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CAPITULO PRIMERO 

ALIMENTOS 

l. - INTRODUCC ION. 

Siendo el parentesco y el matrimonio las fue~ 

tes principales del Derecho de Familia, el parentesco im-

plica un estado jurídico por cuanto que es una situaci6n -

permanente que se establece entre dos o m~s personas por -

virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adop-

ci6n, para originar, de manera constante, un conjunto de -

consecuencias de derecho. 

La situaci6n estable que se crea entre 1os dive!:. 

sos sujetos relacionados permite la aplicabilidad del est~ 

tuto familiar, relativo a la materia de parentesco, bien -

sea para que se produzcan consecuencias momentáneas o ais

ladas. o para que se mantengan las mismas en forma defini

da o indefinidamente. 

Los alimentos y el patrimonio de familia consti

tuyen la base del sustento econ6mico del grupo familiar. -

siendo en la obligaci6n y en el deber de ayuda r~ciproca -

entre c6nyuges y parientes, d~nde se aprecia c6mo las re -

glas morales sirven de fundamento a las normas jurídicas. 
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ta1 y como lo afirma e1 maestro Ignacio Galindo Garfias -

que "Respecto a los alimentos. el derecho s61o ha refor

zada ese deber de ayuda mutua entre los miembros del gru

po familiar, imponiendo una sanci6n jurídica (coacci6n) a 

la falta de cumplimiento de tal deber. Así la regla mo

ral es transformada en precepto jurídico: la ayuda recí-

proca entre los miembros del nficleo socia1 primario, que-

es la familia .. " ( 1 ) 

De la jurisprudencia de la Suprema Corte de - -

Justicia, J, 3 Sp.115, Tesis 34), se desprende que 1as -

normas que establecen y tutelan la obligaci6n de alimen-

tos derivada del nexo familiar, son de orden pGblico y de 

interés social, y por ello el Estado se encuentra obliga

do en diversas ocasiones, a prestar alimentos como resul

tado de su acci6n supletoria, subsidiaria y tutelar, y -

provee, en defecto de los individuos que están obligados

ª ello. 1as necesidades de asistencia de1 ser humano por

medio de la asistencia pOblica, estando los derechos pa-

blicos, o "garantías individua1es" basadas en la conside-

raci6n de la dignidad e integridad fisica y moral dP. que

deben disfrutar los individuos, por lo que el Estado no -

puede abusar de la autoridad de que está investido en pe~ 

( 1 Gal indo Garfias, Ignacio; Derecho Civil; Edi
torial Porr11a, tercera edici6n; México 1979; -
pag. 457. 
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juicio de 1os gobernados, así como no debe haber abusas

en 1as relaciones que se dan entre los individuos entre

sí, existiendo para e11o una serie de mecanismos lega1es 

de protecci6n. 

La Xamilia, como 1o veTemos en e1 capitulo si

guiente, propo·rciona a.1 ser humano la posibilidad de prQ.. 

tecci6n y satisfacci6n de sus necesidades bio16gicas, f~ 

sicas, morales e intelectuales, sin lo cual no podr1a 

crecer ni reproducirse, siendo en ella en donde se ges-

tan los principios de moralidad esenciales para la inte

gridad del ser humano como ente dotado de materia, raci~ 

cinio y espiritu. 

2.- SIGNIFICADO GRAMATICAL Y JURIDICO. 

La palabra alimento viene del sustantivo lati

no "alimentum", el que procede a su vez. del verbo "ab -

al.ere", que significa alimentar,, nutrir. 

En lenguaje jurídico significa la asistencia -

debida y que debe prestarse para e1 sustento adecuado de 

una persona y la satisfacci6n de sus necesidades elemen

tales (alimentaci6n,. vestido,, habitaci6n,, salud, educa-

ci6n e instrucci6n en casos de menores de edad), en vir-
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tud de disposición legal, siendo recíproca la obligación-

correspondiente, constituyendo, los alimentos entre pa- -

rientes, una obligaci6n moral a la que el legislador, en

vista de su inobservancia, ha dado naturaleza jurfdica p~ 

ra su efectivo cumplimiento. 

3.- CONTENIDO. 

Los alimentos constituyen una de las consecuen

cias principales del parentesco y del matrimonio, cuyo -

contenido se detalla en el artículo 308 del Código Civil-

en vigor, que a la letra dice: "Los alimentos comprenden 

la comida, el vestido, la habitaci6n y la asistencia en -

casos de enfermedad. Respecto a los menores, los ali -

mentas comprenden, adem§s, los gastos necesarios para la

educación primaria del alimentista y para proporcionarle

algan oficio, arte o profesi6n honestos y adecuados a su-

sexo y circunstancias persona1es .. " ( z ) • Compleme!l 

tando a1 anterior, el artículo 308 de 1a misma ley, esta

b1ece que 1os c6nyuges deben darse alimentos, dP.terminan

do la ley en los casos en que esta obligación queda sub-

sistente en los casos de divorcio y otros que la misma s~ 

fiala~ y en la forma de cumplirse. 

( z ) Código Civil para el Distrito Federal, art!culo-
308; Editorial Porrlia; MExico 1984; Pag.102. 
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4. - LA DEUDA ALIMENTICIA. FUNDAMENTO. 

Se define la deuda alimenticia como e1 deber ju 

rídico que· corTe a cargo de los miembTos que integran la

fami1ia, de proporcionarse entre s1 1os elementos necesa

rios para la vida, la salud, y en su caso, la educaci6n. 

En nuestro derecho, )R o?1igación de prestar 

alimentos deriva del parentesco consanguíneo, del matrim~ 

nio o del divorcio, mientras que en el Derecho Romano, la 

obligación de dar alimentos deriva de la patria potestad

que existe entre el pater familia y las personas que se -

encuentran sujetos a su autoridad paterna, existiendo es

ta misma ob1igación recrprocamente entre los filius fami

lias. 

La obligaci6n alimentaria nace, desde el punto

de vista mora1, del concepto de caridad y solidaridad, en 

tanto que desde el punto de vista jurídico, ésta nace de

la so1a pertenencia al grupo fami1iar, estando 1os parie~ 

tes entre los que existe, estrechamente unidos poT lazos

de sangre. 

La ob1igación de dar a1imentos se funda en el -

derecho a la vida, siendO su fuente la ley~ sin que para

su existencia se requiera de la voluntad del acreedor ni-
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del obligado, siendo emanaci6n de ésta ( obligaci6n alirlle!!_ 

taria) 1a asistencia, como conjunto de pTestaciones a que

el hombre tiene derecho y que se traduce en el deber de --

a1imentos. 

S. - OBJETO DE LA OBL IGACION AL UIENTARIA. 

Dice al Tespecto Andrés AguilaT Mawdsley que el

objcto de la obligaci6n alimentaria es una prestaci6n en -

especie (la prestación puede consistir, en efecto, en bie

nes o serviclos id6neos paTa satisfaceT 1as necesidades -

del a1imentísta), o en dinero, que tiene por fir.alidad as~ 

gurar la subsistencia del acreedor, en todo o en.parte. o

la satisfacci6n de sus necesidades elementales (alimenta--

cí6n. vestido, habitaci6n, salud, educaci6n e instrucción-

en su caso.). ( 3 ) 

6. - OBLIGACION AL !MENTAR IA ENTRE PARIENTES. 

A) OBLlGACION ALIMENTARIA ENTRE CONSORTES. 

Siendo la ayuda mutua uno de los fines principa

les del matrimonio. manifestada en una distribuci6n equit~ 

tiva de las ob1igaciones entre los consortes, forma parte

del deber que asumen, tanto el marido como 1a mujer, de --

contribuír a1 sostenimiento de 1a fami1ia. segGn las -

Agui1ar Mawsdley, Andrés; Revista de 
tad de Derecho, No. 4; Venezuela 1967; 

la Facul
pag. 13. 
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posibi1idades de cada uno de ellos, salvo el caso de1 c6a 

yuge que sin culpa no estuviere en situaci6n econ6mica de 

cumplirla por su imposibilidad para trabajar y porque ca-

rezca de bienes propios; en este caso la ayuda mutua se 

manifiesta porque el otro c6nyuge soportará íntegramente

la carga, no s61o de suministrar alimentos a su consorte, 

sino que también soportando el sostenimientos del hogar y 

la educaci6n de sus hijos. 

B) OBLIGACION ALIMENTARIA DERIVADA DE LA --

RELACION PATERNO FILIAL. 

La ob1igaci6n alimentaria que se impone a los -

padres respecto de los hijos nace de la filiación. El

sostenimiento y educaci6n de la prole, es uno de los fi-

nes principales de la familia, correspondi~ndo1es a los -

c6nyuges la obligaci6n de cubrir los gastos para el sost!:,_ 

nimiento del hogar, encontrándose en primeT término 1as 

de proporcionar casa, sustento, educaci6n y asistencia 

en casos de enfermedad a los hijos. 

""Es propio de la natural.eza de 1a re1aci6n pa-

terno filial, que los hijos deben vivir al lado de los P!!. 

dres, es decir, en el seno de 1a familia. De ahi se s_i 

gue que esto sea la fonna adecuada y natural de cumplir 

con esta obligaci6n al:imentaria de los padres, de donde surge la - -

obligaci6ri del hijo sujeto a la patria potestad, de no d~ 
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jar la casa de los padres sin permiso de ellos o de la 

autoridad competente (artículo 421 del C6digo Civil vige~ 

te). " ( 4 ) • 

Para la prestaci6n de alimentos del padre y de· 

la madre en favor de sus hijos, no requiere que el hijo -

menor de edad deba probar que carece de medios econ6micos 

para exigir la efectividad de dicha obligación, sólo bas

ta que el hijo pruebe su situación de hijo y su estado de 

minoridad, para que los padres deban cumplir con la obli· 

gaci6n de darle alimentos y asegurar éstos. 

Cuando el hijo ha salido de la patria potestad, 

la necesidad de recibir alimentos debe ser probada para -

que la obligaci6n sea exigible judicialmente. 

C) HIJOS NACIDO FUERA DEL MATRIMONIO. 

Con respecto a los hijos que hayan sido recono

cidos por el padre, por la madre o por ambos, tienen der~ 

cho de exigir alimentos de sus progenitores en vida 

de estos ; a la muerte de ellos podr4n exigir el pago

de la pensi6n alimenticia que.les corresponde como desee!!. 

dientes en primer grado en base al artículo 389 del C6di-

( 4 .) Galindo Garfias, Ignacio; Op. cit. pag. 461. 
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go Civil vigente. A falta o por imposibilidad de los --

ascendientes o descendientes, la obligación recae entre -

los hermanos y medio heTmanos (de madre, o en su defecto-

de padre). A falta de ascendientes y hermanos y medio-

hermanos, o encontr~ndosc todos estos en imposibilidad de 

dar alimentos, la obligaci6n alimentaria recae entre los

parientes colaterales, dentro del cuarto grado (artículo-

305 de la ley~de referencia). 

D) PARENTESCO POR ADOPCION. 

El parentesco por adopci6n crea solamente el d.!:_ 

recho y la obligaci6n alimentaria entre adoptante y adop

tado, segGn las necesidades del acreedor y las posibilid~ 

des económicas del deudor. 

E) PARENTESCO POR AFINIDAD. 

Con referencia al parentesco por afinidad la -

ley no establece el derecho ni la obligaci6n de alimentos. 

7. - DEUDA ALIMENTARIA DEL TESTADOR. 

" Toda persona puede, por testamento, disponer-

1ibremente de sus bienes para después de su muerte; pero 

tiene la obligaci6n de dejar alimentos a sus descendien-

tes menores de dieciocho anos, y a los que siendo mayores 

de esa edad estén impedidos para trabajar; a su c6nyuge 
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si 1e sobrevive si est'á impedido para trabajar y no tiene 

bienes propios, mientras permanezca soltero y viva hones-

tamente. Existe esta misma obligaci6n a1imentaria res--

pecto de la concubina o del concubino, con quien e1 test~ 

dor o la testadora vivi6 como si fuera su consorte, durarr 

te los cinco ar.os inmediatos anteriores a su muerte. o -

con quien tuvo h~jos (aunque no haya transcurrido ese laJ! 

so) siempre que ambos hayan permanecido solteros durante

el concubinato y el supérstite esté impedido para traba-

jar y no tenga bienes propios. Esta obligaci6n subsis

te, mientras el concubina o la concubina no contraiga nuE. 

cias y observe buena conducta. " ( 5 ) 

8.- DERECHOS DE LOS HEREDEROS PRETERIDOS EN 

EL TESTAMENTO. 

El testamento en que no se asignen a1imentos a -

las personas que tienen derecho a ellos se denomina testa

mento inoficioso, y se 11aman preteridos a los acreedorcs

alimentarios o1vidados en el testamento. El preterido -

tendr§ derecho a reclamar de los herederos el pago de la -

pensi6n que corresponda, con cargo a la masa hereditaria,

en la proporci6n que en e11a tiene cada heredero, subsi~ -

( 5 ) Galindo Garfias, Ignacio; Op. cit., pag. 462. 
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tiendo e1 testamento en todo 10 que no perjudique ese de

recho, según queda establecido en los artículos 1368, 

1374 al 1376 del C6digo Civil en vigor. 

9.- PERSONAS QUE TIENEN ACCION PARA PEDIR EL 

ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS. 

Atendiendo a la finalidad de la deuda alimenta

ria, y en t~rminos del artículo 315, de la ley a que nos

hemos venido refiriendo, el pago de esta obligaci6n es 

garantizable con hipoteca, prenda, fianza o dep6sito 

de cantidad bastante para cubTirlos, comprendiendo no s6-

lo la garantia que podr~ exigirse por el acreedor al deu

dor, sino también la exigencia misma mediante juicio, de-

1a prestaci6n alimentaria. 

