aspecto, y del otro ta�bi�n 

sirve de cowrle�ento útil de car�cter soci�l en otros o 

carapas, C080 cuando la sociedad de hecho procede de épo 

ca anterior o recae sobre bienes aue aueciarían 80r fuera 
' ' ' 

del alcance ordinario de la sociedad patri�anial. La ex 

plotaci6n social de la sociedad de hecho, es el elemento 

por el cual se desarrolla socialwente una explotaci6n e 

con6mica lícita, y que se coQpone de una actividad social 

o acci6n como socios, -de capitnl o de industria-, por o

los compañeros permanentes. 
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4.6. · .• R�gi;¡¡en de Bienes Fai.liliarcs. La circunstancia 

de éioumir la caltdad- de compañero permanente con la cele 

bracli1n de la uni6n marital de hecho no altera en nada en 

el ró,1imen legal que han de regular los bienes que con e 

llos tic relacionan. sean civiles. mercantiles, agrarios, 

etc. Por lo tanto. la regla general consiste en la remi 

si6n ,ie tales sujetos al r�gimen comGn que sea del caso. 

-Adq11Lsiciones y caracter1sticas de la propiedad, dere

chas ,eales. etc-. sin embargo, en algunos casos excep 

cionqL@ente se tiene en cuenta esa situaci6n fa�iliar y 

que an la que caracteriza el régimen familiar y que este 

se raíiere principalmente a los aspectos del hogar o vi 

vien.f;1 familiar y otras adquisiciones. 

Al i:.1 1,,:ll de lo que acontece con las viviendas matrimonia 

les. ,,aneralmente las pol1ticas, planes y programas in 

cluy"'1nfo las legislativas quese refieren a v'iviendas fa 

::1ilL11 as, siempre cobijan dentro de su amplitud a las u 

nionao maritales de hecho. En primer t�rmino para perrni 

tirlu y facilitarse la idquisici6n de vivienda familiar. 

y en ticgundo lugar, para poner a di�posici6n de todos los 

demfi� s1iembros de la familia, particularmente de los me 

nore�. otros servicios habitacionales -institutos, haga 

res ,.�.:;pesino s. etc-. Existen para es te régi□en algunas 

::ieditr;J., particulares entre las que se encuentran el· pa 

trimo;no de familia inembargable que puede constituirse 

en for.la plena hoy d1a. 
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Con todo, esti�amos que con el reconoci�iento de la ley 

54 de 1990 art lQ, a la unión marital de hecho y la fami 

lia natural, qued6 clarificada la situaci6n de la posibi 

lidad de establecerse abiertamente el patri�onio de farni 

lia ine□bargable en favor de los compañeros perraanentes 

y de sus hijos naturales. Y ello ar�oniza con el estable 

ci�iento de la sociedad patrimonial legal,y la posibili 

dad de l¿s capitulaciones maritales. que por ser reglamen 

tarias -legal o convencional�ente d� todos los efectos e 

con6micos-, admiten implfcitaQente la convenci6n particu 

lar del �encionado patrimonio de familia inerabargable. 

Tambi�n existen otras adquisiciones que se encuentran su 
., 

jetas a los aspectos familiares, de car�cter laboral o co 

ra6n. Entre los beneficios laborales familiares, tenemos 

los legales, ·cuand6 la compañera per□ariente como depen 

diente econ6mico del trabaiador particular fallecido -y 

siendo □enor de 18 años o incapaz para trabajar-, puede 

ser beneficiario de las prestaciones econ6micas en caso 

de muerte en accidente de trabajo -art 204 código labo 

ral-. o beneficiario especiaL del seguro de vida laboral 

colectivo -art 293 num 2 ibídem-, o simplemente benefi 

ciario voluntario -sin condic.i6n alguna de car�cter eco 

n6mico, áe edad o de incapacidad· laboral-, del seguro de 

vida mercartil -art 1141 c6digo de co□ercio-. � otros 

beneficios que se extienden a los co□pañeros permanentes 
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en el ca�r 1 b . 1 · a ora_. En situaci6n se�ejante se encuen
tran los s 

rvidores del sector o ficial. También cuentan
con los be 

eficios extralegales. donde han tenido un ma
yo r incr e:.i · -n to y de sarro llo de ben e f ici□·s en favor de la
co mpañera 

c�mpañero permanente; ha sido en el derecho
ca lectivo 

-3boral creado por las convenciones colectivas
de trabajo. · en las cuales las uniones □aritales de hecho
oor regla e ' -�neral tienen para efectos laborales. la mis
ma categori 

