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INTROOUCCION 

El motivo de este trabajo es el dar a conocer todas las consecuencias J.!:!, 

r!dicas de la obligación alimentaria v analizar la importancia de cada -

una de ellas; pues cada vez ea mayor el número de personas que no cum- -

plen con eata obligación a su cargo. 

La familia siempre s1 ha considerado importante en todae las épocaa v en 

todos 101 aspectca de 11 vlda¡ en el acc.1ómico, social, religioso y, en 

el Derecho ne pod!a ser m~ncs; esta inatituci6n ha originado una de lea 

rsm11 del derecho: el Derecho de Familia; dentro de éste, ae encuentran 

incluidos les alimentos, considerados como una obligación y un derecho. 

El cumplimiento de la obligación alimentaria es fundamental para la exi!!. 

tencia de las personas, v tratándose de menores lo ea méa, porque de eae 

cumplimiento dependeré au realización come seres humanos en el futuro. 

Ea por e1c que resulta interesante analizar todos los aspectos jur!di--

co1 que 11 rodean, para establecer qué consecuencias jurídicas tiene su 

incumplimiento. 

A través del desarrollo del tema, se aenslarén la naturaleza jurídica de 

dicha obligación, las personas que en ella intervienen v sus anteceden-

tas en la legialsci6n mexicana; ea! mismo, se analizar6 que el incumpli

miento de la obligación alimentaria tiene varias consecuencias¡ que pue

den darse en materia de divorcio, patria potestad v sucesiones, la rela

ción qua exista entre ellas y con le obligación alimentaria, teniendo é!!, 

ta última, una ralaci6n con el Derecho Penal, creando otra consecuencia. 
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1) ANALISIS V DESARROLLO DE CONCEPTOS. 

1.1) Concepto y Fundamentos del Derecho a loe 

Alimentos. 
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Cuando se mencione le palabra alimentos en el Derecho, se h~ 

ce referencia al Derecho y Obligaci6n Alimentaria, que nacen 

de múltiples relaciones familiares, lee cueles tienen su ar! 

gen en le naturaleza o en le ley. 

Le palabra alimentos, proviene del let!n "ALIMENTUM", que -

procede e su vez del verbo "AB ALERE", que significa alimen

tar, nutrir. 

Un concepto biol6gico serie, el que define a lee alimentos -

cama lo que el hambre necesita para su nutrici6n. 

Par su origen sem6ntico, par alimentos se entiende aquella -

que une persone requiere pera vivir como tal. 

Me he referida primeramente a las diferentes definiciones 

que existen acerca de le palabra alimentes¡ desde el origen 

que tiene este palabra, lo que se entiende bior6gicamente, 

hasta el significado en si de le palabra y, que desde luego 

no son las únicas, pero resulte interesante hablar de ellas¡ 

a continuación haré menc16n de algunos conceptos jur!dicos -

sobre loa alimentos, entendidos éstos no e6lo como un dere-

cho pues también constituyen une obligaci6n, pero ésto será 
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objete de an~lieie en un capitule pceteriar. 

El eepancl Albadalejc, nas dice: 

•se entiende par alimentas, ne únicamente la com! 

da, sine toda lo necesaria para la eatiefacci6n -

de las necesidades de la vida" (1). 

Eate autor señala, lee elementos que quedan ccmprendidoa en 

loe alimentca. No eenala el erigen de precedencia de dichos 

alimentes y, ne hace ninguna referencia al Derecho y Obliga-

ci6n que implican loa alimentas. 

Para Trabucchi: 

"Loe alimentos vienen atribuidos a una persona en 

coneideraci6n a su incapacidad en proveerse de la 

necesario para vivir, y de ah! que otra, ligada a 

la primera, por el vinculo del matrimonio, paren-

tesco o afinidad, tenga que satisfacerlos habida-

cuenta de ·sus posibilidades econ6micas• (2). 

En eete concepto se hace menci6n de la incapacidad de una 

persona pare satisfacer sus necesidades, y que constituye el 

motivo por el cual se le atribuyen las alimentos; el origen 

que éstos tienen en el matrimonie, parentesco o afinidad, --

aunque en nuestra Derecho la afinidad no da el derecho e re-

(1) Albadalejc Manuel.- "MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA V SUCESIONES•. -
Barcelona. Librer!e Bosch. 1965. P6g. 16. 

(2) Trabuchi Alberto. "INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL". Trad. de Luia 
Mart!nez Calcerrada, Tomo I. Madrid. Edit• Revista de Derecha Pri
vada. 1967. P6ginae 267 y 268. 



cibir alimentos; se toma en cuenta en rorma acertada las po-

sib ilid11des económicas de la persone que debe darlos. 

Reciben la denominación de alimentos, nos dice Raree! de Pi-

na: 

8 Las asistencias que se prestan par11 el sustento 

11decuado de una pP.rsona en virtud de disposición 

legal" (3). 

En au derinición, De Plns da el nombre de asistencias a los 

alimentas, sin especiricar de qué clase de asistencias se --

trata, que una persona necesita para su subsistencia, y esta 

tiene su base en una disposición legal a ses, que alude al -

carácter jurídico de las alimentos. 

El Código Civil vigente, se"sla en su articulo 308: 

8 Los alimentos comprenden la comida, el vestido 

111 hab1taci6n y la asistencia en casos de enre! 

medsd. 

Respecto de los menores, los alimentas compren-

den, adem~s, los gastos necesarios para la edu-

caci6n primaria del slimentista y para propor--

ciansrle algún oricio, arte a proresión hones--

tas y adecuados a su sexo y circunstancias per-

sonales 8 • 

El Código Civil na de propiamente una derinición de alimentos 

(3) Pina Rafael de.- 8 ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL MEXICAN0 8
• Val. I. Méx,!. 

ca. Editorial Porrús, S.A., ~978. P~g. 305. 
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pero establece claramente los elementos que quedan comprend! 

das en ellos, y son éstas necesidades que tiene el acreedor-

alimentiata, las que el deudor alimentaria debe sufragar; -~ 

hace una delimitaci6n que ea conveniente para que la peraana 

que loa necesite no exija máa de la que se encuentra establ~ 

cido, ni la persona que debe pagarlas trate de ~ar menos de 

lo que obligadamente tiene que entregar. 

Rajina Villegas, aeftals que se puede definir el Derecha de -

Alimentas diciendo que: 

"Ea la facultad jur{dica que tiene una persona de-

nominada alimentiata para exigir a otra la necea~ 

ria para subsiatir, en virtud del parentesco con-

sanguínea, del matrimonio o del divorcio en deter 

minadas casas• (4). 

Aqu! se alude a una facultad jurídica, interpretándola cama 

el derecha que tiene una persona para pedir las alimentos; y 

~l término exigir se refiere a la obligaci6n que tiene otra 

persona de proporcicnarlaa; es importante el aeftalamiento 

que ee hace de s6lo exigir lo necesaria para subsistir; V fl 

nalmente las situaciones que originan que una persona pueda 

estar en posibilidad de pedir alimentas. 

Fundamentos del Derecho a los Alimentos. 

Normalmente una persona puede proveerse ella misma de lo que 

(4) Rajina V1llegas Rafael.- "DERECHO CIVIL MEXICANO". Tomo II. M#!xica. 
Editorial Parrúa, S.A. 1980. Pág. 163. 
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necesita para au subsistencia (cama le comide, vestida, hebl 

taci6n, educaci6n)¡ pera puede presentarse el ceso de que é~ 

to no sucede aal, entonces el grupo social por razones de e~ 

lidaridad humana, acude a prestar ayude a quienes la necesi

tan¡ y este razón de solidaridad humen&, tiene més fuerza mo

ral y jurld1ca en el grupo ramilier. 

Ea por eea que en el deber y la abligaci6n de ayuda rec!pro

coa que ee da entre parientes v cónyuges, se puede apreciar

claramente coma las regles morales sirven de baae e lee 

normas jurldices. 

El derecho que tiene una persona para pedir a sus perientes

m6s pr~ximoe ayuda en caso de necesidad, se traduce como el 

derecho a loa alimentos, el cual tiene una fundamentación s~ 

ciel, moral y jur1dica. 

Ea aoc1el, porque le subsistencia de loa miembros que inte-

gran un grupo familiar interese e la saciedad, par ser la f~ 

milis el grupa social primario, por la tanto, loe miembros -

de una familia san loe primeras que deben velar parque las -

parientes m6e próximos tengan lo necesario para subsistir. 

La Suprema Corte de Justicia, también eenala el interés eo-

cial de las alimentos: 

Ea improcedente conceder le suspensión contra el pago de al.!_ 

mentes porque, de concederse, se impedirla al acreedor ali-

mentarlo recibir la protección necesaria pare su subsisten--
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cia, en contravenci6n de las diapoaicionea legales de orden

público que la han establecido y se afectar!a el inter~a ao

cial ¡ de donde resulta que ae eurte el requisito negativo -

exigido por la Fracc16n II, Articulo 124 de la Ley de Amparo 

para negarla (J, 37, p. 105). 

Ea moral, porque de loa lazos de sangre que unen a loa mie•

broa de una ramilla, derivan vinculas de afecto que impiden

que estas personas que se encuentran ae1 unidas, abandonen a 

loe parientes que necesiten ayuda. 

Tiene una fundamentaci6n jur1dica, porque a través del Dere

cho se hace coercible el incumplimiento de eoa obligación¡ -

el inter~s social necesita que ese deber afectivo se halle -

garantizado, de forma tal que en caso de incumplimiento del 

deudor de esa obligaci6n, se pueda recurrir· al poder del Es

tado para su cumplimiento, y de esta manera se satisfaga el 

interés social. 

Antiguamente, cuando loa lazos familiares eran más fuertes -

se pensaba que los parientes que no pudieran subvenir sus -

propias necesidades recibir1an la ayuda de loa parientea que 

estuvieran en la posibilidad de hacerlo; pero actualmente 

cuando esos lazos familiares ya no son tan fuertes y el 

•status• de vida ha cambiado, el Estado ha tenido que inter

venir substituyendo a la familia, creando aeguroa de vida, -

vejez e invalidez; lo que ha permitido a muchas peraonaa, no 

verae en la necesidad de solicitar alimentos. 
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1.2) Concepto de Parentesco. 

El parentesco es una de lee fuentes de donde deriva el Dere-

cho y la Dbligaci6n de Alimentos; ee por esto, que en este -

punto me referiré al concepto de perenteeco, y creo oportuno 

establecer dietintoa conceptos de le noci6n de parentesco, -

para eetablecer eimilitudea y diferencias. 

El parentesco dice Bonnecaee: 

"Ea el lazo de un16n entre dos personas que des--

cienden unas de otras o de un autor común• (5). 

Este autor menciona la uni6n que existe entre doe personas -

por deacender una de otra o de un autor común, refiriéndose 

únicamente a uno de los tipos de parentesco, y senalando las 

lineas existentes en éste, loe tipos y lineas de parentesco-

se analizarán en el siguiente punto. 

Albadalejo dice: 

"El parentesco es un vinculo que liga a unas per-

eones con otras, vinculo que pudiendo proceder -

de diversas causas, da origen a distintas claeee 

del mismo• (6). 

Aqui observamos la referencia que ee hace también al vinculo 

que liga a lee persones, que ee el origen del parentesco, y 

(5) Bonnecaee Julien.- "ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL•. Trad. de José M. 
Cajica. Tomo I. Puebla. Editorial Porrúa, Hnos. y Cia. Pág. 565. 

(6) Albadalejo Manuel. Op. Cit. Pág. 12. 
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dicho vinculo da existencia a diversaa claaea de parentesco, 

por lo tanto, ee hace alusi6n a loa tipos de parentesco. 

Rafael de Pina, ee"ala: 

"El vinculo jur!dico que liga a varias personas 

entre si, bien por proceder unas de otras, bien 

por creaci6n de la ley, ee llama parentesco. 

En el primer caao, el, parentesco se llama na tu-

ral; en el segundo, legal• (7) 

Nuevamente encontramos el senslamiento del vinculo entre va-

rias personas que descienden unas de otras, y ae menciona la 

existencia de un parentesco que es creado por la ley¡ hace -

la diferencia entre un parentesco que él llama natural y otro 

que llama legal. 

Para Ignacio Galindo Barfias: 

"El nexo jur!dico que existe entre loa descendie~ 

tes de un progenitor, entre un c6nyuge y los pa-

rientes del otro c6nyuge, o entre adoptante y a-

doptado, se denomina parentesco. Loe sujetos de 

esa relaci6n son entre s!, parientes. El grupo -

de parientes y loe c6nyugee constituyen la fam1-

lia• (8). 

Roj1na Villegae eenela que: 

"El parentesco implica en realidad un estado jur! 

(7) Pina Rafael de. Op. Cit. P6g. 301+. 

ta) Belindc Garfias Ignacio. "DERECHO CIVIL•. México. Editorial Porrúa, 
S.A. 1980. P6g. 41+3. 
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dice par cuente que ea una situaci6n permanente-

que se establece entre dos o máa personas por 

virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de 

la adopci6n, para originar de manera constante -

un conjunto de consecuencias de Derecho" (9). 

De lo anterior ae desprende que el parentesco es un estado j~ 

rldico, o aes, que tiene relevancia en el derecho, y que esto 

se establece entre dos o más personas de manera permanente, -

ae mencionan loe tipos de parentesco y, por primera vez se h~ 

ble de las consecuencisa de derecho que conlleva el psrentea-

co, siendo una de éstaa los alimentos. 

Antonio de Ibsrrola, menciona que el parentesco ea: 

"El lazo permanente que existe entre dos o más 

peraonae por raz6n de tener una miama sangre, o 

de un acto que imita al de engendramiento y cuya 

similitud can éate se halla reconocida par la --

ley• (1D). 

Este autor también se reriere a la uni6n de personas por los 

lazos de sangre existentes entre ellas, atiende igualmente -

al parentesco creada por la ley, encontrando una similitud e~ 

tre este parentesco creado por la ley y el parentesco de san-

gre por el acto de engendramiento. 

Oe todos los conceptos mencionados me parecen más completes -

(9) Rojina Villegaa Rafael. Dp. Cit. Pág. 153. 

(10) Ibarrola Antonia de, "DERECHO DE FAMILIA". México. Editorial Porrúa 
S.A. 1978. Pág. 75. 
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los emitidos por Galindo Garriaa y Rojina Villegas, porque -

en éstos s! ae alude a todos los parentescos existentes, loa 

cuales constituyen una familia, y ade~6s ae establece que el 

parentesco tiene consecuencias para el derecho. 

El parentesco vincula a loa miembros de u~a familia y delimi 

ta el número oe personas que pertenecen a un grupo familiar. 

Los derechos y deberes existentes entre parientes parten de 

un supuesto previo, la existencia del parentesco. 

El parentesco permite la adscripci6n de una persone a une r! 

milia. 

Se puede considerar al parentesco como la manifestaci6n pri-

maria de la solidaridad social. v 

El parentesco tiene su origen en el erecto existente entre -

personas unidas por lazos de sangre, en el matrimonio y en -

la adopci6n, que constituyen loe diferentea tipos de paren-

teeco. 

1.J) Tipos de Parentesco. 

Ea importante ee"alar cuales son los tipos de parentesco e-

xistentee, porque son el punto de partida para poder determ! 

nar el derecho que una persona. puede tener para recibir ali

mentos. 

En la legislac16n mexicana se reconocen tres tipos de paren

tesco, as! lo establece el Código Civil en su articulo 292; 

y-, éetoa ion: 
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a) El parentesco cansanguineo. 

b) El parentesco por afinidad, y 

c) El parentesco civil. 

Analizar~ qu' ae entiende par ceda una de ~stos p~rentescas. 

El parentesco caneengulnea, es el que une a las pereanas ·par un 

vincula de sangre. 

Estas personas descienden de un tranco com6n y se (den~ifi--

can entre s! por la sangre, de al::.i la denaminaci6n de can--

eanguineo. 

Este parentesco tiene su origen en un hecha natural: la pa--

ternided v la maternidad, la relaci6n entre padree e hijas -

recibe el nombre de filiaci6n. 

Par su origen, el parentesco puede ser por cagnaci6n o par -

agnaci6n. 

Al respecto Rafael de Pina, dice: 

"La cognaci6n o parentesco par ambas lineas, es d~ 

cir, par la materna y par la paterna, es el que -

existe entre las persones unidas entre el par el 

nacimiento y la pracreaci6n. El parentesco cagn~ 

tivo est6 basada en la comunidad de sangre, sien-

da su origen natural, na juridica, no pudiendo 

creerse, par lo tanto artificialmente. 

Parentesco agnaticia era en Roma el de aquellas -

personas que estaban eametid~s a una misma patria 

potestad, a que la estar!an si viviese el com6n -



•pater ramiliae•. La egnaci6n na supone, en toda 

case, la ex1at~nci1 del vincule de sangre entre 

loa pari~ntea de este clase• (11). 
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El Derecha Civil ha tomada en cuenta el parentesco agnaticic, 

y por le tanto, el parentesco ae origina ~ante por la linea-. 

materna come por la linea paterna, de acuerde al vincule que 

une a una persona con su madre e can su padre. Este parente~ 

ce establece un vincule doble tanta can lee parientes mater

nos como con los paternos. 

Para establecer el parentesco ae parte de la riliaci6n. Si -

esta se comprueba queda establecido el parentesco en linea -

recta y colateral con loe parientes de la madre y del padre. 

Posteriormente me rereriré e las lineas recta y colatr~al. 

Respecto al vinculo entre hermanas, se hace la diatinci6n si 

son hermanos de padre y madre e las cuales se denomina herm~ 

nos carnales. Los que son hermanas de padre solamente se de

nominen consanguinecs; y les que le san s6lc de madre ae de

nominan uterinas, aunque en términos comunes a estos herma-

nea se lee llama medie hermanes. 

Esta es importante senalerlo pues el establecer qué parien-

tes están obligados a proporcionar alimentes, cuando la acn 

les hermanes se debe distinguir entre hermanas que lo aon de 

padre y medre, e aquéllos que le son s6la de padre a de me--

dre. '-

( 11) Pina Rarael de. Op. Cit. Pág. 304. 
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Pero esto no s6lo es importante en materia de alimentes que 

es el tema que se est~ tratando, lo es también en la euce--

ai6n legitima. 

El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matr! 

monic, entre el var6n v los parientes de la mujer, v entre -

la mujer v lee parientes del var6n. 

El matrimonie es la fuente del parentesco por afinidad. 

Este vinculo que une a cada une de lea c6nvugee can lee pe-

rientes del otro, es un vincule jur!dicc que refleje la comg 

nidad de vida e identidad existente entre espeses. 

En el lenguaje común este parentesco recibe el nombre de pa

rentesco pcl!ticc, imita al parentesco ccnsangu!nec, pues e

xiste un vincule de parentesco entre cada une de loa cánvu-

ges v les parientes del otro, ejem~lc: nuera, vernc, cunada, 

cunado. Este parentesco ne ea tan extenso come el ccnsangu!

nec, porque se establece una relac16n entre lee afines de le 

mujer v les afines del espose y viceversa. Actualmente en el 

Derecho Civil ne se considera que exista parentesco entre 

las espesas de des hermanos, e entre les espeses de des her

manas, por le tanto, s6lc les parientes conaangu!necs de un 

cónvuge tienen parentesco con el cónvuge de éste. 

La afinidad hace entrar a un cónyuge en la ramilla del otro, 

a semejanza de lea parientes consengu!neoa; pero no produce 

les miamos erectos que el parentesco ccneangu!neo, por ejem

plo~ le afinidad no da derecho a heredar, ni crea el derecho 



y abligaci6n •limenticia. · 

Aunada a éato ee establece si la afinidad termina por 
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muerte de alguno de los c6nyuges, divarcio o nulidad, si ae 

considere que el matrimonio ee la ruente de este parentesco 

al terminar éste, cesa también el parentesco. 

El parentesco civil ea el que une a dos personas por un acto 

de declarac16n de valunted llamado adopci6n. 

La adopci6n nace cuando una person• por un acta de voluntad

ª través de un procedimiento establecido por le ley, declara 

su voluntad de considerar como su hijo e un menor o a un in

capacitado. 

El objeto del parentesco por adopci6n es permitir y regleme~ 

ter a través del derecho la creaci6n entre dos personas de -

un vínculo de riliaci6n. 

Se origina as! una relaci6n paterno filial que es ficticia, 

pero que es reconocida por el derecho. 

La adopci6n tiene una doble finalidad, que ea la de atribuir 

descedencia e una persona que carece de ésta; y al mismo 

tiempo logra que loe menores e incapacitados reciban la pro

tecc16n que requieren. 

La adopci6n no establece un parentesco entre el adoptado y -

la ramilla del adoptante, solamente entre el adoptado y el -

adoptante. 

Esta 1nstituci6n tiene su origen en el Derecho Romano • 

. Es interesante le apini6n que Bonnecase tiene al respecto de 



le edopci6n, considere que: 

•El acto de adopci6n ee un acto jur!dico sometido 

a formas particulares, por medio del cual loe i~ 

tereeados ponen en movimiento e favor suyo le 

inst1tuci6n de la adopci6n• (12). 

Linees v Gredoe. 

16 

Las !!neas y grados se mencionan por ser le base que se toma 

en cuenta pare establecer el parentesco existente entre lee 

personas, y que es de suma importancia en materia de alimen

tas. 

El término linea hace referencia s le serie de parientes. 

El grada de parentesco eet6 formada par cada genereci6n, a -

ses, es la genersci6n a que pertenece una persona. 

La serie de estas grados constituye la linea de parentesco. 

La linee de psrent~sca puede ser recta o colateral. 

La linee recta se encuentra constituida par las personas que 

descienden unas· de atrae, ejemplo: bieebuelo, abuelo, padre 

e hija. 

A su vez, esta linea puede eer eecendente a descendente; se

gún se tome en cuente la cadena de parientes, de arriba ha-

cia abaja e de ebeje hecia arribe, o sea, según se ascienda 

o descienda par series de generecianes, ejemplo: ee ascende~ 

te si se tema cama punto de partida a les hijae, eecendienda 

(12) Bannecase Julien. Op. Cit. P~g. 569. 
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paateriormente al padre, abuela, bisabuelo¡ ea descendentes 

ai el punta de partida ea del abuela hacia las hijas. 

La linea colateral se encuentra formada par personas que na 

descienden unas de otras, sine de un progenitor común, ejem

plo: primos que tienen cama progenitor co~ún al abuela, o -

hermanea cuyo progenitor común ea el padre. 

C6mputc del Parentesco. 

El parentesco par consanguinidad se mide par grédos. 

Un grada ea la distancia que hay entre dos peraonas engendr! 

das una de otra, de una a otra hay una generaci6n, y cada g~ 

nsraci6n forma un grada. 

En la linea recta la med1ci6n se realiza coma sigue: el gra

do de parentesco se determina par el número de generacicnea

existentea entre dos a m~a personas, cuya proximidad en gra

das ae trata de establecer, ejemplo: entre el abuela y el -

nieta hay dos generaciones, par lo tanta, entre ellas existe 

un parentesco de segundo grado en la linea recta. 

Otra !'arme de determinar el grado de parentesco puede aer,par al 

número de personas que existen en los extremos de la linee -

excluyendo al progenitor común, ejemplo: entre el abuelo y -

el nieto existen tres personas, o sea, el abuelo, el padre y 

el nieto, excluyendo al abuela quedan dos personas, el padre 

y el nieta, par la tanta, entre el abuelo y el nieta existe 

un parentesco de segunda grada. 
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El parentesco en linea colateral se mide tomando en cuenta -

el nGmero de generaciones, ascendiendo por una de las lineas 

y descendiendo por la otra. 

Esta linea de parentesco puede ser igual o desigual; ser~ i

gual si al ascender por una de las lineas y descender por la 

otra es igual el número de generaciones¡ seré desigual si al 

ascender por una de lee lineas y descender por la otra, se -

encuentren mayor número de generaciones en cualquiera de e

llas, ejemplos: entre loa hijos de dos hermanos que son pri

mos, existe un parentesco en cuarto grado en la linea colat~ 

ral igual, porque ascendiendo por una de lee lineas hasta el 

abuelo hay dos generaciones, y descendiendo por la otra l!-

nea, del abuelo al nieto hay otras dos generaciones, establ~ 

ciéndose ea! el parentesco en cuarto grado. En el caso de un 

t!o y un sobrino,entre ellos existe un parentesco en tercer 

grado en la linea colateral desigual, porque ascendiendo por 

una de lee lineas de parentesco del hijo al padre y de éste 

al abuelo existen dos generaciones, y descendiendo del abue

lo al tio hay una generaci6n, constituyéndose el parentesco

en tercer grado en la linea colateral desigual, en este eje~ 

plo la linea ascendente ee mayor que la descendente, pero si 

se toma como punto de partida del t!o al abuelo, o sea, pro

cediendo a la inversa, la l!nea ascendente ser~ menor que la 

descendente. 

También ae puede medir el grado de parentesco en la linea c~ 
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lateral tomando en cuenta el número de personas exiatentea -

excluyendo al progenitor común, ejempla: nuevamente ai se -

trata de determinar el grada de parentesco existente entre -

das primas, tienen un parentesco en cuarta grada en la l!nea 

colateral, parque existen en esta l!nea cuatro personas ex-

cluyenda al progenitor común, esto es: hija, padre, hermano 

y primo. 

La linea colateral puede representarse en rorma de un ~ngula 

o de una escala dabae. En el vértice se encuentra el progen! 

tar común y las personas cuya parentesco se trata de determ! 

nar se encuentran a las ladas. 

El parentesco par ar1n1dad también se mide por gradas, o sea, 

un c6nyuge se encuentra en el misma grada de arinidad que é~ 

te se encuentre con sue perientee consengu!neos, ejempla: ai 

un c6nyuge se encuentra en el segunda grada de parentesco 

par caneenguinidad respecto de su hermana, el otro c6nyuge -

se encuentra también respecta de su cu"ada en el segunda gr~ 

da de arinidad. 

Erectas del Parentesco. 

San varias los erectas que el parentesco produce, todas de -

suma importancia, y es necesario mencionarlos por ser preci

samente uno de ellos el tema que ea objeta de nuestro eatu-

dia. 

Rl:imeramente se"alaré cuales san loe erectas respecta del p~ 
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r1nte1co ccn1engu1nec, posteriormente loa efectos en el pa-

r1ntaacc por erinidad y, por último los erectos en el paren

taaco civil, o aea, la adopci6n. 

El parentesco por consanguinidad otorga derechos, crea obli

gecionaa y auacita incapacidades; los cuales se traducen en 

1r1cto1. que produce el parentesco, siendo loe. siguientes: 

D1r1cho1: 

.a) Otorga el derecho a heredar, cuando no existe 

teatamanto v6lido o el testador no dispone de t~ 

do1 aua bienes, de acuerdo a lo que aeftalan loa 

art1culoa 1599, 1601 y 1602 del C6digo Civil. 

Eata capacidad para heredar solo ea posible en -

el parentesco por consanguinidad y el civil, el 

parenteaco por afinidad no da derecho a heredar, 

tal como ae eeftala en el articulo 1603 del C6di

go Civil. 

Adem6a al parentesco da derecho a heredar s6lo -

hasta .-1 cuarto grada. 

b) El parentesco crea otro derecho, que ea el de -

exigir alimentos, comprendiendo también s6lo loa 

pariente• hasta el cuarto grado. 

Obl1g1ciones: 

a) La principal obligec16n ea la de proporcionar a

limentoa a laa personas que tienen el derecho de 

exigirloa, puea eate derecho y obligaci6n son r~ 
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~ clpracos, de la cual nea referiremos m6e 1dela!!. 

ta. 

b) Otra abligaci6n ee la de desempe"ar el cargo de 

tutor; pues les hermanee mayares de edad y a -

falta de éetos, los parientes que se encuentren 

en el cuarto grado tienen que desempe"ar la tu

tela de los menores. Respecto de loe menores, -

existe la tutele legítima cuando han muerto las 

personas que ten!an el ejercicio de la patria -

potestad, y no existe tutor testamentario, 6 é~ 

ta1 sufran alguna incapacidad. 

Impedimentas: 

También los padree eon tutores de sus hijos ma

yores, solteros o viudce, cuando éstoe na tie--

nen hijoe que pueden desempe"ar le tutela. 

El parentesco ee un impedimento pera el matrim~ 

n1o. El parentesco de consanguinidad ein lim1t~ 

c16n de grado en le línea recte ascendente o -

descendente constituye un impedimento para con

traer matrimonio, la misma ocurre en le l!nea -

colateral igual eete impedimenta ee extiende a 

tíos y sobrinas que se encuentren en el tercer 

grado y no hayan obtenido dispensa, tal cama lo 

•e"ala el artículo 156 rracci6n III. 
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Erectos del parentesco de arinidad: 

a) El parentesco de afinidad en linea recta sin l! 

m1taci6n de grado constituye también un impedi

mento para la celebrac16n del matrimonia, art!c~ 

lo 156 rracci6n IV del Cádiga Civil. 

Erectas del parentesco civil a par adapci6n: 

e) Su principal erecto es crear el parentesco en

tre adaptado y adoptante. 

b) El parentesco por adapci6n na hace salir el a-

daptada del circula de su ramilie natural, ni -

la hace entrar en el de la ramilla del adoptan

te. 

c) Le otorga al adoptante la patria potestad del -

menor (o la tutela del incapacitada), ext1nguié~ 

dala para aquellas personas que la ejerc!an an

teriormente cuenda ee trata de un menor sujeta 

e ella. 

El articulo 403 nea dice al respecto: 

•Los derechos y obligaciones que resultan del

parenteaco natural, no se extinguen por la adaE 

ci6n, excepto la patria potestad, que será 

transrerida al adoptante, salvo que en su caao

eeté casado con alguno de loe progenitores del 

adoptado, porque entonces se ejercer' por ambos 

_c 6ny u ges• • 
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d) El adoptante asume le representeci6n del menor,

la adminiatraci6n y la mitad del usufructo de -

loa bienes del menor. 

1.4) Concepto de Acreedar. 

Acreedor es el elemento personal activa de una relaci6n obli 

gatoria. 

En una abligac16n exi~ten dos auj~tas, los cuales forman pa~ 

te de las elementos de ésta; una de ellos es el acreedor el 

cual ea el titular del derecha que puede hacer exigible fren 

te al deudor, eate derecho que él puede ejercitar es general 

mente para hacer efectiva una prestaci6n que el o~ligado ti~ 

ne contra!da con éste, y que puede ser de dar, de hacer y de 

no hacer. 

En loa alimentos, el acreedor alimentista es la persona que 

tiene el derecho de exigirlos al deudor alimentario; es la -

persona que no puede proveerse de lo necesario para vivir, y 

por lo tanto, tiene que pedirlos¡ al demostrar que tiene de

recho a los alimentas éste ae hace exigible. 

1.5) Concepto de Deudor. 

Se considera el sujeto pasivo de una obligaci6n. Ea la pera~ 

na que tiene contra!da una deuda. 

El otro sujeto que forma parte de la relaci6n jurídica llam~ 

da obligaci6n, ea el deudor, el cual tiene que cumplir preci 
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eamente con eea cbligac16n adquirid• con el acrmedcr. 

En la cbligaci6n alimentaria, el deudor ea el obligado, el -

que tiene que proporcionar al acreedor alimentista le necea~ 

r1c para subsistir. 

Aunque, come se analizará más adelante el deudor tambi'n pu~ 

de ser poster.crmente acreedor y, el acreedor, deudor. 
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·2) NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA. 

2.1) Es une obligeci6n y un derecho. 

2.2) Es une obligeci6n recíproca. 

2.3) Es peraonel!eime. 

2.4) Es inembargable el derecho correlativo. 

2.5) Es imprescriptible. 

2.6) Es intreneigible. 

2.7) Ea proporcional. 

2.8) Es divisible. 

2.9) Es intransferible e intre~emitible 

2.10) Cree un derecho preferente. 

2.11) No es compensable ni renunciable. 

2.12) No ae extingue par el hecho de que le preatec16n 
sea eetiafeche. 