De acuerdo a lo anterior, tienen acci6n para P,!t 

dir e1 aseguramiento de los alimentos: 

l. -

11. -

III. -

El acreedor alimentario; 

El ascendiente que le tenga bajo su pa- -

tria potestad; 

El tutor; 



IV. -

v. -

1 2. 

Los hermanos y demás paTientes colateTa-

1es dentro de1 cuarto grado; 

El MinisteTio Ptiblico. 

y ·siendo los alimentos de inteTés público, la ley no solo 

ha concedido acción para pedir e1 aseguTamiento de 1os -

mismos a1 acreedor a1imentario, sino tambiEn a otras per

sonas que puedan estar jurídicamente interesadas en e1 -

cumplimiento de dicha obligaci6n. 

1 o. - CAP.ACTERISTICAS DE LA OBLIGACION ALIMEN-

TARIA. 

1) SOCIAL. 

Es una obligaci6n de oTden social porque la suJ:!. 

sistencia de 1os individuos que integran el gTupo fami--

1iar interesa a la sociedad; puesto que la familia Xor

ma el n~clco social primario. es a los miembros de este -

grupo a los que corresponde velar por los parientes mds -

próximos para que no carezcan de 1os necesario para sub-

sistir. 

2) MORAL. 

Es moral poyque de los lazos de sangTe deTivan-
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vínculos de afecto, que impide, a quienes ~or ello están

ob1igados, abandonar a los parientes que necesitan ayuda-

y socorro. 

3) JURIDICA. 

Incumbe al derecha hacer coercible el cumpli- -

miento de esa obligaci6n. El interés público demanda --

que el cumplimiento de ese deber de orden afectivo y de -

caridad se hayc garantizado en ta~. forma, que el acreedor 

que necesita alimentos pueda recurrir en caso necesario -

al poder del Estado para que realice la finalidad y se sa 

tisfaga el interés del grupo social en la manera que el

derecho establece. 

Compartimos la opini6n de Ripert que al tratar

este tema opina que "Actualmente los víncu1os familiares 

son muy débiles y sumamente onerosas las cargas de la vi

da. para que frecuentemente los parientes puedan dar·ayu

da suficiente, por lo que la intervenci6n del Estado se -

hace cada vez m~s necesaria, a ta1 grado que éste debe -

sustituír a la familia organizando un sistema de Seguros

Sociales contra 1as enfermedade~, la invalidez, 1a vejes, 

etc." 

(" 6 ) 

( 6 ) 

Ripert, George; El R6gimen Democr&tico y el De 
recho Civil Moderno; Traduc. J.M.Cajica; Pud>ia 
1951; No. 87; pag. 142. 
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4) RECIPROCA. 

En términos del artículo 301 del C6digo Civil -

se establece la reciprocidad de 1a obligaci6n a1imentaria. 

esto es, el que los da tiene a su vez el derecho de pediL 

los. de tal manera que cr~dito y deuda son reciprocas, en 

tanto que el acreedor que tiene derecho a pedir alimentos 

estfi·obligado a darlos, en su caso. al deudor alimentista 

cuando éste se haye en necesidad, si quien ahora es el -

acreedor se encuentra en la posibilidad de darlos. 

Por lo anterior, la deuda alimentaria no disti~ 

gue, desde el punto de vista abstracto, entre deudores y

acreedores de la relaci6n alimentaria, dada su naturaleza 

recíproca, es decir, la posibilidad del acreedor y del -

deudor. en la prestaci6n alimentaria coincide con cada uno 

de los sujetos de la relaci6n jurídica, seg1ln 1a situacilin 

de 1a persona que se encuentre en la necesidad de pedir--

1os hoy, y en la. posibilidad de darlos mafiana. 

5) PERSONALISIMA. 

Obligaci6n personalísima por cuanto que depende 

exclusivamente de las circunstancias individuales del - -

acreedor y del deudor, y s6lo tiene derecho ~ exigir su -

cumplimiento aquella persona determinada, en raz6n de sus 

necesidades que se encuentra· en una situaci6n juridica de 
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pariente dentro de1 cuarto grado colateral y de ascendie~ 

te o descendiente del deudor alimentist:a. y se impone ta~ 

bién a otra persona determinada. tomando en cuenta su ca

r§cter de pariente o c6nyuge y sus posibilidades econ6mi-

cas. 

Dada la naturaleza personalísima de 1a deuda -

a1iment:aria. el crédito alimentario no es cesible en fa--

vor de un terc~ro; cuando lo exija un tercero siempre-

ser4 en nombre del deudor alimentista. 

6) IRRENUNCIABLE. 

Determina el art1cu1o 321 de1 C6digo Civil que: 

"E1 derecho a recibir alimentos no es renunciable. ni pue-

de ser objeta de t:ransacci6n." ( 7 ) 

El car§cter de irrenunciable se justifica predo-

mina·ntemente por su naturaleza de interE:s pGb1 ico; Esto-

no impide que la ley autorice la renuncia de pensiones - -

at:razadas. 

Agrega a1 respecto Andrés Aguilar Mawds1ey que:

"En principio no se admite la transaccil5n, porque Esta su-

( 7 ) ~6digo Civi1; Art. 321; Op. cit. pag. 104. 
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pone por definici6n concesiones recípTocas hechas con el

fin de terminar un litigio o precaver un 1itigio eventual.." 

( 8 

7) NO COMPENSABLE. 

Trat~ndose de ob1igaciones de interés p6b1ico y 

adem~s indispcns~b1es para 1a vida del acreedor, es de -

elemental justicia e1 prohibir la compensaci6n con otra -

deuda. pues se daría e1 caso de que el acreedor quedara -

sin a1imentos para subsistir, puesto que renacería por -

otro concepto la obligaci6n alimentaTia. ya que el alime~ 

tista seguiTia careciendo de lo necesario para subsistir, 

habiendo por este hecho causa legal para originar una nu~ 

va deuda alimenticia. 

8) IMPRESCRIPTIBLE. 

El derecho que se tiene para exigir alimentos 

no puede extinguirse por el transcurso del tiempo micn- -

tras subsistan las causas que motivan dicha prestaci6n. -

ya que por su propia naturalez.a se va originando diari8:_- -

mente. 

( 8 ) 

No hay precepto expreso que nos diga que e1 de-

Agui1ar Mawds1ey, Andrés; Revista de 1a Facu~ 
tad de Derecho, No. 4; Caracas, Venezuela, -
.1967; pag. 25. 
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recho a exigir alimentos es imprescriptible. 

9) INTRANSIGIBLE. 

En !:ase al artículo 2951, de la ley de refere!!_ 

cia, pueden celebrarse transacciones sobre las cantidades

ya vencidas por alimentos, en virtud de que ya no existen

las razones de 6rden pab1ico que se toman en cuenta para -

el efecto de proteger el derecho mismo de su exigibilidad

futura. 

Las prestaciones venc~das se trans%orman en -

créditos ordinarios, y en cuanto a ellos cabe la renuncia

º transacci6n. 

10) INTRANSFERIBLE. 

Dado el carácter personalisimo de la obliga- -

ci6n ali.mentaría, es evidente que se extingue con la muer

te del deudor alimentario, o con el fallecimiento del -

acreedor. 

Dice el maestro Galindo Garfias que la sucesi~n 

del deudor no tiene que reportar la obligaci6n de alimentos, 

excepto cuando se trate de una sucesi6n testamenta -
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ria y esté en 1os casos previstos por la ley en los artí

culos 1368 y 1377. 

En el caso de muerte del acreedor alimentario -

desaparece la causa Onica de la obligaci6n, pero si sus -

herederos estuvieren necesitados (depend1an econ6micamen

te del acreedor), entonces éstos tendrán derecho propio -

en su calidad de parientes y dentro de los limites y gra

dos previstos en la ley para poder exigir al deudor, en

la relaci6n jurídica anterior, o a la persona que resulte 

obligada, la pensi6n correspondiente. '' ( 9 

Respecto a los c6nyuges es_ también intransferi

ble la prestaci6n alimenticia, tanto por herencia como d~ 

rante la vida del acreedor o deudor, puesto que cada c6n

yuge tiene la facultad de exigir alimentos al otro, den-

tro de los límites y requisitos seflalados por la ley. ex~ 

gi~ndose a su muerte tal derecho, y por lo tanto la obli

gaci6n que correlativamente puede tener. 

Se exceptúa el caso de la pensi6n que deba deja~ 

se por testamento al c6nyuge supérstite. 

( 9 ) Ga1indo Garfias. Ignacio; Op. cit. pag. 263. 
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11) DNISIBLE. 

La ley determina el carlíct:er divisible de los -

alimentos, al establecer que cuando la deuda alimentaria

pueda ser satisfecha por varios sujetos (parientes) obli

gados a la vez, en proporci6n a sus haberes, si todos - -

ellos están obligados a dar alimentos al acreedor, segan

los t:érminos de los artículos 312 y 313 del Código Civil. 

Cuando una persona sea la obligada, t.ambién 1a

naturaleza de 1os alimentos permite su divisi6n. 

La doctrina considera que la prestaci6n alimen

taria, en cuanto al modo de pago en e1 tiempo, si se co-

bra en efectivo, permite dividir su pago en d~~s, semanas 

o meses, siendo s61o en este caso divisible. 

Sin embargo, no hay precepto expreso que impida 

al deudor, satisfacer en especie tal prestación. 

12) PREFERENTE. 

Debido a que tiene que ser cump1ida con antela

ci6n a otras deudas. la obligaci6n alimentaria tiene el -

carácter preferente. 

Los preceptos legales otorgan a la mujer. y en -

su caso. al marido y a los hijos menores, el derecho pre -
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ferente sobre los productos de los bienes de su consorte y 

sobre. créditos y sueldos, salarios o emolumentos, p:ira sa

tisfacer la deuda alimentaria, por tal motivo el fisco só

lo tiene preferencia sobre los bienes que hayan causado i~ 

puestos, pero no sobre los productos de los bienes del de~ 

dar a1ímentario en su calidad de marido, no sobre los sue~ 

dos, salarios o emolumentos del mismo. 

Los acreedores hipotecarios y pignoraticios a su 

vez tienen preferencia sólo sobre los bienes dados en pre~ 

da o hipoteca, no extendiéndose a los productos, sueldos o 

emo1umentos, que deben destinarse para la subsistencia de

la esposa e hijos menores. 

13) PERroorcA. 

Normalmente esta obligación se presta en forma -

periódica cubriendo una pensión al acreedor. 

14) ASEGURABLE. 

Como vimos én el punto No. 9 de est:e cap:it:ul.o, la

obligación alimentaria haya asegurado su cumplimiento me

diante hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad ba~ 

tante para cubrir los alimentos, en base al articulo 317 -

del Código Civil vigente. 
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1 5) INEMBARGABLE. 

Siendo la finalidad de la deuda alimenticia el

proporcionar al acreedor los elementos necesarios para -

subsistir, la ley considera que el derecho a los alimen-

tos en inembargable, pues de lo contrario sería tanto co

mo privar a una persona de lo necesario para vivir. 

F.1 embargo de bienes se funda en un principio -

de justicia y de moralidad a efecto de que el deudor no -

quede privado de aquellos elementos indispensables para -

la vida. 

16) PROPORCIONAL. 

En términos del artículo 311 de1 C6digo Civil se 

determina la proporcionalidad de los alimentos, al esta-

tu~r que los alimentos deben ser proporcionados a la posi 

bilidad del aue debe darlos y a la neces~dad de1 que debe 

recibirlos. 

Comenta el Lic. Rafael de Pina que "Esta pro-

porcionalidad constituye un límite racional seftalado a la 

ob1igaci6n de alimentar, conveniente para quitar viabili

dad a reclamaciones carentes de justificaci6n. ya que a -

nadie se le puede pedir. en este orden de cosas. mAs de -

1o que se encuentra en consideraciones de dar. no siendo-
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1ícito, por otra parte, gravar la obligaci6n alimentaria -

más allá de las necesidades imprescindibles del beneficia-

rio." ( 1 o ) 

Queda comp1emcntado el p5rrafo anterior con los

a~ticulo 310 al 312 del C6digo Civil, mismos que determi-

nan los caso en que fueren varios los que deben dar alime~ 

tos, determinando que cuando todos tuvieren posibilidad p~ 

ra hacerlo, el juez repartirá e1 importe entre ellos, en -

proporci6n de sus haberes, agregando. cuando s61o algunos -

tuvieren posibilidad, entre ellos se repartir4 el importe

de los alimentos, y si uno solo la tuviere, él Gnicamente-

cumplirá la obligaci6n. 

El juez, en cada caso concreto, deberá detcrmi-

nar la proporci6n. 

17) OBLIGACION QUE NO SE EXTINGUE POR su cu~ 

PLIMIENTO. 

Dada la naturaleza de los alimentos, éstos son -

de tal importancia que no puede admitirse su cumplimiento

parcial por parte de1 obligado, ya que miran a 1a subsis-

tencia misma del acreedor y, por 1o mismo, su sa~isfacci6n 

( 1 o ) De Pina, Rafael; Derecho Civil; Editorial 
PorrOa; Vol. II; México 1977; pag. 307. 
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condiciones necesarias para la existencia de la misma. 

23. 

ALIMENTOS. 

ALIMENTOS. 

11. - PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A RECIBIR -

PERSONAS QUE TIENEN OBLIGACION DE DAR -

Dado el carácter recíproco de 1a deuda alimenta

ria, en términos del artículo 301 del C6digo Civil, el que 

los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, de tal mane

ra que deuda y crédito son recíprocos, en tanto que el - -

acreedor que tiene derecho a pedir alimentos está obligado 

a darlos, en su caso, al deudor alimentista cuando éste se 

haye en necesidad, si quien ahora es el acreedor se encueu 

tra en la posibilidad de darlos, de manera que: 

I.- Los cónyugcn deben darse alimentos; 

11.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus 

hijos; 

III.- A falta o por imposibilidad de los padres, la -

obligaci6n recae en los demás ascendientes por -

ambas líneas que estuvieren más próximos en gra

do; 

IV.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los

padres; a falta o por imposibilidad de 1os - -

hijos lo están los descendientes más pr6ximos -
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en grado; 

V.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes,-

1a obligaci6n recae en los hermanos de padre y m~ 

madre; en defecto de éstos en 1os que fueren de madre

solamente, y en defecto de ellos, en los que fue

ren s6lo de padre; 

VI.- A falta·de los parientes antes citados, tienen -

obli~aci6n de ministrar alimentos los parientes -

colaterales dentro del cuarto grado; 

VII.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que

se refiere el artículo anterior, tienen obliga- -

ci6n de dar alimentos a los menores mientras Es--

tos llegan a la edad de dieciocho aftas. También 

deben a1imentar a sus parientes, dentro del grado 

mencionado, que fueren incapaces4 

VIII.- El adoptante y el adoptado tienen la obligaci6n -

de darse alimentos en los casos en que la tiene -

el padre y los hijos. 

1 2. - PAGO DE LA DEUDA ALIMENTARIA. 

El cumplimiento de la deuda alimentaria se puede 

satisfacer de dos maneTas: 

a) Mediante el pago de una pensi6n alimenticia 

a1 acreedor alimentario; 
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b) Incorporando el deudor al seno de su fami

lia al acreedor .. 

Normalmente se deja al criterio del obligado el 

optar por la forma de pago que sea menos gravosa para él, 

siempre y cuando no exista impedimento legal o moral para 

ello. como lo serían los casos que e5pccifica el artículo 

310 del C6digo Civil cuando determina que el deudor ali-

mentista no podr5 pedir que se incorpore a su familia cl

que debe recibir alimentos, cuando se trate de un c6nyugc 

divo re iado que reciba alimentos del otro. y cuando haya -

inconveniente legal para hacer esa incorporaci6n. 

Además de lo previsto en ei artículo 310 de la

ley a que nos hemos venido refiriendo, existe inconvenie~ 

te legal para la incorporaci6n del acreedor alimentario

al hogar del deudor, cuando e1 que debe dar alimentos ha

ya sido privado del ejercicio de 1a patria potestad, como 

ocurre en los casos de divorcio, o bien, cuando se impone 

tal consecuencia en calidad de pena para los casos previs 

tos en el artículo 444, de la propia ley~ 

Sin embargo, el acreedor puede oponerse a ser -

incorporado a la familia del deudor, si existe causa fun

dada para ello, en este caso compete al juez, segfin las -

circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimen--
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tos, en base a1 artículo 309 de 1a ley de referencia. 

Dicha oposici6n deberá de manifestarse ante el juez compe

tente, comprobándose la existencia de la causa que funda-

menta tal oposici6n de permanecer en 1a casa de quien rec! 

be alimentos, siendo el juez ~uien autoriza al acreedor p~ 

ra que Se modifique la forma en que se ministrarán los al,!. 

mentas, para que después de otorgada dicha autorizaci6n, -

la ob1igaci6n alimentaria se cumpla por éste mediante el -

pago de una pensión suficiente para sufragar las necesida

des del acreedor alimcntista. 

El juez, atendiendo a las circunstancias person!!_ 

les del acreedor y del deudor, deber~ fijar la cantidad l~ 

quida de la pensi6n en efectivo que debe recibir el acree

d-or en el futuro y asegurar el pago de esa pensi6n, de - -

acuerdo con el artículo 317 del C6digo Civil. 

La prestaci6n monetaria se ejecuta mediante pa-

gos peri6dicos, mensuales o trñnestrales u otros (renta tem, 

peral), conforme convengan 1as partes o lo decrete el tri

bunal, imponi6ndose por su naturaleza, que su pago se rea

lice ai principio de cada período, y en el domicilio del 

deudor. salvo que las partes convinieren otra cosa (art. 

2082 C. Civil). 

E1 juez tiene amplio criterio para aquilatar las 
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circunstancias que rodean al caso, tales como la posición

social de las partes. sus cargas de familia. necesidades -

propias, es decir, todo cuanto pueda aumentar la cifra de

la pensi6n en forma favorable al acreedor, o disminuírla -

en favor del deudor, dado que, tanto las necesidades del -

acreedor y los recursos del deudor, son por su naturaleza-

variables; por ende, la cifra que fije el juez, siempre-

será provicional, pudiendo ser modificada en forma tal que 

se ajuste en forma equitativa a las fluctuaciones de fort~ 

na de ambas partes. 

13. - IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION PARA EL-

PAGO DE LA DEUDA ALIMENTARIA. 

Es improcedente conceder la suspensi6n contra el 

pago de alimentos, porque de concederse se impediría al 

acreedor alimentario recibir la protección necesaria para

su subsistencia, en contravención con las disposiciones l~ 

gales de 6rden püblico q~e la han establecido y se afecta-

ria el interés social; de donde resulta que se surte e1-

requisito negativo exigido por la fracción II del articu1o 

124 de la Ley de Amparo para negarla. 

Procede la suspensi6n cuando se trata del pago -

de pensiones a1imenticias caídas, es decir, que nO fueron

pagadas oportunamente, ya que no existe la necesidad impe-
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riosa de que desde luego 1as reciba el acreedor alimentis

ta. 

La suspensi6n debe concederse contra el embargo

de bienes del quejoso para asegurar pensiones alimenticias 

en un procedimiento judicial a1 cu~l es extrano, debiendo 

exigirse fianza para garantizar los perjuicios que se pue

dan causar al tercero perjudicado. 

La peticí6n de a1imentos se funda en derecho es

tablecido por la ley y no en causas contractua1es y. conse 

cuentemente. quien ejercita la acci~n. ~nicamente debe 

acreeditar que es titular del derecho para que aquélla 

prospere. 

Tratándose de alimentos, debe establecerse prime 

ro el derecho a la pensión y luego, en una segunda parte.

la capacidad económica del deudor. alimentista y la necesi

dad del acreedor alimentario. dejándose la cuantificaci6n

de1 monto de la misma a la secci6n de ejecuci6n de la sen

tencia. 

14.- REDUCCION DE LA PENSION ALIMENTICIA. 

Para que prospere la acción de reducción de la -

pensi6n a1imenticia, el deudor, debe acreedi~ar la exis--



29. 

tencia de causas posteriores a la fecha en que se fij6 la

pensi6n, que hayan determinado un cambio en sus posibilid~ 

des econ6micas o en las necesidades de las personas a qui~ 

nes debe dar alimentos y que por ende. hagan necesaria una 

nueva fijaci6n de su monto; por ta1 motivo. el acuerdo -

establecido entre las partes. se reputa siempre hecho en -

consideraci6n al estado de cosas que privaba en la ~poca -

en que se realiz6; de esta manera, los convenios relaci~ 

nades con pensiones alimenticias pueden ser modificados. 

si llegare a cambiar la situaci6n econ6rnica del acreedor o 

del deudor. 

Por el contrario. la obligaci6n alimentaria con~ 

tituída por testamento o por donaciones entre vivos, ser4-

una liberalidad irrevoc~ble. a menos de que exista una es

pecie de causa revocaci6n admitida por la 1ey. 

15. -

ALIMENTARIA. 

CAUSAS QUE EXTINGUEN LA OBLIGACION 

La obligaci6n de dar alimentos cesa en cualquie

ra de los.casos en que desaparezca alguna de las condicio

nes a que se ajusta su existencia. como lo son 1os casos -

siguientes: 

a) La posibilidad de darlos, cuando el que la-
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tiene carece de medios para cumplir1a; 

b) La necesidad de recibirla, cuando e1 alime!!. 

tista deja de necesitar alimentos; 

Ejemplo de 1o anterior lo es cuando la deman-

dante de pensi6n a1imenticia se encuentra desempe~ando un 

trabajo estable .en el cuál perciba un salario suficiente

para satisfacer s~s neccsidndcs, es evidente que en esta

situaci6n cesa la obligaci6n de dar alimentos, ya que la

alimentista no los necesita. 

e) En caso de injuria, falta o dar.os graves -

inferidos por el alimentista contra el que

debe prestarlos; 

d) Cuando la necesidad de los alimentos depen

da de la conducta viciosa o de la falta de

aplicaci6n al trabajo del alimentista. mie~ 

tras subsistan estas causas; 

e) La muerte del acreedor alimentista; pero-

no necesariamente la muerte del deudor ex-

tingue esta obligaci6n, puesto que el c6nY!!_ 

ge. los hijos, y en algunos casos la conc~

bina o el concubina, tienen derecho a exi-

gir alimentos a los herederos testamen- -

tarios del deudor alimentista, s; son pret~ 
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ridos en el testamento; lo anterior en b!!_ 

se a los articulas 1368 y 1375 del C6digo -

Civil; 

f) Por ingratitud dc1 acreedor alimentista con 

el que debe pTestaTla; 

Dado que se trata de una prestaci6n a titulo -

gratuito, la ley hace cesar esta ob1igaci6n si el deudor

a1imentista ejecuta actos injuriosos o lesivos en contra

de quien le presta lo necesario para subsistir, que reve

lan un sentimiento de ingratitud, que no corresponde a la 

solidaridad y principios de afecto y de asistencia recí-

proca en que se funda la obligaci6n alimentaria. 

g) Cuando quien debe recibir alimentos abandona 

sin causa justi:ficada y .z,in consentimiento 

del deudor, la casa de éste. ( 11 ) 

16. - OBLIGACION MORAL HECHA COACTIVA. 

Somos de la opini6n de que la obligaci6n 

alimentaria presenta, en sí misma, un acentuado 

e 11 ) C6digo Civil para el Distrito Fedreal vigente;
Articulo 320; Op. cit. pag. 104. 
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car.lict:er moral, por lo culil suele decirse que se t:rat:a de

una obligaci6n coactiva sancionada por la ley, y que el -

contenido. la medida. el modo de prestaci6n. se deben de-

t;eTillinar segfin lo que requiera la obligación moral, debie~ 

do para ello reconocerse una amplia esfera a los podere~ -

del juez. 



CAPITULO SEGUNDO 

FAMILIA 

I.- INTRODUCCION. 

El desarrollo integral del ser humano, tanto en

e1 nivel físico, intelectual y moral se gesta en el seno -

de la familia, en dende 1os principios o valores espiritu~ 

les toman forma en la actividad diaria del ser humano. 

E1 desarrollo no es simplemente un crecimiento,

éste tiene un significado cuantitativo y aquél es de car~~ 

ter cualitativo; cuando se habla de desarrollo debe pen

sarse en una evolución, pero hay que tomar en cuenta que -

ésta puede ser positiva o negativa, siendo positiva cuando 

tiene un sentido de progreso y negativa ·si implica un re--

troceso o decadencia; entendido el progreso como todo m~ 

vimiento dirigido hacia la consecuci6n de una meta ideal o 

perfecta, por consiguiente, el desarrollo es un movimiento 

evolutivo encaminado al perfeccionamiento del ser. reali-

zando el bién coman para el progreso del orden cultural y

de las estructuras funcionales .de la civilizaci6n para que 

el hombre busque su propio desarrollo y perfeccionamiento. 
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El desarrollo social tiene su principio y raz6n de ser en

el desarrollo del hombre en cuanto tal, por lo que concluX 

mos que en el proceso de socializaci6n de 1a persona que

da plasmada la herencia cultural de generaciones anterio-

res y se modela la personalidad al calor de los valores de 

la solidaridad social, que se hacen virtudes como la just~ 

cia, el amor, la solidaridad, la amistad, etc. ( 1 2 ) 

Es esencial y apremiante el volver a tomar con-

ciencia de los principios y normas, particularmente las de 

car~cter moral, puesto que los valores tradicionales dejan 

de tener vigencia y la voluntad no actGa para modelar al -

carácter de acuerdo con los principios éticos derivados de 

la naturaleza racional de1 hombre. 

2.- ETIMOLOGIA. 

Dice el maestro Antonio de Ibarrola que: "Proce-

de la palabra familia del grupo de los famuli del osco -

famel. segQn unos; femes, segGn otros, y segán Taparelli-

y de Greef, de fames, hambre). Famulos son los que moran 

con e1 sefior de la casa, y segfin Breal, en osco famat sig-

( 12 ) Guzmán Vaidivia. Isaac; Humanismo Trascenden-
tal y Desarrollo; Editorial Limusa; pag.45-48. 
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nifica habita, tal vez del s~nscrito vama, hogar, habita-

ci6n, indicando y comprendiendo en esta significaci6n a la 

mujer, hijos 1egítimos y ~doptivos y a los esclavos domés

ticos, por oposici6n a los rurales (servi), llamando pues-

familia o famulia al conjunto de todos ellos." ( 13 ) 

3.- CONCEPTOS DOCTRINALES DE FAMILIA. 

Para Alcalá Zamora y Castillo, 1a familia es: 

"El nCicl.eo basado en el. afecto o en necesidades primarias, 

que convive o ha convivido íntimamente, y que posee cierta 

conciencia de unidad." 14 ) 

Enneccerus, Kipp y Wolff, opinan que es: "La e~ 

lu1a primaria natural y fundamento de la sociedad, consti

tuye la base del ordenamiento social porque constituye el

grupo natural e· irreductible que tiene por funci6n la de -

asegurar la reproducci6n e integraci6n de la humanidad a -

través de las generaciones y de los siglos, y porque es en 

su seno en donde se forman y desarrollan los sentimientos

de solidaridad, tendencias altruistas, fuerzas y virtudes, 

13 Ibarrola de, Antonio; 
torial Porrtia; México, 

Derecho de Familia; 
1980; pag. 1-2. 

EdJ. 