3 del matrimonio. en alounos casos prevalecen-
. 

sobre esté. 
Entre los beneficios comunes se pueden raen

cionar los 
·eferentes a crAditos especiales que se conce

den para vi 
1ienda de car�cter □ricial o particular. para

la toma en 

4.6.4. Régi 

ciones y coi 

:rrendamiento. o para la construcci6n. etc. 

enes Complementarios. ,- , C- régimen de obliga

tratos. es el régimen general de lo? co�pa 
ñeros perraar 

·entes •. e indica que para los efectos civiles
-jurídicos-

ie las obligaciones y co ntratos. los cornpañe
ros pe rr.i aner. 

tes se suJetan al mismo régimen general que
regula tale� - aspectos para todos y cada una de las persa
nas. Lo am: , 

?rior encuentra su raz6n en que por la ci�
cuns tancia d la uni6n marital de hecho pierde la- no se 
calidad de p comCin :r so na y corriente. sino que se la con
serva. y ade js pdquiere la de co opañe ro Depermanente. 
allí que por '3Ste r.iotivo se afirme que dicha pareja se
encuentra COL ijada por aquel r�gimen c□wCin a�parado hoy
con ::iay o r· ra: 5n en· el art 1Q dela ley 54 de 1990. Exis
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_;:, excepcion2s que se �resentan de �anera indirecta cuan 

do la üateria se reduce exclusiva7ente al campo raatrirao 

nial, como acontece con ciertas inhabilidades contractua 

les para los cónyuges -en el caso de la •co:-::Jraventa art. 

1852 del código civil-, que no cooija a los co�pañeros 

per�anentes regulados por un régi�en de se�araci6n legal 

de bienes. 

El r�ai�en econ6mico de vida de la unión marital 
de hecho, guarda intima relaci6n· con el réaií:1en 
sucesoral del compañero oerraanente aueha fallecí 
do 7 y su incidencia se manifiesta p¡incipaloente 
en la sucesi6n, pa�tici6n y protecci6nº 
En la integraci6n de la sucesi6n -causante, he 
rencia, y asi�natario- el régiraen econó�ico �en 
cionado puede alterar la herencia y sus derechos 
En efecto, la calidad de co�oañero oer�anente o 
que tenia �l causante importa, habi�ndo sociedad 
oatrimonial, oara seoarar esta últi□a de la wasa 
herencial, o habiendo sociedad legal de hecho y 
también para separarla de la herencia y en caso 
contrario. para integrar la herencia can todo su 
patrimonio. Consecuencia de lo anterior, es el 
eventual naci�ientó de un derecho social, deri 
vado de la sociedad patrimonial o conve�cional. 
-regular. irregular y de hecho-, del co�pañero
o compaílera percanente que le ha sobrevivido.

En la partici6n, la incidencia sucesoral �a□bi�n 
se raanifiesta en esta materia en un doble aspee 
to. El primero consiste en la eventual partici 
6n conjunta de ambas universalida ces. y el segun 
do se traduce en la sujeción al �isa□ régi�en 
legal partitivo. Asimismo aumenta la protecci6n 
con relaci6n a las �asas partibles -en �edidas 
cautelares en su contra y acciones en su favor-
y los derechos que sobre ellos recaen. 
En la sucesi6n �ntestada el compañero permanen 
te sobreviviente no hereda ni recibe porci6n . 
�ues la ley en ninguno de sus artss -es�ecial 
�ente el art 7Q de la ley 54 de 1990-. taapoco 
extiende a dicho sujeto el derecho a 13 porci6n 
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caci6n sucesoral para este efecto. (11) 
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Con todo, el corapañero o co�pañera per�anente goza de o 

tros derechos e ·intereses, a saber: - □erecnos sociales: 

lo dicho para la sucesi6n en manera alguna cobija ·10s e 

ventuales derechos sociales que .le pueden·paber al corapa 

ñero o co�pañera permanente en un régi8en legal. -socie_ 

dad patri□onial-, ·o convencional de sociedad -regular, i 

rregular o de hecho-. 