2.13) Personas que tienen acción pera pedir el aseguramiento 
de loe alimentos. 

2.14) Causas que extinguen la obligeci6n alimentaria. 
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2) NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

2.1) Es una cbl1gsci6n y un derecho, 

En principie me referiré e le que se entiende por cbllgaci6n 

en general, tente en el Derecho Remane come en el Derecho Ci-

vil Msxicanc, les elementos de eeP cbligeci6n, definiciones -

de ls cbligaci6n alimentaria; y, tomando come base este, ex--

plicer porque les alimentes sen considerados come una obliga-

c16n y un derecho. 

Definiciones de la Obligsci6n. 

En el Derecho Remane: 

"Según la Inetitute de Justinianc (libre III, T!t.XIII) 

Obligatic eat iuria vinculum, que necesaitate ade-

tringimur ali cuiua eolvendee rei secundum ncatree 

civitetis iura. 

Le obligaci6n es un v!nculc de derecho, por el que 

somos ccnstre"idce con la necesidad de pegar slgu-

ns ceas según lee leyes de nuestra ciudad" (13). 

Borjs Soriano, explica: 

"Obligsci6n ea le releci6n jur!dics entre des pera~ 

~ 

(13) Borjs Soriano Manuel.- "TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES". Tome I 
México. Editorial Porrúa, S.A. 1959. Pág. 79. 



nas en virtud de la cual una de ellas, llamada -

deudor, queda sujeta pare can atra, llamada acre!_ 

dar, a una prestaci6n o a una abatenci6n de ca

r6cter patrimonial, que el acreedor puede exigir 

al deudor• (11+). 

En esta definici6n ae encuentran pr1sentea las trea elemen-

tos que constituyen una abligaci6n; la relaci6n jurídica, -

los sujetas y el objeto. 

La palabra obl1gaci6n comprende toda la relaci6n jurídica. 

An6lieis de los Eleaentoa de la Obligac16n. 

Loa Sujetos. 

Primer dementa.- La existencia de un 1ujeta activo y de una P!. 

sivo, llamado& acreedor y deudar, pudiendo 

ser varios los acreedarea a loa deudoras, o -

ambo e. 

La Relac16n Jurídica. 

Segunda elemento.-Entendienda a la relaci6n jurídica, co110 la -

facultad que se encuentra protegida por el d~ 

recha objetiva, y que tiene el acreedor de 

"pader exigir" e su deudor que cumple con la 

abligaci6n a su carga, y la eitusci6n del de~ 

dar de "deber cumplir" con le pretensi6n de -

(14) Ibid. P6g. 81. 
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11u acreedor. 

El Objeta. 

Tercer elemento.- Una prestaci6n o una abstenci6n de car~cter-

patrimonial. 

Loa objetos de le abl1gaci6n.- Objeta de la obligaci6n es lo que -

puede exigir el acreedor 111 deudor. Dicho ak 

jeto puede ser un hecho positivo, que puede

ser 111 re11liz11ci6n de un trabajo o 111 entre

ga de dinero; recibe entonces el nombre de -

preat11ci6n. 

Lea obligaciones que tienen por objeta una preat11ci6n pasit! 

v11 ae clasifican en: 

11) Obligaciones que tienen par objeta prestaciones de co

aaa, ejemplos: Una tranalaci6n de propiedad, un derecho 

de uao de 111a cosas, etc. 

b) Obligaciones d~ dar, utilizando esta palabra en un sen

tido semejante al que se da a lea latinas 'dare y pres

tare•, ejemplo: entrega de dinero. 

c) Obligaciones que tienen por objeto preataciones de he-

cho, ll11m11daa obligaciones de hacer, ejemplo: reeliza-

ci6n de un trabajo. 

También el objeto de une obligaci6n puede eer un hecho nega

tivo, ea decir, une ebstenci6n, este obligeci6n ae considere 

negativa y recibe el nombre de abligeci6n de no hacer. 
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Por lo tanto, lea obligaciones tienen trae objetas posibles: 

dar, hacer v no hacer. 

Definicianea de la Dbligaci6n Ali~enteria. 

Pera Bonnecaae, le abl1gaci6n alimenticia ea: 

•una releci6n de derecha en virtud da la cual une 

persans se encuentra obligada a subvenir, en to

da a en parte, a lea necesidades de otra• (15). 

Aqu!, se hace referencia a la existencia de une releci6n de 

derecha, que 1mpl1ce par la tente un derecha y una obliga- -

ci6n; V par esta releci6n une persona está obligada a uati•

facer total o parcialmente lee necesidades de otra. 

Gelinda Gerfiee define e la deuda alimenticia: 

•como el deber que corre e carga de loa miembras

de una familia, de praparcianarae entre e!, loe 

elementos necesarias pera le vide, la salud y en 

su casa, la educación• (16). 

Este autor habla de une deuda alimenticia, haciende referen

cia a une cbligeci6n, cuya deber de satisfacerla corresponde 

·a loa miembros de une familia, que es donde se origina el p~ 

rentesco, que es e su vez la fuente de donde derivan el der~ 

cho v la abligeci6n de los alimentas, v aclara le apliceci6n 

que se hará de esos alimentas. 

t15) Bonnecese Julien. Dp. Cit. Pág.613. 

(.-16) üalinda üerflea Ignacio. Dp. Cit. Pfig. ~28. 
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De loa elementae que san aplicables e lea obligaciones en g~ 

nerel, se observe que éstas también formen parte de le abli

gaci6n alimentaria¡ éste también contiene une releci6n jur!

dice, la cual se establece entre das pereonee, llamada acre~ 

dar une, V le otra deudor¡ un objeto ~ue en este caso es el 

cumplimiento de une presteci6n, ministrar alimentas el acre~ 

dor por parte del deudor¡ y le existencia de las sujetos que 

intervienen en ese relaci6n. 

Ahora bien, toda abligecián implica también un derecho, ee -

decir, une persone se obliga y le otra ejercite un derecha;

pera en lee obligaciones en general, une s6le persone o va

rias san acreedores, o eee, queda claramente establecido qué 

persone ea le obligada, y qué persone es le que adquiere el 

derecho. 

En le obligeci6n alimentaria, une persone en el presente pu~ 

de ser acreedor, pero para el futuro puede convertirse en 

deudor y viceversa, el deudor de hoy, puede ser acreedor de 

menena; lo cual se explica par le cerecter!stica de recipro-

cidad de eete abligecián; comprendiéndose el que le oblige-

c16n alimentaria también aes un derecho, porque pera que une 

persone puede encontrarse obligada, necesariamente debe ex!~ 

tir otra que ses titular de un derecho que puede hacer exig.!, 

ble frente el obligado. Además dentro de los efectos del pa

rentesco, en loe derechos quede comprendido el de pedir ali

mentas y; en lea obligaciones se considere como une de lee -
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principales, la obligac16n de proporcionar alimentae. 

2.2) Ee una Obl1geci6n Reciproca. 

Esta reciprocidad tiene eu fundamento en la aolidarldad ram! 

liar. 

Dicha reciprocidad ee encuentra establecida en el articulo -

JOi del Código Civil, el cual dice: "la obligación de dar -

alimentos es reciproca. El que loa da tiene a au vez el dar~ 

che de pedirlos•. 

Expresando con esto coma ya ae habla ªª"alado anterlarmente

la exiatencia del derecha y abl1gac16n que ceracterlza a loa 

alimentas. 

En atrae obligaciones esta reciprocidad na existe, puea el -

derecha eat~ a carga .de une persona y la abl1gaci6n la cum-

ple otra. La únlce reciprocidad que padr!a existir en una r~ 

leción jurid1ca, eer!a cama en el caaa de loe contratas bil~ 

terales, donde ambas partee tienen derechas y obligaciones -

que cumplir. 

En las alimentas la reciprocidad consiste en que un misma a~ 

jeto puede ser acreedor y deudor, situación que no permite -

hacer une diat1nc16n entre acreedores y deudores de le rela

ción alimenticia, ejemplo: loe cónyuges se encuentren abllg~ 

dos a proporcionarse alimentas, en igual situec16n se encue~ 

tren los padres con los hijos y, viceversa, o sea, los hijos 

!;.Dn loe padree. 
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La candici6n de acreedor y de deudor coincide en cada una de 

loa sujetas de esta releci6n, cuando une persona ee encuen-

tre hoy en la necesidad de pedir alimentos y menana en la p~ 

eibilidad de darlos. 

Ea decir, que esta prestaci6n depende de la necesidad de 

quien debe recibirlos y le posibilidad del que debe darlos,

eate punta será objeto de estudia más. adelante, pera al res

pecta el articula 311 dice: 'Los Jlimentaa han de ser propo~ 

cianedas a la posibilidad del qua daba darlos y a la necesi

dad del que debe recibirlos•. 

La reciprocidad también se explica tomando en cuenta que loe 

alimentos tienen su ruente en al parentesco y en el matrimo

nia, que como ya se dijo entra aetas personas existen ruar-

tas lazas que los obligan a ayudarse entre a!, por la salid~ 

ridad qua entre allo1 existe¡ y par lo misma un sólo sujeto

puada ser activa y pasivo, según se encuentra en la necesi-

dad de recibirlos a en le posibilidad de darlos. 

El articulo 302 del C6digo Civil, establece asta obligaci6n

rec!rpoca que tienen loa c6nyuges de proporcionarse alimen-

tos, y el articulo 164 tambi&n menciona este reciprocidad. 

Eeta csracter!atica de reciprocidad de loa alimentos tiene -

como consecuencia que les reeoluciqnes que se dicten en esta 

materia, no pueden ser derinitives, parque además de que pu~ 

de cambiar el monto de une pensi6n establecida, ye ses parque 

~ea necesidades del acreedor cambien, o lae posibilidades del 
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deudor también varien; puede acontecer que ae euecite un ca~ 

bio en esta relaci6n jurídica, y que el deudor paeara a eer 

acreedor, v el acreedor, deudor. 

La reciprocidad también se encuentra presente dentro de las 

causes par las que cesa la abligec16n de proporcionar elime~ 

tas v que el artículo 320 fracciones I y II del C6digo Civil 

seflala, coma el hecho de que el deudor carezca de medios pa

ra satisfacer esta preatacián a; que el acreedor deje de ne

cesitar las alimentas. 

Al respecta del carácter recíproco de los ell~entoa, Plenlel 

aeftsla dos condiciones que d~ben darse pare solicitar una 

pensión alimenticia, diciendo: 

• 1g El acreedor alimentarla, debe necesitarla, es 

decir, no estar en condiciones de obtener por 

a! mismo, loa medios necesarios para su exis

tencia. 

2g El deudor debe estar en condiciones de propo~ 

clonar alimentos el acreedor elimentaria•(17) 

2.3) Ea Personal!sims. 

El derecho y le abligacián de dar elimentoe son personal!ai

mos, pues dependen de les circunstancies personales del acre~ 

dar y del deudor. 

Los alimentos se canf ieren s une persone por la necesidad 

(17) Citado por Rojins Villegas Rafael. Dp. Cit. P6g. 166 
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que tiene de recibirlos¡ y se Lmponena otra por lapoeib111ded

econ6mice que tiene de darlos, y P,Or la característica de -

ser pariente o c6nyuge, de equ! se desprende también su ce-

rácter peraonal!eimo, puea ee basa en un vínculo familiar e.!l 

tre ecreedor y deudor. 

Este ceracter!et1cs personal!sims de loa alimentos ee encue.!l 

tra regulada por le ley, por la que no se euecitan los pro-

blemas que existen en atrae leg1elacionee sobre qué personas 

son las que deben cumplir con la obligac16n alimentarle. 

No me referiré en especial a este orden, porque este punto 

será objeto de estudio poater1or en otro capitulo. 

Algunoa autores han pretendida establecer una similitud en -

el orden establecido ent~e parientes para cumplir con la pre~ 

teci6n alimenticia, y el que ee establece pare heredar. No 

podr!a existir una similitud absoluta, pues en meterle de 

alimentas, loe ascendientes son loe primeramente obligados a 

prcpcrcioner alimentos porque generalmente se encuentran en 

mejor d1epoeic16n de cumplir este obligec16n respecto de lee 

descendientes; en cambio en la euceei6n legitime loa llama-

dos primeramente a heredar son loa descendientes, por encima 

de loe ascendientes, porque se ccne1dere que respecte de los 

descendientes existen lazas más fuertes y mayares son las n,2_ 

ceeidedee que se tienen que cubrir. 

Par eea en este materia loe descendientes excluyen e loe ee-

~endientee, esto se encuentra establecido en el C6digo Civil 
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en loa art{culaa 1615 e 1623. Par la tanta, podría axiatir -

une cierta semejanza, pera na se puede establece~ una aimil! 

tud absoluta. 

De acuerdo can el carácter peraonal!aima de las alimenta• y 

el orden establecido para cumplir este preetac16n, el acree

dor na podré demandar alimentas a parientes más lejanas ain 

demostrar que loe parientes más pr6ximoa se encuentran en i~ 

posibilidad econ6mice de suministrar alimentas. As{, en un -

juicio de alimentos el acreedor tiene que probar que exiati6 

une cause pare alterar ese orden establecido par la ley. Es

te también constituye une excepci6n de la que podrá hacer -

usa el deudor a demandada. 

Se podr!e pensar en la existencia de un problema cuando pa

dres e hijaa ee encuentren en le posibilidad de auminiatrar

alimentos, o que existan inclusive otras parientea que ae e~ 

cuentren en tal posibilidad; pera no exiate tal problema, 

porque el Juez debe tomar en cuenta las circunstancies pera~ 

nalee de cada quien, lee excepciones que se hagan valer y -

las pruebas ofrecidas, pera decidir qué personas aan las se

Maledaa para cumplir tal obligac16n. También se puede esta-

blecer una obligaci6n mancomunada entre todas las lee perso

nes que tienen le pasibilidad de satiafecer los alimentos, y 

dicha obligeci6n se dividirá en igualdad de condiciones. En 

la legislación mexicana se admite esta solución parque al e! 

-tablecerse un arden a seguir entre loa parientes que deben -
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cumplir can aeta obligaci6n, ea admite naturalmente le posi

bilidad de dividir entre todos ellos esta obligac16n. Por úl 

timo, en el art!culo 312 se establece: "Si fueren varios los 

que deben dar loe alimentos y todos tuvieren posibilidad pe

ra hacerlo, el juez repartiré el importe entre ellos, en pr~ 

porc16n a aua haberes•. 

Con esto quede demostrado que no podr!a existir ningún pro-

bleme. 

2.4) Es Inembargable el Derecha Correlativo. 

Siendo la finalidad da los alimentos proporcionar al acree-

dar allmantiata lo necesario pera subsistir; le ley conside

ra que el derecha a loa alimentos ea inembargable, porque si 

los alimentos pudieran aer objeto de un embargo, se dejaría 

a la persona que los necesita sin lo necesario para poder vi 

v1r. 

El embargo se funda en un principio de justicia, el cual con 

siete en que el acreedor puede hacer exigible un cr6dito que 

le ea debido, y el deudor ae encuentra en la obligaci6n de -

cumplirlo paro sin ser privado de aquellos accesorios que le 

son indispensables para vivir. Es por esto, que en todos loa 

c6digos procesales, se sefislan cuales bienes que son india-

pensables pare vivir san exclu!doe de embargo¡ ae! en el ar

ticula 544 del C6digo de Procedimientos Civiles ee eefiela -

c~slea aon eatoe bienes: 



Articulo 544.- Quedan exceptuado• de embargo: 

I Loa bienes que constituyen el patrimonio de familia dea

de su inecripci6n en el Registro Público de la Propiedad 

en loa términos establecidos por el C6digo Civil; 

II El lecho cotidiana, loa vestidos y los muebles del uso -

ordinario del deudor, de su c6nyuge o de aue hijos, no -

siendo de lujo, a juicio del juez; 

III Loa instrumentos, aparates y útiles necesarios pera el -

arte u oficie a que el deudor esté dedicada; 

IV La maquinaria, inatrumentce y animales propias pera el -

cultivo egr!cols, en cuanta fueren necesarios para el •

servicio de la finca a que estén destinadas, a juicio 

del juez, a cuyo efecto oirá el informe de un perite ne~ 

brado por él; 

V Loe librea, aparatos, instrumentos y útiles de las pera~ 

nas que ejerzan o ae dediquen al estudie de profesiones 

liberales¡ 

VI Las armas y caballos que les militares en servicio acti

vo usan, indiepenaablea para éste conforme a lea leyes -

relativas¡ 

VII Lee efectos, maquinaria e instrumentes propios para el -

fomento y giro de las negociaciones mercantiles e indus

triales, en cuento fueren necesarias para su servicio y 

movimiento, a juici~~~el juez, a cuyo efecto oiré el diE 

támen de un perita nombrado por él, pero podrán ser in--
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VIII Las mies!& antes de ser caeechadaa, pero ne las dere---

chce acbre las siembras. 

IX El derecha de usufructo, pera na las frutes de éste; 

X Las derechos de usa v habitaci6n; 

XI Las servidumbres, a na ser que se embargue el funda e -

cuya favor eet6n canstitu!dse, excepto las de ag~~e, 

que es embargable independientemente; 

XII La renta vitalicia, en las términos establecidas en les 

art!culcs 2785 y 2787 del C6diga Civil; 

XIII Las sueldas v el salaria de loe trsbsjadcree en las té~ 

minas que establece le Ley Federal del Trabaja, siempre 

que no se trate de deudas allmenticlse· o respcnesbili-

ded preveniente de delito; 

XIV Lee asignaciones de loe pensionistas del erario; 

XV Loe ejidos de loe pueblos y le parcela individual que -

en su frsccianemienta haya correspondida a cada eJidst~ 

ria. 

De todos lee incisos mencionados en dicho art!culo, no se -

desprende que las alimentas sean inembargables, aunque exis

te le excepci6n del embargo de las sueldes de lee trsbsjadc

res tratándose de deudas alimenticias; pero la doctrina rep~ 

tidamente hace alusi6n a dicha inembsrgsbilidad de les ali-

mente~; y del C6digc Civil se puede tomar coma bese el ar-
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t!cula 321, el cual dice: 'El der•cho de r•ciblr alimenta• -

no es renunciable, ni puede ser objeto de trenaecc16n•; re•

pecta de le tranalgibilided de loa ellmentoa ae heblar6 pos

teriormente, pera desde luego eata característica no se en-

cuentre expresamente ae"alada en algún articula, pero e9 de 

considerarse se!, pues refiriéndose naturalmente al articulo 

321 ya mencionado se podría canaiderar una causa de 1nteréa

aoc1al, el que loa alimentos no sean objeta de embargo. 

Ea interesante la ap1ni6n de Planlal y Ripert, diciendo: 

'Carácter inalienable e inembargable de la penai6n 

al1ment1c1e. El crÍdlta de alimento• nace de la -

necesidad del acreedor, al éste pudiera aer priv~ 

da da su pene16n par une deuda a raz6n cualquie

ra, esa penei6n tendr!e que renacer inmediatamen

te en beneficia suya, puesta ~ue la causa que d16 

origen existe aún. El deudor tendrá entancea que 

pagar das veces a aquél a quien se haya cedida el 

crédito a que heya embargado, y al acreedor ali-

mentiste. Esta eitueci6n ea 1nedmiaible; en cana~ 

cuencla se debe declarar que la pena16n alimenti

cia ea inalienable e inembargable' (18). 

Can esta queda más claramente establecido el parqué loa ali

menta e no pueden ser objeta de embarga, pues el deudor no -

puede ser abllgeda e cubrir un doble crédito, pero le princ! 

\18) Citados Par Rojine Villegee Rafael. Op. Cit. Pág. 171. 
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pal raz6n ea que los alimentos son otorgedoe pare que el 

acreedor elimentieta puede tener lo necesario pare eubeistir 

ai se le prive de le pensi6n alimenticia ye no tendr{a loa -

elementoe necesarios para vivlr. 

As! mismo, loe alimentos tampoco pueden aer objeto de grava

men, porque tendrien que ser enajenables pare obtener su re

mate y hacer erectivo el pago. 

Tambi~n les personas que ejercen lapetria potestad no pueden 

hipotecar el .usufructo que lea corresponde por el ejercicio 

de la misma, porque en el caso de incumplimiento de la obli

geci6n contra!de que rue garantizada con hipoteca, se ten--

dr!a que rematar dicho usufructo para garantizarla, y por lo 

mismo los hijos quedar!an privados de los alimentos que les 

corresponden. 

El C6digo Civil en su articulo 319 establece: 'En .loa casos 

en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la mitad 

del usurructo de l~s bienes del hijo, el importe de loa ali

mentos se deduciré de dicha mitad, y si este no alcanza a c~ 

brirlos, el exceso seré de cuenta de los que ejerzan la pe-

trie potestad.' 

2.5) Es Imprescriptible. 

Se debe hacer una diatinci6n entre la imprescriptibilidad de 

loa alimentos v el carácter imprescriptible de lea pensiones 

~e vencidas. 
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El derecho para exigir alimentos en el futura la lay la ca~ 

aidera imprescriptible, pero para las pensiones ceuaadea, ae 

deben establecer las plazos aplicables pera la prescr1pc16n 

de las prestaciones per1ad1cas. 

Par la tanta, el derecha pera exigir alimentas na ae ext1n-

gue par el transcurso del tiempo mientras ex1atan les causas 

que dieron origen a eata prestaci6n, pues por su propia nst~ 

raleza se originan diariamente. 

No existe un precepto que expresamente establezca que el de

recha a exigir alimentas ea imprescriptible, pera esto sí es 

aplicable para la obligsci6n alimenticia, y el articula 1160 

la establece el decir: "la abligsci6n de dar alimentos ea imprescri.e, 

tible', aquí ea donde se establece el fundamento de la impre.!!. 

criptibilidsd de los alimentos. 

Al efecto, también se puede mencionar la distinci6n existen

te en loa artículos 2950 y 2951 referentes e le trsnsacci6n. 

El primer artículo menciona que loe alimentas no son trsnsi

gibles, pero el siguiente artículo establece que puede haber 

transscci6n respecto de las cantidades que ya sean debidas, 

éste debe aplicarse también respecto de la prescripci6n, tal 

como ye ha sido establecida. 

El deudor no se libere de le obligeci6n por el hecho de haya 

transcurrido el tiempo y el acreedor elimentiata ne haya re

clamado las Jensianea ya vencidas, pera pare el futuro aie! 

p_;:_e tendrá le obligación de proporcionar alimentos, aún si -



el acreedor no exigi6 las pensionee anteriores, eete eitue--

c16n na la priva de la facultad que tiene pera exigir elime~ 

toe ei demuestra una necesidad preeente, pera que en el fut~ 

ro pueda obtener loa alimentos que necesita. 

Ruggiera al respecta menciona: 

"Que le preetaci6n alimentaria, dedo el fin que -

tiene, debe ser cumplida inmediata y oportuneme~ 

te, y el no se cumple a tiempo, la finalidad ce-

se: le persona que ten!a derecho a exigir alime~ 

toa y na loa hubiere exigida, ha vivida, y por -

la tanta na necesite ser euetentada par el tiempo 

transcurrido y a! únicamente par el futura" (19). 

Plenlel y Rlpert dicen: 

"El hecha de que la penei6n no haya aida reclama-

da constituye una preeunci6n, pera na une prueba 

irrefutable de que el acreedor na tenia necesi--

dad de ella. "uede suceder que la irregularidad 

del cobro de ese pensi6n resulte de circunstan--

clee que na le sean imputables, tales como el de 

alejamiento del deudor, y hsete la ignorancia de 

eu domicilio¡ aqu! la presunci6n no debe existir 

Lo misma sucede y con mayor motiva cuando el no ---( 19) Ruggiero Roberto de. - "Instituciones de Derecho Civil". Trad. 
de Ramón Serrano SuMer y José Santa Cruz Teijeira. Tamo II. Ma--
drid. Editorial Instituto Editorial Reua. Centro de Enaeflanzas y 
Publicaciones, S.A. Pág. 46. 



paga ae debe únicamente • la •ale voluntad d•l -

deudor a quien el acreedor ae ha dirigida van•-

menti. El principia.la• alimentas na ae straean

deben ser descartada en todos eatoa casas; la j~ 

risprudencia lo ha comprendida. Algunas aenten-

ciaa, al decidir sabre situaciones de hecha de -

este género, han discutida inclusa la existencia 

de la regla. Otras mejor inspiradas, deapuée de

haberle rendida homenaje, declaran que na puede

aplicarae cuando ocurren circunstancias que pru~ 

ben que el deudor estaba necesitada, aunque no -

cobraba su pensi6n v funge de prueba principal-

mente para ase hecha el haber contraída deudas -

para la compra de alimentas. Esas mismas senten

cias justifican en general la na percepci6n de -

las plazca vencidas por una rezón ajena a la vo

luntad del acreedor• (20). 

4Z 

Estemas de acuerda en la anterior, pues ea bien sabida que en 

multitud de casca el acreedor alimentieta deja de percibir 

lea alimentas que necesita ya ses porque el deudor se niega a 

dárselos, s trabajar, a cambia de emplea simplemente, o de d~ 

micilic para no cumplir con esta obligación, en éstos Últimos 

caeos es obvio que el acreedor na puede hacer efectivo eaa 

(20) Citados por Rojlna Villegas Rafael.- Cp. Cit. P~g. 172 y 173. 
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cumpl1m11nta parque no ••be donde localizar al deudor alimen 

t1r1o, o no 11 posible que ae le hagan las descuentas de la 

p1nai6n alim1nt1c1a si ya no trabaja en el lugar que en el -

juicio ae 1eftal6 para poder hacer esoa descuentos; parque g~ 

neralmanta en las juicios de alimentos ae establece, que se 

realicen loa descuentas par pensiones alimenticias del suel

do que perciba el deudor alimentario y en el lugar donde 

pre1t1 sus aarv1c1os. 

Para 111 prestaciones causadas ea aplicable el artículo 1162 

del C6d1go Civil, que hace alus16n a toda clase de prestac1~ 

ne• per16d1caa que na han sido cubiertas a su vencimiento, -

61ta1 prestaciones tienen un período de prescr1pci6n de cin-

ca ª"ªª• 

2.6 Ea Intranaiglble. 

Primeramente ea 1nd1epenaable establecer qué se entiende por 

tranaacc16n. Transacción es un contrato por media del cual -

las partee haciéndose recíprocas concesiones, terminan una -

controversia presente o previenen une rutura, pare lograr -

una certidumbre jurídica sabre eus derechos y obllgsciones,

que anteriormente se presentaban como dudosas, o sea, que 

una traneacci6n implica una renuncia parcial a total para dl 

rimir un litigio actual o ruturo. 

Eato na es admisible en materia de alimentas porque no debe 

áxist1r duda en cuanto al alcance y exlg1b1lidad del derecho 



y la cbl1gsc16n correlativa. 

Esta caracter!etics de 1ntrane1g1b1l1dad de les alimentos se 

encuentra regulada en lea articulas 321, 2950 fracción V y -

2951 del C6diga Civil. 

Par lo tanto, es una prohibición que se justifica en éstas -

ert!culos, y con lo anteriormente explicado respecto a que -

no debe existir dude en el alcance y exigibilidad del dere-

cho v la obligsci6n queda sustentada esta carscter!stica de 

la 1ntransig1bil1dsd de los alimentes. 

Además como en las trsnsecciones se hacen conceeionea rec!-

prccse, aer1s peligrase que les screeáores necesitados, scc~ 

dieran a celebrar un contrate de trsnascci6n, pues acepta--

r!en preetacionea muy reducidas que no serien equivalentes s 

lee que logrer!an tener si las exigieran conforme e derecho, 

y también se impediris que se llevara a cabo el fin humanits 

ria el que satán destinados los alimentos, v por el que han 

sido eatablecidos, que ea el de ayudar s las persones que se 

encuentren en este aituacién, dándcseles lo necesario pera -

subsistir. 

Si el acreedor hace concesiones en cuanto al monto de la de~ 

da a en cuanto e su exig1b1l1ded sujetándola a términos y -

condiciones, estaría renunciando parcialmente a au derecho -

y dicha renuncia se encuentra prohibida por el articulo 321 

del C6digo Civil. 

~obre este tema, Ruggiero dice: 



"Si la traneacc16n recae eabre le obligec16n misma 

y 6ata ea excluida, nea hsllsmoe frente a una re

nuncie; ai recae sobre lee madelidadee de le pre~ 

taci6n, por ejemplo, sobre el tiempo a cuan tia, na 

hallamóa frente a un acto ilícito de dispasici6n 

cuando par erecta de la transacción ae fije una -

cuent!e de alimentas insuficiente o se pongan mo

dalidades que hagan la obligsci6n inadecuada pare 

el fin que persigue• (21). 

l+ 5 

Ademáa el articulo 2950 frecci6n V del C6digo Civil, estebl~ 

ce: 

•será nula le transecci6n que verse: 

Fracción v.- Sabre el derecho de recibir elimentaa•. 

Pero e su vez, el ert!culo 2951 establece: 

"Podrá haber tranaeccián sobre las cantidades que sean 

debidas par alimentas•. 

Eeto se permite, por no existir ya las rezones de orden pÚbli 

ca que son tomadas en cuenta pera proteger el derecha de ali

mentas y su exigibilided futura, o sea, proporcionar la nece

sario pare subsistir el acreedor alimentiste. Estas prestaci~ 

nea ya vencidas se transforman en créditos ordinarias y en -

cuento s ellos si es posible le existencia de une trsnsscci6n. 

Los incapaces, no pueden celebrar par si mismos, contratos de 

este tipo respecto de les peneionee causadas; y sus represen

(21) Ruggiero Roberto de.- Op. Cit. Pág. 45. 
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tantee neceeitan sutarizaci6n judicial pare lleverloe a cabo, 

de acuerdo can lo ªª"alado en el artículo 2946 del C6diga C.!, 

vil. 

Loe menoree emancipados sl tienen capacidad para eetablecer

una trensecci6n eobre les pensiones vencidas, porque éstes -

caneituyen créditos, loe cueles son consideradas por la ley

bienee muebles, y en cuento e éstos loa emancipadas, el ee-

tén sutarizadae por el artículo 643 pera llevar a ceba loa -

actas jurídicas de dominio a de adminiat~aci6n correepondie~ 

te. 

2.7) Ea Proporcional. 

Este característica de proparcianelided de loe alimentos ee 

encuentre determinada en el articulo 311 del C6digo Civil el 

cual dice: 

"Loe alimentas han de oer propcrcianedoe e les paeibil! 

dedee del que debe darlos y a lee necesidades de quien 

debe recibirlas. Determinados par convenio a sentencie 

loa alimentos tendrán un incremento automática mínimo 

equivalente el aumenta porcentual del salario mínima -

diario vigente en el Distrito Federal, selva que el -

deudor alimentario demuestre que sue ingresas no sume~ 

taran en igual proporci6n. En eete caeo, el incrementa 

en los alimentas ee ajustaré al que realmente hubiese 

obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expre--



1arae en la sentencia a convenio carreapandiente•. 

El incrementa automática que debe aperar en las alimentas ae 

eatableci6 cama consecuencia de la reforma de 27 de diciem-

bre de 1983; la cual redunda en beneficia del acreedor eli-

•entiate cuando aalic1te un aumenta en las alimentas que pe! 

cibe, puee el juez tiene que temer en cuente el incrementa -

en el seleriq m!nima diaria, ye na se deje e le deciai6n de 

éste, aeMeler el aumenta respectiva; y en cesa de que loe i~ 

gresca del deudor alimentaria na hubieren aumentado en le 

misma prapcrci6n, lo tiene que demostrar; esto tiene aplica

bilidad tanto en loe alimentas establecidos en una sentencie 

cama en un convenio. 

El juez en cede cesa determina la prcparci6n de las pensic-

nea slimenticiae, tomando en cansideraci6n desde luego, lee 

necesidadea del acreedor y les pasibilidades del deudor. 