14 Alcalá Zamora y Castillo, Luis; Revista de la -
Facultad de Derecho de México; Tomo XXVIII, No.9 
Enero-Abril, México 1978; pag. 33. 
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que se requieren para mantener saludable y pr6spera a la -

comunidad política." ( 1 5 ) 

Dice Sánchez Román que la familia es una ins- -

tituci6n ética, natural, fundada en la re1aci6n conyugal -

de los sexos, cuyos individuos se hayan ligados par lazos-

de amor, respeto, autoridad y obediencia; instituci6n -

necesaria para la conservaci6n, propagaci6n y desarrollo,

en todas las esferas de la vida de la especie humana. 

Consideramos que la familia es la célula prima-

ria natural y fundamento de la sociedad, fuente del desa-

rrollo de donde emanan los sentimientos, aptitudes y pri~ 

cipios que forman la integridad del ser humano tanto en la 

esfera moral, física e intelectual, creada por la uni6n 

conyugal (hombre-mujer), ligados por 1azos de amor, respe

to y so1idaridad, con vistas al desarrollo y evoluci6n po

sitivos.tanto de ambos como de sus hijos. para una convi-

vencia social adecuada. 

( 1 5 ) 

4.- ORIGEN Y DESARROLLO. 

En el Derecho Romano, en la época clásica, el --

Enneccerus, Kipp y Wolff.; Tratado de Derecho -
Civil; Tomo IV; Editorial Bosch, Barcelona 1941 
sexta revisi6n; pag. 305-306. 
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concepto de familia se entendía corno el grupo constituído

por el pater familia y las personas libres sometidas a su

potestad. 

En un sentido más amplio·, comprendían a los agn!!_ 

dos salidos de la misma domus (case) que habían estado o -

habían podido estar bajo le autoridad del mismo jefe de f~ 

milia. 

As1 mismo, desde 1os primeros tiempos, comprende 

las personas y el caudal de la comunidad. 

"Por la evidencia material de la maternidad y -

por la intuici6n de la paternidad como resu1tante de1 tra

to carnal reiterado entre hombre y mujer, la conciencia de 

la familia se advierte en todos los pueblos y desde los 

tiempos más remotos. Los imperativos de la lactancia, en 

e1 nexo madre-hijo, y el sentido protector de la re1aci6n

padre-hijo, contribuyen decisi~amente a consolidar el gru-

po familiar, .... " ( 16 ) que tiene su fundamento en el-

impulso natural del instinto social, del amor, y la tende!!. 

cia que tiene e1 hombre a que otros le contin6en~ Desde 

este momento la familia existe y el crecimiento de 1a pro-

( 16 ) Cabanell.as, Guill.ermo, ·y Alcal.á Zamora y Casti- -
llo; Revista de la Facultad de Derecho de M&:ico, 'fano 
XXVIII, No. 109; Enero-Abril, 1979; pag. 35-41. 
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le va imponiendo diversidad de obligaciones a los padres. 

La familia se tasa• desde su inicio. ~ principios ét i - -

cos, constituyendo el gérmen de toda estructura orgAnica -

de la sociedad civil; por lo anterior, se entiende como-

e1 presupuesto necesario de todo el desarro11o po1ítico de 

los pueb1os. 

En el derecho moderno, la familia está determin.!!, 

da por e1 mat.rirnonio e integrada exclusivamente por lo~ P!!. 

rientes consanguíneos (excepcionalmente puede comprender -

a1 parentesco por adopci6n), cxisti~ndo una limitaci6n dea 

tro de los mismos, comprendiendo a todos los que descien-

den de un antecesor coman, abarcando a los parientes en 1~ 

nea recta y er. 1 ínea colateral, ha.sta ·determinado grado 

que el derecho va precisando. 

La familia, institución fundada en la relaci6n -

sexual precisa y duradera, normalmente basada en el matri

monio y excepcionalmente en una instituci6n equiva1ente. 

como lo es el concubinato. permite la procreaci6n y debe -

garantizaT la educación y protecci6n de los hijos. trans-

formlindose las relaciones familiares en deberes, en .funci6n 

a la protecci6n de la persona y de los bienes de sus miem

bros, siendo uno de los principales efectos de la relaci6n 

familiar, el derecho a los alimentos. 
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S.- INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ORGANIZA--

CION DE LA FAMILIA. 

Debido a que se han ido perdiendo los principios 

rectores de la solidaridad doméstica, que son el afecto y

el espíritu de colaboraci6n para conservaci6n del agregado 

social primario y fundamental, que es la familia, y por la 

disgregaci6n originada en la misma, y siendo de interés s~ 

cial el que se cumplan las funciones b~sicas de educaci6n

y formaci6n del hombre dentro de la familia, el Estado ti~ 

ne interés en el sano desarrollo y en la conservaci6n del

grupo familiar, y para ello acude al régimen de scguridad

social y asistencia para supliT esas funciones, siendo la

seguridad social una necesidad en presencia de la imposib~ 

lidad en que se encuentra la familia de garantizar la seg~ 

ridad de sus integ.i:antes, siendo· un auxil.iar. 

De esta manera el Estado interviene prestando, -

cuando sea necesario, su autoridad y auxil.ia para forta1e

cer al grupo fami1 iar, tendiendo esta intervenci6n a dictar 

las medidas protectoras del orden moral, econ6mico y so- -

cia1 de 1a familia, y así pueda 6sta cumplir con sus fina

lidades de protecci6n, procreaci6n y educaci6n intel.ectuai, 

fisica y moral de los hijos, como individuos integrantes -

de una sociedad sana. 
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El maestro Rafael Rojina Villegas, en su Compen

dio de Derecho Civil, tomo I, pag. 212, al citar a Planiol 

y a Ripert de~errnina que la intervenci6n del Estado en la

-organizaci6n de la familia obedece a múltiples considera

ciones, de entre ellas: 

A) De_ la solidaridad xamiliar depende la soli

daridad politica¡ 

B) El Estado debe tutelar el conjunto de inte

reses de 6rden público que existen en el seno de 1a fami-

lia; 

C) El Estado debe intervenir a través de sus -

6rganos a fin de que se celebren determinados actos jur1d!. 

c~s del Derecho de Familia, tales como el matrimonio, adol!_ 

ci6n, reconocimiento de hijos, etc, que s61o por la inter

vcnci6n del Estado pueden realizarse; 

D) El Estado debe controlar determinadas acti-

vidades mediante la intervenci6n del juez, para evitar que 

se realicen actos perjudiciales a los intereses de los me

nores o incapacitados; 

E) El control de la autoridad judicial no es -

sólo preventivo, sino posterior y sustitutivo; siendo el-

posterior el que tiene el car~cter represivo para anular -

todos aquellos actos ejecutados sin la autorizaci6n judi

cial correspondiente; en tanto que el sustitutivo consis-
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te en hacer perder un derecho para que otra persona sustit1t 

ya a los padres, abuelos, o de quien se trate, segan lama-

teria y el caso concreto. De esta manera, el control jud.!_ 

cial reprime todos aquellos actos que pcrjudi°quen los inte

reses de las personas. 

Garfias, 

6.- DERECHO DE FAMILIA. 

A) DEFINICION. 

El Derecho de Familia, dice el maestro Galindo -

es un conjun~o de normas jurídicas de orden per-

sonal y patrimonial, destinadas a regir la conducta de los 

miembros del grupo familiar entre si, creando las relacio-

nes conyugales y ccnstituídas por un sistema de derechos y

obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes 

y parientes, teniendo por objeto la organización, vida y -

disoluci6n de la familia. 

B) SUJETOS DEL DERECHO DE FAMILIA. 

Quedan comprendidos como sujetos del Derecho de -

Familia: los parientes consanguíneos. (adopci6n); c6nyuges; 

quienes ejercen la patria potestad o la tutela; los concub~ 

nos. 
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C) DERECHOS SUBJETIVOS FAMILIARES. 

"Los 4erechos subjetivos familiares se definen -

como 1as distintas facultades jurídicas que se originan -

por el matrimonio, el parentesco, la patria potestad o la

tutela, por virtud de las cu~les un sujeto está autorizado 

por la norma.de derecho para interferir l~citamente en la

persona, en la conducta, en la actividad jur1dica o en el-

patrimonio de otro sujeto." ( 1 7 ) 

D) DEBERES SUBJETIVOS FAMILIARES. 

Los deberes subjetivos familiares se. definen co

mo los distintos estados de sujeci6n jurídica en los que -

se encuentran colocados respectivamente un c6nyuge frente

al otro, los incapaces en relaci6n con los que ejercen la

patria potestad o tutela y los parientes entre sí. 

Esta sujeci6n jurídica consiste en la subordina

ci6n que guarda un sujeto denominado obligado frente a - -

otro 11amado pretensor. 

( 1 7 ) 

E) RELACIONES FAMILIARES. 

Pueden ser de dos tipos: patrimoniales y no pa--

Rojina Villegas, Rafael; Compendio de Derecho
Civil; Tomo I; Edit. Porrüa, M6xico 78; Pag.231. 
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trimoniales. 

Los derechos familiares patri.Jlloniales son susce!!_ 

tibles de valórarse en dinero, de manera directa o indireE 

tamente; en tanto que los derechos familiares no patrimo 

niales se caracterizan por oposici6n a los anteriores. 

En el Derecho de Familia fundamentalmente se or~ 

ginan vínculos que tienen carficter moral o simplemente hu

mano, como ocurre en el matrimonio y en todos los deberes-

que impone el parentesco; en este sentido, cabe afirmar 

que el derecho y la obligaci6n alimentaria, aGn cuando ti~ 

ne un contenido patrimonial, supone una rclaci6n jurídica

de naturaleza distinta, como es la que deriva de la sangre 

y de la adopci6n, gozando de atributos tales como la irre

nunciabil idad, intransmisibilidad, l.mprescriptibilidad, 

intransigibilidad e inembargabilidad. 

7.- DERECHOS DE FAMILIA EXTINGUIBLES POR LA -

MUERTE DE SU TITULAR. 

Dice el maestro Rafael Rojina Villegas, que los -

derechos derivados del parentesco se extinguen necesar~amen

con la muerte de su titular. aan en sus consecuencias patr.!_ 

moniales relativas a alimentos; en ios alimentos, no ca-

be la posibilidad de que se transmitan hereditariamente, --
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pues este derecho se concede s6lo a la persona titular y -

en razón de sus necesidades individuales. 

8-. REGIMEN DE SEGURIDAD DE LAS RELACIONES - -

FAMILIARES. 

El régimen jurídico familiar debe buscar la ma-

yor seguridad personal y económica de sus integrantes, pr2_ 

curando así ei bién coman, de esta manera la regulaci6n de 

los alimentos se funda en el anhelo de procurar el mayor -

bien entre los distin~os parientes sobre la base de la re

ciprocidad, permitiendo nuestro sistema que la obligaci6n

a1irnentaria se extienda hasta los parientes colaterales -

hasta el cuarto grado. 

En el derecho alimentario familiar no es tutela

do un interés patrimonial, propiamente dicho, del tituiar, 

sino que el interés tutelado es directa y principalmente -

un interés de 6rden superior, tollo h .. ce pn.dominante en la 

relaci6n el momento del deber; esto es, que es la cons! 

deraci6n de un interés superior lo que explica el carácter 

de 6rden páblico que se reconoce a las normas fundamenta-

les que regulan la materia; tal carácter justifica las -

reglas que excluyen la venta, la cesi6n, la renuncia, 1a -

compensación, del derecho a· recibir alimentos. 
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9.- PARENTESCO. 

A) DEFINICION. 

El parentesco es un nexo jurídico que existe en

tre los descendientes de un progenitor común, entre los 

c6nyuges entre sí, entre un c6nyuge y 1os parientes de1 

otro c6nyugc, o entre adoptante y adoptado; constituyen-

do de esta maner~ el grupo de parientes y los cónyuges, la 

familia. 

El parentesco se funda en los lazos de afecto -

que derivan de la comunidad de sangre por virtud de la co!!_ 

sanguinidad, del matrimonio o de la.adopci6n; esta situ~ 

ci6n que se crea entre los diversos sujetos, que forman el 

parentesco, permite la aplicabilidad del estatuto familiar, 

debiendo estar perfectamente rP.conocidas las tres formas

de parentesco (consanguinidad, adopción y afinidad), para 

que el derecho reconozca la existencia de los vínculos de

rivados de la sangre que impone la naturaleza misma, y de

esta manera haya··parentesco para los efectos de la ley. 

B) FORMAS DE PARENTESCO. 

Las disposiciones que regulan jurídicamente al -

parentesco se encuentran establecidas en los articules 292 

al 300 del C6digo Civi1, mismo que estab1ece en su artícu-
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lo 292 las tres ~ormas de parentesco reconocidas por la 

ley, a saber: el de consanguinidad, el de afinidad y el 

civil. 

1) PARENTESCO CONSANGUINEO. 

Es el vínculo juridico que existe entre personas 

que descienden unas de otras o que reconocen un antecesor

º tronco coman. 

neas: 

El parentesco consanguíneo se divide en dos 1í--

A) Recta. 

Se compone de la serie de grados entre pers~ 

nas que descienden unas de otras. 

Puede ser ascendente o descendente. 

Ascendente: 

Es la que liga a una persona con su progeni-

tor o tronco de que procede. 

Descendente: 

Es la que liga al progenitor con los que de -

él proceden. 

En la línea recta los grados se cuentan por el 

nGmero de generaciones, o por el de las pcrs2 
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nas, excluyendo al progenitor. 

B) Transversal. 

Se compone de la serie de grados entre pers~ 

nas que, sin descender unas de otras, proce

den de un progenitor o tronco coman. 

En la línea transversal los grados se cuen-

tan por el número de generaciones, subiendo

por una línea y descendiendo por la otra, o

por el número de personas que hay de uno a -

otro de los extremos que se consideran, 

excluyendo la del progenitor o tronco común. 

2) PARENTESCO CIVIL. 