-In�ereses sucesorales: a pesar de no tener vocaci6n ni

derecho para· suceder al causante en ·su herencia, el com 

oa�ero o codoaAera oer�anente sobreviviente se encuentra 
' ' ., 

1 

en condiciones id6neas oara adcuirir intereses sobre esa 
' 1 

□asa que pueden �legarle a configurar derechos. En efec

�o, dicha persona puede entrar en posesión �aterial here 

ditaria, Qara adquirir el derecho áe herencia por pres 

cripci6n o de co�enzar posesi6n �aterial co�ún para ad 

quirir por usucapi6n la vocaci6n hereditaria excepcional 

como acreedor -por alimentos debidos, indemn�zaciones,e 

te-, hereditario -art 1126 inc 2Q c6digo civil-, el de 

denunciar la herencia ya-cente para obtener del Instituto 

Colo□bi3r.□ de Bienestar familiar, una compensaci6n econ6.

Jicn, el de recla�ar los bienes de uso doméstico co�o de 

destinaci6n específica hecha t�cita�ente por el causante. 

11rbid., n. 246
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=n la sucesi6n testa�entaria, partic�lar�ente en lo con 

cerniente al c8ntenido y ejecución :esta�entaria, adquie 

ren i□portancia la uni6n warital de necho. Con excepci6n 

de las asignaciones forzosas, su importancia es general. 

En t�rminos aenerales ouede afir□arse aue co□o consecuen 
- ' . 

cia del reconocimiento legal de la uni6n �arital de hecho 

y de la consagraci6n legal del estado jurídico de compañe 

ro o co□pañer� permanente, es v�lida la asignaci6n dejada 

a sabienaa·s o por error, al r,¡atri:nor,iio de A 6 8, o al c6n 

yuge A, cuando se tiene plena certeza de la determinaci6n 

personal del asignatario, as1 co□o ser� valida la asigna 

ci6n dejada en forma· directa y abierta ,a la uni6n mari 

tal de hecho de Ay 8, ·porqu�-siendo esta lícita su fina 

lidad ta□bi�n ·ha de presurairse lícita -para darle apoyo 

econ6wico suf�ciente para el sosten□iento del hogar, edu 

ca c i6 n de lo s h i j o s , et c- , y. ta 1 a n �n is is puede da r se y a 

frente al orden público y las buenas costu�pres. Con to 

co subsisten algunas li□itaciones que puecen presentarse 

en estos casos. 

¿n las asignaciones forzosas voluntarias, s6lo estas son 

general8ente posibles. La única �signaci6n forzosa posi 

ble para el cowpañero o compañera per□anente, es la de 

los ali□entos forzosos debidos por ley cuando se reunen 

los requisitos pertinentes, ya que la porci6n conyugal, 

aGn queda co�o privilegio del c6nyuge sobreviviente, y 

l�s legíti□as 7ejoras aún tambi�n siguen reservadas -se
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g6n el orden hereditario-. a desce�dignces y ascendien 

tes� =l desarrollo de la uni6n □arital de hecho, ta�bién 

puede incidir en las sucesiones en caso de donaciones, y 

estc5s oueden ser 
' ·  

revocables e irrevocables. Las ir revoca 

bles son aquellas donaciones que se efectúan de □anera de 

finitiva en vida de los contratanteG. son posibles_excep 

cional�ente con relaci6n a la uni6n marital de hecho. En 

las donaciones revocables se tiene que s1 por raandato del 

inciso 1Q del art 7Q de la Ley 54 de 1990, el capítulo 3 

del Titulo XXII -libro 4Q código civil-, subrogado por la 

ley 28 de 1932, son -nulas las donaciones irrevocables de 

inmuebles entre co □pañeros , corao ocurre: entre cónyuges. 

-art 13 ibidem-, ello indica que s6lo pueden valer como

revocables, a�n sin testamento. En cawbio, las que re 

caen sobre �uebles pueden ser irrevocables o rebocables. 

según que aparezca o no en forma inequívoca aquel ca��c 

ter -arts 1295 y 1296.del c6digo �ivil y ar\ 3Q de ley 

28 de 1932-. 

Como consecuencia de la anterior incidencia econ6□ica de 

la uni6n marital de hecho, tambi�n surge la influencia 

de esta última en la sucesión del co�pañero per�anente 

donante,· que ha fallecido. 