Eets praporcianelidad eetsblece un limite racional e la abll 

geci6n alimentaria; lo cual reeulte conveniente pare evitar 

reclemscionee carentes de juatir1ceci6n, porque no eer!e ju~ 

ta exigirle e une pereane que dé mée de lo que se encuentre

en pasibilidad de dar; y par otra parte tampoco eeríe jueta

seMeler une penai6n alimenticia que cubriere mée allá de lea 

neceeidedee imperioeee que puede tener el deudor elimenta--

ria. 

Algunas autores consideren que los jueces el rljer lee pen-

sianea -carreepondientee en lee juicios de elimentae, a lec~ 
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rreapandiente al c6nyuge inocente en loa juicio• de divorcio 

na las seRalan can la debida praparci6n, pues en muchas aca

aionee se rijan en menas de la mitad de loa ingresos percib! 

das par el deudor, y a éste le queda una parte mayar pera -

subsistir. Creo que esta na siempre sucede se!, puee algunas 

pensiones sí eon aenslsdaa con le debida proparci6n. 

Par la mismo se ha tratado de proteger las derechos áe las -

acreedores, considerando que les resoluciones en materia de 

alimentas no pueden ser derinitivsa; sa! el C6diga de Proce

dimientos Civilee en su artículo 94, sanala que aetas resal~ 

cianea son pravisionsles, y pueden aer modiricadaa par una 

sentencia interlocutoria o en la derinitiva. 

Ruggiero al rererirse e la proporcionalidad de los alimentas 

aenels: 

•como le abligaci6n no subsiste sino en tanta sub

siste le necesidad en una persone y la posibili-

dad de estisrscer eet& en ls otra, y como éste úl 

tima tiene su límite en le capacidad pstrimonisl 

del deudor, le abligeci6n es por su naturaleza -

condicional y variable; cese cuenda ee extingue -

le necesidad o no se tiene le precies capacidad -

patrimonial, y le presteci6n ver!e en au cuantía 

según les vsriscianee de le necesidad y de le ro~ 

tune de embae partes• (22). 

(.22) Ruggierc Roberto de.- Op. Cit. P6g. 44. 
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Pu1den 1~i1tir modiric1cionea en les pensiones alimenticias, 

le1 cuela• tienen au origen en las cambias sufridas en les -

condiciones 1can6micea del deudor, a en les necesidades del 

acreedor, a parque pudiere darse el casa de que le pene16n -

alimenticia ee divida entre verles personas. 

En el C6diga Civil se establece le pasibilidad de dividir 

une penai6n alimenticia entre varias peraanee, las cueles 

quedarán abligedes e cumplirle, podría darse el casa de que 

une vez dividida une pensi6n, alguna de lea personas abliga

dee quedare insolvente, y antancee se tendría que ajustar e~ 

te pensi6n, repartiéndole praparcianalmente entre lee perso

nas que e! pueden cumplir con la abligaci6n. 

Al respecto es interesante mencionar algunas tesis sustenta

das par le Suprema Corte de Justicia sabre le praparcianali~ 

dad de lee alimentes: 

e) Es sumamente clara la vialaci6n al principio de prapar

cianelided que debe regir a le ministraci6n de alimen-

tae, ai le reapansablecans1der6 que une pensi6n allment! 

cie que ascendía el J5% de las emolumentos del deudor y 

que estebe destinada el sustento de das acreedores de -

alimentas, s6lc debe reducirse en un 5%, pera dejar sua 

eiatente un JO%, en el casa que una de las acreedores -

haya dejada de serla par adquirir su propia sutoeuri--

ciencie, puesta que le citada reducci6n na es prepare!~ 

nsl ni equitativa, ye que si can el J5% mencionado sub-
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1iat!1n do1 per1anas, ea l6gico que une sola de ellaa -

puede atender sus necesidades con el 25J de 101 ingre-

soa .del deudor, Directo :3080/1973; 21+ Jun. 1974; BSJr I 

6, 78. 

b) Vs que de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 242 

CC Ver., 101 al1mentoa deben ser proporcionados e la p~ 

sib111dad del que debe darlos y a la necesidad del que 

debe recibirlos, tratándose de varios acreedores, no -

hay dude de que uno de loe elementos que es necesario -

tomar en considerac16n para determinar la proporcionall 

dad de los alimentos es el número de dichos acreedores, 

por lo que, si pera fijar le pensi6n se tom6 en cuents

el número de persones que forman determinado grupo, es 

clero que le modif1caci6n de ese grupo en cuento el nú

mero, implica la mod1ficsc16n de ls pens16n psrs respe

tar la proporcionalidad establecida. Coneecuentemente,

si se prueba que el 50% del salario del demandado ee s~ 

"sl6 pare un grupo de cinco personas v ahora ese grupo 

se hs reducido a dos acreedores, procede concluir que 

ls re·ducci6n del monto de la pensión es pertienente. -

(Directo 1862/1973; 24 Jun. 1974; BSJF I, 6, 79) Proce

dente: 6s. Epoca, XIX, 4s. parte, foja 172. 

c) Los viáticos no pueden considerarse como percepciones -

ordinarias que puedan sumarse o equipararse el sueldo 

del trabajador, toda vez que estas sumas se entregan --
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con motivo de loa gastes que el empleado realiza para -

trasladarse de un lugar e otro, cuando les necesidades 

de au emplea ea! la requieren. Por lo tente, lee viéti

cca de ninguna manera sen emolumentos que integren el 

sueldo del trabajador e ingreses crdinsrics csusedcs 

con regularidad. Par le que respecta a les gastes de r~ 

praaentaci6n, esa partida, come tiene una especial y p~ 

culiar naturaleza, ne debe tomarse en cuenta para cale.!!, 

lar v descontar la pens16n alimenticia, porque ccnstit.!!. 

ye una preatec16n que tiene por finalidad legrar que el 

puaste criciel sea representado dignamente por la pera~ 

ns que aee su titular; este es, que existen cargos ofi

ciales que, debido a su importancia o su calidad, mere

cen que sean representados dignamente, y por elle al -

sueldo normal se agrega una prestsci6n a contrapreats-

c16n más pare legrar este fin. Por consiguiente, les -

gastos de representac16n ne pueden afectarse con la pe~ 

si6n alimenticia, porque con esta carga se prcvccsr!s -

un detrimento en la dignidad con la cual debe represen

tarse un puesto desempe~sdc, circunstancia que limita-

ria o destruir!s la rinslidsd que se persigue con la -

ccnceai6n de la preatsci6n indicada. Por le tanto, para 

precisar la cantidad que debe configurar a la pens16n -

alimenticia, es auriciente estar al suelde y demás pre~ 

tacicnee ordinarias que le integran. (Directo 1862/1973 
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24 Jun. 1974¡ BSJF I, 6, 79). 

2.8) Ea Divisible. 

Dtrs caracter!atica de loa alimentas ea que pueden aer divi

eiblea. 

Considerando a las alimentas cama abligaci6n, en primer lu

gar me referir' a la divisibilidad a indivisibilidad de las 

abligscianea. Las obligaciones pueden aer divisibles cuando 

au objeta puede aer cumplida en diferente& prestaciones; y -

aan indiviaiblea cuando a6la pueden aer cumplidas en une 

preatacién. 

As! se encuentra establecida en el Cédiga Civil en su art!c~ 

la 2DDJ: 

"Lae abligscianea san divisibles cuenda tienen -

par objeta prestacianea auceptiblea de cumplirse 

parcialmente. Son indiviaiblea ai las preetecia

nea na pudiesen aer cumplidas aina par entera•. 

Aa! le diviaibilidsd e indivisibilidad de lea obligaciones -

na depende del número de sujetos abligsdae aino que depende

de la naturaleza del objeta. 

Par la misma une persona a varias perscnea pueden tener una 

abligecién divisible, a a la inversa, una persone a verisa

pueden tener una obl1gaci6n indivisible ai as! la establece 

la preetecién. 

En cu~to a la forma de paga, las obligaciones deben setiaf~ 

ceree de un moda integral y en un e6la acta, ye que el acre~ 
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dar no tiene la obligaci6n de recibir pagos parciales. 

El artículo 2078 del C6digo Civil ae refiere a la exactitud 

de la forma y modo del paga: 

"El pago deber' hacera~ del modo que ae hubiere -

pactado, y nunca podrá hacerse parcialmente sino 

en virtud de convenio expreso o de disposición -

de le ley•. 

Sin embarga, cuando le deuda tuviere una parte l!quida y otra 

ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago 

de la primara sin esperar e que se liquide la segunda" 

La divieibilided de loa alimentos se encuentra senaleds en -

101 ert!culoa 312 y 313 del C6digo Civil. 

Artículo 312: 

"5i ruaren varios loa que deben dar las elimentos

Y todas tuvieren posibilidad para hacerlo, el 

Juez repartir' el importe entre elloa en porpor-

c i6n e aua haberes•. 

Articulo 313: 

"5i a6lo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos 

ae repartirá el importe de loa alimentos; y si 

una s6lo la tuviere, él cumplirá ~nicamente la 

obligac16n•. 

En cuanta a le rorme de eetiarscer este preateci6n se aene-

lan dos rormea: en dinero o incorporando el acreedor a la c~ 

~1t...del deudor; y en la legialac16n mexicana les dos rarmaa -
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1an admisibles, par la tanta, a1 1e apta par aetlsfacerla en 

dinero, loe alimentas serán div1a1blee en cuanta a su- far~a

de paga en el tiempo, parque fijada una pens16n alimenticia

ls forma de satisfacer su paga puede quedar establecida en -

d!as, semanas a meses. 

De la anterior ae desprende que la abl1gaci6n alimentaria di 

fiere de las demás obligaciones, pues na sala san divisibles 

par cuanta a la naturaleza de su objeta, sino que también es 

divisible en cuanto e los sujetas. 

Le doctrina considera que la p~estaci6n alimentaria na debe 

satisfacerse en especie, pera en nuestra legislaci6n na exi~ 

te un precepto expresa que seftale une prohib1ci6n al deudar

pare satisfacer en especie la necesaria pare le subsistencia 

del acreedor alimentiata. 

2.9) Es Intransferible e Intransmitible. 

El derecha v la abl1gac16n alimentarias san intreanferiblee

tanta par herencia cama en vida del acreedor a del deudor -

alimentaria. 

Este csrecter1stice de ser las alimentas intrsnsf eribles se 

relaciona can le ya mencionada de .ser persanal!simas, pues -

si el derecha y le obl1gac16n son personsl1simas, o ses, que 

no pueden ser atribuidas más que e una a6ls persone que ser& 

el acreedor, y otra persona llamada deudor será la QUe tenga 

que darlas¡ lógicamente ese derecha y esa obligeci6n ae ex--
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t1nguen can la muerte del acreedor a del deudor. 

Na ae puede extender esta obligaci6n a loa herederas del deR 

dar, a concederles el derecha a los herederos del acreedor -

de pedir alimentos, porque los alimentos son atribuidos a une 

persona en particular pare que pueda satisfacer sus neceeid~ 

des m6e eeenclalea y as! poder subsistir. 

Podría darse el cesa que alguno de las herederos del deudor

reeul tere obligado a proporcionar alimentos el acreedor, o -

que las parientes de éste loa necesitaran, entonces reeulte

r!a obligado, no par el hecho de ser heredero del deudor pu

diendo pensarse que dicha abligaci6n le hab{a sido transmiti 

da par el deudor; sino porque existe una causa legal pare -

exigirle alimentos, como eer!e el encontrarse entre loe pe-

rientes eetablecldae par le ley pare cumplir con ese deber -

jur!dicc que le es impuesto. 

V en el casa de loe parientes del acreedor que necesitan loe 

alimentes parque no pueden proveerse la necesario pare aub-

aietir o dependían econ6micemente del acreedor, fienen éstos 

un derecho propio para pedir loa alimentos el deudor de la -

relacl6n jur!dice anterior, o e la persona que resulte obli

gada con le pena16n correspondiente. 

O aee, que la auceai6n cama tal na puede reportar este abl1-

gac16n, existiendo une excepci6n como la es tratándose de la 

sucesión testamentaria, cuando se esté en los caeos previa-

tas en el C6d1ga Civil en las art!culae 1368 a 1377, loa cu~ 
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les s0rén enelizedos en su totalidad m~s adelante. 

El ert!culo 1368 mencione que el testador s! tiene la ablig~ 

ción de dejar alimentos e determinados descendientes, aseen-

dientes, cónyuge supérstite, concubina en ciertos caeos y e~ 

laterales hsete el cuarto grado; pero el articulo 1369 acle-

re que este obligación existe sólo pér falte o imposibilidad 

de que los parientes más próximos en grado pueden cumplirle. 

De lo expuesto anteriormente observemos que la obligación 

elimenterie no se transmite del testador e loa herederos, 

sino que dada le existencia de le libertad pera testar, se -

garantiza a loa que serían herederos legitimas, con un m!ni-

me de bienes a través de la pensión alimenticia. 

En loe sistemas en que no existe le libertad de testar, no -

se impone al testador le obligación de respetar le sucesión-

legitime de loe herederos, no existe obligación especial de 

dejar alimentos. 
·~=-~~" 

51 el testador no cump-fe'.,· .c·,an··(e_é-=.ta·:: 'oblig~ci6n se declare ine-

ficioeo el teetamento,•id: ~:ue;~b ~'~'n lo el!nslado por el ar-

t!culo 1374. 

Dejar inoficioso un testamento consiste en qu~ .el pariente,-

cónyuge o concubina en su ceso que fueren pretéridoe, tienen 

derecho a que se les dé loe alimentas que les corresponden, 

subsistiendo el testamento en toda lo que no perjudique e --

ese derecho. 

te pensión elimenticie es a carga de le mesa hereditaria, --
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existiendo una excepci6n, que es cuando el testador grave con 

la pens16n alimenticia e alguno de loe herederos. 

En el ceeo de loe c6nyuges ea aplicable le misma regla, loe 

alimentos son 1ntraneferiblea tanto durante ls vida del acre~ 

dar o del deudor, como por herencia. 

Pero también equ! existe le excepc16n de la~penai6n que debe

dejerse por testamento el c6nyuge supér~t~t¿: 

La intrenamieib1lldad de loe alimentos no'se en"c1.lentre previ!, 

ta en el C6digo Civil, pero es admisible porque se encuentra-

relacionada con lo anteriormente explicado de la inatraneferi 

bilidad de los alimentos y porque el crédito no puede sepereL 

ee de le persone, no ea un valor econ6mico del que se puede -

disponer libremente, ni ea un bien que puede ser embargado --

por los acreedores del elimentiste, y naturalmente pera prot~ 

ger le existencia del derecho que permite le subsistencia del 

titular de éste. 

2.10) Cree un Derecho Preferente. 

Se dice que la obligación alimentaria crea un derecho. prere--

rente por que ésta debe ser cumplida con anterioridad e otras 

deudas. 

Pero esta preferencia del derecho de elimentoa e6lo puede ser 

aplicable en rever de le espose y de loa hijos sobre loe ble-

nea del marido, aunque eete derecho también puede existir en 

favor del esposo cuando carezca de bienes o se encuentre inc~ 



citado para trebejar. 

La preferencia del derecho de alimentos de la mujer y los 

hijos se senele en el C6digo Civil, en su articulo 165: 

"Loe c6nyuges y los hijos en materia de alimentos 

tendrán derecho preferente sobre los ingresos y 

bienes ~a quien tenga ·a su cargo el sostenimien

to económico de le familia y podrán demandar el 

aseguramiento de lee bienes para hacer efectivos 

estos derechos•. 
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Al hablarse de le preferencia de este derecho, debe entend~~ 

se que existe un conflicto que se suscita entre dos o más -~ 

acreedores, pera poder determinar cual es el que tiene pref~ 

renc1s sobre los otros, por lo tanto, ei entre estos acreedE 

res, se encuentran loe cónyuges o loe hijos, ee necesario e! 

tsblecer cual es le preferencia que tienen, cuando el deudar

se encuentre sujeto s concurso, ha suspendido el pago de sus 

deudas liquidas y exigibles, de acuerdo a lo establecido en 

el articulo 2965. 

Analizaré le clasificación de loa acreedores pare establecer 

en qué lugar quede el crédito por alimentos, en ceso de exi! 

tir un conflicto entre diferentes acreedores y acreedores -

alimentarios, que son los que el efecto interesan¡ pera los 

concursos le ley establece le siguiente clseif 1csci6n: 

s) Acreedores privilegiados. 

b) Acreedores preferentes sobre determinados bienes. 
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c) Acreedores de primera clase. 

d) Acreedores de segunde clase. 

e) Acreedores de tercera clase. 

f) Acreedores de cuarta clase. 

En la primera categoría no se mencion& al crédito par alime~ 

tos, puea de acuerda a loa artículos 2980 a 2992, no se .le -

considera privilegiada, por na tratarse de créditos fiecalea, 

hipotecarios, pignoraticios o referentes el trabajo, ea decir 

sueldoa o salarios devengados en el última sMo y por indemn! 

zsciones por riesgos profesionales. 

En le segunde categoría, o sea, acreedores preferentes sabre 

bienes determinados y que se encuentran comprendidos en el -

articula 2993, ·tampoco se menciona el crédito por alimentas. 

En les acreedores de primera clase que ee mencionan en el e~ 

t!cula 2994, en sus fracciones III, IV y V se elude el crédi 

to por alimentos en forme indirecta, pues tales fracciones -

establecen: 

Articula 2994: 

'Pagados loe acreedores mencionados en loe das -

capítulos anteriores y con el valar ~e toda~ -~ 

loe bienes que queden, ee pagarán: 

III Los gestea de funerales del deudor, pra-

parcianadas s su pceici6n social y también laa

de su mujer e hijaa que satén baja au patrie PE 

testsd~y na tuviesen bienes propias¡ 
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IV Loe gestos de le Última enfermedad de lee 

persones mencionadas en la frecci6n anterior,-

hechos en loe Últimos seis meses que precedie-

ron el die del fallecimiento; 

V El crédito por alimentos fiados al deudor-

pera su subsistencia y le de su familia, en --

seis meses anteriores e le formeci6n del con--

curso•. 

De le anterior se desprende que no son alimentos que el deu-

dar debe pegar e su espose e hijos, sino de gestos destine--

des a cualquiera de les situaciones ye mencicnedse en el ar-

t!culo 2994. 

As! existe une distinci6n entre alimentos y gestos efectue--

doe pera satisfacer les mismos, pero le ley tomando en cuen-

ta la naturaleza de las prestaciones mencicnsdes en lee frs~ 

cienes III, IV y V del articulo 2994, considere exclueiveme~ 

te a este crédito por alimentes como perteneciente a le ele-

eificecián de •acreedores de primera clase•, pare el cese de 

pago de les deudas objeto del concurse. 

No es igual la preferencia establecida en lee artículos 2994 

y 165 ye seíleladcs, pues en este último, se establece une --

preferencia absoluta sobre los ingresos y bienes de le pera~ 

ne que tenga el sostenimiento de le familia, v en el ert!cu-

lo 2994 no se reconoce une preferencia absoluta, por lo ten-

to, ea ~ebe conciliar este preferencia y le senslede en fe-
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vor de los acreedores privilegiados; esto podría resolverse

as!: El risco a6lo tiene preferencia sobre bienes del deudor 

que causen impuestos, pero no sobre loa bienes e ingresos --

del deudor que sirven para el sostenimiento de su familia. 

Los acreedores hipotecarios y pignoraticios su preferencia -

esté refe1·ida a bienes dados en prenda o hipote_cs, y sobre -

éstas deducirán sus acciones, por lo que no.a~ afectarían 

los bienes e ingresos destinados a la ·subsistencia :•de -los 

c6nyuges e hijos, además de que el C6digo Ci~il·establece 

que estos acteedores no necesitan entrar en concurso. 

Respecto de los créditos de los trabajadores tienen prefere~ 

cis para que se les paguen por concepto de sueldos devenga--

dos en el último ano y par las indemnizaciones que les ca---

rrespondan¡ no necesitan tampoco entrar en concurso, pues d~ 

ducirán su derecho ente la autoridad que corresponde y de 

acuerdo con la resoluci6n dictada se enajenarán los bienes -

necesarios para que estos créditos se paguen preferentemente 

a cualquiera otros. Al establecerse esto, parecería que se -

comprende sin limitación alguna todos loa elementos del acti 

va patrimonial del patr6n, pero como el artículo 165 seftele 

que los c6nyuges e hijos tienen un derecho preferente y so-

-Ore qué bienes, la solución sería que el deudor alimentario 

que no tuviere bienes suficientes pera cubrir el crédito por 

alimentos de su c6nyuge e hijos menores es! como loa crédi--

t~s obreros por sueldos del Último ano e indemnizaciones¡ p~ 
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gar!a el crédito por alimentos con sus ingresos y, loa créd! 

tos de los trebajadoree loe peger!a con los bienes neceee--

r1oe. 

De lo anterior ee desprende que lee únicea normas que se re

rieren e le preferencia de los créditos alimentsrice son el

art!culo 2994 ~n sus fracciones III, IV y V, y ~l art!cula -

165. En estos art!culos, en el primero se limita le prefere~ 

cia e determinados gaetoe, v en el ae~undo e6lo ee ravorece 

e las c6nyuges y e loe hijos. 

Desde luego el ert1culo 165 reconoce une prererencia smpliu

V d~·terminade s loe alimentas, comprendiéndo dentro de eeta 

palabra todo lo que en derecho se consideren elimentoe, y el 

articula 2994 en sus ya referidas rrsccionee eenala una pre

ferencia menor que e6lo elude a determinados gestos. 

Rcjine Villegae considere que en el caso de aplicarse el ar

ticulo 2994 para la aoluci6n del concursa de acreedores en -

el que se encuentren ccmprendidce acreedores alimentarlas se 

tendr!a que atender a ls claaificación ya eenalade, de tel -

rarma que primeramente ae pager!e a lee acreedores pr1v1le-

giadas, posteriormente a los acreedores preferentes sobre -

bienes determinados, y con ice bienes que quedaran se page-

risn los gestos establecidas en el articula 2994 rraccionea

III, IV y V. 

Pera cree que na debe existir duda al respecto pues ccnside

r~ que el articulo epliceble ea el 165, pues existiendo va-
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rioa acreedores en este precepto ae aenala expresamente el -

derecha preferente en materia de 

hijas y sobre qué bienes. 

Ea interesante mencionar lo que opina la ·s~prema Cort'e; al -

respecta: 

La Suprema Corte no considera que loa créditos alimentl 

cica tengan preferencia sabre otras créditos, pues con

sidera que el articula 165 s6la regula ciertas aspectos 

ecan6micoa de las relaciones internas de loe c6nyugee, 

loe cuales no trascienden en lee deudas de uno de loe -

c6nyugea con terceros; pero si admite que trascienden -

cuando uno de ellos solicita el aseguramiento de loe -

bienes para poder hacer efectivo su derecho, a sea, que 

se puede hacer efectivo ese derecho practicada el aeeg~ 

ramienta, lo cual también la establece el articula 165 

y podrán hacer efectivos loe slimentoa cuando su acci6n 

se mantenga dentro de las relaciones internas del mstr! 

mania, y a6la as! padr!sn resultar perjudicadas las teL 

ceros, y establece que tendrán que seguirse las reglss

generslee de preferencia, es decir, atendiendo a la el~ 

sificaci6n anteriormente explicada. (Directo 3840_1957; 

21 Jun. 1959; BIJ XIV, 7514). 

Pera considera que na tendrían parqué verse afectadas otros

ecreedoree, pues ellos desde luego tratarían de hacer efecti 

LVO su crédito sobre atrae bienes, y los acreedores alimenta-
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rlos lo podr!sn hacer afectivo •obre lo• ingre•oa que mencis 

na el artículo 165, con•iderando e•o1 1ngre101 como el 1ala

rio que percibe el deudor, pues generalmente el acreedor re

cibe el pago de los 1llmentoa a través de una pene16n •limen 

tic1e, le cual se descuenta peri6d1cemente del salarlo deveu 

gsdo por el deudor. 

Hasta aquí se he tratado el derecho preferente sobre alimen

tos de los c6nyuges y de los hijos, pera es necesario deter

minar si existe preferncie del crédito alimentario de otros 

acreedoras como lo ser!an los parientes, 101 cuales dentro -

de los limites y grados e•tablecidos por la ley tienen dere

cho e pedir alimentos; al 1s alude a les dos categor!sa de -

créditos alimentarios que ae reconocen en los srt!culos 165 

y 2994, se puede establecer que no existe preferencia de es

tos acreedores, pues ne está reconocida por ls ley. Gel1ndo

Gsrf1as, considere que le ~nica preferencia que podrían te-

ner ea considerando que _como le deuda alimenticia es aeegu

rable por medio de garantía real con hipoteca e prende, le -

prelac16n del crédito alimenticio resultaría de la garentís

h1pctecar1s o prenderle; pero en le práctica esto eer!s 1pl! 

cable s criterio del juzgador, por lo tanto, creo que dichos 

acreedores no tienen preferencia sobre otros. 

2.11) No es Compensable ni Renunciable. 

P~imeremente estableceré qué se entiende por compenaeci6n. -
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Campeneaci6n de acuerda al C6diga Civil en su artículo 2185-

dice: 

ªTiene lugar le campenssci6n cuando dos persones 

reúnen la calidad de deudores y acreedores reci 

pracsmente y par su propio derecho•. 

De acuerda e esta, en materia de alimentas na existe la com

peneeci6n. Además esta se encuentra claramente establecida -

en el art!cula 2192, en su fracci6n III el cual dice: 

• III Si une de lea ~eudee fuere par alimentas•. 

Quiere esta decir que el deudor de alimentas na puede negar

se a suministrar alimentas el acreedor alimentaria si ésteea a 

su vez deudor del primera par distintas causes. 

Cansiderenda que las alimentas san une abl1geci6n de interés 

público y que además son necesarias para le vide del acree-

dar, necesa~iemente resulte justa el que le compenesci6n se 

encuentre expresamente prohibida, parque si se permitiere se 

daría el caso de que il acreedor se quedare sin la necesaria 

pare subsistir. 

V si el deudor alimentaria fuese s la vez acreedor del al1-

ment~e te y le apusiera la compensac16n, si éste aperara nec~ 

seriamente volvería e renacer le abligeci6n de alimentos por 

que el acreedor alimentieta todavía seguiría necesitando la 

indispensable pera poder vivir, y par lo mismo se daría lu

gar a le existencia de une nueve deuda de alimentos. 

Ruggiero, opine que le obligeci6n alimentaria: 



'Na ea 1uaceptible de campenaaci6n, parque el -

crédito que tiene el obligada contra el alimen

tiste na puede extinguir un d6bita (el de eli-

mentaa) que exige satiafacci6n e toda caats; ª! 

r!e le propia persona del alimentista le que rt 

aultar!e comprometida par tal incumplimiento• 

(23). 
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El carácter irrenunciable de los alimentas también ae encue~ 

tra establecida en la ley, el Código Civil en su artículo --

321 as! la seftala: 

wEl derecha de recibir alimentas no ea renuncia-

ble, ni puede ser objeta de transacción•. 

Esta naturalmente se ha establecido pera proteger el interés 

pública que ea predominante para los alimentaa, pues es une 

de lea bases que sirve de fundamenteci6n pera le existencie

del derecha y obligación alimentarios. 

Esta tambi~n ha sido considerado as! por Ruggiero, al eena-

lar que la obligaci6n alimentaria no ea renunciabl2: 

'Porque en la relación predomina el interés pú-

blico que exige que la persona necesitada ses -

sustentada y no consciente que se haga más one

rosa la carga que pees sobre lea inetitucionee

de pública beneficencia. El austento de la per

aona no ea un simple derecho individual sujeto-

~(23) Ruggiara Roberto de.- Op. Cit. P&g. 45. 



a la libre diapoeic16n ctel particular y si un 

derecho protegido por razón y en viste de un 

interés público y aún centra la voluntad de -

su titular• (24). 

2.12) No se Extingue por el Hecho de que la Preeteci6n 
sea Satisfecha. 
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Es oportuno mencionar cuales son las formas en que ee da cum 

pllmiento a la obligación alimentaria. 

E~iaten das formas para realizar este cumplimiento: 

1.- Otorgando una pene16n al acreedor el!mentieta. 

2.- Incorporando al acreedor elimentiete e la casa del deudor. 

Al respecto, Ruggierc, hace una clasificaci6n, dividiendo s 

la obl1gec16n alimentaria en propia e impropia: 

•a) La cbligaci6n el1mentsr1e propia es aqué-

lle en que los alimentas sen debidos en eape-

cie, e adoptando un punte de vista menes mst~ 

r1al1sta, aquella cuyo objeto es la msnuten--

ci6n de la persona, y 

b) Le abligaci6n alimentaria impropia es a--

quella cuya objete sen les medios (pena16n, ~ 

signeción o renta el1menter1s) idóneos pare -

conseguir la finalidad de la menutenc16n que 

está es! fuera de la abligsc16n• (25). 

Ruggiero Roberto de.- Cp. Cit. Pág. 45. 
Ibid. Págs. 42 y 43. 
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Esta forma de cumplimiento también se encuentre prevista en 

el C6digc Civil en su srt!cula 309: 

"El obligado e der alimentas cumple la cbligeci6n 

asignendo una pens16n comptetente el acreedor a

limentaria, a incorporándola a le familia". 

Pera el acreenar puede oponerse e ser incorporado a le fami

lia del deudor, desde luego si existe une cause fundada pare 

ella, y en este cese ccrreepcnde al juez establecer en qué -

forme el deudor debe cumplir le preateci6n. 

Se da un ceso de excepci6n por el que na ee puede cumplir la 

preetaci6n, con le incorporaci6n del acreedor a le familia -

del deudor, y a él ae refiere el artículo 310: 

"El deudor elimentiste na podré pedir que se in-

ccrpore e su familia el que debe recibir loe al! 

mentas, cuenda ee trate de un c6nyuge divorciado 

que recibe alimentoe del otro, y cuando heye in

veniente legal pera hacer ese incorparsci6n•. 

Eato resulte lógico pues ei dos persones se encuentren sepa

radas por el divorcio, una no puede pretender cumplir con el 

pago de alimentos incorpcréndo e le otra e eu femilie, puesto 

que el divorcio lee obliga e vivir seperedes. 

Loe ceses en que hey inconveniente legal pera le 1ncarpcre--

ci6n son: 

e) Cuando el obligado a prestar loe slimentoe he sido -

privada de le patrie potestad, como sucede en los cesas-
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de divorcio; y 

b) Cuando ae pierde la patria poteated en calidad de p~ 

na por loa casos previstos en el articulo 444. 

En estos ceaos es obvio que no ee puede incorporar al acree-

dar a la ramilla del deudor porque la persona queche sido 

privada del ejercicio de la patrie potestad, conÜnúa~Ía 
' .'.\: ~·':',~·e''. 

ejerciéndola, y la persona que s! tiene el derechc~de ejer--

cerle ee ver!e privada de éste. .·,-:\-~~-.-~~-~-: ·.'. 

Le Suprema Corte establece dos requisitos pere 0 que pÜ;kde de!; 

ee la incorporeci6n del acreedor alimentiste a le ra~;:i.':i;if 

del deudor alimentario, y estos son: 

e) Que el deudor tenga une caae o domicilio apropiados. 

b) Que na exista impedimenta legal o moral pera tal in-

corporec16n. 

Le Suprema Corte también tome en cuente el igual que el er;~ 

ticulo 310 le existencia de un impedimento legal pare le in-

corparaci~n del acreedor. 

Si éste ~e le forme escogida por el deudor pera cumplir con 

le preet~c16n, y el acreedor no se he opuesto ni el juez he

declereda que existe cause legal que impide su incorporación 

no puede abandonar la cese del deudor sin el consentimiento 

de éste o sin que exista une causa justificada pera ello. 

Pero en el ceao de existir este cause que justifique el abeu 

dono de le cese del deudor, el juez ee el que tiene que aut~ 

rizar-el acreedor le modificec16n de le forma de cumplimiento 
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para qua puede aer mediante le aeignaci6n de une penai6n, c~ 

ya cantidad también 1er' rijada par él. 