Es el parentesco que se constituye cuando una -

persona por acto de voluntad, dentro de un procedimiento -

establecido por la ley, declara su propósito de considerar 

como hijo suyo a un menor o incapacitado, teniendo lugar -

así la adopci6n y en consecuencia naciendo una relaci6n p~ 

terno filial. 



3) PARENTESCO POR AFINIDAD. 

Vínculo que se establece entre cada uno de los -

c6nyuges y 1os parientes del otro, de tal manera que s61o-

1os consanguíneos de cada c6nyuge adquieTen paTentesco con 

el consorte de éste. ( 18 ) 

c. 18 ) 

C) CONSECUENCIAS DEL PARENTESCO. 

1o. Derecho y obligaci6n de alimentos; 

2o. Derecho a heredar en 1a sucesi6n 1egít~ 

ma; 

30. Origina determinadas incapacidades, por 

ejemplo: el matTimonio entre parientes; 

4o. Origina derechos y obligaciones inhere~. 

tes ~ 1a patria potestad, que se con- -

traen s61o entre padres e hijos, abue-

los y nietos, en su caso; 

So. L1amamiento para 1a tute1a. 

De Pina, Rafae1; 
Editorial PoTrüa; 
nag. 368. 

Diccionario de Derecha i 
Novena edici6n, t.téxico 1980; 



CAPITULO TERCERO 

TEST.AMENTO 

1.- CONCEPTOS DOCTRINALES DE TEST.AMENTO. 

Según Modestino: "El testamento es una justa - -

disposici6n. decisión de nuestra volunt~d de aque1lo que -

a1guien desea que sea hecho para después de su muerte." 

( 1 9 ) 

Para Ulpiano: "El testamento es 1a manifesta- -

ci6n legítima de nuestra voluntad. hecha solemnemente para 

hacerla válida después de nuestra muerte." ( 20 ) 

Bonnecase opina que el testamento es un "Acto -

jurídico solemne. cuyo prop6sito es dar a conocer por par~ 

te de su autor. su voluntad para la época que seguirá a su 

( 1 9 ) 

( 20 ) 

Ibarrola. Antonio de; Cosas y Sucesiones; 
Editorial Porrúa, México 1980; pag. 515. 

Eugene Petite; Tratado Elemental de Derecho
Romano; Editorial Epoca, s. A., México 1977; -
pag. 541. 
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fallecimiento, tanto desde el punto de vista pecuniario e~ 

mo extrapecuniario." ( 21 ) 

El C6digo Civil de 1884 defini6 al testamento,

en su artículo 3237, como el acto por el cuá1 una persona

dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de 

parte de ellos. 

Nuestro C6digo Civil vigente lo define como un -

acto persona1ísimo revocable y libre, por el cu41 una per

sona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o -

cumple obligaciones para después de su muerte·. 

2.- NATURALEZA JURIDICA. 

Siendo el testamento un acto jurídico de dispos,! 

ci6n. toda vez que está fonnado por una declaraci6n de vo

luntad de.la persona dirigida a producir efectos jur1dicos, 

puesto que es un precepto de autonomía privada dirigida a

la reglamentaci6n de una sit~aci6n juridica. es además un

negocio jurídico "mortis causa". pues regula una situaci6n 

jurídica que se producirá a 1a muerte de su autor. esto es. 

la plenitud de efectos se producen a la muerte del causan-

( 21 ) Ibarrola, Antonio de; Cosas y sucesiones; Op. cit,pag.516. 
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te. 

Las disposiciones jur1dicas que rigen e1 testa-

mento se encuentran contenidas en el Título Segundo, Capí

tulo I, del articulo 1295 al 1598, del C6digo Civil. 

3 . - FUNDAMENTO. 

El testamento encuentra su íundamento en el rec~ 

nacimiento de la libertad de la volunta~ individual del 

testador para disponer de sus bienes para después de su 

muerte, así como en su vida misma. 

Siendo el testamento un acto jurídico libre. 

no puede el testador obligarse-por contrato o por co~ 

venia a no testar, o testar bajo ciertas condiciones, o -

bien, a transmitir por testamento solo parte de sus bienes 

y reservar otra parte para sus herederos legitimas. Cua!_ 

quier pacto que en este sentido restrinja la facultad li-

bre de testar, o que implique renuncia de ella, es tambi~n 

inexistente por una imposibilidad jurídica, en virtud de -

que hay una norma de derecho positivo, que impide que e1 -

acto de renuncia o de restricci6n a la facultad de testar-

se 11eve a cabo .. " 22 ) 

e 22 ) Rojina Villegas, Rafael; Compendio de Derecho · 
Civil, Tomo 11; Edit. Porraa; Mex. 1978; pag.382. 
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4.- INTERPRETACION. 

En materia de intcrprctaci6n testamentaria las -

dificultades se presentan por el hecho de que esa activi-

dad tiene lugar una vez fallecido el testador. 

En base al artículo 1302 del C6digo Civil vigen-

te, toda disposici6n testamentaria deberá entenderse en el 

sentid? literal de las palabras, a no ser que aparezca con 

manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. 

En caso de duda sohre 1a inteligencia o interpretación de

una disposici6n testamentaria, se observará lo que parezca 

más conforme a la intenci6ñ.del testador, segOn el tenor -

del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto -

pueda rendirse por los interesados. 

Contraria a nuestra opini6n, Enneccerus, Kipp y

Wolff determinan que 1a interpretación de las disposicio-

nes de Gltima voluntad est5n sometidas a los preceptos ge

nerales sobre la interpretación de los negocios jurídicos. 

por lo tanto hay que investigar la verdadera voluntad del 

causante. sin sujetarse al sentido literal de la expresi6n. 

23 

( 23 ) Enneccerus, Kipp y Wolff; Tratado de Derecho -
Civil; Tomo V,vol 1; Edit. Bosch; Barcelona 1978; pag.529. 
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Enneccerus considera que hay que tomar en cuenta todo lo -

que pueda servir a esa investigación, como las expresiones 

del causante fuera del testamento, incluso las disposicio

nes formalmente nulas que concurran con el testamento, co

mo lo son los medios de prueba extrinsecos. 

·Diez Piccazo nos habla de una interpretaci6n i!! 

tegrativa, la cuál opera cuando las claGsulas del testame!!_ 

to se revelan como inexpresivas, su sentido literal puede

ser desenvuelto e integrado por el juez, partiendo para -

ello de las propias declaraciones del documento testament~ 

ria, partiendo siempre de su tenor. 

S. - HANIFESTACION DE VOLUNTAD. 

La manifcstaci6n de voluntad en el testamento -

debe hacerse en forma clnra y expresa, esto es. no se ace~ 

ta una maniÍestación de vo1untad tácita que se pretenda d~ 

ducir de hechos, señas o monosilabos contestando a las pr~ 

guntas que se le hagan. por consiguiente, el articulo 1489 

del C6digo Civil, establece la nulidad del testamento en -

el que el testador no exprese cumplida y claramente su vo

luntad. sino en los términos indicados. 
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6.- OBJETO. 

El testamento tiene por objeto: 

a) Instituci6n de herederos o legatarios; 

b) Oeclaraci6n y cumplimiento de ciertos debe-

res; 

e) Ejecuci6n de determinados actos juridicos -

(reconocimiento de hijos, designación de 

tutor, etc.) 

El articulo 1378 del C6digo Civil dete·.-mina que

el testamento otorgado legalmente será válido, aünque no -

contenga .instituci6n de heredero y aunque el nombrado no -

acepte la herencia o sea incapaz de heredar. El legisla· 

dar tomando en cuenta el objeto diverso én el testamento.

y siendo la situaci6n regular del testamento la disposi- -

ci6n de bienes, y por lo tanto la instituci6n de herederos 

o legatarios, el legislador reglamenta este elemento a tr~ 

vés de su manifestaci6n principal, pero admite la posibili 

dad de que el objeto en el testamento pueda ser diverso y· 

que exista a pesar de que no hay instituci6n de herederos

º legatarios, o que haya renuncia o incapacidad del hered~ 

ro. existiendo perfectamente el testamento. 

El objeto. así mismo, debe ser posible rtsica y

jurídicamente. ésto significa que los bienes existan o pu~ 
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dan existir en 1a naturaleza para que sea f~sicamente posi 

ble su transmisi6n; además> los bienes deben existiT en-

e1 comercio~ que sean determinados o determinables para -

que exista posibilidad jurídica. Aunado a 10 anterioT,

existe imposibilidad jurídica en el testamento, cuando 1os 

derechos u obligaciones se extinguen por 1a muerte~ 

7. - MOTIVO O FIN DETERMINANTE DE LA VOLUNTAD. 

En base al artículo 1304 del C6digo Civil, el m~ 

tivo o fin'de~erminante de 1a voluntad no debe ser contra-

rio a derecho,. en su defecto, aunque sea verdadera, se -

tendr~ por no escrita. 

8.- CAPACIDAD PARA TESTAR. 

La capacidad de ejercicio es un elemento que se -

requiere para la validez de los actos jurídicos, de tal ma

nera, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no 

prohibe expresamente el ejercicio de este derecho; al 

efecto dice el artículo 1306, de la ley de referencia, que

est~n incapacitados para testar: 

a) Los menores que no hayan cumplido diecisEis

a~os de edad, ya sean hombres o mujeres¡ 
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b) Los que habitual o accidentalmente no dis-

frutan de su caba1 juicio; 

Este último párrafo se complementa con el artíc~ 

lo siguiente. de la misma 1ey, que establece la validez -

del testamento hecho poT un demente en un intervalo de 1u

cidez, estab1eciendo una serie de Tequ~sitos a seguiT para 

su plena validez. 

Lo anterior para el efecto que se~ala el artícu

lo 1312 de la ley en menci6n, que establece que para juz-

gar la capacidad del testador, se atenderá al estado en -

que se haye al hacer el testamento. 

9.- TESTAMENTO: ACTO JURIDICO SOLEMNE. 

Por ser e1 testamento un acto jur1dico extris 

tamente individual, y sobre todo por estar destinado a re

gular una situaci6n jur1dica cuando e1 testador ya no vive, 

es necesario garantizar la autenticidad de la declaraci6n

testamentaTia y dotar de indubitada constancia y certidum

bre a ta1 declaraci6n para evitar las suplantaciones, fTa!!.. 

des y simulacion.es. por esto e1 testamento es un acto ju

rídico solemne, pues la voluntad no despliega sus efectos

si no se manifiesta a través de las formas y so1emnidades

preestablecidas por la ley, y para ello el mejor camino es 



58. 

la Teducci6n a escritura pablica de 1n déc1araci6n testa-

mentaría. 

"La publicidad del otorga.miento garantiza la au

sencia de coacci6n en ~a emisi6n de la voluntad y la capa-

cidad del otorgan te, ••.• Además con las fonualidades y s~ 

lemnidadcs se impide la impremeditaci6n y la ligereza de · 

los casos." ( 24 ) 

10.- MOMENTO EN QUE DEBE OTORGARSE EL TESTAMEli 

TO. 

Dado que el momento de la mueTte nos es descono

cido. hay que cuidar de que 1os testamentos se otorguen -

cuando el testador se encuentra en pleno uso de sus facul

tades y gozando de cabal salud. 

11 • - FORMALIDADES PARA LOS TESTAMENTOS EN GEN!?_ 

RAL. 

1) La celebraci6n del testamento deber~ reali--

zarse en un s61o acto. sin que pueda suspendeTse o inte~ 

( 24 ) Diez Picaza. Luis y Guillan; Sistema de Derecho 
Civil; Vol. IV; Edit. Tecnos; Madrid 1978; pag. 529. 
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pirse, de lo contrario quedará anulado absolutamente. 

2) .La 1ey prohíbe que puedan ser testigos en -

un testamento a los amanuenses del Notario que lo autoric~ 

a 1os menores de diecis~is afies, a los que no están en su

sano juicio, a los ciegos, a los sordos o mudos, a los que 

no entienden el idioma que habla el testador, a los hered~ 

ros o legatarios, sus ascendientes o descendientes, c6nyu-

ge, hermanos." ( 25 

3) Identidad del testador. 

Es esencial que se identifique pefectamente el -

testador, a fin de evitar suplantaciones. 

12. - FORMAS DE TESTAMENTOS. 

Dice el maestro Rafael Rojina Villegas que e1 

testamento es un acto jur1dico formal, en virtud de que p~ 

ra su validez se requiere que la voluntad del testador 

conste por escrito, y excepcionalmente puede manifestarse-

en forma verbal. "En cuanto al testamento. el. principio-

genera1 es este: Los testamentos son actos jur~dicos so--

( 25 ) Fernández Uribe, Luis; Sucesiones en el Derecho 
Mexicano; Edit. Jus; México 1962; pag. 175. 



60. 

lemnes en cuanto a la categoría o forma substancial que e~ 

racteriza para cada tipo la ley, al determinar las espe- -

cies de testamento, como son el p~blico abierto, el ptlbli

co cerrado, el o16grafo, etc., pero dentro de cada una de

esas categorías o formas substanciales, deben observarse -

determinadas formalidades, cuya violací6n originará la nu-

lidad del test.d.Jllento de que se trate." e 26 J 

E1 C6digo Civil vigente regu1a en sus articulos-

1499 al 1598 lo relativo a las formas de los testamentos,

haciendo la distinci6n siguiente: 

A) ORDINARIOS: 

B) ESPECIALES: 

PQb1 ice Abierto 

P(ib1 ice Cerrado 

016grafo 

Privado 

Mi1itar 

Marítimo 

Testamento hecho en país extranjero 

Los testamentos especiales son aquéllos que se -

hacen tomando en cuenta determinadas circunstancias y s61o 

en atenci6n a las mismas se permite recurrir a esa forma -

privi1egiada, no siendo eficaz en 1os casos ordinarios. 

e 26 J Rojina Villegas, Rafae1; Tomo II; Op.cit.; pag. 399. 
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Los testamentos abiertos son aqué1los en los que 

el testador declaTa en presencia de1 Notario y testigos, o 

simplemente ante ~stos, su voluntad, pudiendo el testamen

to abierto redactarse por el Notario, por ros testigos o -

por e1 mismo testador, segan los casos. Lo anterior no -

significa que en toda clase de testamento abierto cualqui~ 

ra de esas personas pueda redactarlo, esto es, según las -

clases.de testamentos abiertos que se puedan presentar, ia 

redacci6n se podrá ejecutar o no por 1as personas que in--

tervengan para autorizar el acto. Lo esencial es 1a de-

c1araci6n de voluntad en presencia de esas personas que C2. 

nacen y testifican sobre esa dec1araci6n. 