4.7. SOCIEDAD PATRI�DNIAL 

nparece en la ley 54 de 1990 por pri�era vez. los Grts 
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2Q y CQ 
'-'- de la citada ley c�nsagran 12 saciedad p3�ri7□

nial en la uni6n r.iarital de hecho, a ser-iejanz3 de la so 

ciedad conyugal del matriiilonib, como se deduce de la re 

�isi6n legislativa que hace el art 7; inc 1Q de la �isma 

ley, en armon1a con sus antecedentes y es�íritu general 

legislativo. Dicha regula ci6 n cons is t i6 en la nec.esidad 

apremiante de regular los efectos econ6micos de una rela 

ci6n juridico-familiar que había to�ado tanta o �ayor 

ira□ortancia que la matrimonial, y que la carencia de re 

gulaci6n era causante de problemas y conflictos familia 

res. También se estima necesario esta reaulaci6n □ara 
� ' 

facilitar con su reglamentaci6n la ceritdu�bre y recla 

maci6n de los derechos -especialmente en materia .proba 

toria- y la aplicaci6n de la justicia y equidad en la 

distribuci6n del patrirno�io forjado por anbos co�paíleros 

que en la mayo � fa de 1 o s ca so s e r a n · ne g a dos • N o o o s ta n 

te lo anterior, es preciso acudir a la interpfetaci6n e 

investigaci6n del derecho -analogia, costu□bre y princi· 

pios-, para lograr la integraci6n normativa posible. 

Al respecto_ no debe olvidarse que la costu�bre tradicio 

nal, acorde con el sistema de tolerancia marital.en vir 

tud de lacual entre compaReros permanentes no se cenera 

ba, por ese s6lo hecho sociedad patrimonial alguna, -la 

que incluso era catalogada como contraria a las buenas 

costumbres-, pasa a ser en la actualidad -en caso de per 
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sistir-, una costü�□re contra leaem que, por ��s generali 

zaqa qüe sea, no deroga la ley escrira. En cor.secLlencia, 

la ley dzber� aplicarse -art 8Q c6digo civil-. 

La sociedad patri�onial no es una persona juridica, sino 

una si:;ple uni6n com!'.in, tal co□o acontece con la sociedad 

cony�gal y su referencia personal es t1pica�ente econ6mi 

ca. En estricto derecho esta sociedad patri�onial, a pe 

sar de denominarse legalraente sociedad no lo es tal, en 

el senrido jurídico. puesto que no proviene de la volun 

tad de las partes sino de la ley que_no la consagra como 

persona jurídicaº Luego se trata de un ente que no ad 

quiere personalidad juridica con base en 1� voluntad de 

los interesados. sino por ausencia de prescripci6n en la 

ley, raz6n por la cual no es un sujeto de derecho. Por 

lo tanto dicha sociedad no puede ser titular de relacio 

nes juridicas,. ni ¡:ampoco de dereciias, obligaciones, y 
•. 

respons3oilidades jurídicas, cualquiera que sea su ca� 

po -judicial, extrajudicial, ad�inistrativo-, de all1 o 

que dicho ente social no sea juridicamente, la propieta 

ria o la d�udora de tal o cual bi�n. ni la demandante o 

de□andada, etc. En ca�bio, son los compañeros permanen· 

tes co�o personas naturales, los verdaderos sujetos ju 

rídicos de las rel�ciones, derechos, y obligaciones.etc� 

tlo obstante lo anterior, se habla de un sujeto patri:no 
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nial o econ6Hico con las consecuencias pert��e�t�2. Es de 

cir, GUS tal bien ingresa al haber de la sociedad patrirao 

nial. o que tal deuda confor�a un pasivo, co=o si fueran 

un süjeto •. Tales expresiones han sido ad-:ii::idas en senti 

do econ6�ico, m�s no jurídico. Es.decir, q�e a la.�ocie 

dad co3O ente econ6mico, le pertenece -econ6�ica�ente- , 

tal cual bien o deuda, aún cuando_ la titularidad jur1di 

ca la tengan individualmente los compañeros oerT:anentes. 

Luego esta sociedad sn esencia, esuna- :::asa c□::iGn. distin 

ta de los patrimonios propios de los co�paAeros. 