Respecta a eate tema la Suprema Corte de Justicia dice: 

"4295 Alimentas.- El deudor alimentiate na tiene

derecha a aptar entre incorporar el acreedor el 

hogar y pagar la pensi6n. Debe resolverlo el 

juez. Por una tredici6n secular les cuestiones -

de alimentas, mucho ee han dejado al prudente e~ 

bitrio del juez, quien se halle obligada a exam! 

nar las circunstancias especiales del acreedor y 

del deudor, tanto desde el punta de viste pecun1~ 

ria coma desde el ángulo de eue respectivas ent~ 

cedentes, para decidir si dicho deudor debe cu

brir los alimentas en dinero en efectiva, a bien 

incorporando a su acreedor a acreedores al sena 

de la familia•. 

•se considera, desde un punto de viste, que mel -

podría solventar obligaciones extrenae, aquella

persons e quien apenas alcanzan sus rentes para

sufrsgar las suyas más urgentes. De manera que, 

cuenda las posibilidades económicas del deudor,

no le permiten pagar can facilidad la pensi6n 

alimentaria a que se haya obligado, puede llenar -

su deber incorporando a su familia el acreedor -

o acreedores alimentietae, previa naturalmente,-



le epreciaci6n por el juzgador del motive dete~ 

minente que se analiza. Considerada la cuesti6n 

desde otro ángulo, en el ánimo del juez asimis

mo debe pesar la circunstancia de que, quien se 

encuentra en le indigencia, no siempre debe ca~ 

sidersree sometido e le necesidad, frecuenteme~ 

te humillante de tener que ponerse bajo pensi6n 

en la cesa del que debe eocorrerlo 1 • 

nsin embargo debe insietiree en que, como nadie 

está obligado e lo imposible, teniendo en canal 

dersci6n que puede resultar mucho menos dispen

dioso pare el deudor de alimentos, incorporar e 

su familia a su acreedor alimentario pare slo-

jsrlo y sostenerlo, que asear de eus recureoe -

el monto de le penei6n en dinero que reeulte B~ 

ficiente, ee obvio que previendo estoe caeos, -

el legislador permite el juez que, haciendo uso 

de su prudente criterio, determine le soluci6n

més adecuada. En efecto, debe observarse que p~ 

re que les leyes se apliquen, ee hace del todo

neceesrio le reslizeci6n de ciertos medios, fsl 

te le condici6n indispensable, esencial de· le 

fuerza obligatoria de le ley: e•te fuerza obli

gatoria, es imposible•. 

1 Si su splicaci6n de por reeultedo que se ataquen 
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a destruyan darechaa m6e reapet1bl1• que, en au 

1iateme, ein dude •lgune h• querida eviter, re

eulta incu1atianeble que antancee 11 viola 1u -

propéaita funda~ental, au 11p!ritu de caardin1-

ci6n, que •• revele par fuerzas, uns1 veces la

tente• v atrae veces en forme determinativa de 

precepto• que, eplicedae en au simple eperien-

cie formal, e6la pueden producir en le pr6ctice 

injueticiee a iniquidedee•. 

•v e eate resultada se llega ei 11 articula 267, 

del C6digo Civil del Estada de H1chaecén, se ·~ 

tend1are en el sentida de que el deudor elimen

t1ete pueda libremente aptar, en el cumplimien

to de au obl1geci6n, por le eaigneci6n de une -

pensi6n competente a su acreedor alimentaria e 

par le incarpareci6n del propia acreedor e su -

familia. Pera que evidentemente ne ea este el -

sentida del precepto, resulte de le segunde pe~ 

te del artículo que exprese: Si el acreedor se 

opone e ser incorporado, compete el juez, según 

lee c1rcunatenciae, fijar la manera de minis--

trar loe alimentos, Texto que claramente pene -

en relieve que, debe resolverse conforme el prK 

dente criterio del juzgador, quien debe atender 

a-lea circunatsnciaa pecuniarias del acreedor y -
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del deudor, es! como a aua respectivos enteca-~ 

dentea morales o de cualquiera otra índole, ep

taa para ejercer alguna inrluencie~. 

•ce lo contraria, multitud de caeos, pueden pre

aenterse en que le incarparecién será buen pre

texta pare eludir el cumplimiento de le ablige

ci6n ten respetable v vital inclusive, como a

contecería cuenda, par existir serias diítllcult~ 

dee entre acreedor v deudor, sencillamente se

ría imposible que convivieren, resultando que -

se burlería aquél de le sume necesidad de éste, 

mediante el emplea de le ley misma que he queri 

da protegerle. Se destruirle a se heria precs-

ria a rugez, en otras ocssianes, el derecha sl 

ejercicio de le patrie potestad; porque ei el -

deúdor, verbigracia el padre, opte par le rein

carporsci6n, se deje e la medre, que se hallaba 

el cuidada del hija acreedor, ain au derecha de 

vigilancia, sin su personal protección v cuida

das al menar o incluaive se vería privada de su 

presencia; ea decir, lo que la ley ha querido -

que sea una medida de protecci6n, se converti-

ríe en una pena que prohibe le Constituci6n por 

ser trascendental, cuando en le medre no ha ha-

~bido més falta que su indigencia•. 
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•Ea por eso que desde la ley Segunda, Título dieci 

nueve, Partida Cuarte, se eatsbleci6 simplemente

la reciproca obligación de alimentarse los padres 

y las hijos; pero no se designa el sitio ni le m~ 

nera como la abligsción debe cumplirse•. 

•oe suerte que si el hijo vive con uno de sus pa

dres, separado del otro, normalmente no puede o

bllgáraele a que abandone loa cuidados del que le 

acampane pera que su derecho de acreedor alimen-

tista pueda hacerse efectivo; que en el entendido 

de que no menos respetable es el derecho s le com 

pan!a de su hijo del progenitor que lo tiene baje 

su vigilancia y cuidados, siempre que no milite,

naturalmente, causa legítima de excepción•. 

•En conclusión, debe admitirse que, cuando impli-

que la reincorporación del acreedor alimentiata -

en el hogar del deudor, la violación de otros de

rechos, tal como ei ejercicio de la patria potes-

tad, aquella no puede ni debe decretarse, a menes 

que la situación pecuniaria del deudor, material-

mente no le permita pagar la pensión correspcn--

diente y siempre naturalmente que, en viste de 

esa situación, el reclamante no se oponga a. la 

reincorporación, todo lo cual el juzgador debe a

preciar prudentemente. Dicho le misma en forme 
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máe breve: carece el deudor del derecho de opción 

V e6lo podrá reincorporar al acreedor alimentiata 

el seno de au ramilia, cuando, no exiatiendo loe 

impedimentos arribe precisados, ae halle, ademáe

absolutamente imposibilitado de cubrir en dinero

la pensión euriciente•. 

Directo 2017/1955, Salvador Pedraza Gonzega. Re-

suelte el 4 de julio de 1956, por unanimidad de 5 

votos. Ponente, el Sr. Mtrc. García Rojea. Srio., 

Alronao Abitie Arzapalo. Boletín de Información -

Judicial, 1956, etlc XI, N6m 101, Pága. 504 a 507. 
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Generalmente lee obligaciones ae extinguen con su cumplimie[ 

te, pero la obligación alimentaria ne puede extinguirse por 

au cumplimiento, pues aon prestaciones periódicas de renova

ción continua, o sea, que si ye se cubrió une prestación es

ta se extingue en el presente, pero pare el ruturc seguirá -

exiatiendc, mientras el acreedor siga necesitando lo india-

pensable para vivir y el deudor se encuentre en posibilidsd

eccnámica para hacerle. 

2.13) Peraonss que Tienen Acción para Pedir el Ase

guramiento de loa Alimentos. 

En el artículo 315 se establece qué personas pueden pedir el 

aseguramiento de los alimentos: 

1 T_!enen acción pera pedir el aseguramiento de loe-



alimenta•: 

I El acreedor ali~entaria; 

II El aacendiente que le tenga b•ja au patrie pateatad; 

III El tutor; 

IV Las hermana u y demáa parientes dentro del cuarta gr!. 

de; 

V El Miniateria Póblica. 

Se ha concedida eata acci6n a tedas les peracnae

sntericrmente aeftaladae, par raz6n del interés p~ 

blica en materia de alimentaa ya mencionado, pues 

ne e6lc el acreedor alimentaria puede tener inte

rés jurídica en ella por ser el afectada, aina -

que también lea demás persona• pueden tener ese -

interés en el cumplimiento de la cbligaci6n. 

A les ascendientes que ejercen la patrie potestad 

y el tutor ae lea concede esta acci6n por ser re

preeentantee legales de lea menores e incapacita

das. 

A lee demás peracnea, e aee, hermanea, perientea

calatereles dentro del cuarte grade, se les cene~ 

de eete acc16n ne por ser representantes legelea

del acreedor sine par el interés pública existen

te en este ~eterie•. 
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En cese de que el acreedor alimentarle ne puede tener repre

eentaci6n jurídica, el articule 316 la resuelve diciendo: 



"Si lea personas a que ae rerieren las rraccio

nea II, III y IV del articulo anterior na pue

den representar al acreedor alimentario en el -

juicio en que se pide el aeeguramienta de loe -

alimentos, se nombrará par el juez un tutor in

terina•. 
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Las persanae s que hace rererencia el articula 316 san el as

cendiente que le tenga bajo su patria patestsd, el tutor, las 

hermanas y las demés parientes colaterales dentro del cuarta

grado, pera obviamente el tutar ae nombrará na s6lo para el -

casa de que estas perscnsa no puedan representar el acreedar

slimentaria, eina también en el casa de que ae abstengan de -

ejercitar le scci6n de aseguramiento. 

L6gicsmente se abstendrán de hacerle las que ejerzan la patrie 

pateatad a le tutele cuenda exista un ccnrlicto entre éstas y 

el acreedor alimentaria, cuando sean lea primeroa les que de

ben suministrar las alimentas. 

Pera que el acreedor alimentaria pueda pedir y obtener el aa~ 

guramienta de loe alimentas na ea necesaria cama ocurre en -

atrae abligecicnes que el deudar haya incurrido en incumpli-

mienta. 

La abligación alimentaria pare su cumplimienta debe ser aseg~ 

rada, dicho aseguramiento puede ser hecha en distintas rar-

mss, les cueles seMals el Código Civil en su srt!culc 317: 

~"El aseguramiento padré cansistir en hipoteca, 



PTende, rienze, dep6aito de cantidad bastante e 

cubrir las elimentoe a cuele9quiere otra rarMe

de gerent!a auriciente a juicio del juez•. 
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En lea rerormaa de 1983 ae adicion6 a eate art!cula le acept~ 

ci6n de cualquier otra garantía distinta a lea pri~eramente -

seftaladea. 

Es esta una deuda que dada su naturaleza, que ea de interéa -

público parque ea necesaria que una persona tenga lo indispe~ 

sable para vivir, debe ser asegurada par el deudor, o en su -

caao lee personas que pueden pedir eae aseguramiento. 

También el salario que el deudor alimentario perciba garanti

za la deuda por alimentoa, a ravor del cónyuge, ascendientee

y descendientes; lo cual se hará par medio de descuentas que 

serán ordenados por autoridad competente y a solicitud del -

acreedor, y que san hechos por el patr6n, el cual entregaré -

dichas descuentos al acreedor. Esto se encuentre previsto en 

la Ley federal del Trabajo, articulo 110 fracci6n II, el cual 

autoriza dicha excepci6n a la regla que prohíbe las deecuen-

tae en loe salarios de loe trabajadores. 

Casi siempre este Última rorme en le práctica ea le más usual 

pare garantizar loe alimentos, ea por esto que en lee Últimas 

reformes ya ee incluye cualquier otra rorms de garantía, dis

tinta a las mencionadas primeramente en el ert!culo 317. 
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2.1~ Caueae que Extinguen la Obligaci6n Alimentaria. 

En el art!cula 320 del C6digo Civil, se establecen con clar! 

dad cualea son lee causas de extinci6n de la obligaci6n ali

mentaria, al respecto dice: 

A~t!culo 320: •ceas la abllgaci6n de dar alimen 

toa: 

I Cuenda el que la tiene carece de medica para cum-

plirla ¡ 

II Cuando el alimentiata deja de necesitar loe allme!!. 

toa¡ 

III En caso de injuria, falta o dena graves inreridos

par el ellmentiata contra el que debe prestarlos. 

IV Cuando le necesidad de loa alimentos depende de la 

conducta viciosa o de la falta de epliceci6n el 

trabajo del alimentista, mientras eubeietan estas-

causas¡ 

V Si el alimentista, sin consentimiento del que debe 

dar los alimentos, abandona la case de éste por -

causas injustificables•, 

Todas estas causas de extinci6n de loe alimentos se relacio

nan con su naturaleza jurídica. 

La primera causa de extinci6n de loa alimentos, o aes, cuan

do el deudor carece de medios para cumplir can esta obliga-

ci6n se relaciona con su carscter!stica de proporcionalidad, 

puea si-los alimentos deben proporcionarse a la posibilidad 
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d•l d•udor y • l• necesid•d del acreedor, 1i el pri••ra v• -

no ti1ne eea po1ibilid•d •• extingue e11 obliga~i6n. 

La segunda causa ee refiere a que el acreedor alimenti1ta d~ 

ja de n•ceaitar 101 alimenta1, 16glcamente si el acr•edar ya 

puede proveerse de lo neceaario pira eu aubaietencia, 1u de

recha par1 exigir 1lim1nto• •• •xtingue. 

Si estas do1 caracter!aticaa, le nec•aid•d del acreedor pere 

pedir loa alimento• y la pa1ibilidad del deudor pare derloa

ean la1 que dan origen a 11 o~ligaci6n, pira que i1t1 eubai~ 

te deben subsistir tambiin eatea doa c1racter!atica1, pues -

el 1xtinguirae una, propicia que también le otre desaparezca 

y le obligac16n ce1a. 

Dice la Suprema Corte de Justicia: 

Si la demandante de penai6n alimenticia ae encue~ 

tra deeempenanda un trabajo eatable en el cual -

percibe un salario suficiente para satisfacer sus 

necesidades, es evidente que en eate situación c~ 

ea la ~bligaci6n de dar alimentoa, ya o~~ la ali

mentista no los necesita. (Directo 36/1950; 15 -

nov. 1951; BIJ VII, 11+81+). 

Le• causas aenaladae. en la Pracci6n III cama injuriaa, Pal-

tea o dance del acreedor contra el deudor, han sido eatatu!

daa tomando come base el deber de gratitud que auetenta la -

obligación alimentaria, porque la ley ha elevado e la c1teg~ 

t!a de obligación jur!dica una obligac16n moral, exiatente -
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entre les parientes pcr lazos de cari"o y erecto. Por lo mi! 

me •i el acreedor alimentiste viola ese deber de gratitud 

que debe tener por la ayude que recibe, resulta juste que se 

extinga esta cbligeci6n. 

Otra vez es tcmedc en cuente el aspecto mcrel existente en-

tre el acreedor y el deudor. 

En este case le ley respete el deber de gratitud Ü~~.i~tc 
por le moral y, por lo tente, le ingratit~d- es unci~~:da 
ccn la pérdida del darechc. 

En la rracci6n IV se menciona ccmc causes de extinci6n de la 

obligaci6n alimentaria la conducta viciosa y la rslta de 

aplicaci6n al trabaje del acreedor alimentario; lo cual re--

aulta necesario puea loa alimentes eon atribuidos a una par-

sene que carece de le necesario pera subsistir por causes --

que no son imputables e elle, pero si ese persone no tiene -

le necesario pare vivir porque ne presta la dedicsci6n suri-

ciente s su trabajo o tiene un vicie el cual ne le permite -

dedicarse a su trabajo ccn el empe"o debido, estas causas s! 

deben considerarse como imputables e ella, puee es la persa-

ne misma la que ne desea liberarse de le situaci6n en que se 

encuentra: 

En le última rracci6n ae seftela ccmo cause de extinci6n que 

el acreedor abandone le casa del deudor sin consentimiento -

de éste y cuando no existe causa justiricsda para ello. 

~ate ha sidc explicado ccn anterioridad, pues ya se dijo que 
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cuando •• apta par la 1ncarparac16n del acreedor a la ram1--

11a del deudor ea porque el acreedor eatuva de acuerda en -

ella y adem~a na exiat!a un impedimenta legal para ella, par 

eaa, na exiatienda el consentimiento del deudor ni causa ju~ 

tiricada para que el acreedor abandone la case de equél, el 

acreedor alimentleta na puede !rae, parque al lo que preten

de es cambiar ls forme de ministrar las alimentos, neceser!~ 

mente debe recurrir sl juez. 
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3. 1) 

3.2) 

3.3) 

e A p I T u L a III 

SUJETOS OBLIGADOS A PROPORCIONAR ALIMENTOS. 

Ascendientes. 

Descendientes. 

Hermanos y Parientes Colaterales Dentro del 

Cuarto Grado. 

3. 4) C6nyuge. 
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J) SUJETOS OBLIGADOS A PROPORCIONAR ALIMENTOS. 

Aa! como en las auceaiones se ha establecido un orden, el -

cual debe seguirse pera heredar, en materia de alimentos su

cede lo mismo, también ee sigue un orden que debe tomarse en 

cuente pera exigir alimentos del grupo de persones que le 

ley expresamente senele. 

Este enumeración que se hace de les personas obligadas e pra 

porcioner alimentos es necesario, pues el acreedor alimen~i~ 

ta no puede exigir alimentos e le persone que a él le parez

ca mejor, sino e le persona que primeramente tenge ese obli

gación. 

También consiste un medio de defensa que puede aer utilizado 

por le persone que he sido seMelede como deudor slimentario~ 

porque si él ocupe uno de los Últimos lugares entre los obl! 

gedos no tendría porqué ser reeponesble de esa deuda, e me

nos que une vez llamados los primeros obligados s juicio, é~ 

tos demeetreren no tener le posibilidad de suministrar lee -

alimentes, entonces a! resultaría obligado. 

También resulte importante eaber qué peraonsa y en qué orden 

estén obligadas e proporcionar alimentos, porque si tedas -

tienen posibilidad de darlos, el juez tiene le facultad de -

dividir eeta obligación entre todos de acuerdo e le cerscte

r..fstics de divisibilidad de este obligación va eeMelsda. 
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J.1) Ascendientes 

Lo• primeramente obligados a proporcionar alimentos aon los 

ascendientes, lo cual expresamente se encuentra consagrado -

por el C6digo Civil en su articulo JOJ: 

ªLo• padres están obligados a dar alimentos a 

sus hijos. A falta o por imposibilidad de los 

padres, la obligaci6n recae en los demás as-

cendientee por ambas l!neaa que estuvieren -

más pr6ximaa en grado•. 

De la anterior se desprende que de todos los ascendientes 

los primeros obligados resultan loa padres, lo que resulta -

16gico puea loe padrea aon loe que aiempre deben dar lo que 

aua hijos necesitan para vivir. 

La deuda por slimentoa de los padres respecto de los hijoa,

tiene ciertas caracter!eticas que también tiene le obliga- -

ci6n alimentaria entre c6nyuges. 

Los c6nyuges se encuentran obligados por igusb al sostenimiell 

to del hogar, esto se encuentra establecido en el articulo -

164, el cual también ae"als que los derechos v obligaciones

que originan el matrimonio son igual para los c6nyuges, por 

lo tanto, cumplir con la obligeci6n alimentaria respecto de 

loa hijos incumbe a loa dos, v debe encontrarse en primer 

término para ellos proporcionar, casa, sustento, educaci6n y 

asistencia en casos de enfermedad a los hijos. 
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Pera no ae debe canPund1r la abl1gac16n de preater al1mentaa 

atribuida a laa padrea, can la abl!gaci6n máa amplia que ti~ 

nen de mantener, educar y eeiatir en caaaa de enfermedad a -

aua hijos que, como dije tamb1~n, resulta una abligaci6n, p~ 

ra la cual siempre está presente, no aurje en casos de nece

sidad de las hijos como las alimentos, o sea, que le obl1ga

ci6n al1ment1c1e surge solamente, cuando una vez cumplida la 

más amplia, el hijo se encuentre necesitado y no pueda él 

mismo proveerse de lo necesario pera viv1r. 

Loa padrea deben suministrar alimentos a loa hljos, pero so

lamente en lo que estrictamente necesiten, sin extender esta 

ayuda más allá, es! lo mencione el articulo 314: 

"Le obligaci6n de dar alimentes ao comprende la 

de proveer de capital a les hijos pera ejercer 

el oficio, arte o proreai6n a que se hubieren -

dedicada.• 

Esto se establece para evitar que loa hijas pudieran exig1r

al1mentos a sus padres únicamente para aumentar su capital. 

El sostenimiento y educeci6n de loe hijas constituye uno de 

los fines primordiales de la familia. 

Ea atribuib~e e la relaci6n paterno f llial el que lee hijoe 

vivan con sus padres, es decir, dentro de une familia, sien

do esto también una cerecter!stica de le patrie potestad, -

pues el hijo sujeto a ésta, na debe abandonar le casa de au• 

pedrea sin su consentimiento. 
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La obligaci6n alimentaria que Be impone B loe padres respec

to de eua hijos tiene au origen en le filieci6n, o aee, en -

el parenteeco que une e padres e hijos. 

Le preataci6n de elimentoe de loe padree e loe hijos, cuando 

el hijo ea menor de edad, norequiere que éste pruebe que ca

rece de medios econ6micos pare hacer efectiva le preataci6n, 

e6lo debe probar su eituaci6n de hijo y BU menor edad, pare 

que los padree se vean obligados e cumplir con le obligeci6n 

de darle alimentos y aeegur&reelos. 

Cuando el hijo ea mayor de edad, pare poder recibir elimen-

toe debe probar su necesidad de recibirlos, pare que la obl! 

geci6n que tienen que cumplir sus padree ee haga exigible j~ 

dicialmente. 

~os hijos nacidos fuere de matrimonio, pero que son reconoc! 

dos por BU padre, por Bu madre o por ambos, también tienen -

derecho e exigir alimentos a sus padres cuando viven, en ce

so de que estén muertos pueden hacer exigible su derecho pe~ 

cibiendo loe alimentos a cargo de la suceBi6n hereditaria, -

como descendientes en primer grado, e lo cual elude el er-

t!culo 389 del Código Civil en sus fracciones II y III, el -

cual dice: 

"El hijo reconocido por el padre, por le medre o 

por ambos, tl~ne derecho: 

II .A ser alimentado por lea personas que lo -

reconozcan; 
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III A percibir la porci6n hereditaria y loa 

alimentos que fije la ley. 

Reapecto del padre adoptivo en relaci6n al hijo adoptivo tem 

bién se encuentra obligado a proporcionar alimentos, dice el 

articulo 307: 

'El adoptante y el adoptado tienen le oblige

ci6n de darse alimentos en loa caeoa en que -

le tienen el padre y lea hijos~~ 

Ea decir que el adoptante, también ae encuentra obligado a -

proporcionar alimentos al adoptado cuando se encuentre nece

ai tado, puea el adoptante ocupa el lugar de los padrea natu

rales del adoptado. Aparte de le obligeci6n mée amplie que -

tiene de darle sustento, educaci6n y aaiatencie en caeos de 

enfermedad, también está obligado a darle alimentos cuando -

lee necesite. Se deben aplicar lee mismas reglas explicades

reapecto de loa hijos legítimos, en los casos de hijos meno

res y mayores de edad, cuando ee establece que lee primeros

"º tienen que probar su derecho e exigir alimentes y loe se

gundos a!. 

A falte de loe padree o cuando éstos no tengan la poeibili-

ded de proporcionar alimentos, le obligeci6n es trenamit1de

e loe abuelos que son lee que resultan cbligedoa inmediata-

mente después de loe pedrea, y e loe demás ascendientes de -

mayor e menor proximidad de parentesco, lee cueles se divi-

den en linee paterna y linee materna. 
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Pueden ejercitar su derecho de exigir alimentos respecto de 

los abuelos, los nietos que sean hi~oa legítimos y loa hijos 

reconocidos fuere de matrimonio, pues aunque esto no se en

cuentra establecido en ls ley se debe reconocer es!, pues si 

eae derecho lo tienen respecto de sus p~dree, también lo ti~ 

nen en relaci6n s loa abuelos. 

En cuanto al adoptado, éste no puede tener el derecho de exi 

gir alimentos s loe ascendientes del adoptante porque sus d~ 

rechos y obligaciones se encuentran limitadas al adoptante y 

no ae extienden a las parientes de éste. 

3.2) Dsscendien,es. 

Las descendientes igualmente eat&n obligados a proparcionar

slimen taa e las ascendientes. 

Dice el C6digo Civil en su articula 304: 

•Las hijos están obligadas a dar alimentos a loa 

pedrea. A falta o por imposibilidad de los hijos 

lo están los descendientes más pr6ximos en gre-

do •. 

Una vez más, notamos que surge la caracter!stica de recipro

cidad de loa alimentos, porque al establecer que el que da -

loe alimentas tiene a au vez el derecho de pedirlas¡ las as

cendientes tienen la obligeci6n de praporcionarlos V el der~ 

cho de exigirlos, y viceversa, los descendientes a su vez -

Jambién tienen esa obligaci6n y ese derecha. 
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Por descendientes debemos entender que ee trata de loe hljoe, 

loa cuales están obligados e eumlnlatrar alimentos e aue pa

dree y e loa demás aecendientee que carezcan de lo necesario 

pera subsistir. 

Loe h1joe tienen esta obligación de un modo absoluto e inco,!l 

dicional. 

Todos loe hijos eatán obligados pero en forme proporcional -

de acuerdo con sus poeibilidedee econ6m1caa. 

Aqui también ee encuentra otra caracter!stica de loa alimen

tos que ea la de proporcionalidad, puee loa hljaa cumplen e~ 

ta abl1gec16n de acuerda can le praparc16n de aus blenea, 

porque loa alimentas deben proporcionarse a la posibilidad -

del que debe darlos y e le necesidad del que debe recibir- -

loa. 

También puede existir la divisibilidad, pues aienda varios -

los hijos y teniendo tedas la poeibillded de praparcicnarlcs, 

se puede dividir la obl1gaci6n entre tedas ellas. 

Desde luego las hijas nacidas fuera de matrimonia pera recc

nccidce par el padre, la madre e par ambas, también tienen -

la cbl1gaci6n de proporcionar alimentes a sus padrea, pues -

si se les concede el derecha s pedirles, también tienen la -

obligación de darles. 

El hija adoptiva también esté obligado a dar alimentaa al -

adoptante, pues respecte de éste se le considere coma hijo -

L~g!timo, can todas loa derechas y abligscicnee que eeta im-
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plica. 

Ad1m6s el propio articule 307 ya mencionado es! le eeHele. -

El hijo adoptivo solamente tiene este cbligeci6n con el edoa 

tante pero ne se hace extensivas les ascendientes de éste,-

del mismo medo que la obligaci6n alime~teria que tiene el 

adoptante con el adoptado no ae extiende a le ramilla natu--

ral de éste. 
-- __ ·: ___ ' 

El hecho de que el adoptado se negare.,e prap~~bi,anarianmen-
',:\<.: - -, ·':.0>·:.::~~<\~·:,.e:.~, :•;_:__. •·e • ,,-:;:.~ 

to• al adoptante, se considera una c~~~~;~,~ª~;:$,~Z~t&~erlA 
ad opc i 6 n. · ... ,,,,,.,, •'>'e,.:· .. 

. . : ;:''·.:·_::.\!:~;:<-:: 

En erecta en el C6diga Civil en el art!culc'405:en eu Prec--
: ... _ -'... ,_ ~ _. :" 

ci6n II se considera cama causa para revocar ~a ·adcpci6n la 

ingratl tud. 

~·au vez el articulo 406 considera como ingrato el adoptado: 

III Si el adoptado rehusa dar alimento el adoa 

tente que ha caldo en pobreza, 

Senala el articulo 304 que a falta e por impoaibilióed de --

loa hijos están obligados loa demás descendientes más pr6xi-

moa en grada. En este caso loa más pr6ximoe serian loa nie--

toe que también tienen esta obligaci6n, realizando la misma-

divisi6n que ae hace respecte de loa ascendientes, dividien-

do la linea paterna y la linea materna. 

3.3) Hermanos y Parientes Colaterales Dentro óel Cuarte Grado 

A ralta o por imposibilidad de loa ascendientes y deacendie!!. 
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tes la abl1gaci6n recae en loa h•rmanas y pariente• calater~ 

lea dentro del cuarta grada. 

Esta pasibilidad se encuentra contemplada en el articula 305 

del C6diga Civil, el cual dice: 

'A falta o por imposibilidad de loa ascendientes 

o deacendientea, le obl1gaci6n recae en loa her

manas de padre y madre; en defecto de fiatoa, en 

loa que fueren de madre solamente, y en defecta

de ellas, en loa que fueren a6la de padre• 

Faltando loe parientes a que ae refiere la diapasic16n ante

rior, tienen obligaci6n de ministrar alimentas los parientes 

colaterales dentro del cuarto grado. 

Aunque se mencionan conjuntamente hermanee y perientea cele

terelea dentro del cuarta greda, le ley establece claramente 

que lea primeros abligedea son lo& hermanea, y de éetoe le -

obligeci6n recae en primer lugar en loe hermanos de padre y 

de medre, esto en base a que eeetoe hermanee ee lee llama ca~ 

eengu!neee, y ai se considera que eu parentesco es mée cerc~ 

no que el de loe atrae hermanea por eso ee encuentran ablig~ 

doe. 

Después estén obligados loe hermanas que lo eon eolsmente de 

medre y posteriormente loe hermanee que lo son e6la de padre, 

éstos aon los llamados medica hermanos. 

Aquí en esta obligaci6n ee producen ciertas limitaciones: 

Dice el articulo J06: 'Loa hermanee y dem&a P! 



r1entea colaterales a que se refiere el ar

ticula anterior, t1enen obligac16n de dar -

alimentos e los menores, mientras éstos 11~ 

gen a la edad de dieciocho anos. También d~ 

ben alimentar a sua parientes, dentro del -

grado mencionado, que fueren incapapes•. 
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De lo anterior se desprende que los hermanos y parientes co

laterales e6lo están ob~igados con los menores de edad, les 

deben proporcionar alimentos por encontrarse en esta situa-

c16n de minor!a de edad y no tener los medios suficientes p~ 

re vivir, se podr!s considerar que si los hermanos carecen -

de lo necesario para subsistir pero son mayores de edad no -

pueden recibir alimentos de sus propios hermanos y parientes 

cólsterales dentro del cuarto grado. 

Al respecto Rugglero opine: 

•La obligac16n sufre aqu! importantes limit~ 

clones, que reducen notablemente la carga y 

hasta puede anularla. Están los hermanos y -

hermanas obligados Ónicsmente e prestar los 

alimentos estrictamente necesarios y solameu 

te en el caso de que el alimentista no se loa 

pueda procurar por defecto de cuerpo o de 

mente o por cualquiera otra cause que no le 

ses imputable• (26) 

[26) Rugg1ero Roberto de.- Op. Cit. Pág. 54. 
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A cant1nuac16n se encuentren abl1gedoe e proporcionar el1men

toa loe parientes colaterales dentro del cuarta grade. 

Pera resulten abl1gsdas e prcparcionsr el1mentae e eue perie~ 

tes cuenda aun 1ncepecea, pera e1 d1chce parientes no eon inc~ 

paces pero se encuentren en le necesidad de ~edirloe, no t1~

nen abligeci6n de praparc1cnéreeloe, de acuerdo e lo eeteble

c1dc en. el ert!culo 306. 

3.4) C6nyugea. 

Hemos dejada el final le abligsc16n alimenticia entre c6nyu-

ges no par que eeen loe Últimas abl1gsdca, ee eetablec16 en -

primer orden ea~res persones par ser este le forma que se si

gue en le leg1slec16n mex1csne. 

Pero un c6nyuge es el primer obligado en meterle de slime~tca 

con respecto del otra c6nyuge. 