Los testamentos cerrados se caracterizan por ser 

desconocidos poT las personas que concurren a autori2aT el 

acto, bien sea Notario o testigos, esto es, se encuentran

redactados previamente por e1 testador o bien por otra pe~ 

sona a su ruego, entTegdndose en un sobre cerrado. 

A) TESTAMENTOS ORDINARIOS. 

a) Testamento Público Abierto. 

Es el testamento en el cu&1 el testador manifies

' ta claramente su voluntad ante e1 notario y tres testigos -

id6neos, y e1 notario redactará por escTito esa manifesta--
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ción de voluntad, suj~tándose estrictamente a la vo1untad

de1 testador. Terminada la redacción. c1 notario dará -

lectura al testamento para que el testador manifieste si -

está de acuerdo, y si lo estuviere, firmarán todos el ins

trumento. asentándose el lugar, año, mes, dia y hora en -

que hubiese sido otorgado. Además debe el notario cwn-

plir con el requisito de certificar la identidad de1 test!!_ 

dor, y su capacidad. 

Testamento PGblico Abierto otorgado por un 

Sordo. 

En este caso el sordo manifestar§ su voluntad y

el notario rcdactarfi -por escrito el testamento y lo leerá

el testador, si no sabe leer, designará persona de su con

fianza para que lea el testamento y determine si el nota-

ria interpret6 fielmente su voluntad~ 

Testamento Público Abierto hecho por un -

Ciego. 

Se dará lectura al testamento dos veces: una por 

el notario y la otra por uno de los testigos u otra perso

na que el testador designe. 

Testamento Público Abierto hecho por perso 

na que no hable el idioma espaftol. 

Se requiere la presencia de dos int6rpretes y --
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los testigos deber§.n __ hablar el idioma del testador; si pue

de el testador redactará de su pufio y letra su testamento, 

el cuál será traducido al espafiol por los dos int~rpretes. 

La traducci6n se transcribirá como testamento en el proto

colo respectivo y el original se archivará en el apéndice

correspondiente del notario que intervenga en el acto. 

b) Testamento Público Cerrado. 

Testamento en el cuál el testador hace sus disp~ 

siciones en un documento privado, que guarda en un sobre -

cerrado, y que es escrito por 61 mismo o por otra persona

ª su ruego, firmado al calce y rubricadas cada una de las

hojas, y si no sabe o no puede firmar, lo hará otro a sol~ 

citud suya. Intervienen en el acto el notario y los tes

tigos, pero sólo para hacer constar en la cubierta de1 so

bre que 1o contiene, la declaraci6n del testador, en pre-

sencia de los testigos, de que en dicho sobre se encuentra 

un pliego que contiene su testamento. Tanto e1 testador, 

como 1os testigos y el notario deberán firmar en la cubie~ 

ta, estampando e1 notario adem~s su sello. 

e) Testamento 016grafo. 

El testamento ol6grafo es el escrito por el tes-
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tador de su puño y letra, siempre y cuando sea mayor de -

edad y sepa leer y escribir. Este testamento debe otor-

garse por duplicado y guardarse en un sobre cerrado cada -

uno de 1os ejemplares. Se presentará ante el Director -

del Registro Pfiblico de la Propiedad y se manifestar~ ante 

el Director y en presencia de testigos que en ese sobre se 

contiene e1 testamento, comprobando el Director la identi

dad del testador, su capacidad y que se encuentra libre de 

toda coacción.. Un sobre queda depositado ante el Direc

tor de1 Registro, mientras que en el otro sobre se hard -

constar que se entrega aL testador y que contiene una co-

pia del testamento, segün manifestaci6n de ~ste; este so

bre que se entrega al testador podr~ ser depositado en el

Archivo Judicial, levantándose constancia de entrega del -

sobre, entreg~ndose una copia certificada al testador de -

esta raz6n. 

B) TESTAMENTOS ESPECIALES. 

a) Testamento Privado. 

"El testamento privado puede seT escrito u ora1 • 

•••• pero para que se acepte 1a manifestaci6n verbal ser!:._ 

quiere que haya una imposibilidad abso1uta de que el test~ 

dor o los testigos redacten por escrito las cla6sulas del-
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testamento. E1 testamento privado se autoriza s61o-

en los casos en que exista imposibilidad de otorgar testa

mento ordinario. es decir pGblico abierto. cerrado G 016--

grafo." ( 27 ) 

En base al artículo 1565 del C6digo Civil, se -

permit·e el otorgamiento de testamento privado en los si- -

guientes casos: 

( 27 ) 

"I. - Cuando el testador es atacado de enferme--

dad tan violenta y grave que no de tiempo

para que concurra notario a hacer el test~ 

mento; 

II.- Cuando no haya notario en la poblaci6n o -

juez que actae por receptoría; 

III.- Cuando. aunque haya notario. o juez en 1a

poblaci6n, sea imposib1e, o por lo menos -

muy diXícil, que concurran al otorgamiento 

del testamento; 

IV.- Cuando los militares o asimilados del ej6L 

Rojina Villegas, Rafael; 
pag. 405. 

Tomo JI; Op. cit. 
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cito entren. en cmnpa!i.a o se encuentren pri 

sioneros de guerra." 28 

b) Testamento Militar. 

El testamento militar es el otorgado en tiempos

de guerra por los militares en campaña, voluntarios 7 rehe

nes y prisioneros, bastando que declaren su voluntad ante

dos testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerra

do que contenga su ültima disposici6n, firmada de su pufio-

y letra. 

e) Testamento Marítimo. 

Es el testamento otorgado por los que van a bar~ 

do durante un viaje por mar, en buque de guerra o mercante. 

debiendo ser escrito en presencia de dos testigos y del C!!_ 

pitán del navío, y será leído, datado y firmado por el ca

pit~n y los dos testigos. 

d) Testamento hecho en país extranjero. 

Dice Rafael de Pina Vara que es el testamento 

otorgado fuera del territorio de la naci6n del testador. -

bien con arreglo a las leyes del lugar en que lo otorgue,-

( z 8 ) C6digo Civil para.el Distrito federa1; Art. 1565; 
Editorial Porrüa Hnos.; México, 1985; pag. 
Z91. 
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bien ante un agente diplomático o consular de su pais. 

( 29 

Producirá efectos en el Distrito Federal cuando

hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del pais en 

que se otoTgaron. 

Dice el artículo 1594, de la ley a que nos hemos

venido refiriendo, que los SecretaTios de legaciOn~ los -

C6nsu1es y los Vic6nsules mexicanos podrán hacer las veces 

de notarios o de encargados del Registro en el otorgamien

to de los testamentos de los nacionales en el extranjero -

en 1os casos en que 1as disposiciones testamentarias deben 

tener ejecuci6n en el Distrito Federal. 

13. -

TESTAMENTOS. 

NULIDAD, REVOCACION Y CADUCIDAD DE LOS • 

A) NULIDAD. 

Las disposiciones jurídicas que rigen la nuliC

dad, revocación y caducidad de 1os testamentos se encuen--

tran comprendidas en los articulas 1484 al 1498 del C6digo 

( 29 ) De Pina VaTa. Rafae1; Dicciona·.río de Derecho; -
Editorial Porrúa; México 1980; pag. 447. 
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Civi1. 

La nu1idad del testamento opera en los siguien--

tes casos: 

a) Cuando la instituci6n de heredero o legata-

rio esté hecha en memorias o comunicados secretos; 

b) Cuando el testador haga testamento bajo in-

fluencia de amenazas contra su persona o sus bienes, o co~ 

tra la persona o bienes de su c6nyuge, o de sus parientes; 

e) En los casos en que el testamento sea capta

do por dolo o fraude; 

d) Cuando en el testamento no se exprese cumpl~ 

da y claramente su voluntad, sino por seftales o monosi1a-

bos en respuesta a las preguntas que se le hacen; 

e) El testamento otorgado en contravenci6n a --

1as formas prescritas por la ley; 

f) Son nulas las renuncias del derecho de tes-

tar y la claásula en que alguno se.obligue a no usar de -

ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de 

la clase que fueren; 

g) Es nula tambi~n la renuncia de la facultad -

de revocar el testamento. 
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B) REVOCACION. 

a) El testamento anterior queda revocado de -

pleno derecho por el posterior perfecto, si el testador no 

expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo

º en parte; 

b) La revocaci6n producirá su efecto aunque -

el segundo testamento caduque por la incapacidad o renun-

cia de1 heredeTo o de los legatarios nuevamente nombrados; 

e) El testamento recobrar~, no obstante su --

fuerza, si el testador, revocado el posterior, declara ser 

su voluntad que el primero subsista. 

C) CADUCIDAD. 

Dispone el C6digo Civil, que las disposiciones -

testamentarias caducan y quedan sin erecto, en 1o relativo 

a los herederos y legatarios cuando: 

a) El heredero o legatario muere antes que el 

testador o antes de que se cumpla la condici6n de que de-

penda la herencia o el legado; 

b) Si el heredero o legatario se hace incap~z 

de recibir 1a herencia o legado; 
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e) Si renuncia a su derecho. (Art.1497) 



CAPITULO CUARTO 

INOFICIOSIDAD DEL TESTAMENTO 

1.- CONCEPTOS DOCTRINALES DE INOFICIOSIDAD. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba define a la - -

inofi,ciosidad como aque1lo que lesiona las derechos de 

herencia forzosa •. o aquel1o que contraviene el deber .tí 
obligaci6n en que estamos constituidos, o contra l~s sen

timientos de piedad y afecci5n que nos dicta la naturale

za; siendo inoficioso el testamento cuando el testador 

ha desheredado injustamente a omitido las personas a 

quienes debía dejar la herencia. ( 30 ) 

Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho.

nos dice que la inoficiosidad es e1 acto jurídico, espc-

cialmente testamento y donaci6n, que por no haberse producido den -

( 30 ) Enciclopedia Jurídica Omeba; 
mo XV; pag. 993. 

IMPO-INSA; To-
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tro de los límites señalados por el legislador causa per

juicio a quienes tienen derecho a ser alimentados. ( 31 ) 

Proponemos el siguiente concepto: 

Lo que contraviene los derechos y obligaciones

de quienes están amparados por la ley, dentro de las cir

cunstancias _y 1 imites que 1 a misma sefia1a, con -respecto a 

actos de última voluntad (testamento o donaci6n); en per

juicio de los herederos preteridos en e1 testamento o do

naci6n. 

2.- LA LEGITIMA. 

En el Derecho Romano, conforme a la Ley de las

Doce Tablas, el testador tenía en Roma omnímoda libertad

para disponer de suz bienes par~ después de su muerte; p~ 

ro éste principio sufri6 en la práctica dos restriccio-

nes: 

( 31 ) 

Formal: Tenía el testador que instituir o des

heredar expresamente a los descendien

tes; 

Material: Por tener que dejar una parte de su-

Rafael de Pina; Diccionario de Derecho; Op.cit. pag.300 
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patrimonio. la denominada "pars 1egit.!. 

ma" o "portio lcgibus dicta", a cier-

tos parientes pr6ximos. 

Para ello se estableció una acci6n rea1, la - -

querella inofficiosi testamenti, que hacía caer éste como 

si el testador no hubiese estado en su cabal juicio. Si 

el heredero recibía algunos bienes, pero en proporci6n m~ 

nor a la debida, se le otorgaba una acción personal "con

ditio ex lege", para completar. 

El testador tenía deberes que cumplir acerca de 

sus parientes mfis próximos: ascendintes y descendientes.

y afin hermanos y hermanas, esto es, debe dejarles una pa~ 

te de su fortuna, por un deber de afecci6n, officium pie

tatis, y habiéndoles desconocido, pueden atacar su testa-

mento como inofficiosum, hacerle anular, y la sucesi6n -

se abre ab intestato. ejercitando la acci6n de: querella

inofficiosi testamenti. 

La necesidad de instituir o desheredar a los -

herederos suyos descansa sobre la organizaci6n de la fam~ 

lia civi1, y sobre la idea de ~opropiedad entre los que -

la componen; mientras que la qllerella de inoficiosidad.

deriva del parentesco natural y del deber de afecci6n que 

de él dimana. 
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Las condiciones para ejercitar la querella en

el Derecho Clásico eran: 

1) Tener derecho a la sucesi6n "ab intestato" 

del difunto; 

2) Ser excluido de la sucesi6n testamentaria 

sin motivo legítimo; 

3) No tener otro recurso para obtener la - -

herencia. 

En algunas ocasiones ocurria que algún parien

te que no estaba excluido completamente, por haberle de

jado el testador cierta parte de sucesi6n inferior a la

que hubiese recogido ab intestato. en este caso era nec~ 

sario establecer la cuota que le hubiese sido dejada pa

ra que el officium pietatis fuese satisfecho. 