La □asa social· est§ constituida por aquellos ele�entos 

patri�oniales. �ctivos y pasivos que por fundarse en el 

esfuerzo co�unitario hacia las ganancias, la ·ley los des 

·tina para que lo� compaAeros per□anentes, por partes i

guales �artici·pen en estas últi:nas .. · De all1 que dicha

�asa. social se distingue de aquellos patrimonios propios

de los COQpuñeros per�anentes, que por ser ajenos a esa

comunidad de esfuerzos y ganancias, a ellos s6lo debe o

pertenecerles y aprovecharles y, por lo tanto no estan

destinados a ser compartidos por la pareja. Estructural

;;iente la masa com!Jn de la sociedad patrimonial es i::rner
, .  

fecta, es un !)atrimonio sin :1utonom1a.

Haciendo un paralelo entre L, sociedad patri::onial y la 

sociedad de hecho encontra¡;¡o,1 algunas diferencias y se 
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-,ej2r.z2.s, entre las cuales poda�os :::er:cionar c::i1n11n"'s.� -:;, - � . 

-Diferencias: dentro de ellas pueden resultar las siguien

tes: �ientras las sociedades patri�oniales son de estable. 

ci□iento legal, regladas y de contenido global fijado por 

la ley e incondicionada a la exploraci6n econ6�ic3 co�ún, 

las sociedades de· hecho por el contrario, son de creaci6n 

voluntaria, regulada y limituda an su contenido por los 

hechos y condicionada plenamente a la.existencia y carac 

terísticas de la explotaci6n co�ún. 

-Semejanzas: en cambio en ambas sociedades se aseoiejan

en cuanto a su dependencia de la uni6n 7arital de hecho, 

su carencia de 6ersonalidad j.uridica y autonocia patri�o 

nial y en falta de certeza juridica ioso �- -a�bas re 

quieren rec□noc�iento juridico, si fuere el caso volunta 

rio-. 

Ta�bién nos perwitimos hacer un parangón entre la socie 

dad patri�onial y la sociedad conyugal y en estas insti 

tuciones encontramos algunas se�ejanzas y diferencias a 

saber: 

-5e�ejanzas: se trata concretaaente del inciso lQ del ar

ticulo 7Q de 1� ley 54 de 1990, que después de haber re 

gulado esta última, �uchos aspectos en las deoás arts � 

�1 naci�iento. composici6n. lLJ existencia. disoluci6n 
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procediraiento. etc-, prescribe éateg5rica y genéricamente 

que a la liquidaci6n de la sociednd oatri�onial entre com 

pañeros permanentes se aplicarán las nor�as contenida� en 

el libro 4Q titulo XXII capitulo I a VI del c6aigo civil, 

esto e:; los arts 1771 a 1841 de este. c6digo, referente a 

las capitulaciones �atrimoniales y sociedad conyugal, cu 

yo alcance normaiivo sustancial ya expusiraos. 

-Diferencias: entre ellas pueden citarse que la sociedad

patrimonial a diferencia de la sociedad conyugal no con 

templa el r�gimen de dbte y donaciones por causa marital 

por exclusi6n expresa. Tampoco se estructura -requisitos

ni nace en la misma forma, porque no se constituye ipso 

jure ni inmediatamente ni es ajena a la situaci6n patri 

monial de los compañeros. etc. Ni se compone ni se admi 

nistra de id�ntica �anera. ya que la íniciaci6n siempre 
. 1 

es posterior a la uni6n y no contempla ciertos activos y 

oasivos. asi como tampoco todas las caracterfsticas de 
'· 

las cargas familiares. Asimismo difieren de las causas 

de disoluci6n -referentes a las separaciones de hecho 

de bienes, etc-. 