Esta abl1gac16n ae establece en el artículo 302 del Código C! 

vil: 

•Loa c6nyugee deben darse alimentos; le Ley de-

terminaré cuenda quede subsistente este ablige-

c16n en loe casos de divorcia y atrae que le mi~ 

me Ley eenele. 

Loe concubinas están obligadas, en igual forma -

e darse slimentoe si se eatiafacen loa requisi-

taa aenelsdae por el articula 1635ª. 

En este artículo se eenale que en loe casca de divorcio este_ 



abligeci6n quede vigente cuenda ea! la determine le ley; te!!!, 

bién fue reformado en 1983 y se eatableci6 esta obligac16n -

e cargo de loa concubinoa, ai ae satisfacen los requisitos -

del articulo 1635; anteriormente los concubinas no ten!an e~ 

te obligeci6n, ee conced!a el derecho de pedir alimentos e -

le concubina e la muerte del concubinario el reun!a determi-

nedoe requisitos. 

Le obligeci6n alimentaria entre c6nyuges igual que la exis--

tente entre ascendientes y descendientes es diferent~ del -

deber que tienen los c6nyuges de contribuir econ6micamente -

al sostenimiento del hogar. Este obligeci6n de euminietr~rse 

alimentos los c6nyugee tiene su origen en el vinculo conyu--

gel, dicha obligeci6n deben cumplirla entre s!, y es consid~ 

r-sde como uno de loe fines del matrimonio. 

El C6digo Civil, en el articulo 162, dice e este respecto: 

"Loa c6nyuges estén obligados e contribuir ceda 

uno por su per~e a los fines del matrimonio y a 

socorrerse mutuamente•. 

Se considera que no s6lo el marido tiene este obligeci6n, le 

mujer también ee encuentra obligada, cuando el marido carece 

de lo necesario pera subsistir. 

En el C6digo Civil, se regule un ceso en el que el marido na 

cumple con la obligaci6n alimenticia a su cargo y en favor -

de la esposa, en el que se. advierte, que esta obligeci6n ta!!!, 

bién recae en los c6nyuges. ,_ 



Articulo J22: 

•cuando el marido no estuviere presente, o es

tándola rehusare entregar a le mujer lo necee~ 

ria para los alimentes de ella y de les hijos, 

será responsable de las deudas que la espesa -

contraiga para cubrir esa exigencia; pero sólo 

en la cuantía estrictamente necesaria para ese 

objeto, y siempre que no se trate de gastos de 

luje•. 
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Este se considera un caso especial en el derecha, porque se

impcne al maride el cumplimiento de lea obligaciones centra.!, 

das par la mujer para praparcicnarse alimentas, porque teda 

obligación debe ser contraída directamente par el obligado -

e le puede hacer su representante legítimo, pera en este ca

se le mujer no se considera representante de su marido, pero 

la ley lo hace responsable de las deudas contraídas por la -

primera. 

Existe un caso análogo respecto de la gestión de negocios, -

y se encuentra regulado en los artículos 1908 y 1909. 

Artículo 1908: 

•cuando sin consentimiento del obligado a pres

tar alimentos los diese un extrano, éste tendré 

derecho a reclamar de aquel au importe, a no -

constar que los d16 con ánimo de hacer un acto

de beneficencia•. 



Artículo 1909: 

"Loe gestos funerarios proporcionados a le cou 

dición de la persona y a loe usos de le local! 

dad deberán ser satisfechos el que loe haga, -

aunque el difunto no hubiese dejado bienes, -

por aquellos que hubieren tenido le obligación 

de alimentarlo en vide". 
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En el primer ceso loe alimentos eo~ dedos en el lugar de el 

cónyuge por un tercero¡en el segundo no son precisamente al! 

mentas, son ciertos gastos efectuados, concretamente funera

rios, pero que también loa efectúe un tercero, pero en estos 

dos caeos y en el primero mencionado el deudor elimenterio,

o ses, el cónyuge debe cumplir con el pego de eses deudas o 

de loe gestos efectuados. 

En el articulo 323 se regule otro ceso en el que la esposa -

tiene la facultad de exigir alimentos de su esposo, y que sel 

puede considerar como abandono de hogar en materia civil y de 

personas en materia penal. 

Artículo 323: 

"Le espose que sin culpe suya, ae vea obligada 

a vivir separada de su marido, podrá pedir al 

juez de Primera Instancie del lugar de su rea! 

dencie, que obligue s au esposo a darle alimeu 

tos durante le separación, y s que le suminis

tre todos loe que haya dejado de darle desde -



que la abandon6. El juez, eegún lae circunetan 

ciaa del.caso, fijaré la suma que el marido d~ 

be ministrar mensualmente, dictando las medi-

dae necesarias para que dicha cantidad sea de

bidamente asegurada y pera que el esposo pegue 

loa gastes que le mujer haya tenido que erogar 

con tal motive•. 
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Este articule tiene aplicabilidad cuando le mujer .ha demend!!. 

do loa alimentos en la v!e judicial, entonces obtendré el pe 

go de los alimentos que au espeso dej6 de suministrarle y 

loa que posteriormente tendr~ que darle. 

La obligac16n alimenticia entre c6nyugea tiene caracter!ati

caa eapecialeaqueseoriginan en la comunidad de vida y en el 

B!J,CDrro mutuo que debe existir entre lea c6nyuges. 

Hay que temar en cuenta qua loa c6nyugea deben vivir juntas

en el domicilie conyugal como lo establece el artículo 163,

lo cual resulta importante al aenalar el modo de cumplir con 

la pr1ataci6n, pues si el deudor cumple incorporando a su r!!. 

milla al acreedor, entre c6nyugea as considera que la 1ncor

poraci6n a la ramilla del maride ea algo que nace del matri

monio y ee considera como la rorma natural y apropiada de ~

convivencia entre esposos. 

También ea oportuno aenalar lo que ya se dijo al referirse -

al derecho preferente de loa alimentos, el cual s6lo se en

cuentra establecido en favor de loa c6nyuges. 
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4) LA OBLIGACION ALIMENTARIA EN LA LEGISLACION 

MEXICANA. 

En este capítulo me referiré a todos loa códigos y leyes que 

en materia civil han existido, incluyendo el que se encuen-

tra vigente; haciendo alusión especialmente el cap!tulo rel~ 

tivo a loa el'mentos que es el tema tratado en este traba--

jo. 

En primer lugar haré mención de loa artículos en los cuales

quedan comprendidos los alimentos en cada uno de estas códi

gos y leyes, para que en Último término establezca las dife

rencias, adiciones o reducciones que haya habido entre ellos 

y que deben redundar en beneficio de las persones que tienen 

derecho a pedir alimentos. 

4.1) El Código Civil de 1870. 

El primer esfuerzo realizado pare conseguir una verdadera e~ 

dificacián fue el que hizo el presidente Benito Juérez, ene~ 

mendsndo al Doctor Justo Sierra la elaboración de un proyec

to de legislación que fue enviado al Ministerio de Justicis

el 18 de diciembre de 1859. 

La primera comisión encargada de su revisión empezó a funci~ 

nar en 1861, y aunque continué en funcionamiento durante la 

época del Imperio de Msximiliano y con posterioridad de modo 

privado, aólo se publicaron los dos primeros libros. 

Esta labor fué importante pues tendría como coneecuencia la 
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formaci6n de une segunda com1ei6n revisora rormada por loe 

Licenciados Mariano Vánez, José Me, Lafragua, Isidro A. Mon

tiel y Duarte v Rarael Oondé, que tuvo como secretario a Jo~ 

qu!n Egu!a Lis. El 15 de enero de 1870 env16 la primera par

te de este trabajo al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 

Pública; concluy6 sus laborea el 28 de mayo del mismo ano, 

promulgándose el primer C6digo Civil el 8 de diciembre ai-

guiente, que entr6 en vigencia el 10 de mayo de 1871, como 

ley del Distrito Federal y Territorio de Baja California. 

Sus ruentea se encuentran en el mencionado proyecta Sierra 

que toma aua bases de los principias del Derecho Romano, la 

antigua leg1elac16n eapanole, el C6d1go Cerdena llamado el

bertino, las de Austria, Holanda y Portugal, el proyecto de 

1851 de Don Florencio García Goyena y, desde luego el C6digo 

de Napale6n. 

Con prudencia recoge loa materiales que utiliza, no es une 

ley más sino una autgntice codificaci6n de otras leyes, cu

yas principios serien aplicados de allí en adelante, par la 

que no marca un desorden sino que crea un orden. 

V esta evidencia se aprecia en le vida fecunda que ha tenido 

no s6lo en el Distrito federal sino en otros Estados del 

País, y en el c6diga de 1884 quedan vigentes muchos de sus -

preceptos, la misma qua en el de 1928, que es el que conti-

núa vigente can algunas reformas, 



4.1) EL CODIGO CIVIL DE 1870 

TITULO QUINTO 

CAPITULO IV 

De lo• Al1~entoa. 

Articulo 216.- La obl1gacl6n de dar alimentce 

ea reciproca. El que loa da, tiene e su vez -

el derecha de pedirlos. 

Articula 217.- Loa c6nyugee, además de la ctll, 

gac16n general que impone el matrimonio, tie

nen lá de darse alimenta& en loe casos de di

vorcio v otros que aeMala ls ley. 

Articulo 218.- Los pedrea están obligados e -

dar alimentas e sua hijos. A ralta a por impa 

aibilidad de los padres, le obl1gac16n recae

en los demás ascendientes, par embaa linees -

que estuvieren m6s pr6xlmoa en grado. 

Art!eulo 219.- Los hijos están obligados e -

dar alimentos a sus padres. A ralta a por im

posibilidad de los hijos, lo están loa desce.!l 

dientes más pr6ximoa en grado. 

Articulo 220.- A rslta a por imposibilidad de 

los ascendientes y descendientes, la obl1ga-

c16n recae en los hermanos de padre y medre -

en defecto de ~atoa, en los que lo .rueren de 
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madre aalamente; y en defecto de ellos, en la~ 

que rueren a6lo de padre. 

Articula 221.- Los hermanas s6la tienen ablig~ 

ci6n de dar alimentos a sus hermanos menores,

mlentraa 6atoe llegan a le edad de diez y ocho 

al'loa. 

Articulo 222.- Loa alimentos comprenden la co

mida, el vestido, la hab1tac16n y la aalsten-

cia en caso de enfermedad. 

Art!culo 223,- Reapecta da loa menores, loa -

alimentos comprenden ademla los ga1taa necaa1-

riaa para la educec16n primaria del ellmentia

te, y para proporcionarla algón oficio, arte, 

o prorea16n honestos y adecuados a su sexo y -

circunstancies peraonalaa. 

Art!culo 224.- El obligado e dar alimentos cu~ 

ple le obligac16n, asignando una pene16n comp~ 

tente el acreedor alimentario o incorporándole 

a su ramilla. 

Articulo 225.- Loa allmentaa han de ser propo~ 

clonadas a la poaibltdad del que debe darlos -

y a la necesidad del que debe recibirlos. 

Art!culo 226.- 51 fueren varios loe que deben 

dar alimentos, y todos tuvieren paaibilided p~ 

'.ra hacerlo, el juez repartiré el imparte entre 
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allaa en praparci6n • aua haberaa. 

Articula 227.- Si s6la algunae tuvieren paa1bi-

11dad, entre ellos se repartir' el imparte de -

las al1mentoa; y si una sala la tuviere, 'l un! 

cs•ente cumpl1r6 la abl1gaci6n. 

Articulo 228.- La abl1gac16n de dar ali~entoa -

no comprende ls de dotar a loe hijos ni le de -

formarles e1tablec1m1enta. 

Articulo 229.- Tienen acc16n para pedir la aae

gurac16n de loa alimentos: 

I El acreedor alimentario; 

II El ascendiente que le tenga baja au patria poteetad 

III El tutor; 

IV Loa hermanos 

V El Ministerio Público. 

Articulo 230.- Le demanda para aaegurar las al! 

mentas no es causa de desheredaci6n, sean cue-

les fueren las motivas en que se haya fundado. 

Articula 231.- Si le persona que a nombre del -

menor pide la eseguraci6n de alimento•, no pue

de o no quiere representarle en juicio, se nom

braré por el juez un tutor interino. 

Articulo 232.- Le esegurac16n podré consistir -

en hipoteca, fianza o dep6e1to de cantidad bea

t-ante e cubrir loe alimentos. 
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~rt!cula 233.- El tutor interina dará gerent!lt-' 

par el imparte anual de loe alimentas. Si edm! 

nietrere algún fonda destinada e eee objeta, -

par el dará le garantís legal. 

Artículo 234.- Los juicios sabre ssegursci6n -

de alimentos serán sumarios y tendrán las ins

tancies que corresponden el interés que en 

ellas se trate. 

Artículo 235.- En los caeos en que el padre g~ 

ce del usurructa de las bienes del hija, el im 

parte de loe alimentas ae deducirá de aquél, -

si elcenze e cubrirlas. En cesa contrario, al

exceea será de cuente del padre. 

Artículo 236.- Si le necesidad de alimentar -

proviene de mela conducta, el juez con conoci

miento. de ceuee puede disminuir le centided -

destinada e loe alimentos; poniendo el culpa-

ble en ceso necesaria e dispasici6n de le aut~ 

rided competente. 

Artículo 237.- Cese le obligeci6n de dar slime~ 

tas: 

I Cuenda el que la tiene, carece de medias pa

re cumplirle. 

II Cuenda el elimentiste deje de necesitar las 

!llimentas. 
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Articula 238.- El derecho de recibir el1mentoe-

na ea renunciable n1 puede eer objeto de tren-

aacci6n. 

4.2) El C6d1go Civil de 1884. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO IV 

De loe Alimentos. 

Art{cula 205.- La obl1gaci6n de dar el1mentoa es 

rec!proce. El que loa de tiene e su vez el dere

cho de pedirlos. 

Articulo 206.- Los c6nyugee, ademéa de le obl1g~ 

ci6n general que impone el matrimonio, tienen le 

de darse alimentos en las casos de divorcio v 

otros que aeftela la ley. 

Artículo 207.- Loa padres están obligados e dar 

alimentos a sus hijos. A falte o por imposibili

dad de les padres, la obligac16n recae en los d~ 

más ascendientes, por smbee lineas, que estuvie• 

ren más próximos en grada. 

Articulo 208.- Los hijos estén obligados a dar -

alimentos e sus padres. A falte o por imposibill 

Q.ad de loe hijos, lo están los descendientes mée[ 
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pr6K1moa en grada. 

Articulo 209.- A falte a par imposibilidad de -

las ascendientes v descendientes, le obligaci6n 

recae en las hermanas de padre v medre; en de-

recta de éstos , en las que rueren de madre ea

la•ente, y en defecto de ellas, en las que fue

ren •6lo de padre. 

Articula 210.- Loa hermanas e6lo tienen abliga

c16n de dar alimentas a sus hermanas menares, -

mientras ¡atas llegan a la edad de diez y ocho 

anos. 

Articula 211.- Loa elimentaa comprenden la cam1 

da, el vestida, 111 habitación, v la asistencia 

en cesa de enfermedad. 

Articula 212.- Respecta de las menores, las aJ! 

mantea comprandan, además, loe gestas necees-

rica para la educec16n primaria del elimentia

ta, v para proporcionarle algún oricia, arte a 

profeai6n honestas y adecuados a su sexo v ci~ 

cunatancias personales. 

Articula 213.- El obligada a dar alimentas cum 

ple la abl1gaci6n asignando une penai6n compe

tente· al acreedor alimentaria, a incorporándo

le a su familia. 

Articulo 214.- Loa alimentas han de ser prapa~ 
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cionadoa a la pasibilidad del que debe darlos-. 

v a la naceaidad del que debe recibirlas. 

Articula 215.- 5i fueren varios loe que deben 

dar loa 11limentae, y todas • tuvieren poaibil.!. 

dad pera hacerlo, el juez repartirá el imoorte 

entre ellas can proparci6n e sua haberes. 

Articulo 216.- 5i e6lo algunos tuvieren paaib.!. 

lidad entre ellas ee repertir6 el importe de -

loa alimentas; y ai una a6lo le tuviere, él -

Únicamante cumplirá la abligac16n. 

Articulo 217.- Le obl1geci6n de dar al1mentae

na comprende le de datar e loe hijae, ni le de 

proveerlos de capital pera ejercer el oficio,

erte o profeei6n a que se hubieren dedicada. 

Artículo 218.- Tienen acci6n pera pedir le BB,!t 

guraci6n de loe alimentos: 

I El acreedor alimentario. 

II El escendlente que le tenga bajo BU petrie-

poteetsd; 

III El tutor; 

IV Loe hermanas; 

V El Ministerio Público. 

Artículo 219.- 5i le persone que e nombre del

menor pide le esegureci6n de alimentos no pue

te o na quiere representarle en juicio, ee no~ 
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brará por el juez un tutor interino. 

Art!culo 220.- La aeeguraci6n podrá coneistir

en hipoteca, fianza o dep6eito de cantidad ba~ 

tente a cubrir loe alimentos. 

Art!culo 221.- El tutor interino dará garantía 

por el importe anual de loe alimentos. 5i adm! 

nistrare alg~n rondo destinado a eae objeto, -

Por él dará la garant!e. 

Articulo 222.- En los casos en que el padre 9E 

ce del usufructo de loe bienes del hijo, el i~ 

porte de loe alimentos se deducirá de aquél, -

si alcanza a cubrirlos. En caso contrario, el 

exceso será de cuenta del padre. 

Articulo 223.- 5i la necesidad del alimentiata 

proviene de mala conducta, el Juez, con conoc! 

miento de causa, puede disminuir le cantidad -

destinada a loe alimentos, poniendo al culpa-

ble en caso necesario a dieposici6n de la autE 

ridad competente. 

Art!culo 224.- Cesa la obligaci6n de dar ali-

mentas: 

I Cuando el que la tiene carees de medios de cumpli!, 

la. 

II Cuando el al1ment1ata deja de necesitar loa alime!!, 

toe. 
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Art!culo 225.- El derecho de recibir alimentos--;. 

no ee renunciable ni puede ser objeto de tran-

sacci6n. 

4.3) La Ley de Relaciones Familiares de 1917. 

CAPITULO QUINTO 

De los Alimentos 

Articulo 51.- La obligac16n de dar alimentos es 

rec!proca. El que loa de tiene a su vez el der~ 

cho de pedirlos. 

Articulo 52.- Lea c6nyugea, además de le oblig~ 

ci6n general que impone el matrimonio, tienen -

la de darse alimentos en los casos de divorcio

y otros que seHala le ley. 

Articulo 53.- Les padres están obligados e car 

alimentos a sus hijos. A falta o por imposibili 

dad de loa padres, la obl1gac16n recae en loe -

demás ascendientes, por embae líneas, que estu

vieren más próximos en grado. 

Art!culo 54.- Loe hijos están obligados e dar -

alimentos a eua padree. A falta o por imposibi

lidad de loe hijos, lo están los descendientes 

méa pr6ximoa en grado. 

Articulo 55,- A falta o por imposibilidad de -

loa ~ecendientes y descendientes, la obligeci6n 

108 

\ 



recae en loa hermanas de padre V madre; en de--l 

facto de éstas, en loa que fueren de madre 901.!!, 

mente, V en defecto de ellas, en los que lo l'U.!!, 

ren sálo de padre. 

Articulo 56.- Loe hermanos aála tienen abliga-

cián de dar slimentca a sus hermanea menares, -

mientras éatca llegan a la edad de dieciocho -

atlas. 

Articulo 57.- Loe alimentas comprenden le cc~i

da, el vestida, la habitación y la aaistencie -

en ceso de enl'er~edad. 

Articulo 58.- Respecta de los menares, loa ali

mentas comprenden además loe gestas neceserioe

pera le educación primaria del elimentiate, y -

pera proporcionarle algún ol'icia, arte a prol'e

eián honestas y adecuadae a su sexo y circuns-

tancias personales. 

Articula 59.- El obligada a dar alimentos cum-

ple la abl1gaci6n, asignando una pensión compe

tente al acreedor alimentario, o incarporfindalo 

a su l'amilia, excepta en el caso de que se tra

te de un c6nyuge divorciada que reciba elimen--

1:ca del otra. 

Artículo 60.- Loa alimentas han de ser prapcr-

~ianadoe a la posibilidad del que deba darlos V 
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a la necesidad del que debe recibirlos. 

Articulo 61.- Si rueeen varios loa que deben -

da~ los alimentos, y todos tuvieren posibili-

dad pere hacerlo, el juez repartirá el importe 

entre ellos, en proporci6n s sus haberes. 

Articulo 62.- Si s6lo elgunoe tuvieren posibi

lidad, entre ellos se repartirá el importe de 

lee alimentos; y si uno e6lo la tuviere, él 

únicamente cumplirá la obligaci6n. 

Art!culo 63.- Le cbligaci6n de dar alimentos -

na comprende la de dotar a las hijos, ni le de 

proveerlos de capitel para ejercer el cricio, 

arte o proresi6n a que se hubieren dedicado. 

Articulo 64.- Tienen acción pare pedir le ese

gureci6n de los alimentos: 

I El acreedor alimentario. 

II El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad 

III El tutor. 

IV Los hermanos. 

V El Ministerio Público. 

Articulo 65.- Si le persone que e nombre del -

menar pide la eseguraci6n de slimentoe no pue

de o no quiere representarle en juicio, se "ºfil 

brsrá por el juez un tutor interino. 

[Jlrticula 66.- Le aseguración podrá consietir -
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an hipoteca, rianza o dep6a1to de cantidad ba~ 

tente a cubrir loa alimentos. 

Articula 67.- El tutor interina dará garantía-

por el imparte anual de loa alimentas. Si adm,!. 

niatrere elgan ronda destinada a ese objeta, -

par él dar& le gerant!e legal. 

Articulo 66.- En loa casas en que {~~~}q'u'.~c;eje!, 
cen la patria potestad gocen de l~ ~Ú~d del -

uaurructa de loe bienes del hijo, el imparte -

de las alimentas ee deducirá de dicha mitad, -

y 11 ésta no alcanza a cubrirlas, el exceaa a~ 

r6 da cuente da loe que ejerzan dicha patrie -

potestad. 

Art!cula 69.- Si le necesidad del alimentista 

proviene de mala conducta, el juez, con conoc,!_ 

miento de causa, puede disminuir la cantidad -

destinada a las alimentos, poniendo alculpeble 

en cesa necesaria, a diaposici6n de la eutari-

dad competente. 

Arttculc 70.- Cesa la obl1gaci6n de dar alime~ 

tas: 

I Cuenda al que la tiene carece de medios de cum--

pllrle. 

II Cuando al el1mentieta deje de necesitar lee ali-

mentas. 
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Artículo 71.- El derecho de recibir alimentos~ 

no es renunciable ni puede ser. objeto de tran

eacc i6n. 

Artículo 72.- Cuenda el merido,no estuviere -

presente, o estándola, se rehusar~ e entregar

e la mujer lo necesario pera loe alimentos de 

ella y de loe hijos y para la educac16n de és

tos y lee demás atenciones de l& ramilla, será 

responsable de loe erectos o valorea que la e~ 

posa obtuviere para dichos objetos; pero sola

mente en la cuantía estrictamente necesaria al 

efecto, y siempre que no ae tratare de objetos 

de lujo. 

Artículo 73.- Toda esposa que ain culpa auya,

ee vea obligada a vivir separada de su marido, 

podré ocurrir al juez de primera instancia del 

lugar de su residencia y pedirle que obligue -

el esposo a que la mantenga durante la separs

c16n y le suministre todo la que haya dejado -

de darle desde que le absndan6; el juez, según 

las circunstancias del ceso, rijaré la suma -

que deba darle mensualmente, dictando lee medl 

das necesarias pare que dicha cantidad le sea 

debidamente saegursda as! como también pare 

que e~ marido pague loe gastas que le mujer 
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haya tenida que erogar con tal motivo. 

Articula 74.- Todo eaposo que abandone e su e~ 

pasa y a aue hijos sin motivo justificado, de

jando e aquélla a e éstos a s embae en circun~ 

tsnciea aflictivas, cometeré un delito que ee 

castigaré can pene que na bajará de dos mesee

ni excederá de das aftas de priei6n¡ pera dicha 

pene na se hará efectiva si el esposo pega ta

dee lee cantidades que dej6 de ministrar pera 

la manutenci6n de le espose y de las hijas, y 

de fianza u otra ceuci6n de que en los sucesi

va pagaré lee mensualidades que carreepondsn,

pues en estas casos se suspenderá le ejecuci6n 

de la pene le que e6la se hará efectiva en el 

cesa de que el esposa no cumpliere. 

4.4) El C6digo Civil Vigente. 

TITULO SEXTO 

CAPITULO II 

De las Alimentas. 

Articula 301.- Le abligeci6n de dar alimentos.

es recíproca. El que las de tiene e su vez el -

derecha de pedirlos. 

Articula 302.- Loe c6nyugee deben darse elimen-
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toe; le Ley determinará cuando quede eubslete!!. 

te este abligec16n en loe cesas de divorcio y 

otras que le misma Ley eenele. Las concub1nas

eetán obligados, en igual forme, e darse ali-

mentas al se aatlsfecen loe requisitos seftels

dae por el articulo 1635. 

Articulo 303.- Lee padree eatán obl1gsdoe e -

dar alimentos e sus hijos. A falte o por lmpo

e ibllided de los padres, ls abligec16n recae -

en los demás ascendientes por embae lineas que 

estuvieren mée pr6x1moe en greda. 

Articulo 304.- Loe hijas están obligados a dar 

alimentos e loa padres. A falte º.por 1mpoe1b! 

lidsd de las hijos, lo están loe descendientes 

más próximas en grada. 

Articulo 305.- A falta o par imposibilidad de 

loa ascendientes a descendientes, la obl1ge--

ci6n recae en loa hermanos de padre y medre; -

en defecto de éstos, en loe que fueren de me

dre ealemente, y en defecto de ellos, en loe -

que fueren e6la de padre. 

Faltando loe parientes e que se refieren lee -

diepoe1c1onee enteriaree, tienen obligac16n de 

ministrar alimentos loe parientes colateralee

dentro del cua~to greda. 
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Articulo 306.- Los hermanos y demás parientes-

col~terales a que se refiere el artículo ente-

rior, tienen obligaci6n de dar alimentos e los 

menores, mientras éstos llegan e la edad de --

dieciocho anos. También deben alimentar a sus 

parientes dentro del grado mencionado, que fu~ 

ren incapaces. 

Artículo 307.- El adoptante y el adoptado tie-

nen obligac16n de darse alimentos, en los ca-

sos en que la tienen el padre v los hijos. 

Art!culo JOB.- Loa alimentos comprenden la ca-

mida, el vestido, la habitaci6n y la asisten--

cia en caaoa de enfermedad. Respecto de los m~ 

ncraa lee alimentos comprenden, además los ge~ 

toa necesarios pare le educaci6n primaria :del 

alimentiate, y pare proporcionarle algún ofi--

cia, arte o prufeei6n honestos v adecuados a -

su sexo y circunstancias personales. 

Articulo 309,- El obligado e dar alimentos CUfil 

ple la obligeci6n asignando una pensión compe-

tente al acreedor alimentario, o incorporándo-

lo e la familia. Si el acreedor ae opone e ser 

incorporado, compete el juez, según las circun~ 

tancias f ijer le manera de ministrar los ali--

mentas. 
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Articulo 310.- El deudor alimentieta no podré 1 

pedir que se incorpore e su remilia el que de

be recibir loe alimentos, cuando ae trate de -

un cónyuge divorciado que recibe alimentas del 

otro, y cuando haya inconveniente legal pare -

hacer ese incorporeci6n. 

Articulo 311.- Loe alimentos han de ser propo~ 

cionadoe a lea posibilidades del que debe dar

las y a lea neceaidadee de quien debe recibir

los. Determinados por convenio o sentencia, 

los alimentos tendrán un incremento automático 

m!nimQ equivalente al aumento porcentual del -

salario mínimo diaria vigente en el Distrito -

Federal, salvo que el deudor alimentario de-

muestre que sus 1ngreeoa no aumentaron eniguel 

proporción. En este ceso, el incremento en loa 

alimentos se ajustaré el que realmente hubiese 

obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán 

expresarse siempre en la sentencie a canvenio

correspondiente. 

Articulo 312.- Si rueren varios loa que deben 

dar loa alimentos y todos tuvieren poaib111dad 

pera hacerla, el juez repartirá el imparte en

tre ellos, en proporción e sus haberes. 

Articulo 313.- Si s6lo algunos tuvieren poaibi 
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lldad entre ellas se repartlr& el i•porte de ~ 

los allmentoa; y al uno sola 11 tuviere, ~l -

cumpllrá únicaMente le obl1gac16n 

Art!culo 314.- La obl1gsci6n de dar sl1mentos 

no comprende la de proveer de capital a loa -

hijos para ejercer el oficio, arte o profea16n 

s que se hubieren dedicada. 

Articulo 315.- Tienen acci6n pera pedir el as~ 

guramlento de los alimentos: 

I El acreedor al1menter1o; 

II El ascendiente que le tenga baja su patria potes-

tsd; 

III El tutor; 

IV Loa hermanos y dem6s parientes colaterales dentro -

del cuarto grado; 

V El H1nister1o P6blica. 

Articulo 316.- Si las personas a que se refie

ren las rracclones II, III y IV del art!culo -

anterior no pueden representar el acreedor el! 

mentarlo en el juicio en que se plda el asegu

ramiento de alimentos, se nombrará por el juez 

un tutor interino. 

Articulo 317.- El aseguramiento podrá cons1s-

t1r en hipoteca, prenda, fianza, dep6e1to de -

e.entidad bastante s cubrir loe alimentos o cu~ 
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!esquiara otra forma de garantía suficiente ..a 

juicio del juez. 

Articulo 318.- El tutor interina dará garantía 

-por el importe anual de loe alimentas. Si adm! 

nistrare algún fondo destinada a ese objeta, -

por ~l dará la garantie legal. 

Artículo 319.- En loe caeos en que loe que eje~ 

zen le patria potestad gocen de la mitad del -

usufructo de loa bienes del hijo, el imparte -

de loa alimentos se deducirá de dicha mitad, -

y si ésta no alcanza a cubrirlas, el exceso e~ 

rá de cuenta de loe que ejrrzen la patria pe--

testad. 

Artículo 320.- Ceas la abligaci6n de dar ali--

mentas: 

I Cuando el que la tiene carece de medias para cum--

plirla. 

II Cuando el elimentieta deja de necesitar loa alime!!. 

toe; 

III En casa de injuria, falta a da~o graves inferidas-

par el alimentiata contra el que debe prestarlos; 

IV Cuenda la necesidad de loe alimentos dependa de la 

conducta viciosa o de la falta de aplicación al 

trebejo del alimentista, mientras aubeiatan estas-

cauaae; 



V Si el elimentiste, sin cansentim1enta del que debe 

dar laa alimentos, abandona la esas de fste par -

causas injuatlficllbles. 

Articulo 321.- El derecho de recibir alimentas 

no ea renunciable, ni puede aer objeta de tre~ 

sacci6n. 

Articulo 322.- Cuando el deudor eliMenterio no 

estuviere presente o eetándolo rehusare entr~ 

gsr lo necesario para los alimentos de los 

miembros de su familia con derecha e recib1rloa 

ae hará responsable de las deudas que 'etas -

contraigan para cubrir esa exigencia, pero s6-

lo en le cuent!e estrictamente necesaria pare 

ese objeta y siempre que na ee trate de geetas 

de lujo. 