Poco a poco se fij6 la jurisprudencia, y se d~ 

cidi6 que esta parte fuera del cuarto de los bienes que

el heredero hubiere recogido ab intestato. La cuarta 

legítima, introducida por la prdctica judicial de los -

centunviros, inspirada en 1a Ley Falcidia, se puede def.!, 

nir como 1a parte que ciertos parientes deben haber rec.!._ 

bido de1 testador para que no puedan eÍectar el testame!!_ 

to como inoficioso. 
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"Para calcu1ar la cuarta legít i.J!la se valúan - -

los bienes dejados por el difunto, colocándose en la ép.2,. 

ca de su fallecimiento, .... después se excluyen las deu

das,. los gastos funerarios y el valor de los esclavos -

manumitidos por el testamento. De esta manera se ob-

tiene el activo neto de cuyo cuarto representa la cuar-

ta legítima." ( 32 

De haber varios legitimarios en el mismo grado, 

este cuarto se divide entre ellos; una vez calculada ya 

no varía, ni tampoco es susceptible de acrecentamiento. 

El C6digo Civil de 1870 ndopt6 el sistema de la 

l~gítima, estableciendo cuartas quintas partes a los 

hijos legítimos y s6lo una quinta parte quedaba a la li-

bre disposici6n del testador; si éste llegaba a violar 

la legítima, se reducía la disposici6n testamentaria ha~ 

ta el límite necesario para cump1ir con aqu611a (se cal

culaba la 1egítima sobre 1a parte líquida de la hcren-

cia. ) . 

La legítima de los hijos naturales s61o com- -

prendía 2/3 partes, y se reducía a la 1/2 para los esp~ 

ríos. 

( 32 ) Eugene Petite; Op. cit. pag. 540. 
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La legitima de los padres era de las 2/3 parte~ 

El C6digo Civil de 1884 consagr6 el principio -

de la libertad testamentaria, en base al siguiente razon~ 

miento: 

a) Los hijos tienen en el corazón del padre -

una garant1a mayor que la que la ley puede 

darles declarando forzosa la legítima; 

b) El sistema de la libertad de testar hace más

grande y da mayor proporciones al poder -

del padre; 

e) Los padres han hecho bastante ya por los -

hijos, asegurándoles la subsistencia. No 

procede que por encima de eso la ley les 

imponga la instituci6n de la legitima. 

d) La ley natural obliga a dar alimentos a -

los hijos, pero no a dejarlos como herede

ros. 

Nuestro Código Civil de 1928, siguiendo al C6d~ 

go de 1884, adopta la libertad testamentaria: no existe-

la legitima, s61o existe una obligaci6n impuesta al test~ 
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dor, en re1aci6n a 1os alimentos. 

3. - LIBERTAD TESTAMENTARIA. 

Bello, partidario de las doctrinas favorables a 

la libertad testamentaria, conocía el sistema de amplia -

libertad que existia en Inglaterra, y en base al antiguo

principio del Derecho Romano que se traduce en que: "En 

el coraz6n de los padres tiene el interés de los deseen-

dientes una garant1a mucho más eficaz que la protecci6n -

de la ley. y el beneficio que deben éstos alguna vez a-

la intervenci6n del legislador, es m~s que compensado por 

la relajación de la disciplina doméstica, consecuencia n~ 

cesaría de1 derecho perfecto del hijo sobre casi todos 

los bienes del padre. 11 ( 33 ) De esta manera se otse~ 

va que a 1a sombra de las virtudes republicanas, en Roma, 

se mantuvieron puras las costumbres y severa la discipli-

na doméstica. La libertad testamentaria ilimitada, según 

1a manera de utilizarla. podría tener dos principales CO!!. 

secuencias diferentes, que serían: o favorecer a un hijo

en perjuicio de los demás, o favorecer a extranos en per

juicio de todos los hijos, demostrando con ello clempleo

equivocado que el ser humano hace de la misma, siendo en-

( 33 ) Vaz Ferreira. Eduardo; 
pag. 14. 

Tratado de las SUcesiones; 
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realidad la libertad testamentaria un factor de cohesi6n

y soljdaridad familiar y como medio de estimular la acti

vidad productiva que actGa gracias a1 deseo {que la ley -

debe estimular) de asegurar el bienestar de la propia fa

milia, especialmente de los propios hijos~ 

4.- TESTAMENTO INOFICIOSO. 

ANTECEDENTES. 

Arturo Fernández Ag:uirre en su obra "Derecho de 

los bienes y de las sucesiones" expone en forma clara y

precisa que en Roma la primera foTina testamentaria exig1a 

_que los comicios autorizaran las disposiciones del pater

familia, por lo que neccsit5base la sanci6n del pueblo. 

Posteriormente cuando el pueblo ya solo desempe~6 el pa-

pel de testigo en los comicios, hubo completa libertad p~ 

ra testar. 34 

No es sino hasta bajo el Imperio que los roma-

nos tienen 1a más abso1uta libertad, en los Oltimos tiem

pos de la República, la opinión pública empez6 a juzgar -

severamente a las personas que en su testamento no tenían 

e 34 ) Fern4ndez Aguirre, ATturo; 
Bienes y de 1as Sucesiones; 
pag.424. 

Derecho de los -
Editorial Cajica; 
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en cuenta a sus parientes mAs pr6ximos, dejando sin recur

sos a sus familiares o posponiéndolos a personas que se te 

nían por viles, turpis, trayendo en consecuencia la exige~ 

cia de la desheredaci6n expresa, y posteriormente dando d~ 

recho a los descendientes para atacar por inoficiosos Ios

testamentos en que eran preteridos ante el Gran Jurado - -

Nacional, el cudl, bajo el nombre de centunviros, debían 

juzgar las cuestiones de propiedad y de herencia. 

Cuando se suscitaba una reclamaci6n de los here

deros preteridos en el testamento, ~undada en los casos a~ 

teriormente expuestos, la querella inofficiosi testamenti

procedía, aceptando el Tribunal Centunviral rescindir el -

testamento inoficioso, consider5ndose como si el testamen

to se hubiera hecho en un momento de locura. 

Las condiciones para ejerci~ar 1n querc11a ino-

ficiosi testamenti pueden resumirse como a continuaci6n se 

indica: 

a) Tener derecho a la sucesi6n "ab intestato" del 

difunto; 

b) Ser excluído de la sucesi6n testamentaria sin

motivo legítimo; . 

e) No tener otro recurso para obtener la heren- -

cia. 
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Quedaba inoperante la querella inoficiosi testa

menti cuando en e1 testamento no se omitía al pariente. d!! 

jándole al~o o deshered&ndo1o razonadamente, reduciéndose-

la acci6n a completar la legítima. Por el contrario, se 

consideraba fundada la acci6n cuando el reclamante. sin 

haberlo merecido. se encontraba enteramente excluido de 1a 

sucesión. 

La querella inoficiosi testamenti era exhorbi

tánte, porque podía nulificar completa~ente un testamen

to perfecto, regular o válido,por ello se creyó necesario

admitir la querella s61o en un 6rden subsidiario y cuando

no había ningr.n otro recurso o medio para invalidar el te~ 

tamento. Por ello Justiniano limita el ejercicio de la -

querella al caso de que el reclamante hubiera sido total-

mente excluído de toda participaci6n en la sucesi6n, esta

tuyendo que todas las veces que una parte cua1quiera o un

objeto de la herencia 1e hubiere sido dejado a cualquier -

titu1o que fuera, no se podia actuar sino para el efecto -

de completar lo que faltaba para completar su legítima. 

( 35 ) 

( 3 s )" Fernández Uribe, Luis; Op. cit.; pag.221-222. 
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5.- TESTA.~ENTO INOFICIOSO. 

El sistema adoptado por nuestra legislaci6n, en

materia de testimentifacción. es la completa libertad para 

testar, con la única salvedad de que debe cumplirse con la 

obligaci6n de dar alimentos a los derechohabientes de esta 

prestaci6n. mismos que se detallan en el articulo 1368 del 

Código Civil en vigor, que a la letra dice: 

''El testador debe dejar alimentos a las personas 

que se mencionan en las fracciones siguientes: 

I.- A los descendientes menores de dieciocho -

años respecto de los cuáles tenga obligaci6n legal de pr~ 

porcionar alimentos al momento de la muerte; 

I I. - A los descendientes que estén imposibilita-

dos de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista 

la obligación a que se refiere la fracci6n anterior; 

II I. - Al cónyuge supérstite cuando est~ impedido-

de trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo otra -

disposici6n expresa del testador, este derecho subsistirá

en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente; 

IV. - A los ascendientes; 

V.- A la persona con quien e1 testador vivió c~ 

mo si fuera su cónyuge durante los cinco a;ios que precedí~ 
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ron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos. - -

siempre que ambos hayan Permanecido libres del matrimonio

durante el concubinato y que el superviviente esté impedi-

do de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este der~ 

cho s61o subsistirá mientras la persona de que se trate no

contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueran -

varias la personaz con quien el testador vivi6 como si - -

fueran su c6nyuge, ninguna de ellas tendr~ derecho a ali-

mentas. 

VI. - A los hermanos y dem§s parientes colaterales 

dentro del cuarto grado. si están incapacitados o mientras 

que no cumplan dieciocho anos, si no tienen bienes para -

subvenir a sus necesidades. 

Las disposiciones juridicas que rigen la inofi-

ciosida~ del testamento quedan comprendidas en el Libro -

Terce~o, de las Sucesiones, capítulo V, de1 artículo 1368-

al 1377, del C6digo Civil vigente. 

Al no cumplirse con la obligaci6n alimentaria -

que sefiala la ley de referencia. el testamento es inofici2. 

so y los efectos sólo consisten en que el preterido tiene

derecho a que se le dé la pensión que corresponda, la que

se toma de la masa hereditaria, subsistiendo todas las de

más disposiciones testamentarias, sa1vo el caso especial -

de que el testador haya gravado a alguno o algunos herede-
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ros o 1cgatarios con e1 pago de esas pensiones. 

Es oportuno recordar, en base al capítulo r. de 

A1imentos de esta obra. y con referencia al tema de que -

es objeto este capítulo, que la obligaci6n de dar alimen.. 

tos cesa cuando los derechohabicntes tienen bienes pro- -

pies, o si teniéndolos, su producto no iguala a la pen- -

si6n que correspondería por este concepto, en~onces la 

obligaci6n se reduce a lo que falta para completnrla. 

Determina el artículo 1373, de la ley a que nos

hcmos venido refiriendo, el caso de que cuando el caudal 

hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a to-

das las personas enumeradas en el artículo 1368, deberán

dbservarsc las siguientes reglas: 

I.- Se ministrarán a los descendientes y al -

c6nyuge supérstite a prorrata; 

II. - Cubiertas las pensiones a que se refiere-

1a fracci6n anterior, se ministrarán a prorrata a 1os --

-ascendientes; 

III.- Después se ministrar5n, también a prorra

t~ a los hermanos y a la concubina; 

IV. - Por último, se ministrarfin igualmente a -
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pro~rata a 1os demás parientes co1aterales dentro del cua~ 

to grado. ( 36 ) 

Para completar el p~rrafo anterior, se determina

que si e1 preterido es el heredero p6stumo, ~ste tiene de

recho a Tecibir íntegramente 1a porci6n que le correspond~ 

ría como hereder~ legitimo, salva que el testador expresa

mente· hubiera tratado este caso en su testamento y le 

hubiera asignado una porción menor a la que le correspond~ 

ría en el supuesto de herencia legitima. 

6. - DERECHO SUCESORIO DE ALIMENTOS COMO 

DERECHO CONDICIONAL. 

"El derecho para recibir alimentos en caso de 

testamentaría es un derecho doblemente condiciona1. Es 

preciso que los descendientes o los ascendientes no tengan 

ascendientes o descendientes, respectivamente, m4s pr6xi-

mos en grado, y que no tengan Licncs propios suficientes. 

Y. como se tTata de un deTecho hereditario .••. , Tesultan --

tres consecuencias: 

l.- Si al abrirse la sucesi6n hay persona. parien

te más próximo~ obligada a dar alimentos, y esta persona -

muere despu6s o deja de ser capaz de darlos, la testament~ 

ria no los deber~. 

e 36 ) C6digo Civil; Op. cit; Articulo 1368. 
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!l. - Si a la muerte de1 autor el descendiente. e1 

ascendiente o el cónyuge tienen bienes suricientes y des

pués 1os pierden, no adquirieron el derecho y no podr4n -

pedir alimentos a la herencia. 

III. - Como el derecho del preterido cesa si ~ste -

deja de estar en las condiciones que marca el artículo --

3165 que le da derecho a alimentos, no volverá a tenerlo, 

aün cuando vuelva a estar en esas condiciones. ( 37 ) 

7.- COMPENSACION. 

La ley determina que si el que tiene derecho a~ 

recibir alimentos tiene. bienes,. pero su producto no basta 

para igualar la pensi6n a que tendr1a de~echo, la ley, r~ 

duce la obligaci6n a lo que falte para completnrla. 

8. · MOMENTO EN QUE NACE EL DERECHO HEREDITA-

RIO DE ALIMENTOS. 

As1 mismo la ley determina que este derecho na

ce en aquellos casos en que un descendiente. un ascendie~ 

( 37 ) Fernández Aguirre, Arturo; Op. cit. pag.4Z8- -
4Z9. 
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~e· o el. c6nyuge • que normalmente tendrían derecho a sub- -

sistir del patrimonio del. autor del testamento. se ven -

preteridos, y por eso, expuestos a carecer de medios de -

vida; por lo tanto el derecho nace en el mismo momento -

del fallecimiento del de cuyus y las condiciones (incapa

cidad para subvenir por sí- solos, carencia de bienes) ti!!_ 

nen que coexistir en ese momento. 

9. - MONTO. 

Para fijar el monto de la pensi6n alimenticia,

puesio que la materia que nos ocupa es la sucesi6n, la -

ley fija un máximo y un mínimo, para ·evitar un abuso por

parte del juez, con perjuicio a los herederos, o que el 

testador, se5a1ando una pensi6n muy pequefia, burlara el -

derecho que da la ley. El máximo está determinado, 16-

gicamente, por la porci6n que, en caso de intestado co- -

rresponderia al alimentista, suponiendo su derecho hered~ 

tario en toda su plenitud. El minimo ser~ la mitad de

esa porci6n. 