La composici6n social patrimonial �sta contenida �nica 

y exclusivamente en el art 3Q de la ley 54 de 1990,que 

dice: 

El patrü:ionio. o caoital producto del trabajo. 



ayuda y socorro mutuo pertenece por partas igua 
les a ambos compañeros per□anentes. 
Par�grafc: no formar�n parte del haber de la so 
ciedad los bienes adquiridos en virtud ·de dona 
ci6n, herencia a legado, ni los que se hubieren 
adquirido antes de iniciar la uni6n marital de 
hecho; pero si lo serán los cr�ditos # , rentas,ma 
yor valor o frutos que produzcan estos bienes_du 
rante la uni6n marital de hecho. 
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Las adquisiciones a ti�ulo oneroso, a diferencia de las 

gratuitas -por donaci6n, herencia o �egado-, al carecer 

de prescripci6n especial, su regulaci6n es semejante a 

la de 1� sociedad conyugal -arts 7Q inc 1Q ley 54 de 19 

90-. Por consiguiente, pertenecen al haber social, to 

das las adquisiciones onerosas cuyo titulo o causa se ha 

efectuado dentro de la sociedad patrimonial. 

En el pasivo también debe distinguirse el social del.pro 

pi□• El pasivo social es aquel compuesto por obligacio 

nes y ·cargas que pertenecen a la sociedad patrimonial, y 

que ha de satisfacerse con susbienes y de los cuales han 

de participar los compañeros permanentes como socios de 

ella. El pasivo propio son aquellas obligaciones adqui 

ridas para be�eficip particular y que por ta�to, no hacen 

parta de la sociedad patrimonial y de ellas tampoco par 

ticipan los compañeros permanentes. Son similares a las 

sociales, pero referidas al haber propio, lo forman: las 

deudas para adquisici6n propia y las reparaciones extra 

ordinarias de bienes propios. 

. : - . 
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408. DISOLUGION DE LA SOCIEDAD PATRn,;ONIAL

Entre las causales de disoluci6n ioso jure, tene�os: 

-Muerte: la causal· general de disoluci6n la. constituye

esta. Asilo establece la ley, cuando en for�a general 

pero con.s�s respectivas caracteristicas dispone que la 

sociedad patrimonial se disuelve ·con "la muerte de uno 

o ambos corapañeros, art SQ literal d, ley 54 de 1990"-.

-Matrimonio de los compañeros: se trata de aquel �atri

monio celebrado por los compañeros con tercero� o entre 

si, a3bos son causas de disoluci6n pero difieren entre 

si, esta contemplado en el art 5Q literal b, ibidem. 

-Mutüo consentimiento: esta causal se encuentra consa

· grada en el literal a, del art 5Q ibidem, cuancio pres

cribe que la sociedad patrimonial se �isuelve " por mu

tuo consentimiento de ios compañeros permanentes eleva

do á escritura p6blica".

-Mediante sentencia judicial: raediante la intervenci6n

del juez, tambi�n puede disolverse dicha sociedad, se 

encuentra en el art 5g· literal d. ibidera . Al no cansa 

grarse en el literal d del art SQ de la ley 54.de 1990,· 
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los motivos o causas especificas para proceder a dacre¡ar 

la disoluci6n judicial. quiso el legislador establecer u 

na causal genérica de disoluci6n. la de la sentencia ju 

dicial, donde el juez tuviera la oportunidad de analizar 

todos los rnot�vos para decretarla. 

-S�parac�6n de hecho: la separaci6n de hecho. dentro de

sus m�ltiples fines,tiene la de servir de motivo especial 

de disoluci6n patrimonial judicial. contemplada en el art 

8Q de la ·ley 54 de 1990, que dice: "separacil'.5n fisica y 

defiriitiva", como toda ruptura f�ctica de �a comunidad de 

vida marital en sus manifestaciones esenciales. 

-Si�ple separaci6n patrimonial de facto: es aquel �otivo

de ruptura de la· comunidad de esfuerzos que hace viable 

la disoluci6n judicial de la sociedad patrimo�ial de la 

uni6n marital de hecho. De facto indica que la determi 

naci6n se encuentra en el desarrollo de cada administra 

ci6n social. seg�n las circunstancias y condiciones que

rodean cada caso concreto, que puede limitarse a dos: u 

na participativa y otra administrativa. 

-No participaci6n: son manifestaciones de separaci6n pa

trimonial d� facto. todos aquellos actos de no participa 

ci6n social o comunitaria. como: la no participaci6n en 
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el aporte, cooperaci6n y ayuda en el trabajo o en el es 

fuerzo personal, la dilapidación del salario y otras co 

sas o sus rentas, la negaci6n en la vigilancia, conserva 

ci6n y explotaci6n de los bienes. as1 co□o su abandono y 

la atribuci6n �e las cargas familiares en cabeza de uno 

de los campaneros permanentes, etc. 