Artículo 323.- El c6nyuge que se haya sepersdo 

del otro, sigue obligado e cumplir con loa ge~ 

tos e que se refiere el artículo 164. En tal -

virtud, el que na haya dedo lugar e eee hecho, 

podré pedir al Juez de lo Familiar de su resi

dencia, que obligue el otro e que le ministre 

loe gestos por el tiempo que dure la sepere--

c16n en le misma proparci6n en que lo venía -

haciendo haeta entes de aquélla, ea! como tam

bi~n satisfaga loa ddeudoe contre!doe en loe -
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términos del articulo anterior. Si dicha pro

porci6n no ee pudiere determinar, el juez, s~ 

gún lee circunstancies del ceso, fijará la s~ 

me mensual correspondiente y dictará les med! 

das necesarias para asegurar su entrega y de 

lo que ha dejado de cubrir desde que se sepe

r6. 
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La primera diferencie que encontramos en estos c6digoa ea le 

relativa e su ub1cac16n¡ tanto en el c6digo de 1870 corneen -

el de 1884 loa alimentos se establecen en el Libro Primero,

Titulo Quinto, Capitulo IV, en el vigente se ubica en el mi~ 

mo Libro, pero en el Titulo Sexto conjuntamente con el perell 

teaco, en el Capítulo II, en la Ley de Relaciones Familiares 

no se hable de Libros ni Titulas, encontrándose comprendidos 

en el Capitulo v. 

Le Ley de Relaciones Familiares es tomada en cuenta porque -

aunque no se treta de un código sus preceptos sirvieron de 

base pera Is eleborsci6n del c6digo vigente. 

Pesando al análisis de los artículos les diferencies encon-

trsdss son les siguientes: 

La obligeci6n alimentaria que tienen los c6nyuges, los c6di

gos de 1870, 84 y la Ley de Relaciones Familiares (erticulos 

217, 206, 52, 302), la imponen como une obligeci6n derivada 

del matrimonio v que subsiste en todos los casos de divorcio, 

y otrow que senele le ley; en el c6digo vigente ya no se ea-
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pecirica el término abligac16n, 11ina que aellala •que 1011 c6nv!!. 

ges de_ben darse alimentas•, y en 1011 casas de divorcia la ley de

terminará cuando subsiste esta abligaci6n. 

El articula 302 fue reformada en 1963, seftalándoae esta abli 

gacián entre concubinas, llenando loe requisitas fijados por 

el articula 1635. 

En loa c6digae de 1670, 1884 y la Ley de Relaciones Familia

res (art!culaa 220, 209, 55), a ralta a par impasibilidad de 

loe ascendientes la obligaci6n alimenticia reca!11 en loe heL 

menas de padre y madre, en defecto de éstas las que s6lo la 

fueran de madre, y en defecto de ellas las que lo fueran de 

padre; en el código en vigor esta obligación recae también -

en las parientes colaterales dentro del cuarto grada (artíc~ 

la 305). 

Relacionada can la anterior el siguiente articula (221, 210, 

56) de loe cádigoe de 1870, 64 y Ley de Relaciones Familia-

rea se eatablec!a que los hermanas aála tenían esta oblige-

ci6n hasta que sus hermanos menares llegaran a loa dieilocho 

ellos, y en el vigente se eapeciflca que loe parientes cclet~ 

ralea también tienen esta obligación, y ee agrega que deben

alimentar a sus parientes colaterales dentro del greda menci.e, 

nade que sean incapaces (artículo 306). 

En loe anteriores códigos na se comprend!e la cbligacián de 

darse alimentos entre el adoptante y el adoptada, que se en

O'Uentre prevista en el articula 307). 
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El contenido de los alimentaa en los otroa códigos y Ley de 

Relaciones Femilieres ae encontrebe reglamentado en dos ar

t!culoa; en el primero el contenido general, y en el aegundo 

los estudios del allmentiste y proporcionarle un or~cio, ar

te o profesión; actualmente todo ésto es materia de un s6lo

art!culo (308). 

Le forme de cumplir esta obligación en los c6digoa de 1870 y 

1884 (ert!culos 222 y 213) es igual a la del código de 1928, 

pero no se preveían los casos de divorcio. 

En le Ley de Relaciones Familiares (artículo 59), ya ae con

templaba que en los casos de divorcio le forma de cumplir -

con los alimentos no puede ser incorporando el acreedor sli

mentiste a le ramilla del deudor alimentario. 

Esto mismo perdura en el actual código pero establec1éndoae

en los articulas 309 y 310, en el primero se tome también en 

cuenta ls oposición del acreedor a ser incorporado, dejándo

se al juez que fije la forma de suministración; en el otro -

haciendo referencia s que no podrá ser incorporado el acree

dor alimentiste a le familia del deudor alimentario trst~nd~ 

se del c6nyuge divorciado que debe recibir alimentes del 

otro, y cuando exista inconveniente legal para elle. 

En cuanto a le proporcionalidad de los alimentos es igual en 

los códigos de 1870, 1884 v Ley de 1917 (ert!culos 225, 214, 

59), en el de 1928 se encontraba de la misma rorms {artículo 

311), pero rue reformado en 1983, a gregéndosele le existen-
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cia de un incremento autom6tico equivalente al aumento por~

centuaL del salario m!nimo vigente en el Distrito Federal, a 

excepci6n de que los ingresos dal deudor alimentario no hu-

bieran aumentado en igual forma, siendo entonces el increme~ 

to en proporción al aumento obtenido por el deudor. Estas -

prevenciones deben expresarse siempre en la sentencia o en -

el convenio. 

En el Código Civil de 1870 (art¡culo 228), se eetsblec!e que 

le obligación alimenticia no comprend!a la de dotar a loe -

hijos ni formarles establecimiento. 

En el de 1684 y en la Ley de 1917 (ert!culoa 217 y 63), 

hacían referencia también e le dotación pero ya no se decis

formsrlee establecimiento, entendiéndose por ésto el ayudar

e los hijos para lograr un medio de vida; sino que se dice -

que el deudor alimentario no está obligado a proveer al acre~ 

dar de capitel para ejercer el oP!cio, arte o profesión a -

que se hubiera dedicado; esta óltima parte es la qu~ perdura 

en el código ~n vigor (articulo 314)¡ porque el entregar une 

dote a las hijas cuando se casaban era una costumbre usada -

en la época de vigencia de esos códigos, pero no en este 

tiempo. 

El término aseguramiento no ere utilizado en los c6digoe de 

1870, 84 y le Ley de 1917 (articulas 229, 218, 64), en ellos 

se empleaba la palabra aseguración, siendo más conveniente el 

il.ao del término aseguramiento, utilizado por el código actual 
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(articulo 315); adem6a dentro de la clea1ficac16n de lee per 

aonaa que pod!an pedir la eaegurac16n, no •e incluían a loa 

parientes colaterales dentro del cuarto grado puea le oblig~ 

c16n alimentaria no se extendía heata ellos, en el c6digo de 

1928 ya ae incluyen. 

El C6digo Civil de 1870 contenía el articulo 230, que ~ec{a: 

'La sseguraci6n de los alimentos no ea cauaa de deahereda--

ci6n cualquiera que aeen loa motivos en que se fund6'; eet~ 

articula desapareci6 en loa demás c6digoa y tampoco •e en--

cuentra contemplada esta cau11 en las incapacidadee pera 

heredar. 

En la repreaentaci6n en juicio pera pedir ls eaeguraci6n en 

los c6digos de 1870, 84 y 1917 (artículos 231, 219, 65), ee 

nombraba un tutor interino en ceso de que la persone que re

presentara al menor no quisiera o no pudiera hacerlo, en el 

actual (srt!culo 316), a61o se nombra pare el ceso de que la 

pereone no puede representar al menor. 

Le forme de eeeguramiento de los alimentos en loa c6digaa de 

1870, 1884 y Ley de 1917 (articulas 232, 220 y 66) ere me-

diente hipoteca, fianza o dep6aito de cantidad bastante; 1n 

el código en vigor (articula 317), ae adiciona también la 

prende como forme de aseguramiento, con le reforma que tuvo

en 1983 se admite cualquier otra forma de garantía suficien

te a juicio del juez, siendo esta importante parque la forma 

más usual de aseguramiento de loe alimentos conaiate en de~ 
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cuentaa al salaria del deudor alimentario. 

El c6d1ga de 1870 en .su articula 234 esp•cificaba que las -

juicios de aseguración de alimentas eran sumarios y tendrlan 

las instancias que correspondiera al interéa que en ellos se 

tratara, en los otros códigos este art!culo ya no se encuen

tra. 

En los C6digas Civiles de 1870 y 1884 (artículos 235 y 222), 

s6la el padre gozaba del usufructo de los bienes del hijo, -

por ser éste el que ejercía la patria potestad. 

En la Ley de Relaciones Familiares (articulo 68), este dere

cha lo tienen quienes ejercen la patria potestad, pudiendo -

ser cualquiera de los ascendientes facultados para ella, de~ 

de luego siguiendo el orden establecida para tal efecto; el 

c6digo de 1928 consagra este precepto en igual forma. 

En lea legislaciones de 1870, 1884 y 1917 (artículos 237, 

224, 70), las causas de terminaci6n de la obligaci6n de dar 

alimentos sólo eran las dos primeras contenidas en el C6digo 

Civil vigente (artículo 320), que aumenta otras tres causas, 

pero la cuarta causa estatuida en éste, en las anteriores -

constituia otra art!cula y ten!s cama consecuencia la dismi

nución de la cantidad deatinada a los alimentos, y el culpa

ble era puesta a disposici6n de la autoridad competente. 

En la Ley de Relaciones Familiares de 1917 se encuentran 

tres artículos más (72, 73 v 74) que no canten!sn loe códi-

gas civiles de 1870 v 1884, y que en el c6digo vigente eálo 
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perduran les des primeros (articules 322 y 323); que se re--

rieren al case en que el maride ne estuviere presente e es--

tándclo se rehusare a entregar ! la mujer lo necesario para 

les alimentos de ella y d~Jf;o~- hijos; será responsable de --

les efectos o velorefl~;qcue(la espose hubiera ccntra!do, pero 

sólo en la cuanHa ~~Tr~¿·~~,::nt~ necesaria y siempre que no 

se trate de objetJs ~e {~jo. 
El Código Civil vigente también lo~preveé 'p~ro utilizando -

la palabra deudor pera referirse e loa dos c6nyuges, ain ea-

pecificsr que lo sea sólo el marido, por lo mismo le obliga-

ción se incumple hacia los miembros de la ramilie. 

El otro artículo seMsla le obligación de proporcionar alime~ 

tea el marido cuando se hubiere separado de su esposa sin --

culpe de ella, pidiendo ésta al juez que el esposo le sumini! 

tre alimentos durante la separación, y que pague los gestos-

erogados con este motivo. 

El c6digc en vigor también lo estsble~e diciendo que cuando-

un cónyuge se haya separado del otro debe seguir cumpliendo-

con los gestos a que se refiere el artículo 164, en este ca-

so el que no originó el hecho puede pedir al Juez de lo ram! 

liar obligue al otro s suministrar los alimentos mientras d~ 

re le sepsraci6n en la misma proporción que lo venía hacicn-

do, y que eatieraga les adeudos contraídos, siempre que ne -

se trate de gastos de lujo. La única diferencie en estos ar-

t!culos consiste en que la Ley de Relaciones Familiares sólo 
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establecía este derecho para la esposa, y en el código en v! 

gcr se establece para los dos cónyuges. 

Finalmente. la Ley de 1917 en su Gltimc articulo instituis C! .. ,·,_ .. _.'. -; };• .-, .• ->~- -

me delito el hecho> de.que el· eap~-~~~bandon~ a la eapcaa y a 

1 o a hijo a'· de j ~n~_~_lo~~:~n d¡~·~·Jg~.t-~'n~;f~~ ~f' 1 icu vas, i mp en i e!!. 
, ~' ~~ ;~-,\' ·{:0.: _,'Jf'.:·--~·-- c;;<.\':'·c -·· :·,\::,.¡..~)<.~:·:¡:_:· .;:·~:-Y' ¿p_· · 

do una penarfcia"íhque· ri"o;bajár!a de d&~Jméses ni excedería de 
. . ·- .• "~:'...\'.;;:, '>·;.'. >·:~!"_;~::· 

doa alioe,;~~)~@.;l;9~ ~iaapÚci~ti;~ Si~el espcao pegaba las -

cent1dfit(~~que<ci~j6 d~ ministrar a su esposa e hijos, y oto.:: 

gaba un~.-f'lanza u otra cauci6n para asegurar que en lo suce-
----·--

sivo cumpliría ese cbligeci6n; en le actualidad eate delito

se encuentra previsto en el C6digo Penal, el cual aerá trat! 

do con posterioridad. 
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En este csp!tulo ye se hará referencia concretamente e les 

consecuencias que en m~teria civi: se originen por el lncum-

plimiento de la obligeci6n alimentaria como la incapacidad 

pare heredar, obligeci6n de dejar alimentos a ciertos hered~ 

ros, la relsci6n existente entre el divorcio v los alimentos, 

siendo éstos une consecuencia de aquél, y la rsleci6n y con-

secuencie que también existe entre obllgsci6n alimentaria y 

patrie potestad. 

Le primera consecuencia que se analizará será le incapacidad 

pera heredar, pero entes de hablar de incapacidad, debemos-

mencionar que se entiende por capacidad. 

5.1.1) Concepto de Capacidad. 

Gutiérrez y Gonzélez, opina que capacidad: 

•Ea la aptitud jur!dlcs pera ser sujeto de dere-

chas, deberes y obligscionea, y de eierciterloa• 

(27). 

(27) Gutiérrez v González Ernesto.- •El Patrimonio Pecunario V -
Moral o Derechoa de la Personalidad". Puebla. Editor José H. Cajl
cs Jr. 1971. Pág. 28. 



\ 

U9 

Y psrs Gelindo Garfies, capacidad ea: 

"Tanta la aptitud de una persona para adquirir 

derechoa y eaumir obligaciones, como la paalb! 

lidad de que dicha persona puede ejercitar esas 

derechos y cumplir sus obligaciones por s{ mi~ 

ma• (26). 

Estas das definiciones tienen cierta similitud pues en ambas 

se seRsla que la capacidad es una aptitud, desde luego ese -

aptitud es otorgada e una persone a través del derecho; por 

media de le capacidad se adquieren derechos y obligaciones,-

pues aunque Gutiérrez y Ganzález ªª"ala deberes y obligecio-

nea, estos deben ser comprendidos como sin6nimas, y en un m~ 

mento dado, se tiene la posibilidad de ejercitar esos dere--

chas y cumplir esas obligaciones; además Gallndo Garriae com 

pleta le deflnic16n diciendo que tal ejercicio y cumplimien-

to de derechos y obligaciones respectivamente lo puede real! 

zar une persona por sí misma, y esto ea lo importante de la 

capacidad que ya no es necesario que una persone represente-

e otra pare poder ejercitar un derecho o cumplir une obliga-

ci6n. Al hablarse en les dos definicionea de ejercicio de d! 

rechoe y cumplimiento de obligaciones va se están refiriendo 

a lee dos clases de capacidad que existen. 

Rafael de Pina menciona a la capecided como: 

"La aptitud para ser sujeto activa o pasiva de 

(28) Galinda Garfiae Ignecia. ªDerecho Civil". H~xica. Editorial Parrúa, 
S.A., 1976. Pág. 384. 
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releclanee jur!dices• (29). 

En eete deflnic16n eunque na ee hace usa de las miemos ele-~ 

mentas utilizadas en les anteriores ee da e entender la m1e-

mo, pues también incluye el término aptitud, o eea, reunir -

clertea condiciones necesarias pera aer capaz, y aunque na -

dice que eea aptitud es necesaria para ejercitar derechos y 

cumplir obligaciones, al eeílalar que esa aptitud es para ser 

sujeta activo o pasivo de relacio11es jurídicas, se entiende-

que al eer sujeto activo se esté ejerciendo un derecho, y al 

ser sujeto pasivo se cumple una obligaci6n, desde luego den-

tro de una relaci6n jurídica. 

En el C6dlga Civil no se da una definición de capacidad. 

Le capacidad puede ser de dos clases: 

a) Capacidad de goce.- Es le aptitud para ser titular-

de derechos y obligaciones; y 

b) Capacidad de ejercicio.- Ee la aptitud que se tiene 

para ejercitar eaoa derechos y cumplir eses obligacio-

nea. 

La capacidad de goce implica para el sujeto una posición ea-

tática, mientras que la capacidad de ejercicio una posición-

dinámica. 

Por la capacidad de goce todas lea peraonaa tienen pasibili

dad de participar en la vide jurídica; y por le capacidad de 

ejercicio también se tiene esa participaci6n pero de una me-

~·29) Pina Rafael de.- "Elementos de Derecho Civil Mexicana•. Vol. I. -
México. Editorial Parrúa, S.A. 1980. Pág. 208. 
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nera máe efectiva, porque ae pueden adquirir derechos y obl! 

gecionee, ejercitarlos, transformarlos, extinguirlos o tren!. 

mitirloe e terceree. 

Todee las personas tienen capacidad de goce, pero no todas -

tienen capacidad de ejercicio; la capacidad de goce es edqu.!, 

ride por el nacimiento, pero desde que el sujeto ee concebi

do entre bajo le protecci6n de le ley, ae! lo determina el -

ert!culc 22 del C6digo Civil. 

La capacidad de ejercicio ea adquirida el cumplir le mayaría 

de edad, que en nuestro País es s los dieciocho ª"ºª• pera -

además es necesario tener condiciones de complete normalidad 

mental. Por ejemplo un menor de edad puede ser propietario -

de une cesa, con esto se ve su capacidad de goce, pero na -

puede venderla válidamente porque para hacerlo necesite le -

autorizaci6n de quien ejerza la patrie potestad, por lo tan

to, no tiene capacidad de ejercicio, cuando cumpla la meya-

ria de edad no necesitaré autorizaci6n pare disponer de aua 

bienes, y habré adquirido la capacidad de ejercicio. 

Se ha considerado e le capacidad coma un atributo de le per

sonalidad; y se le he llegado a designar estado personal, 

porque los conceptee de estada y capacidad van unidos el de 

personalidad. La.capacidad puede depender del estado de une -

persone, pues la capacidad de una persone puede ser mayor o 

menor, si ea mayor o menor de edad, sujeta, o no, e interdi~ 

c!6n. A le inversa la capacidad resulta necesaria pare real! 
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zar d1veraaa actas reeultantes del estada personal. El esta

da personal y la capacidad se encuentren unidas, y el estada 

es considerada cama un atributo de le peraonal1dad, pero le 

capacidad na ae he considerada propiamente coma un atributo

de la personalidad, se le puede considerar as! pera cuando -

se encuentra unida al eatedo de una persone. 

5.1.2) Capacidad para Heredar. 

La capacidad para heredar debe entenderse coma la capecided

neceaeria que debe tener el heredero a legataria instituidas 

para que puedan adquirir y aceptar válidamente una herencia. 

La capacidad pare heredar puede ser entendida coma le idone! 

dad pare obtener la calidad de heredera. 

En la mlema forma que ae establece la capacidad para reall-

zar ciertaa setos jur!dicoa, también pare heredar se necesi

ta tener capacidad. 

Tedas lea persanaa r!sicaa tienen capacidad pera heredar, e~ 

tendiéndose con esta que también le apenas concebida, pera -

ea necesaria que esté concebida al momento de la muerte del 

taatadar: 

Las persones morales también tienen capacidad pera heredar,

pues eünque las aucee1anea sólo sen refer1dee a personas r!-

11cas, no existe algún impedimenta para que puedan aceptar -

una herencia, aunque su capacidad tiene les limitecianea que 

aa encuentran ccnten1daa en la Canetituc16n y en lee leyes y 
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reglamentos de loa srt!culoa conatitucionslea; as! algunas -

persones morales necesitan la aprobaci6n de ciertas autorida

des, como lo establece el articulo 1668 del C6digo Civil: 

"Laa personas morales capacee de adquirir pue~ 

den por conducto de sus representantes leg!ti

moa, aceptar o repudiar herenciao; pero traté~ 

doae de corporaciones de carácter oficial o de 

instituciones de Beneficencia Privada, no pue

den repudiar la herencia, las primeras, ain -

aprobaci6n judicial, previa audiencia del Mi-

nister1o Público, y las segundas, sin sujetar

se a las disposiciones relativas de la ~ey de 

Beneficencia Privada". 

Los establecimientos públicos no pueden aceptar ni repudiar 

herencias sin aprobaci6n de la autoridad administrativa de 

quien dependan. 

En este teme que se esté analizando s6lo me referiré a las -

personas f!eicas. 

En el Código Civil en su articule 1313 se encuentra establee! 

de une regla general relativa a le capacidad para heredar: 

Articulo U13: Todos los habitantes del Distri

to Federal de cualquier edad que sean, tienen

capscidsd pare heredar, y no pueden ser priva

dos de elle de un modo absoluto; pero con rel~ 

cién a ciertas personas y s determinados bie--
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nea pueden perderla par alguna de les causas •• , 

e continueci6n cita el articulo varias ce~eee, que se exemin~ 

r6n posteriormente. 

De lo anterior se observe que le capacidad está rereride úni

camente e los habitantes del Distrito Federal, por ser el lu

gar en el que tiene vigencia el C6diga Civil; entes de le re

forme que sufriere este ert!culo en el ano de 1974 se consid~ 

raba que eate capacidad no s6lo le tenien loe habitantes del 

Distrito Federal, sino también de loe Territorios Federelee,

eeto como consecuencia de la época en que entr6 en vigor el -

C6digo, cuando todevia existían Territorios Federales, actual 

mente ye no existen pues todos eon Estados de le República M~ 

xicana; e partir de este reforme publicada en el Diario Ofi-

cial del 27 de diciembre de 1974 y que entr6 en vigor noventa 

diee después, este capacidad e6lo ee considere pera les pera~ 

nas que habiten en el Distrito Federal. No senele un limite -

en le edad de les p~rsones. 

Pera que une persona puede eer instituida como heredero, bas

ta que sea capaz al tiempo de le muerte del testador (articu

lo 1334); este requisito de le capacidad es necesario también 

cuando el heredero ea llamado e recibir une herencia como CD.!!, 

secuencia del repudia de le persone llama.de en primer térmi-

no. Si le inetituci6n de heredero ee condicional, también de

be eer capaz éste al tiempo en que debe ser cumplida la cond! 

ci6n. 

También el articulo 1313 dice que le capacidad no puede eer -
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privada de un modo absoluta, pero establece que éete puede -

perderse por diferentes causas. 

5.1.3) Incapacidad pera Heredar por no Suministrar 

Alimentos. 

En este tema ne solamente haré alusi6n a las causas que prod~ 

cen la incapacidad para heredar por no aum1niatrar alimentes, 

serán mencionadas tedas las causes que dan lugar e la incapa

cidad pare heredar. 

En primer término ea conveniente aenelar que algunos eutorea

el referirse a las incapacidades les llamen indignidades, por 

le que es conveniente aclarar perqué les dan eae nombre. 

Este palabra, no e6lo es utilizada por varios autores, sino

también algunos C6digoe Civiles come el de Alemania, Francia, 

y Suiza; la consideran come el fundamenta legal en el que se 

bása ef'legisladcr para excluir a una persona de una herencia 

por actos que ésta haya realizado, y que justifican que se le 

prive como una sanción del beneficie que pcdr!a obtener al r~ 

ciblr la herencia. 

También se he considerado como una incapacidad relativa, o Ci 

ma una 1nstituc16n distinta a la incapacidad aunque con efec

tos similares. 

El Código Civil el enumerar las causas de incapacidad para a~ 

quirir par testamento o par intestado se"ala las incapacida-

des por razén de delito, y son éstas precisamente las que las 



136 

c6digo• aludidos consideran como causas de indignidad. 

Atendiendo a la dietinci6n entre causas objetivas y aubjeti-

vaa de lee incepecidadee, se esteblece que existe una incape: 

cidad sin culpa y una incapacidad con culpa y ésta última es 

la llamada indignidad pera suceder. 

Rafael de Pina, considera que: 

•La incapacidad se basa en razones generales con 

independencia de los actos del heredero; y la i~ 

dignidad se dicta por la ley como penalidad por 

ceusa grave hacia el dirunto" (JO) 

Considero que le incapacidad se basa en razones generales, p~ 

ro la conducta del heredero es rundamental para declararla, y 

tiene semejanza con la indignidad al ser declaradas las dos -

por la ley, aunque la culpa grave que es básica en la indignl 

dad no se encuentra en todas les incapacidades, pero por esa 

semejanza que tienen muchos autores las utilizan indistinta--

mente. 

Por otra parte las indignidades están limitadas a las sucesi~ 

nea por intestado. 

Le instituci6n de la indignidad tiene su origen en el derecho 

sucesorio del Imperio Romano. 

En Roma constituís una aanci6n civil de csrácte~ patrimonial, 

la cual era establecida de acuerdo a determinadas conductas,-

00) Pina Rarsel de.- "Elementos de Derecho Civil Mexicano•. Vol. II 
Editorial Porrús, S.A. 1983. Pág. 273. 
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y cDmD cansecuencis se exclu!a de le sucee16n a lea personas

que les hubiesen cometido. 

El C6digo Civil nD utiliza el término indignidad sino el de -

incapacidad, el cual ea el más correctD. 

Gutiérrez y Gonzélez, cDneidere das tipos de incapacidades: 

•e) Incapacidades absolutas que son las que ae 

determinan genéricamente pera cualquier tipo de 

persDnaa, y 

b) Relativas, que se refieren s aquellas perso

nes que no pueden heredar s otras determinadas

persDnae • (31). 

Desde luego en el c6digo na se utilizan estas clasificaciones 

porque serie cantrsdictorio que lo hiciere ai establece que -

le incapacidad no puede ser privada de un modo absoluta. 

Como ye se dije la regla general es le capeéidsd pare heredar 

y le excepci6n la constituye la incapacidad, le cual también

ee encuentra comprendida en el articulo 1313 en sus diferan-

tes fracciones, las causes de incapacidad eDn: 

f'ALTA DE PERSONALIDAD.- Se encuentra reglamentada en el 

artículo 1314 del C6digo Civil, afecta e lea que no se 

encuentran concebidos al tiempo de le muerte del autor

de le herencia, o los concebidos que no sean viables c~ 

mo lo previene el artículo 337¡ se considere viable el 

(31) Gutiérrez y Gonzélez Ernesto.- Op. Cit. Pág. 532. 
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1er que habiendo nacido vivo, he vivido veinticuatro horas 

por lo menos, o ha sido preaentado vivo al Registro Ci

vil, y es el hecho del que depende que se cumpla la CD.!!, 

dici6n que estsbleci6 el testador al instituir heredero 

e alguien que ya fué concebido, pero si no ea viable d~ 

ja de cumplirse esa condición que ea suspensiva y ne r~ 

solutcrie. Produce incapacidad para heredar por testa-

mente y por intestado. 

II DELITO.- Que serán examinadas pcater1ormente, pues 

dentro de elles se encuentra la incapacidad para here-

der por no aum1n1strsr alimentos. 

III PRESUNCION DE INFLUENCIA CONTRARIA A LA LIBERTAD DEL TESTA-

DDR, O A LA VERDAD O INTEGRIDAD DEL TESTAMENTO.- El testamento 

es un acto de voluntad libre del testador, por lo mismo 

esta incapacidad se establece para proteger esa liber-

tad v que no ae le obligue a hacer su testamento en 

cierto sentido. La tienen respecto del testamento del -

menor les tutores y curadores, a menos que sean insti-

tu1dos antes de aceptar el cargo, o después de la mayor 

edad de aquél. También afecta al médico que asisti6 al 

testador durante su Última enfermedad, sus ascendientes, 

descendientea, hermanos y c6nyuge. 

Por influyo a la verdad o integridad del testamento 

afecte al notario y testigos que intervinieron en el 
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teata•ento, a sus eacendientea, descendientes, her•anoa 

c6nyuge; ya que 'staa personas ion lea únicas que pue-

den conocer el contenido del testamento, por lo tento,

podr!en inrlulr en su veracidad e integridad. 

IV FALTA DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL.- Establecida para e~ 

trsnjer~s que según las leyes de su Pa!e no puaden de-

jar por testamento o inte~tado bienea a ravor de •exic~ 

nos. 

V UTILIDAD PUBLICA.- Los extranjeros y per1on111 111orela1-

tienen las limitaciones establecidas en la C:onatituci6n 

y sua leyes reglamentarias. 

VI RENUNCIA O REMOCIDN DE ALGUN CARGO CONFERIDO EN EL TESTAMEN-

TO.- Comprende a los que siendo nombrados tutores, cu

radores o albaceas en teets~ento rehusaren sin cause -

juste desempe"sr su cargo; o cuenda aon separados judi

cialmente de su ejercicio por mala conducta, y lea per

sones que por ley sen llamadas a desempenar le tutela -

leg!ti111s, y se negaren e hacerlo 1in causa. 

El sr~iculo 1316 en sus direrentea rraccionea cc111prande lea -

incspscidades por razón de delito, las cueles aon apliceblea

para adquirir tanto por testamento como por intestado une he

rencia y, son las siguientes: 

I El que haya sido condenado por haber dado, mandado 

o intentado dar 111uerte al autor de la herencia de que -

se trate, o a loa padrea, hijos, her111snoa o c6nyuga de 
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ella. 

Respecta de este fracción ee debe decir que es necees-

ria le existencia de le sentencie condenatoria pare que 

se declare le incapacidad. 

II El que haya hecha ecuaeci6n de delito que merezca -

pene capitel a de prisión contra el autor de la sucesión 

sus ascendientes, descendientes, hermanas a cónyuge, -

aún cuenda aquella sea fundLja, si fuere su ascendiente, 

descendiente, cónyuge a hermana; e na ser que este ac

to haya sido necesaria pera que el acusador salvare au 

vida, su honra o le de sus descendientee, ascendientes, 

hermanas a cónyuge, esta fracción también tiene aplica

ción aunque el autor de la sucesión no fuera descendieu 

te, ascendiente, cónyuge o hermano del acusador, ai le 

acusación es declarada calumniosa, (artículo 1317). 

Aqui no es necesaria la sentencia porque le acusación -

es suficiente para producir le incapacidad. 

III El cónyuge que en juicio he sida declarada edúlte-

ra, si se trate de suceder el cónyuge inocente. 

IV El coautor del cónyuge adúltero, ye sea que se tra

te de la sucesión de éste a del cónyuge inocente. 

V El que ha sido condenado por delito que merezca pe

na de prisión, cometida contra el autor de le herencia, 

aua descendientes, ascendientes, cónyuge a sus hermanas. 



141 

En esta rracción ye se incluyen otros delitos, loa cu~ 

les requieren pena de prisión, aparte del homicidio -

contemplada en la primera fracción, siendo tambi6n ne

cesaria la sentencie. 

VI El padre y la madre respecto del hijo expue•to por 

ellos; entendiéndose por exponer, dejar al h-ijo sband,2_ 

nado sin ninguna protección. 

VII Los pedrea que abandonaren e sus hijas, prostitu

yeren a sus hijas o atentaren a au pudor, re•pecto de 

loa ofendidas. Abandono se entiende al incumplimianto

del deber de asistencia y cuidada que debe ser cumpli

da personalmente; prostitución la incitación y conduc

ción a la vida deshonesta a en libertinaje; y par ate.!l 

ter al pudor, la ejecución de actos que la ofendan. 

VIII Las demás parientes del autor de la herencia qua, 

teniendo obligación de darle alimentos, no la hubieren 

cumplido. 

IX Los parientes del autor de la herencia qua, hallá.!l 

dese éste imposibilitada para trabaj•r y sin recurso•, 

na aa cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en -

establecimiento de beneficencia. 

X El que usare la violencia, el dala a el fraude can 

una persona pera que haga, deje de hacer o revoque au 

testamento. 

XI- El que conforme al Código Penal, fuera culpable de 
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•ub•tituci6n a supasici6n de inrante, siempre que ae -

tret• de la herencia que debió de carrespander a éste a 

• las per1anes a quienes aa haya perjudicada e intenta

da perjudicar can esas setas. 

Estas san tedas las incapacidades contenidas en el Cádiga Ci

vil; pera el Código Penal en su artículo 226 bis tambi6n ha-

ble de la pérdida del derecha da heredar en diversas sspectas 

del delito de violación. 

Da tades las incepecidades mencianad1s le más importante el -

tema que ae esté tratando ea le prevista en le rraccián VIII, 

e aes, la obligación que tienen lee parientes del autar de la 

herencia de praparciansrle alimentas y que na le cumplen. 