10·. -

ALIMENTOS. 

CESACION DEL DERECHO HEREDITARIO DE 

l.- Cuando el menor var6n cumple la mayor edad; 
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III. -

IV. -

87. 

Cuando 1a descendiente mujeT se casa; o -

cuando es deshonesta; 

Cuando 1a viuda vuelve a casarse o cuando 

no .11eva una vida honesta; 

Cuando cualquiera de ellos adquiera bie-

nes propios, asi como cuando observen ma-

1a conducta. 



CAPITULO QUINTO 

PROTECCION DE LA FAMILIA 

A TRAVES DE LA INOFICIOSIDAD DEL TESTAMENTO 

Desde los romanos. y en virtud de In Ley de las

Doce Tablas, el jefe de familia es libre de diponer de sus 

bienes en su testamento como mejor le plazca. Hacia fi

nales de la RepGb1ica, prevalece la idea de que el tcsta-

dor tenía deberes que cumplir acerca de sus parientes m4s

pr6ximos ( descendientes y ascendientes. y aún hermanos y 

hermanas), a quienes debe dejarles una parte de su fortu

na. por un deber de afecci6n, officium pietatis; y habi~n

doles desconocido podían atacar e1 testamento como inofi-

cioso. 

Los sistemas juridicos de los diversos patses al 

irse desarrollando, se van modificando en base a modos de

vida, costumbres, caractertsticos de cada grupo humano, en 

torno a circunstancias que se van generando, de acuerdo a

pol~ticas estatales, socioecon6micas y culturales existen~ 

tes. de manera que instituciones como la fami~ia. pueden -
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difeTiT en su OTganizaci6n de época en Gpoca y de pais en 

país, pero 1os pTincipios en que 6sta se basa permanecen. 

ta1es como 1a so1idaTidad, e1 debeT de asistencia. y ayuda

mutua, piedad, etc. , poT 10 que 1os sistemas juTídicos 

protegen estos principios de ser a1terados puesto que 

constituyen ln base para la convivencia social; 1o ant!:, 

Tior, con el fin.de salvaguardar, en primera instancia, 

la integridad física, moral e intelectual del individuo,

y en segunda instancia la de la familia, puesto que para

que la familia sobreviva, necesita que sus integrantes -

gocen de sa1ud en toda extenci6n, como debe seT en 1o fi

sico, en lo intelectual y en lo espiritua1, sin lo cuA1 -

la cónvivencia social degenera. 

Para el tema fundamental que nos ocupa en esta

obra, y como se ha venido desarrollando, si bien es cier

to que dentTo de 1as 1ibeTtades de que gozamos se encuen

tTa 1a 1ibeTtad de testaT, ésta se encuentTa sujeta a 

una seTie de debeTes (a1imentos) que tiene e1 testador 

hacia sus paTientes más cercanos. en el grado que marca -

1a 1ey y en 1a cuantia que 1a misma sefta1a, y contemp1ada 

1a testamentaTia como medio para 1a Tea1izaci6n de dispo

siciones de ü1tima vo1untad, es difici1 concebiT 1a idea 

de que e1 testadoT contTavenga 1os pTincipios de asisten

cia, piedad, socoTTo y caridad a que estA ob1igado, y de

je en la miseria a quienes poT 1ey tienen derecho a reci-
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bir alimentos del mismo. 

La rea1idad no escapa a 1os sistemas jur1dicos

semejantes al.nuestro, por ello surgen instituciones tales 

como 1a 1egitima (la culll oper6 un tiempo en nuestro pa1s, 

y actualmente vigente en casi todos los países Europeos),

con el objeto de no dejar en el .desamparo a los herederos

preteridos en el testamento, de igual manera opera en 

nuestro Sistema la inoficiosidad en el testamento, la cu41 

permitiendo la libertad testamentaria protege a quienes -

conforme a derecho son acreedores alimentarios, en defecto 

de que quedaran desamparados por vo1untad de1 testador, s~ 

jetando, de esta manera la libertad testamentaria al cum-~· 

plimiento de ese deber. 

Las formas de protecci6n familiar, pueden funda

mentarse en e1 articu1o 4o. de 1a Constituci6n Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos., que a la letra dice: "El V!t 

r6n y 1a muj cr son igua1es ante la ley. . Esta protegerá -

1a organizaci6n y e1 desarro1lo de la fami1ia. Toda per-

sana tie11e de~echo a decidir de manera libre, responsable

e informada sobre e1 níimero y espaciamiento de sus hijos. 

Es deber do·1os padres preservar e1 derecho de los menores 

a 1a satisfacci6n de sus necesidades y a 1a sa1ud fisica y 

menta1. La 1ey determinará 1os apoyos y 1a protecci6n de 

los menores, a cargo de las instituciones pGblicas. 

( 38 ) Constituci6n Po1itica de los Estados Unidos Me
xicanos; Editorial PorrQa; Art. 4o. 
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Siendo el derecho alimentario parte del derecho 

a la vida, quizás el más importante porque sin él no cabe 

la existencia ni el disfrute de los demás bienes y éste

entra a formar parte de los que la doctrina alemana men-

ciona como derechos de la personalidad, con la finalidad

de conservar la integridad f1sica, se establece el deber

moral y jur1dico de cuidar al ser que se engendr6, tante

en vida como después de la mueTte de sus progenitores; 

establece la ley que el marido tiene la obligaci6n de al~ 

mentar a la mujer y a los hijos, quienes tienen a su fa-

vor la presunci6n de neccsitaT alimentos, salvo prueba en 

contraTio. cesando Gsta obligaci6n cuando 1os acreedores

ya no tienen necesidad de ellos, pero la carga de la pru~ 

ba corresponde al deudor. 

En la ejecutoria pronunciada el Z de agosto de 

1960, al fallar la queja 16/60, interpuesta por Román S~ 

s6n, sent6 la tesis de que los alimentos son de 6rden p6-

blico porque tienden a proteger la subsistencia del 

acreedor alimentario, y_constituyen un derecho estableci~ 

_do por la ley que nace del estado matrimonial, como una -

ob1igaci6n del marido respecto de la esposa y de los 

hijos, dentro de la existencia de aquél v1nculo. ( 39 ) 

( 39 ) Jurisprudencia 1917-1985; Jurisprudencia de -
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n; .\a.·
parte, Tercera Sala; pag. 105-106, Mex. 1985. 
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As1 mismo establece la Suprema Corte de Justi-

cia de la Naci6n, que, tratándose de cuestiones familia-

res y de alimentos, el juzgador puede invocar de oficio -

algunos principios, sin cambiar los hechos, acciones, -

excepciones o defensas, aunque no hayan sido invocados --

por las partes, por tratarse de una materia de 6rden p6--

blico. ( 40 ) 

Respecto de la via para exigir el pago de los -

alimentos, si en un caso la acci6n para obtener la decla

raci6n del derecho a alimentos se entabla como causal de-

la inoficiosidad de un testamento, Esta acci6n debe ser -

tramitada en juicio ordinario, no siendo legal ni debido

dividir 1a contienda de la ~ausa sin que tenga validez el 

argumento de que la cuesti6n de 31imentos se tramita en -

1a vía sumaria, toda vez que el juicio ordinario da mAs -

amplitud de defensa que el sumario y por ese motivo, 1a -

tramitación del caso en vía ordinaria no ocasiona perjui-

cio alguno a la quejosa. ( 41 ) 

En Amparo Directo 5244/69 se determina que en -

materia de alimentos no se constituye el principio de - -

( 40 

( 41 

Jurisprudencia de la Suprema Corte; Tesis 35; 
Amparo Directo 618/75; J.Prats; Op. cit.,pag.94. 
Jurisprudencia de la Suprema Corte; Amparo Di-
recto 47f3/55; De la Parra; Op.cit. psg. 113. 
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cosa juzgada, puesto que el artículo 94 del C6digo de Pr~ 

cedimientos Civiles para el DistTito FedeTal, en vigor, -

autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las 

circunstancias que motivaron ta anteriOT decisi6n judi- -

cial. De tal maneTa que las resoluciones judiciales -

firmes, dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y -

suspensi6n de la patTia potestad, interdicci6n, jurisdic

ci6n voluntaria. y los dem4s que prevengan la~ leyes, pu~ 

den a1teraTse y modificarse cuando cambien 1as circunsta!!.. 

cías que afecten el ejercicio de la acci6n que se dedujo-

en el juicio correspondiente. (Amparo Directo S244/69) 

Los bienes que deben tenerse en cuenta para de

terminar 1a situaci6n patrimonial de un acreedor aliment~ 

rio preterido poT e1 autor de una sucesión testamentaria, 

son los existentes al decidir sobre la pensi6n, ya que no 

habiendo lugar a ella cuando el posible acreedor tiene 

bienes bastantes, y teniendo s6lo derecho al faltante 

cuando sus bienes son insuficientes, es claro que aunque

dicho acreedor no hubiera tenido bien alguno a1 morir el

autor de la sucesi6n. si durante el curso del juicio. por 

un azar de 1a.fortuna se hubiera vuelto propietario de -

bienes cuantiosos. autom4ticamente habr~a cesado su dere

cho a los alimentos; mayormente en un caso, en el que -

el acreedor haya obtenido considerable suma de dinero por 

causa de la muerte del de cujus y precisamente para cu- -
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brir sus necesidades a1imentarias. 

El artículo 1Z83 del C6digo Civil vigente en -

el Distrito Federal, dice que el testador puede disponer

de todo o de parte de sus bienes, y que la parte de que -

no disponga, quedará regida por los preceptos de la suce

si6n legítima; ·este 'principio del legislador no fue es

tablecido de una manera, es decir, no se ha concedido al

testador el derecho de que pueda disponer de sus bienes -

como quiera: toda vez que en el capítulo quinto del títu

lo de los bienes de ·que puede disponer por testamento y -

de los testamentos i·noficiosos, se establece Una limita- -

ci6n, una restricci6n a la facultad de la libre disposi-

ci6n de los bienes, al .prevenirse en el artículo 1368, 

que el testador debe dejar alimentos a 1as personas que -

se mencionan en las fracciones de ese precepto. naciendo

ésta ob1igaci6n a partir de la fecha en que se le recla-

man judicia1mente; estatuy~ndose adem§s que tratAndose

de pensiones a1imenticias que debieron cubrirse desde la

muerte de1 testador quien las insti~uy6 en su testamento. 

raz6n por la que no son prescriptibles, es indudable que

si no se pagan. se incurre en mora desde que debieron 

irse cubriendo a partir de la muerte del testador. 

Así mismo se determina el car§cter vitalicio

de las pensiones de alimentos al c6nyugc inocente. en ca-
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so de divorcio, mientras no contraiKa nuevas nupcias y vi

va honestamente, de manera que la muerte del deudor a1i-

mentista no puede invocarse como causa para hacer cesar la 

ob1igaci6n de ·alimentos, que como cónyuge culpable le co-

rrespondía pagar. 



CONCLUSIONES. 
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P R 1 M E R A. - Las normas que establecen y tutelan la - -

obligaci6n de al imcntos son de orden p1ib1 ico y de interés

social, por e11o e1 Estado se encuentra obligado a prestar 

alimentos como resultado de su acci6n supletoria, subsidi!!, 

ria y tute1ar, y para ello acude al régimen de seguridad -

social y asistencia. 

SEGUNDA.- La obligaci6n de dar alimentos se funda 

en el derecho a la vida, siendo su fuente la ley. 

T E R C E R A. - Toda persona puede por testamento disp2_ 

ner libremente de sus bienes para despu6s de su muerte, p~ 

ro esto queda sujeto a la obligaci6n de dejar alimentos 

a· las personas, en los grados y circunstancias que marca

la ley. 

C U A R T A.- El testa.mento en que no se asignen aliJne!!. 

tos a las personas que tienen derecho a ello se denomina -

testamento inoXicioso, y se llaman preteridos a los acree

dores alimeritarios olvidados en el testamento. 

QUINTA El preterido tendrA derecho a reclamar -

de los heredero~ el pago de la pensi6n qu~ le corresponda, 

sin heredar, con cargo a la masa hereditaria. 

\ 



SEXTA.- El testamento declarado inoficioso, surtí-

r4 sus efectos en todo lo que no perjudique el derecho a

alimentos. 

SE P T I M A.- Dada la naturaleza de la obligaci6n 

alimentaria, los preceptos otorgan a la mujer, y en su e~ 

so al marido y a los hijos menores, el derecho preferente 

sobre los productos de lo~ bienes de su consorte y sobrc

los créditos y sueldos, salarios o emolumentos, para sa-

tisfacer la deuda alimentaria. 

OCTAVA.- La proporcionalidad de los alimentos debe 

estar condicionada a la posibilidad del que debe darlos y 

a la necesidad del que debe recibirlos, constituyendo un

límite racional se~alado a la obligaci6n de alimentar, 

conveniente para quitar viabilidad a reclamaciones caren

tes de justificaci6n. 

NO V EN A.- Es improcedente conceder la suspensi6n --

contra el pago de alimentos, porque de concederse se imp~ 

diría al acreedor al~nentario recibir la protección nece

saria para su subsistencia. 

DE C I M A.- El desarrollo integral del ser humano, 

en todo ámbito (físico, moral e intelectual), se gesta en 
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en seno de la familia, en donde los principios o valores -

espiritua1es toman forma en la actividad del ser humano. 

DECIMA P R I M E R A. - La inoficiosidad s6lo ell 

cuentra aplicación en las testamentar1as y donaciones. 

DF.C IMA S E G U N D A. - La inoficiosidad se 11e-

va a cabo en un procedimiento ordinario. poT medio de la -

cudl quedan protegidos los parientes consangu1neos en los

grados y bajo 1as condiciones que establece 1a 1ey. 

D E C I ~1 A T E R C E R A. - La inoficiosidad imp1ica-

una 1i11litaci6n a 1a libertad de testar. 
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