-Administraci6n perjudicial: esta última atenta contra

la funci6n de la sociedad patrimoniai en la cual, caben 

todas las causas ·que la ley -art 200 c6digo civil- ha 

previsto por el mismo motivo 1 como causal de separaci6n 

de bienes en.el matrimonio -cesaci6n de pagos, quiebra, 

oferta de cesi_�n de bienes. insolvencia o concurso de a 

creedores, disipaci6n o juego habitual, administraci6n 

fraudulenta o notoria�ente descuidada de su patri�onio 

en forma que menoscabe gravemente los intereses del de 

¡;¡andante-. 

Se adopta mediante sentencia judicial, tal como ocurre 

con la separaci6n de bi�nes y, e�te tipo de providencia 

tiene una naturaleza.especial, porque es la sentencia 

dictada en el proceso correspondiente -adelantado dentro 

del año siguiente al acto o situaci6n que conserva la se 

paraci6n patrimonial-, 1� que en este caso disuelve la 

sociedad patri�onial, y tiene car�cter declarativo inme 

diato, porque se produce de manera definitiva hacia el 
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o sea desde la sentencia en adelante, ya que en 

la etapa precedente se toler6 dicha situaci6n -�anteni�n 

dose aGn la uni6n. marital de hecho-. 

4.9. EXTINCION DE LA COMUNIDAD 

Con fundamento en el r�gimen partitivo universal. salvo 

renuncia legal -art 7Q ley 54 de 1990, arts 1a�2. 1374. 

y 55 dsl c6digo civil-. que extendem¿s en este punto.la 

partici6n es .aquel negocio jur1dico, simple -extrajudi 

cial- o complejo wediante el cual se pon� f1n a la comu 

nidad del indivisa de la sociedad patrimonial marital. 

Consiste en la preexistencia de una co�unidad -dos o m�s

indivisa de gananciales, derivada de una sociedad patri 

monial marital disuelta, que sea partible sustancial, -

salvo pacto de indivisi6n v�lido hasta por 5 años-, y

procesalmente -por controversias sociales o reales. y o 

tros. etc-. 

Como negocio jur1dico solemne. siempre requiere de far 

malidades: una escritura p6blica o sentencia judicial, 

o procedimiento notarial. Integran la base de este ne

gocio, el inventario y avalGo -principal. adicionales y 

alteraciones-, aprobado judicialmente o reconocido vo 

luntaria�ente. la fuente reguladora -las caoitulaciones 
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�aritales, la ley o uno y otro-, y los derechos raconoci

dos judicial o voluntariamente seg�n el caso. Ta�bi�n , 

la base personal debe estar revestida de la certeza jur1 

dica especial que se requieren en las particiones de es 

tas sociedades. Sobre la base mencionada se verifica la 

bijse liquidatoria y de cancelaci6n. 

En la liquidaci6n se incluye el activo social bruto com 

puesto- por los bienes sociales de loi co�pañeros, ��s el 

activo social imaginario, integrado por las recompensas 

a favor de la -sociedad y las donaciones de bienes socia 

les efectuada� por cualquiera de ellos. De otra parte. 

el pasivo en s� campo externo, se compone de las obliga 

cienes sociales de los compañeros pero con terceros. y 

en lo interno, de las deudas de la sociedad para con los 

co�pañeros, -por recompensas-. Para concluir con la ex 

t racci6n del a et ivo 11 qu ido -de 1 a ct_ivo bruto o imagina 

rio raenos el pasivo-, para su distribuci6n por partes i 

gua les. 

Y en cuanto � su cancelaci6n deber�n tenerse presente 

las hijuelas personales correspondientes a cada uno de 

los compañeros permanentes en la liquidaci6n, donde se 

procede a cancelarse sus derechos en forma liquida. co 

rrespondiente a gananciales, recompensas, cr�ditos u o 

tras conceptos. Adem�s. se requerirá la hijuela de deu 
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das que se adjudica en favor de los responsables de deu 

das frente a terceros. a fin de que la destinen a dicha 

cancelaci6n en la oportunidad y contra1das del caso. 