Encantramaa aqu! la primera ccnaecuencia crigineds par al in

cumplimiento de tan impartante obligación; parque cama ya ae 

dije antes lea parientes sen las primeras obligadas e prapar

cianar lae alimentas de sus parientes que las nece1iten, en -

base a la rundamentacián aacial, moral y jur!dice que tiene -

esta obligación. Si las parientes del autor de le herencia e!

tén ccncientes de que deben cumplirla más que nada par la ru~ 

damenteci6n marel que pera elles tienen las alimentes, la 

harán por les lazas de sangre e de erecta que existan entre -

elles, porque tretándase de parientes cercenes le harán par -

estas das causas, pera treténdcae de parientes más lejanas le 

harán abviemente par el efecto que sienten hacia elles. Cum-

plirén esta obligación ein esperar recibir las benericics que 
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lea reportaría la herencia, aunque también la podrían hacer -

esperando canatitu!rse en herederas. 

L6gicamente el testador al percatarae de que sus pariente• le 

han proporcionada la necesario pera aubsiatir cuando la requ! 

ri6, y posteriormente logr6 superar ese estada de necesidad -

en el que se encontraba y llegó a tener bienes que le per~i-

tieran subvenir aua más elementales necesidades y tener un p~ 

trimania que le permitirá dejar una herencia a au muerte, par 

gratitud que debe tener al pariente que le ayud6, deseará re

tribuirle ese beneficio dejándole una porci6n de •u herencia, 

instituyéndole heredera; pera si ese persona no cumpli6 con -

tan importante obligación no tiene parqué participar en la a~ 

quisici6n de une herencia, el legislador hizo lo más acertado 

el decl~rer incapacitad~ e une persona que en vide del testa-

dar no supo cumplir une obligación que reviste tente importa~ 

cie coma la san los alimentos, pues de ellos depende que una 

persone puede subsistir a no. También fue necesario incluirle 

en lee incepecidedes pera prevenir que el testador por el 

efecto que siente hacia une persone la incluyera en au testa

mento, siendo que ésta, cuenda el autor de la herencia necea! 

té loe alimentas y teniendo la pasibilidad de suminiatrarloa, 

no la hizo, entonces se le debe conceder a la persona que a! 

cumplió su obligación pare con el testador, y teniendo dere-

cho e loe bienes de le herencia de recibir el beneficio de é~ 

ta, par intestada a por testamento. 
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Considero que ls rrecci6n IX tambi~n se encuentre referida e 

los alimentos, aún cuando no se mencione esta palabra, porque 

se está haciendo alusi6~ a que el autor de la herenéia se en

cuentra sin recursos y sin posibilidad de trebejar, !o cual -

constituye la necesidad por la que se atribuyen los alimentoe; 

y se especifica que deben recogerlo pare prestarle la ayuda -

requerida, aunque el hacer que sea recogido en une instituci6n 

de beneficencia no sea la forma ee: tablee ida pera propaºrcione.::. 

le alimentos. 

Por lo tanto, si no se cumple con este obligeci6n de propor-

cioner alimentas resulte justo que una persone ses incapaz de 

heredar, parque no debe recibir un beneficio como lo eer!s le 

herencia si no supo cumplir con el deber que tenia hacia el -

testador. 

Además el art!culo 1340 seffsls: 

•A excepci6n de loe caeos comprendidos en las -

fracciones X y XI del ert!culo 1316, le incapa

cidad pera heredar a que se refiere ese ert!cu

lo, priva tambi'n de los alimentos que corres-

panden por ley•. 

De la anterior se desprende la relaci6n existente entre ali-

mentas y sucesi6n, puee el incumplimiento de aquéllos tiene -

como consecuencia el producir una incapacidad pera heredar e~ 

tablecida por ley; y todas las incapacidades originadas por -

delito influyen en la pr1vaci6n de recibir alimentos que por 
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ley carrespand1n e una peraana, y a los que tiene obl1gac16n

de dejar en su teetamenta el autor de éste. 

Diapasicionea para toda clase de 

Incapecidedea. 

a) La incapacidad para heredar no produce el efecto de pr! 

var al incapaz de la herencia, hasta que ésta aea decl! 

rada en juicio par sentencia ejecutoria, a petici6n de 

algún interesada, ya que na puede ser promovida par el 

juez de oficio (Articulo 1341). 

Tampoco puede ser opuesta par el deudor hereditario 

cuando sea demandado, que na tenga el carácter de here

dero, el heredero que se encuentre en paaeai6n del der~ 

cho de heredero a legatario (Articula 1339). Par la ta~ 

to, la incapacidad tiene que aer promovida en juic~o. 

b) La acci6n pera promover la incapacidad prescribe en 

tres anos, a partir del momento en que el incapaz ae eü 

cuentre en poaesi6n de la herencia a legado¡ con excep

ci6n de las incapacidades declaradas par interés públi

co, las cuales aon imprescriptibles (Artículo 1342). 

c) Si el que entr6 en paseei6n de le herencia v le pierde

deapuéa por incapacidad, la hubiese enajenado en todo -

o en parte de loe bienes, antes de ser emplazado al Ju! 

cio en el que ae discutirá su incapacidad, v aquél can 

quien contrat6 lo hubiere hecho de buena re, el contra-
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ta aubeistirá, pero el heredera incapaz indemnizará al 

11g!tima de todas las daMos y perjuicios. (Artículo 

1343). 

d) El ejercicio de la scci6n corresponde s las que tienen-

derecho a los bienes hereditarios y a las acreedores. 

Formes de Otorgar el Perd6n el Incapaz. 

Le persona que ha sido declarada incapaz, puede ser perdonada 

por el testador en cualquiera de las siguientes rormes: 

a) Cuando la persona es incapaz de heredar por testamento-

una vez que el testador conocido el agravio instituye -

heredero al•·orensar o revalida su institución anterior-

can las mismas solemnidades exigidas para testar. (ar-

t!culo 1319). 

Jasé Arce opina: 

"Que en le práctica y pera na dejar sujete a une 

pruebe posterior, la circunstancia de que el te~ 

tador conocía el agravio, seré prudente hacerla-

constar en el testamento por declaración del te~ 

tadar• (32) 

Esto resulte acertado, porque podría suceder que poste-

riarmente y aún cuando una persona ya rué instituida 

heredera, las demás con derecha a heredar intentaren 

(.32) Arce y Cervantes Jasé.- •oe lea Sucesiones•.• México. Editorial 
Porrúa, S.A. 1983. Pág. 25. 
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hacer valer el hecho de que el teetedor no conoc!a el 

agravia, y por la mismo debe eee heredero conaideraree

incapaz. 

b) Si le persone ea incapaz pare heredar por intestado, el 

perdón deberá constar por declereci6n auténtica a por -

hechos indubitables. (Articulo 1318). 

En loa caeos de intestado las descendientes del incapaz 

de heredar por alguna de laa causes ae"eladaa, herede-

rán en lugar de su padre, pues no tienen por qué ser e~ 

cluidoa por la falta de éste, además de que no tendrá -

derecha al uaurructo sabre los bienes herededoa. ( Ar-

t!cula 1320). 

5.2) Segunda Consecuencia: 

Obl1gaci6n que ae Impone al Testador pera Dejar 

Alimentos a Determinadas Personas. 

Respecto de la disposición de bienes que puede hacer une per~ 

sana para.después de la muerte, existen dos sistemas: el de -

la libertad de testar, que puede ser absoluta o parcial, y el 

de le restricción de este facultad que.puede ser o no riguro-

se. 

Le libertad de testar significa el permitir que une pereona -

transr1era su patrimonio a la persone o persones que crea co~ 
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venient••, sin •xiatir algún impedimento para realizarlo, sal 

vo la excepci6n de dejar alimentos e determinadas personas. 

Este libertad de testar implica que el legislador tiene can--

fianza en que el testador se encuentra capacitada pera hacer-

una juste distribuci6n de sue bienes, y le excepci6n existen-

ta no puede desconocerle. 

Pare los partidarios de le libertad de teeter, ésta consolide 

le autoridad paterna y e le femil:a, le herencia tiene mejor-

' dietribuci6n, por medio de elle un padre puede premiar sptit~ 

de• o méritos, también puede suplir o compensar defectos net~ 

relee e involuntarios que justifiquen que sean protegidos, v 

permita cumplir deberes morales. 

En el C6digo Civil se adapte el sistema de la libertad de te~ 

ter en contrepasici6n al llamado siateme de legitimes en el -

cual existe el reconocimiento a determinados herederos llame-

dos, que tienen derecho e une porci6n de le herencia de le --

cual el testador no puede disponer libremente. 

En el C6digo Civil se establecen varias normas que se pueden-

considerar como protectoras de les persones que deben recibir 

alimentas; le única limitaci6n que se impone el testador es -

la seftaleda en el articulo 1368, pera dejar alimentos e dete~ 

minadas personas. 

Articulo 1368: 

'El testador debe dejer alimentos e lea personas 

que ae mencionen en lee freccionea aiguient~a: 



I A loe descendientes menores de 18 afias raspe~ 

to de loa cuales tenga obligaci6n legal de pro-

porcionar alimentos al momento de la muerte; 

II A los descendientes que estén impoaibilits-

doa de trabajar, cualquiera que a ea su edatli 1 cuen. 

do exista le obllgeci6n a que se refiere la fraa 

ci6n anterior¡ 

III Al c6nyuge aup~rstlte cuenda eet~ impedid~

de trabajar y na tenga bienes suficientes. Salvo 

otra dispoeic16n expresa del testador, este der~ 

cho subsistir& en tanto no contraiga matrimonio 

y viva honestamente; 

IV A loe ascendientes; 

V A la persona con quien el testador vivi6 como 

al fuera su c6nyuge durante los cinco anos que -

precedieron inmediatamente a su muerte o con 

quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan.perma

necida librea de matrimonio durante al concubln~ 

to y que el superviviente est~ imposibilitado de 

trabajar y no tenga bienes suficientes Este der~ 

cho sólo subsistirá mientras la persona de que -

se trate no contraiga nupcias y observe buena -

conducta. Si fueren verlas las persones con quien 

el testador vlvi6 como el fuera au c6nyuge, nin

guna de ellas tendrá derecho a alimentos. 



VI A loe hermanos y demás parientes colaterales 

dentro del cuarto grada, si están incepecitedas

o mientrea que no cu~plen dieciocho ª"ºª• si no 

tienen bienes pare subvenir sus necesidades. 
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Este obligación y su derecha correlativa, se rigen par lo si

guiente, en donde encontramos semejanza e lo ye tratado rea-

pecto a le naturaleza jurídica de loe alimentas: 

a) La obligación de proporcionar alimentos subsiste s6-

lo a relta o por imposibilidad de loe parientes ~ás CBL 

canos en grada. Tampoco subsiste esta obligaci6n si le 

persona tiene bienes; pera si los tiene y su producto -

na iguala e la pensión que debería corresponderle, le -

obligación se reduce e lo que falte pera completarle. 

(Artículo 1370). 

Los alimentos comprenden lo seftaledo en el articulo 308 

pero no comprenden el de proveer de capital e los hijas 

para ejercer su arte, oficio o profesión. (Artículo 

1314). 

b) Los alimentos serán fijados y asegurados de acuerdo

s las reglas establecidas en los artículos 314, 316 y -

317, pero sin exceder de la porción que le correepande

r!s al acreedor alimentario en ceso de intestado, ni b~ 

jará de le mitad de dichos productos (Articulo 1372). 

c) La pensión alimenticia establecida por el testador -

aubsiatirá si na baje de ese mínimo. (Articulo 1372). 



d) El derecha de percibir alimentas na es renunciable -

ni puede ser objeta de trsnsscci6n, la cual ya rue est~ 

dieda (Articula 1372.) 

ee':f Psrs hacer efectiva el derecha s los alimentas la --

persona necesita encentrarse al tiempo de ls muerte del 

testador en alguno de las casas comprendidas en el sr-

t!culc 1368, y cesa ese derecho cuando el interesada d~ 

je de encentrarse en eses condiciones, observe mala ce~ 

ducta e adquiera bienes. 

r) Si la herencia na es suriciante para prcpcrciansr 

alimentas a tedas las personas con derecha a elles, se 

observará le siguiente: 

1.- Se ministrarán a lee descendientes y al cónyuge au-

pérstite a prorrata. 

2.- Cubiertos éstes, se ministra~án"a prorrata a les e~ 

cendientes. 

3.- Después se ministrarán igua~nik,nte'll prorrata a las 

demás parientes calaterale,~ d~~t;o del cuarte grada. -

(Articule 1373). 

g) La pensión slimenticis ea una carga de ls mase here-

ditsria, a excepción de que el testador haya gravada 

con ella a alguna a algunas de les participantes de la 

sucesión (Articulo 1376). 

h) El testamento en el que na ee deje la pensión elime~ 

~icia será declarada inariciasc. (Articule 1374); este-
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tiene como resultado que el pretérido tenga derecho a -

recibir le pensi6n alimenticia que le corresponde, sub

sistiendo el testamento en todo ·lo que no perjudique -

ese derecho. (Articulo 1375). 

1) El hijo p6etumo también tiene derecho a percibir le 

porci6n integra que le correspondería por alimentos co

mo heredero legítimo, ei no existiera un testamento, e 

menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa. (Ar

ticulo 1377). 

Esta ea le segunda consecuencia derivada de la obligsci6n al! 

mentarle, relacionada también con las euceaionea, pero en as

te CBBO por testamento, el testador BB encuentra obligado a -

dejar alimentos a algunas personas constituyendo no s6lo un -

deber moral sino jur!dico aeftalcdo en le ley, para dejar pro

tegidas a todas éstas personas después de la muert2 d2l t eet~ 

dar, pues si en vide de éste exiet!s entre ellos una oblige-

ci6n y derecho correlativos e proporcionarse alimentos de 

acuerdo a sus posibilidades en el caso de necesidad, y en be

se el parentesco existente entre ellos; resulte 16gico que al 

morir el testador éstas personas puedan seguir percibiendo 

los alimentos, desde luego tomando en cuenta ciertos requisi

tos como su menor edad, imposibilidad para trabajar para pro

veerse de lo necesario. Se relacionan loa alimentos con le e~ 

cee16n por testamento como consecuencia de su incumplimiento, 

porque ~odr!e acontecer que el testador no cumpliera esta 
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obligación en au te•t•••nta, y e•e incumplimiento ten-

dr!e cama consecuencia la declaración de inaf icia•idad 

del te•t•m•nto. 

Arca y Cervantee, aeftola que 1ete aiatema •• defectuo•o: 

•Parq~• en la mayaría de la• ce•as, al momento de 

otorgarse el testamento, el test•dar na eat6 en p~ 

aibilidad de saber quienes van a tener derecha a 

alimentas cuando él muera y el •anta de la• mi•maa 

y parece, entonces, que tiene una obligación la 

de dejer alimentas) que en realidad, na esté en p~ 

sibilidad de cumplir par más buena voluntad que t~ 

vine• (33). 

Eata tiene una solución parque el testador al momento de emi-

tir su testamento sabe cuales de aua descendientes •an menare• 

de edad a quienes se encuentran imposibilitadas para proveerse 

de la necesaria, trataré de dejarlas protegidas, en cuanta e -

su manta, fijaré la cantidad que crea conveniente, pera además 

el c6diga seftsla que na puede exceder de la porción que le co

rresponder! e en casa de intestada, pera debe considerarse que 

el testador cumplió can su obligación en le forme más adecua-

da. Si las descendientes cumplieran la mayaría de edad, las d~ 

más herederas tendr!an que hacer valer esta cause en juicio, y 

ai ocurriere antes de la muerte del testador, éste tiene le p~ 

•ibil1dad de modificar su testamento. La impasibilidad de tra-

(-33) Arce ,y Cervantes Jasé. Op. Cit. P6g. 39. 
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bajar de aua daacend1entee, ascend1entea o demás pariente• ee 

una caracter!•t1ca conocida par él y que d1ffcilmenta ae mod! 

flce. 

5.3) Tercera Cansicuencia: 

Al1Menta• da la• Hijaa cama Rsqu1s1ta del Convenio en 

•l Divarcia'Voluntaria. 

Ant•• de referirme al convanio an al divorcia voluntario, ---

her' 1lu116n e 1lgun11 def1nic1ana• de divorcio, y loa dife--

rente• tipas da divorcia que contempla la legialac16n mexic~ 

na. ~ 

Para Rafael de Pina, el divorcio: 

•En el ••nt1do jurídica, significa extinci6n de -

la vide conyugal, declarada par autoridad campe•-

tanta, en un procedimiento ae"alado al erecto, y 

por una causa rteterminada de modo exprsaa• (34) 

De la anterior ae deduce que el divorcio tiene como una de --

au1 conaacuenciaa la terminaci6n de la vida conyugal, la cual 

dabe hacerse mediante un procedimiento que ya •e encuentra --

previamente aeftalada, pera debe existir una causa bien deter-

minada que da origan al divorcia. 

~duardo Palleraa, lo considera coma: 

(.34) Pina Rat'aal de. 1 Elementos de Derecho Civil Mexicana•. Valúmen 
I. H6xica. Editorial Parrúa, S.A. 1980. Pág. 338. 
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•un acto jurisdiccional o administrativa por vir-

tud del cual se disuelve el vincula conyugal y el 

contrato del matrimonia concluye tanta can rele--

ci6n e lea c6nyuges cama respecto de terceres• --

(35). 

En esta defin1c16n ya se determinan lee direrentes clases de 

divorcie, pudiendo eer jurisdiccional a edministrstivcr seft~ 

la que na solamente se disuelve el vinculo matrimonial, aina 

que también el contrato de matrimonio termina, de dende ae -

infiere que él considera al matrimonio cama un contrato; y -

sus efectos son ne solament• respecte a loa c6nyugea, sino-

también de terceros. 

En el C6digo Civil ne se encuentra una derinici6n del divor-

cio, pero el artículo 266 saftela: 

ªEl divorcio disuelve el vinculo del matrimonio y 

deje e loe c6nyuges en aptitud de contraer otro•. 

Aunque ne es une definici6n propiamente, si establece el 

efecto del divorcio de disolver el vincula conyugal, seffela~ 

da además que los c6nyuges quedan en aptitud de contraer 

otro. 

Diferentes Clases de Divorcio. 

1.- El Divorcio de Tipo Administrativo.- Es el realizado an-

(35) Pallares Eduardo. 'El Divorcio en México•. Mhica. Editorial -
Porrús, S.A. 1979. Pég. 36. 
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te el Juez del Registro Civil, y ee lleve e cabo cuando 

los ~6nyugee tienen le mayorie de edad, no procrearon -

hijas, y liquidaran ¡a sociedad conyugal, si se encuen

tren casados bajo ese régimen, de común acuerdo (Art!ca 

lo 272). 

2.- El Divorcio Judicial Denominado Voluntario.- Procede. cuenda 

sea cual ruare la edad de los c6nyugea, y teniendo 

hijas están de acuerdo en terminar el vinculo conyugal; 

coma un requisito fundamental deben celebrar un conve-

nio que debe ser aprobada por el juez; con arreglo e lo 

se"alada en los articulas 674 al 682 del C6digo de Pro

cedimientos Civiles, 272 última párrafo y del 273 el --

276 del Código Civil. 

3.- El Divorcia Necesaria.- Clue sólo puede ser pedida por 

el cónyuge inocente, cuando el otra cometió alguna de -

lea cauaea previstas en las articulas 267 y 268. 

Como ya se dijo en el articulo 272 se sefiala qué condiciones 

deben reunir loe cónyuges pare promover el divorcio volunts-

ria; v en el 273 se eenala como requisito indispensable de é~ 

te le presentación de un convenio que debe ser aprobado por 

un juez, de no aer as! no se puede decretar el divorcio, por

que es necesario que su validez sea declarada V reconocida en 

sentencia ejecutoriada. 

El convenio ea un contrato de derecho pública porque ea de i~ 

terés tente para el Estado como para la sociedad que su cent~ 



157 

nido esté de acuerdo a lo dispuesto por laa leyes que rigen -

al matrimonio y al divorcio, pare proteger loe intereses de -

los hijos que resulten de vitel importancia, y loa derechos y 

obligaciones de los c6nyugee resultantes del matri•onio. 

Los c6nyugee no tienen absoluta libertad pare celebrar el ce~ 

venio porque no pueden incluir solamente lee estipulaciones -

que ellos quieran, y d~ben inclu!r lea que se encuentran aen~ 

ledas y ain las cuales el convenio carece de validez y efica

cia jurídica. 

Otra característica que tiene es que una vez aprobado por el 

juez por sentencia ejecutoria, la violac16n que uno de loa 

c6nyuges haga, no propicia su rescisi6n, para lograr que lee 

coses vuelvan al estado en que se encontraban entes de eu ce

lebración, pues el otro cónyuge puede aclicitar se cumpla el 

convenio aún por ejecución forzosa en la vía judicial. 

También es importante señalar que en este tipo de divorcia es 

obligatoria la intervención del M1n1eter1o Público pera evi-

tar irregularidades del convenio y prevenir se afecten loa i~ 

teresas de los hijos. 

El juez no debe admitir una demande en la que el convenio na 

esté elaborado conforme a derecho; ordenará ~ loe cónyuges 

completen el convenio con lee estipulecioh ~altantea; en e~ 

ea de que admita la demanda el Ministerio P~ ·~, puede ape

lar el auto de edmiisi6n de la demande y t~n-•: -16n del pra

cedLmiento. Si la sentencia declare el divorcf~ ~ epruebs un 



158 
~ 

O convenio irregular también puede ser apelada por el Ministe--

ria Pública, pero desde luego si se declara que la misma ha -

causado ejecutoria, ya no podré apelarse. 

Los requisitas del convenio se fijan en el Artículo 273: 

'Los c6nyuges ~ue se encuentren en el casa del Úl-

tima pérr~fo del Artículo anterior (272), estén 

obligados a presentar al Juzgada un convenio en 

que se fijen loa siguientes puntos: 

I Designeci6n de persona a quien sean confiadas -

loa hijas del matrimonia, tanto durante el praced! 

miento, cama después de ejecutoriado el divorcio¡ 

II El modo de subvenir a las necesidades de las -

hijas del matrimonio, tanta durante el pracedimiell 

to cama después de ejecutoriado el divorcio¡ 

III La casa que serviré de hebiteci6n e cede uno 

de loe c6nyugea durante el procedimiento¡ 

IV En las términos del artículo 288, la cantidad-

qJe a titulo da alimentas un cónyuge debe pagar al 

otra durante el procedimiento y después de ejecutE 

ri~o el divorcia, as! cama le forma de hacer el -

paga y la garent{a que debe otorgarse para asegu--

rerla¡ 

V La manera de administrar las bienes de la aaci~ 

dad conyugal du~snte el procedimiento, y la de 11-

quidar dicha saciedad después de ejecutoriada el -



divarcia, a•! cama la dea1gnaci6n da liquid•da

re1. A ••• erecta ae acampeftar6 un inventarlo ~ 

avalúa de toda• lae bien•• •ueble• a inmuabl•• -

de llÍ aaciedad. 
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Uno da loa punto1 • tratar en este trebeja, ean loe all•antaa 

de loa hljaa cama un r1quisito del convenio en el divorcia v~ 

luntaria. Esto •e encuentre en la fracci6n II dd.'menc1anado -

articula, puea aunque na ee utiliza exactamente el t'r•ina -

alimentas, ae hace referencia a laa mlemae el declr aubvenlr

laa necealdadae de loe hijos. El convenio na a6la eet1pular6-

la• alimentas necaeariaa aegún lea paaibilidadaa de loa padrl9 

de acuerda a aue 1ngreeaa, blene1 v candici6n aacial de laa -

hijas pora cubrir eataa neceaidede~¡ aina que temb16n deben -

asegurarse debidamente dichas alimentaa, mediante la gerant!a 

a forma que a juicio del juez aee suficiente. Aunque 11 frac

c16n II na menciona que loa alimentas deben ser aaegur1daa, -

el Articula 275 a! la hace al decir: 

•Mientraa que ee decrete eldivarcia, el juez au

torizar& la aeparaci6n de las c6nyugea de una ·~ 

nera provisional v dictará laa ~•didea neceae--

riea para asegurar le subsistencia de las h1joa

a quienes habrá la abl1gac16n de dar alimentaa•. 

Par consiguiente, es necesario na aal1mente fijar an el con

venio una pensi6n aurlciante a cubrir lsa necealdedea de loa 

hijos,.eino la rarma de eeegurarlaa, siendo estas la r1snza, 

prenda, hipoteca, dep6eito de una cantidad a la efectac16n -
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qua 1e haga del sueldo o del 1ngreeo, 11 no ae pueden otorgar 

lea atrae gar1ntlaa. El juez na debe aprobar un convenio a p~ 

aar de que lapens16n alimenticia a au Juicio aes auriciente -

para aatiaracer las neceaidadee de loa hijas ai na se encuen

tra debidamente asegurada; y el H1nisterlo Público debe opo-

nerae a au aprobación. 

De acuerdo can esto, deapu~e del divorcio, se prate~e única-

mente a loa hijos menores de edad pare que au1 padr~a lee pra 

parcionen lo necesario para auba1atir, pera da ningún modo 

puede aceptarse eate precepto 1n forma absoluta. Loa hijos m~ 

yorea de edad, también pueden encontrarse en la necesidad de 

recibir alimentos par caracar d1 bienes y encontrarse 1mpoai

bil 1tadaa para trabajar. De ecu1~do con lea carecter!aticas -

de loa alimentos ya analizadaa, la• padrea deben dar alimen-

taa a loa hijos, la que presupone la poaib1lidad en unos y la 

necesidad en otros. Ademia 101 al1mentoa aiempre van otorga

dos par la necesidad de una paraona y la posibilidad de otre; 

en este caso s1 un hija mayor de adad carece de bienes v se -

encuentra 1mpoe1b111tada para trabajar por alguna enfermedad, 

a por algún defecto f!a1ca, cont1n6e con le necesidad de exi

gir alimentas; y s1 ésta obligaci6n ea 1mpueate por la pater

nidad, no porque loe padres ae divarb1en, esta 1ituac16n cam

bia para loe hijos menores de edad v mayores cuando las nece

siten. 

E-s humano qua las padres cumplen con eate obligec16n, pues al 
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divorciarse ya no pueden atender conjuntamente al cuidada y -

subsistencia de un h1Jo qu~ se encuentre en ea•• condlclonea. 

A eate reapecta ax1ate l• aigu1ente jurlaprudencl•: 

ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE EDAD. DBLIGACION DE PROPORCIONAR

LOS.-

La obllgacl6n de proporcionar alimentaa a loa hljaa ma

yores de edad no deaaparece por el solo hecho de que '.! 
tos lleguen a esa edad, en virtud de que su nece•id•d -

na se.satisface automáticamente por la acla realizacl6n 

de esa circunstancia. 

Séptima Epoca, 

Amparo directa 3248/76.- Miguel Estrada Romero.- Hayo-

ria de 4 votos.- Volúmenes 97 - 102, Cuarte Parte, P6g. 

13. 

Ampare directo 3747/76.- Delfina M~ndez de Sánchez.- H~ 

yo.ria de 4 votes. - Volúmenes 97 - 102, Cuarta Pilrte. P! 

gins 13. 

Amparo directa 5487/76.- Alfredo Guzmán Velazcc.- 5 vo

tes.- Volúmenes 103 - 108, Cuarta Parte. Plig. 12. 

Amparo directo 845/77.- Rasa Mart!nez de la Cruz y 

otras.- 5 votos. Volúmenes 103 - 108, Cuarta Parte. P6-

g1na 13. 

Amparo directo 4797/84.- Mar!a Francisca Hern6ndez Ure~ 

te.- 5 vetos. Volúmenes 103 - 108, Cuarta Parte. Página 

12. 
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Semanario Judicial de la Federaci6n.- Séptima Epoca. V~ 

lómenes 103 - 108. Cuarta Parte; julio-diciembre 1977. 

Tercera Sala. 

Este requisito del convenio resulta otra consecuencia relaci~ 

nada con la obllgac16n alimenticia, por medio de éste se tr~ 

ta de proteger les necealdadea de los hijas en base a la ley, 

na dejando al arbitrio da las padres la cantidad destinada a 

ese efecto y su forme de aseguramiento. Tomando en cuenta la· 

fundsmentaci6n aociel, moral y jurídica de los alimentas, és

tos siempre deben encontr11r11e protegidos por la ley, y na por 

el hecho de disolveree el vínculo matrimonial, los padree de

ben dejar de cumplir con eee obligaci6n y los hijos perder su 

derecha a exigirlos, porque le fuente de éstas no se encuen-

tra en el matrimonio, aino en la fil1eci6n, en la relaci6n -

existente entre padree a hijas¡ además una de lea abligacla-

nes derivadas del matrimonia pare las c6nyuges, es la de contri

buir econ6micamente pera las alimentos y educaci6n de loe 

hijos; y si esta abligaci6n la tienen durante el matrimonia, 

después de disuelto el v!ncula matrimonial, aeta abligaci6n -

debe subsistir para las padres, cuando ses necesario para los 

hijas. 

Este requisito del convenio de proporcionar alimentos s las -

hijos no ae deriva precisamente como consecuencia del incum

plimiento de .fa toe; pero al establecerlos cama uno de loe pun 

toa importantes, se trate de evitar su incumplimiento por --
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parte de la• c6nyuge•, a sea, que en ••te ca•a las el1menta•

V el divorcia se relecianan med1ente el canvenia evitando que 

par el divorcia, l• abl1gaci6n alimentarla na •e• cumplid•. 

De todas las eetipulscianes fijadas ceda un• son importantes, 

pero las relativas a slimentaa revisten un carácter m6e impa.I, 

hnte par ser fund!Ímentlllee para la aubsletencie de lae hijas y 

la• c6nyuge•. 

5.3.1) Dbligaci6n de Asegurar las Aliinento• del 

C6nyuge en el Divorcia Voluntaria. 

Dtre consecuencia derivada de las alimentos· en el divorcia vs. 

lunteria e• la de proporcionar alimentos un c6yuge el otra, -

siendo una más de las requisitos indispensables para aer aprs. 

bada el canvenia par el.Juez. 

El articulo 2~3 Fracci6n IV que ea la que las instituye, tuvo 

una modificación en las últimas reformas hechas el C6diga Ci

vil, publicada en el Diaria Oficial del 27 de diciembre de 

1983, que entré en vigor después de 90 d!aa, par la que ls 

fracción IV qued6 establecida de le siguiente forme: 

"En las términos del articula 2BB, la cantidad que 

e titula de alimentos un cónyuge debe pegar el otro 

durante el procedimiento y deapuéa de ejecutoriada 

el divorcia, es! cama la rarme de hacer el paga y 

la garantía que debe atargarse para asegurarla'. 

Antes de la reforma se encontraba aeftelede ea{: 



•rracci6n IV.- La cantidad que a t!tula de ali

mentaa un c6nyuge debe dar al otro durante el -

procedimiento, la forma de hacer el ~ega y ls -

gersnt!a que debe darse para asegurarla". 

La1 reformas intraducidaa son: 

16~ 

Anteriarmante a6lo ae ªª"alaba que las slimentae deb!sn ser -

pagadas par un c6nyuge al otra, 1in especificar si el espasa

era el. acreedor alimentaria y la aspase deudora a viceversa,

ª aea, que cualquiera de las daa pad!a encentrarse necesitada 

y el otra can pasibilidad de darlas. Actualmente ye ae encue~ 

tre ªª"alado en qué caaa1 corresponde e la mujer darles o re

cibirlas, relacionando ese ert!cula can el 268. 

Otra reforma importante, que cambi6 completamente el eentida

de lea alimentas en el divorcia voluntaria y el procedimiento 

de éste ea que la abl1gaci6n subaiate na solamente mientras -

dure al procedimiento, aina después de ejecutoriado el divor

cia. 