Los ·efectos los produce entre los coparticipes y s6lo 

son oponibles contra terceros desde su correspondiente 

registro, y comprende los efectos correspondientes a la 

adjudicaci6n. entrega de titulas de bienes. cancelaci6n 

de deudas y saneamiento de la partici6n. en for�a siQi 

lar a la partici6n hereditaria. 

Tambi�n puede presentarse ineficacia, poi falta de per 

fecci6n -antes de la suscripci6n de la escritura. o an 

tes de la aprobaci6n judicial de la partici6n de este 

car�cter. etc-. o cuando una vez perfeccionada, puede 

perder sus efe9tos con la rescisi6n a nulidad, la sen 

tencia de condena en la acci6n de peiici6n de ganancia 

les. y la destruccí6n de la sentencia aprobatoria - me 

diante casaci6n o revisi6n-. 
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5. CONCLUSIONES

La �eta de toda sociedad, es el logro de una familia es 

table,·. integrad¿¡ y capaz de generar ciudadanos sanos y

responsables. Es por ello que te6rica�ente se puede in 

fluir sobre la familia para que se aantenga unida y sico 

-afectivawente integrada. ensalzando su significado. Oe

todas maneras uno política familiar es dificil. parque 

hay que contar con diferentes dificultades provenientes 

de actitudes sicol6gicas y culturales arraigadas y aro 

fundas hacia el sexo y la fa�ilia, que constituyen obs 

t�culos para que �uchas personas asuman una conducta nor 

□ativa respecto a estos cornportaaientos, aGn bajo nuevas

condiciones jurídicas y sociales. 

Ante las nuevas exigencias y circunstancias de una socie 

dad en permanente cambio, la familia sufre modificaciones 

que exigen una aceptaci6n de esos nuevos valores y una a 

daptaci6n al momento hist6rico con el fin de preservar a 

las instituciones� Los nuevos patrones familiares no s6 

lo deben relacionarse con nuevas nor��s de conducta sino 
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especialwente con politicas tendienres a regular la vida 

faJiliar, nuevos instrumentos de ccn¡rol social y nuevos 

e�r�ndares de lo bueno y lo malo unidos al bienestar de 

la sociedad. 

Consideramos que fué muy i�portante regular las uniones 

Qaritales de hecho, y su r�gimen patrimonial, porque la 

situaci6n existente era altamente perjudicial para la mu 

jer que carecia de derechos que le peroitieran reclamar 

la mitad de los bienes que habia contribuido a forITTar . 

se. reparó una injusticia puesto que un porcentaje impor 

tante de la poblaci6n vive en uni6n marital de hecho, y 

esto no pod1a seguir siendo desconocido por el legisla 

dor. Desde luego que no se trata de un �atriconio, ni 

de foraentar las. relaciones extraQatri�oniales, por cuan 

to se exige que los cor:Jpañeros sean libres. ,es decir que 

no tengan i�pedimento para contraer matrimonio o que si 

lo :ienen.por lo menos hayan disuelto o liquidatjo sus 

respectivas sociedades conyugales para evitar dificulta 

des en la repartici6n de bienes. 

Esta ley, s6lo regul6 los efectos civiles de la uni6n ma 

ri:al de hecho, además se sigue ·1a tendencia del derecho 

cowparado de otorgarle efectos civiles a esta uni6n, sin 

que ello signifique equipararla al matri�onio. Respecto 

de los hijos habidos en la uni6n marital de hecho.no se 
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modificó su situaci6n j�rídica por tjnto tendr�� la cali· 

dad de sxtra�atri�oniales, sie�8re que sean reconocidos 

o que se declare su paternidad judicial�ente.

Lo anterior nos lleva a pensar que hay una nueva reali 

dad familiar y social a la que se debe hacer frente con 

una mayor aceptación de los nuevos valores �tico�familia 

res, que per�itir� minimizar los conflictos y disolucio 

nes de las uniones maritales de hecMo, porque la familia 

na sido y seguir� siendo, una asociaci6n creada por la 

naturaleza, una instituci6n que sirve de apoyo a la so 

ciedad, y en gran p8rte es apoyada por �sta, instituci6n 

sancionada por la religi6n, protegida por la �ey, estu 

_diada por la ciencia,exaltad� en el arte y la literatu 

• ra y sobre todo, encargada de -una serie de funciones en

to do s 1·0 s si s t e ::i a s p o 1 í t i e o -e e o n 6 i.1 i c o s •
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