Antes le abligeci6n alimentaria 1610 deb!a cumplirse durente

el procedimiento y generalmente era el espesa que par costum

bre a par evitar que el juez ea opusiera el convenio loa pro

porcionaba a la esposa. Pera una vez ejecutoriado el divorcio 

ninguno de las c6nyugea pod!s exigiFalimentos el otro, aun-

que era l!cito que un c6nyuge se obligara a dar alimentos sl 

otro, pera parque se! lo quer!a, ara su voluntad, y lo pod!a

hacer estableciendo un término o alguna candici6n si se! lo -
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d•cidl•. 

Suced!a en aceaianes que al el eapaaa era el m6a 1ntereaado -

en el divorcia y pare que fuera m6a r6pida fijara une penai6n 

alimenticia para su eapaaa en el canvenia; pera en la genera

lidad de laa caada una vez disuelta el vínculo conyugal, ya -

na existia abl1gaci6n alimenticia. 

En le actualidad can lea rerarmas realizadas en los articuloa 

273 y 2BB ye na sucede aa!, dec!a el articula 288 en au parte 

final: 

ªEn el divorcia par mutua canaentimienta, salva 

pacta en contraria, las c6nyugea na tienen der~ 

cha e pene16n alimenticia, ni e la 1ndemn1za--

ci6n que concede este articula•. 

Al eer reformada el articula 288, qued6 cama eigue en su ee

gunda y tercer párrafos: 

ªEn el c~sa de divorcia par mutua coneentimien

ta, la mujer tendrá derecha s recibir alimentas 

par el misma lapsa de dureci6n del matrimania,

derecha que disf.rutará s1 no tiene ingresas su

ficientes y mientras no contraiga nueves nup--

cies o se une en concubinato. 

El mismo derecho senaleda en el párrafo ente- -

rior, tendrá el ver6n que se encuentre imposib! 

litada pare trebejar y carezca de ingresas suf! 

cientes, mientrasna contraiga nueves n~~=!3a a 
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aa una en concubinato•. 

Cama ae pueda notar de la expuesta anteriormente, el otorga-

mienta v aseguramiento de las alimento• va na queda sujeta a 

la voluntad de los c6nvuges¡ la mujer tiene el derecha de ex! 

girlas par el misma lapsa de tiempo que dure el matrimonia 

cuando na tanga ingresos suficientes¡ y este derecha ye le es 

concedida par ls ley, na solamente par estipularla un conve-

nia, ya que éste sufr16 une madificaci6n establecida par la -

ley. Deade luego, la sum1nistraci6n de alimentas se encuentre 

sujeta e condiciones: tiene un término, encontrarse la esposa 

necesitada de recibirlas, na volverse a casa ni vivir en con

cubinato, la que es 16gica, pues si le mujer vuelve a casarse 

esta abligaci6n tiene que recaer en su marida, cama cansecue~ 

cis del matrimonia¡ y si vive en concubinato, el evitar que 

oponga cama defensa el hecha de que na se encuentra casada, -

aunque se encuentre viviendo cama tel. 

La necesidad de recibir alimentos es csracter!stica de su na

turaleza jur!dica. Crea que esta reforma result6 acertada pa~ 

que as! se evita que par el hecha de que le mujer aceptare un 

divorcio voluntaria, por evitarse un procedimiento larga a 

que fuere más conveniente para sus hijas, se le privare del -

derecha de recibir alimentas eón cuenda sus ingresas no fue-

rsn suficientes para subsistir. De este forma ve queda asegu

rada su derecha a recibir alimentas, y na se da lugar a que -

les pida cuenda na las necesite, claramente ae establece que 
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ealamanta le 1er6n otorgada• cuenda c•r1zca de ingr11a1. 

El eapaea tamb16n tendr6 derecho a r1cibir 1limenta1 cuenda -

se encuentre 1mpaa1b111teda pare tr1b1j1r~y carezca de ingre

aa1; pare 61 se e1t1bl1ce una cand1c16n m61, na 16la 11 el -

hecha de carecer de ingreaa1, eina que debe estar. lmpaaibili

tada para trebejar, requiaita que na se exige en 11 mujer; -

también él debe permanecer libre de matrimonie y tampoco dabe 

vivir en concubinato, 1eMal1ndc can este a•pecto une igualdad 

del hambre y la mujer frente • 11 ley. 

Ea importante aeMalar que cama en lea alimentas de loa hijaa, 

ne s6la se debe asignar la cantidad de éataa, sine au aeegur~ 

miento, la que ea vital para hacer efectivo eae derecho. 

Eate es otra canaecuencie y ae relaciona can lee alimentca de 

los hijos coma un requisito del convenio en el divorcie volu~· 

taric. Antes de la reforma, na resultaba fundemental en el 

convenio, a partir de la reforme hecha a los ert!culoa 273 y 

288 ya adquiere importancia porque la obligac16n elimentarie

ya se encuentre perfectamente plasmada en le ley pare ••r cu~ 

plids durante le tramitaci6n del divorcia y después de ejecu

toriado. Esta consecuencia al igual que 11 de lea alimentos -

de los hijos, no es resultado de au incumplimiento, pero can 

las madificecicnee exietentea, eu establecimiento protege pr~ 

cisamente que la abl1gaci6n sea incumplid•~ ya que dicha in

cumplimiento tendría coma ccnaecuenci1 la no obtenci6n del d! 

v9rcic. 



5.4) Cuarta Consecuencia 

Obligaci6n de las Padres de Pagar Alimentos en 

Proparci6n a las Bienes. 
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El srt!culo 287, hace rererencia a que las c6nyuges deben ce~ 

tribuir en proporci6n e sue bienes a los alimentos de sus hi

jas, par lo tanta, este obligsci6n no gravite ~6lo sobre el -

padre, porque debe respetarse le porporcionalided con le que 

los alimentos deben ser otorgados, si ambos padres tienen po

sibilidad ambos los darán, con le debida proporci6n. Podr!e -

suceder que los dos padres tengan bienes considerables y cada 

uno pueda cumplir independientemente con esa obligaci6n, aún

as! ambos deben contribuir para proporcionar alimentos a sus 

hijos. 

El hecho de que uno de los c6nyugea tenga más bienes que el 

otro, no da lugar pare que éste cont~ibuye en una mayor pro-

porci6n, porque el principio de proporcionalidad debe ser es

trictamente cumplido. 

Esta consecuencia tampoco es derivada de un incumplimiento de 

la obligación alimentaria, pero si se respete el principio de 

proporcionalidad, as evita que un c6nyuge no quiera cumplir -

con esa obligaci6n por el hecho de sentir que él contribuye -

en una mayor proporción que el otro c6nyuge. 
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5.5) Quinta Consecuencia.-

Incu111plimiento de la Oblig11ci6n Alimentario 

como Ceueel del Divorcio Necesario. 

Refeel de Pin• comente: 

"Lee ceuaea de divorcio, pueden definirse como 

equelles circunatenciaa que permiten obtenerlo 

con fundamente en una determinada legialaci6n" 

06). 

De lo anterior se desprende que sólo lea causas se~eledae ar~ 

viemente en le ley, son les que permiten obtener el divorcie, 

y para hecerlee valer, se debe seguir un procedimiento. 

Efectivamente en le legialecién mexicana lee causas de divor-

cio se encuentran perfectamente eateblecidee, y no pueden 

existir más ceusaa. 

En el Articulo 267, ae enumeran causas que originan el divor-

cio necesario, recibiendo este nombre porque al realizar uno 

de los cónyuges alguna de estas conductas, el otro ae ve en -

la imperiosa necesidad de solicitar el divorcio por tornerse

Jtr!cil la vida conyugal. 

Consentini las agrupé'.en la forma siguiente: 

•(a) Causas por ardan crim,inol6gica, conexas a 

un hecho castigada, má~ >~,,~~~nos severamente --

por la ley. 

(j6) Pina Rafael de.- Op. Cit. P~g. 340. 



(b) Causes de orden eugénico, ligadas a ciertas 

ineptitudea r!sicas para la vida con.ugal (al--

cohalismc, abusa de estupefacientes y de exci--
, 

tantee, enajenaci6n mental incurable, enrermed~ 

des cr6nicee, cantagicaaa y hereditarias, impa-

tencia). 

(e) Cauaaa indeterminedaa, admitidas par algu--

nas legislaciones psra abarcar todos aquellas -

.casas de grave perturbación de la vida Familiar. 

(d) Causas de arden puramente individual (incam 

patibilidsd de caracteres, consentimiento mutuo) 

(37). 
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Esta clasificaci6n es adecuada parque las causas de divorcia-

se originan en un delito, enfermedad, las causas senalsdas c~ 

me indeterminadas que perturban la vida familiar san las rer~ 

ridaa al incumplimiento de lea obligaciones matrimoniales, y 

de arden individual. 

El incumplimiento de la abligaci6n alimentaria se encuentra -

comprendida en la Fracci6n XII del Articula 267, la cual tuve 

una reforma publicada en el Diaria Oficial el 27 de diciembre 

de 1983, que entr6 en vigor 90 d!ss después, ya can anterior! 

dad había sufrida una reforma en el ano de 1974. 

La fracción XII se encentraba da la siguiente Forma: 

"Le negativa injustificada de lea c6nyugea a cum 

(37) Citado por Pina Rarael de.- Op. Cit. Pág. 340 y 341. 



plir las abligaciane• ae"aladaa en el Art!cu

la 164 y el incumplimiento, ain juata ceuea,

de le aentencie ejecutoriada par alguna de 

las c6nyugee en el ca•a del Articula 168". 

Actualmente •e encuentra prevista ea!: 

"Le negativa injuatiricede de las cényugee a 

cumplir con lae abligscianes se"slades en el 

Articula 164, •in que •es neceaeria agotar 

previamente loa pracedimientoa tendentes a au 

cumplimiento, ae! coma el incumplimiento, sin 

juste cauae, por alguna de loe c6nyuge•, de la 

•entencia ejecutoriada en el ceso del Artícu

lo 168". 
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Aunque no se hace menci6n concretamente de le pelabrs elimen

taa, esta se deduce del ert!culo 164: 

"Loa c6nyugee contribuirán ecan6micamente ~l 

sostenimiento del hogar, a su alimentaci6n y 

a la de sus hijas, as! como a la educaci6n de 

éstas en las términos que le ley eetablece, -

sin perjuicio de distribuirse la carga en la 

rorme y proporci6n que acuerden para e•te 

erecto, eegún sus pasibilidades. A la anterior 

na está obligada el que es encuentre impoeib! 

litado para trebejar y careciere de bienes -

propias en cuya ceso el otra atenderá 1ntegr~ 



mente a esos gastas. 

Las derechos y abligecianes que nacen del metrl 

mania serán siempre iguales pera las c6nyuges e 

independientes de su epartecién ecan6mica el -

sostenimiento del hager•. 

17Z 

De los elementos contenidas en el articula anterior, se inri~ 

re que san las mismas que conjuntamente comprenden las alime~ 

toa. 

Analizando la causal que arig1n1 el d1var~1a par incumplimie~ 

ta de le abligacién alimentaria, si alguna de las cényugea na 

cumple can lea obligaciones aeneledas por el Articulo 164, al 

otro ae encuentra en posibilidad de solicitar el divorcia, y 

de acuerdo con el mismo, loa daa cónyuges deben contribuir p~ 

ra cumplir los deberes que tienen seneladaa, par la tanta, 

también cualquiera de los das, puede encontrarse en el aupue~ 

ta de incumplimiento de las mismas. 

Desde luego pera que le csuael de divorcio se configure, la -

negativa de las cónyuges debe ser injustificada, a sea, que -

teniendo la pasibilidad de praparciansr alimentas na lo hiel~ 

re; na sería injustificada si careciere de bienes o estuviera 

imposibilitado para trebejar parque entonces na se encontra-

rla obligado cama lo aeMale al referida Articula 164, pues en 

los alimentas ea rundamental tomar en cuenta la posibilidad V 

la necesidad del acreedor y del deudor, y si alguno de loe -

cónyuges se encuentra imposibilitado, el otro tiene que cum--
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plir él e6la le abligac16n alimenticia, siendo también una de 

lea causas de terminaci6n de loe alimentca. 

Can le última rerarma, este rrecci6n eurri6 une edici6n, ya -

na resulte necesario agotar previamente atrae prccedimientae

que hicieren posible au cumplimiento. 

Este adición ea adecuada, pues aunque en la rcrma en que ae -

encontraba establecida anteriormente, na se exigía un prcced! 

mienta previo come podía ser el juicio de alimentaa, promovi

do para comprobar en ,1 de divorcie que una de lea cónyuges -

ne había cumplido can la abligaci6n a su cargo, por aer esta pru.!!. 

be decisiva en elénimc del juzgador pera decretar el divorcie, 

ne aienda la única prueba que puede crreceree; aunque na exi~ 

te impedimento para promover el juicio de alimentas en primer 

término; considero que esta es un avance más en la legiala--

ción pare agilizar el juicio de divorcio. 

En el divorcie es dende se aprecia con más claridad que el i~ 

cumplimiento tiene como una de sus consecuencias, originar el 

divorcio necesaria. 

El legislador atinadamente, le incluyó en les causes de divo~ 

cio, pues si une de les obligaciones del matrimonio es la ay~ 

de mutua de les cónyuges y une de elles ne lo hace, el otro -

tiene todo el derecho de solicitar el divorcio; y todavía re

sulte de més gravedad que se incumple este obligación en le -

persone de los hijos, originando también el divorcie, porque 

este causal comprende na sólo el incumplimiento de le oblig~ 
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ci6n alimentaria entre c6nyuges, sino también can relaci6n a 

loa hijas, el respecta se transcribe le siguiente ejecutoria: 

DIVORCIO, FALTA DE MINISTRACION DE ALIMENTOS A LOS HIJOS COMO CAU-

SAL DE.- Ne es exacta le cansideraci6n en el sentido de que la 

falta de ministrsci6n de alimentes a los hijos habidos en el 

matrimonie ne es ceuae ds divorcia, puesto que la Fracci6n 

XII del Articule 267 del C6digc Civil establece cama causal -

para disolver aquel vinculo, la negativa injustificada de los 

c6nyuges e cumplir lea obligaciones se"aladae en el Articula 

164 de propia ordenamiento, y de acuerdo con este precepto, -

loe c6nyugee contribuirín econ6micamente al sostenimiento del 

hogar, e su elimentsci6n y a le de sus hijos, se! como a la -

educeci6n de loe miemos, en los términos que la ley estable-

ce, motive par el cual 1! as cauae de divorcio el que uno de 

loe c6nyugee no contribuya 1conámicemente en le elimentacián 

de sus hijos. 

Amparo directa 1560/77.- Her!a Ram!rez de quiroz.- 7 de marzo 

de 1978. Meyor!a de vetos.- Penante: Salvador Mandreg6n Gue-

rrs.- Disidentes J. Ramón Palacios Vargas y J. Alfonso Abitie 

Arzapelo. 

Semanario Judicial de le Federec16n. Séptima Epoca. Volúmenes 

109-114. Cuarta Parte. Enero - Junio. 1976. Tercera Sala Pág! 

ne 100. 

Eate incumplimiento puede acarrear graves consecuencias e la 
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vida familiar y el matrimonio, parque el c6nyuge que ae en--

cuentre en esta situaci6n, tendré que trabajar méa tie•po pa

re cubrir les necesidades de aus hijos; loa cuales quedarén -

sin la debida atenci6n indispensable pare au desarrollo; ade

más también los c6nyuges se pierden el respeto, considersci6n 

y amor que entre ellos debe existir. Por eeo ai no se da el -

debido cumplimiento a esta obligaci6n fundamental en la vida 

de la persone, debe tener como una de sus consecuencias la -

ruptura del v!nculo conyugal, ea decir, el divorcio. 

El caso del Articula 168 elude el manejo del hogar, a la ror

msci6n y educsci6n de los hijos y a la administraci6n de loe 

bienes de éetoe, lo que debe ser resuelto por los c6nyugee de 

común acuerda; y cuando existe desacuerdo, el Juez de la Fem! 

liar debe resolver lo conducente, por lo tanto, si alguno de 

los c6nyuges incumple le sentencie ejecutoriada relativa s e~ 

te ceso, el otra puede solicitar el divorcia. 

5.5.1) Sanciones por le Negativa de un C6nyuge 

pera dar Alimentos el Otro. 

Este incisa se vincule can el anterior, porque les sencianes

se encuentren relacionadas a les causales de divorcio, y son 

impuestas al cónyuge culpable par haber sida el causante del 

divorcio. 

Lee sanciones na ~ola son etribuiblea'el c6nyuge culpable en 

le ceueel de divorcio de negativa injustificada de los c6nyu-
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ges a proporcionarse alimentos, son aplicables a todas las --

causas de divorcia, considerándose como un castigo. 

La primera de ellas es le pérdida de le patria potestad ª.2. 

bre loe hijos; este punto será tratado con más amplitud 

méa adelante. 

Laeegunda, la obligeci6n de pegar alimentos sl cónyuge 

inocente y e loe hijos menarse de edad e incapacitados. 

En el ceso da este causal, no puede considerarse solamente c,2_ 

mo une eenci6n, pues lo que se busca resolver se la suminis--

treci6n de alimentos que no es ha realizado por parte de uno 

de los c6nyuges, de eh! que la finalidad de esta causal debe-

ser no sólo le disoluc16n del vinculo conyugal, sino obligsr

sl c6nyuge culpable s cumplir con la preetec16n que no ha el-

do satisfecha; y la que no podrá proveer en la forma que él -

considere conveniente, sino en le que ee eensle en el juicio, 

pudiendo ser en une proporci6n mayor de le que contribuye el 

otro c6nyuge. 

En loe demás casos de divorcio, loe alimentos e! son etribui-

dos al cónyuge inocente como une sanci6n para el culpable, pe .-
ro desde luego tembi'n debe tomarse en cuenta la necesidad que 

el cónyuge inocente y sus hijos tengan para fijar la cantidad 

correspondiente por concepto de alimentos¡ si se establecen -

como une ssnci6n el principio de proporcionalidad debe ser --

respetado, porque debe enelizeree la capacidad pare trabajar-

de loe cónyuges y su e1tusci6n econ6mice. 
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As! la establece el Articula 288 del C6diga Civil, en su pri

mera parte, que también rué rararmada: 

'En loa cesas de divorcia necesaria, el juez, 

tomando en cuenta lee circunstancies del caaa 

y entre ellas la capacidad para trebejar de -

lee c6nyuges, y eu situaci6n ecan6mica eente~c 

ciaré al culpable al paga de alimentas en rs

var del inocente". 

Anteriormente pare que el c6nyuge inocente tuviera ese dere-

cha deb{a reunir determinadas requisitas, le re~arma eata~le

cida suprimió esos requisitas como eran: 

a) Vivir honestamente; y 

b) No contraer nu~ciae. 

Estos requisitas ya no sen establecidas, pero si el c6nyuge -

inocente se casa, e! debe perder ese derecha, parque en esa -

nueva situación, loa cónyuges que contrajeron matrimonio tie

nen cbligaci6n 'de contribuir económicamen·te al scstenimiento

de su hogar rormsndo este parte de los derechas y obligacio-

nea derivadas del matrimonio. 

Va ne se hace distinción el ae~alar al c6nyuge culpable entre 

el hambre y la mujer, de donde se deduce que los das tienen -

eae·derecho, aunque en le práctica ei el marido es el culpe-

ble del divorcio,~la mujer siempre solicita los alimentos, en 

el cese contrari~, ·cuenda la mujer es la culpable, el hombre

generalminte no loe solicita. 
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Le tercera, es pegar al c6nyuge inocente loa dahos y per

juicios que le produzca el divorcio •• · 

La cuarta, que el c6nyuge culpable no puede contraer nu! 

vo matrimonio, sino después de transcurridos dos ª"ºª -
desde la fecha en que se decretó el divorcia. 

La quinta, devolver las donaciones hechas a favor del CÓ!!. 

yuge culpable, por concepto del matrimonio. 

5.6) Sexta Conaecuencia.-

Las Efectos del Divorcio y su Relación can la 

Obligsc16n Alimentaria. 

S. 6. 1) Efectos Provisionales. 

Se producen durante la tramitación del juicio, y canatituyen

una serie de medidas tendientes a fijar la situación de loa -

cónyuges y de las hijos durante el prccedimtento de divorcia, 

lo anterior se encuentra reglamentado en el Art!culo 282 del 

Código Civil. 

Artículo 282: 

"Al admitinse la demanda de divorcia, o antes si 

hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente -

y sólo mientras dure el juicio, las dispoaicia-

nes siguientes: 

I Derogada; 

II Proceder a la separación de las c6nyuges de -



conformidad can el C6diga de Procedimientos Civ! 

lee. 

III Se"elsr v asegurar las alimentos que debe -

dar el deudor alimentaria al c6nyuge acreedor y 

a los hijas; 

IV Las que se estimen convenientes pera que loe 

c6nyuges na se puedan causar perjuicios en sus -

respectivas bienes ni en loe de la saciedad con

yugal, en su caso; 

V Dictar en su cesa, las medidas precautorias 

que la ley establece respecto e le mujer que qu~ 

de .encinte; 

VI Poner e los hijos el cuidado de le persone -

que de común acuerdo hubieren designado los c6n

yuges, pudiendo ser uno de éstas. En defecto de 

ese acuerdo, el c6nyuge que pide el divorcio pra 

pondrá la persona en cuya poder deben quedar pre 

visionslmente los hijos. El juez, previo el pro

cedimiento que fije el c6diga respectiva reealv~ 

rá la conducente. 

Salva peligro grave para el normal desarrolla de 

loa hijos, los menares de siete ª"ºª deberán qu~ 

dar al cuidado de la madre. 
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Es de tal importancia le obligeci6n alimentaria, que una vez

más ee encuentra presente, este acaei6n en las efectos pravi-
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eionelee del divorcio. 

Siendo une preetsci6n que por ningún motivo debe dejarse de -

cumplir, debe ester inclu!ds an loe efectos provisionales, 

siendo más importante cuando la causal invocada es la compre~ 

dida en la Frecci6n XII del Artículo 267 porque no puede de-

jsrse pendiente de resolver hasta la sentencia el monto que -

por concepto de alimentos percibirán el c6nyuge inocente y -

loa hijos, pues ei ha invocado este caueel es por eer eviden

te su necesidad y la de sus hijos de que le sean proporciona

dos, y este artículo permite que en casos de urgencia esta m~ 

dida pueda eer dictada antes de admitirse la demanda divor--

cio. 

En los demás casos de divorcio, esta aitueci6n puede no pre-

sentarse, porque la obligaci6n se encuentra cumplida, pero -

también podr!s acontecer que no lo esté, y siendo as! también 

es necesario que se establezca provisionalmente esta medida,

si se satisface la prestaci6n alimenticia, el efecto proviei~ 

nal respecto de ésta se fija para evitar su incumplimiento 

por parte del cónyuge al que se le demand6 el divorcio. 

5.6.2.) Efectos Definitivos. 

Tienen mayor trascendencia por ser los que fijarán le situa-

ci6n permanente de los divorciados, sus hijos y sus bienes, -

una vez que se declare ejecutoriada la sentencia de divorcio. 

Se dividen en: 
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1.- Erectas en relsci6n a la peracna de lea cónyuges. 

2.- Erectca en relaci6n a les hijca. 

3.- E rectes en relaci6n a lea bienes de loa c6nyugea. 

Lea erectas en relación a la p!!=«ana de lea cónyuges, se sub-

dividen a su vez en: 

a) La capacidad para celebrar nueve matrimonio. 

b) La capacidad jurídica de la mujer divorciada. 

c) Derecha de la mujer divcrciade para llevar e no, el apellide 

de su espese. 

d) Capacidad de la mujer pare ejercer el ccmercic. 

e) Relacicnadce a lee alimentes que deberé pagar el cónyuge cul, 

pable al inccente. 

Este afecte ea ccmún que se estudie relscionéndclo ccn les -

bienes y ne ccn la peracna de les cónyuges; pero no se debe -

ccnsiderar cerne afecte vinculada a los bienes, sino directa-

mente con la subsistencia del cónyuge inccente, y en base a -

la sanción impuesta al cónyuge culpable, considerandti le cepa 

cided pera trabajar de lea cónyuges y su situación eccnómice. 

Este sanción ya ne es aplicable únicamente al hcmbre, aiendo

le mujer le única que disrrutaba este derecha, en la actuali

dad les des cónyuges pueden llegar a ser culpables, y pcr le 

miamc a cualquiera de elles se impcne la sanción. 

Si la causal de le Fracción XII del articule 267 es le eeftel~ 

da para pedir el divcrcic, y en les efectca prcvieicneles se 

ccnsidera cerne indispensable fijar los alimentca, ej~utcria-
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do el divorcio resulta más importante Pijar la cantidad que -

el c6nyuge culpable pagará por alimentos, pues éstos resolve

rán les necesidades del otro c6nyuge y de sus hijos, siendo -

el origen del divorcio, ea 16gico que deba ser un erecto defl 

nitivo. 

En loa otros casos de divorcio aunque loa alimentos han sido 

proporcionados, son un erecto definitivo de éste, porque esta 

obligeci6n debe seguirse cumpliendo, además de que se consid~ 

re como una sanci6n algunas causas de divorcio, también pue-

den provocar el incumplimiento da la obligaci6n alimentaria. 

5.6.3.) Efectos en Ralaci6n a la Persona de 

loa Divorciados. 

De todos los efectos seffalados el que interesa en este traba

jo es el relativo a los alimentos, que en el caso de divorcio 

necesario es preciso seffalar, los que recibirá sl c6nyuge in~ 

cante. Como ya se dijo, se le atribuirán respetando la capacl 

dad para trabajar y ls posibilidad econ6mica de los c6nyuges; 

porque si el marido resulta culpable pero apenas tiene lo ne

cesario para vivir y la esposa posee los bienes suficientes -

para mantenerse ella y sus hijos, no se le podr!s obligar a -

proporcionar alimentos, pues su capacidad econ6mics no se lo 

permite. 

A pesar de la diaoluci6n dsl matrimonio por el divorcio, sub

siste el derecho de alimentos que por regla general se strib~ 
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ye el inocente y gravita sobre el culpable, esta abl1gac16n -

ya no deriva del matrimonia que ye deaapareci6, sino por hebe~ 

se ccaaicnadc el divorcie. 

5.6.4) Efectos Principales del Divorcio Respecta 

a· las Hijos. 

Estos efectos se dividen en tres clases: 

1.~ Efectos relativos a le legi~lmidad o ilegitimidad 

del hijo de le mujer divorciada, o simplemente se

parada judicialmente de su marido. 

2.- Efectos en cuento e la patr~~ potestad. 

J.- Efectos relacionadas con~lca alimentos de loa 

hijos. 

Como ya se dije s6lc los hijos menores de edad tienen derecho 

e percibir alimentos, selva le excepción establecida de que 

loa hijas mayares de edad también tienen ese derecho cuenco -

se encuentren incapacitadea pare trabajar y carecen de bienes, 

ya que las reglas generales establecen esta obl1gec16n pera -

loa padres, siempre que subsiste ~a necesidad del acreedor 

alimentario, y en forma especial para ~cs,padrea na existe un 

limite por la maycria de edad de loa, hijos, y si este resulte 

evidente cuenda no se ha disuelta el vinculo matrimonial, can 

mayar razón en el divcrcic, dende les hijos ya no cuenten con 

un hogar y el medie de satisfacer en él su derecho a los all-

111en tos. 
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La obligación de suministrar alimentas a las hijas, debe die-

tribuirse en rorme praparcional entre las c6nyugea, as! se eu 

cuentra estipulado en al articulo 287d 

"Ejecutoriado el divorcia, se precederá desde 

luego a le división de lee bienes camunee y -

se tomarán las precauciones neceeeriea pare -

asegurar lee abligscianee que ~ueden pendien

tes entre lee c6nyuges a con relsci6n a los -

hijos, Los consortes divorciados tendrán obli 

geci6n de contribuir, en proporci6n a sus bi~ 

nea e ingresos, e las necesidades de los hijos 

a le subsistencia y a la educeci6n de éstos~ 

hasta que lleguen e le mayor edad". 

Lo anterior debe ser tomado en cuente al ~ij~r'la~csn~idsd 

que s titula de alimentas corresponden s lll~·;;h{S~a, p~ra si -

e lgun C 0 d e-.los c 6ny ug es no puede~ contribu 1 ¿,o,r :.carecer de b i,!¡_ 

nea o se encuentra incepscitedo pe~s t~ebajar, .el otra tendr& 

que dar los en su ta te 11dad, .aún si éste fuer a e 1 c óny ug e cu.!_ 

• ·.li!Bble, 

5;7). Séptima Consecuencia 
,. 

Le Pérdida de la Patrie Potestad. 

5. 7 .1) Quienes Ejercen la Patria Potestad y, 

Definici6n de Patria Potestad. 

Juan Antonia González, derine la patria potestad: 



"Como el poder que los aacendientea ejercen sobre la 

persona y bienes de sus descendientes menores -

de edad h~sta que llegan éstos a la mayoría de 

edad o se emancipen• (38) 
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Este autor define a la patria potestad como era concebida en 

la antigQedad, considerándola como un poder ejercido por los 

padres sobre los hijos menores de eda~ o no emancipados. 

Planiol opina que la patria potestad es: 

"El conjunto de derechos y facultades que le ley 

conceds-·el pad.re y a la medre, sobre la persona 

v bienes·.de sus· hijos menores, para permitirles 

el cu~pii,:mi>ento de aus obligaciones como tales• 

(39).: 

En esta d~~iF{bi6~ ya se comprenden los elementos que en le -

actualidad(~iinr.ci'r~an"el concepto de patria potestad como el -
, .I~ 

conjunto de 1 ·d~;~rihas y ~scültades ~ué tienen los padres sotJre 

la perso.ns;y{bieri_e.sxdé. sua hijos menores v que lea facilitan-
--=~- _---';,-;;;;·~~~~="~~:~=,,-~·--,~---,-c::-:_ e 

el cumplimieríto<dé' las obligaciones que tienen hacia ellos. 

La patria pote~t'ad pára Rafáel de Pina, se define: 

"Como el conjunto de las facultades, que suponen 

también deberes, conferidas a quienes ls ejer--

cen en relaci6n a las personas y bienes de los 

(38) González Juan Antonio.-"Elementos de Derecho Civil". México. E
ditorial Trilles. 197~. Página 80. 

(3 9) citad o par Ge 11 nd o Garf i as I gn ac i o. - "Derecho Civil•. México. 
Editorial Porrúa, S.A. 1976. Páginas 655 y 656. 
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aujetoa e ella, con el objeto de eelveguardarlay 

en la medida necesaria" (40). 

Aqu! también se considere e la patrie potes.tadcomo_ljn conju!!, 

to de recul tedas, utilizado e ate término •como; s~in6~inia de de

rechos que car re 1 a ti vsme n te imponen deberes, -~i~~Iµ~p~clric ar 

qué persones la ejercen y sobre quienes 

s elle, en cuente ees necesario. 

El origen de la patria pcteatad se encuentra en Ía fiil.Íaci6n. 

Este instituci6n es establecida por el derecho¡ t_e_n:f~~5~· come 

rinelided la pratecci6n y cuidado de las menores na em~~~ips

dos, cuya l'ilieci6n se encuentre establecida por la ley¡ .seen 

hijos de matrimonia, hijas hebidoa fuere de ~l, e hij~~ e~cp-

ti vos; su ejercicio corresponde e las progenitores, reapecta 

de roe:1cueles se ha establecido la l'ilieci6n. 

Le patrie potestad debe ser ejercida por el padre y _le madre, 

siendo éste un conjunta de derechas y deberes que ai imponen 

e los aecenpisntes, que ejercen sobre le persona y bienes de 

loa hijas menores, pera cuidarlos, intervenir en su educaci6n 

y procurarles asistencia de acuerdo e le necesidad que tienen 

par su menor edad. 

Esta instituci6n ya era conocida en Rama, pera loa romanas --

constituía un poder que se ten!e sabre las hijos, pero no so-

lamente era esa, constituis un derecha de propiedad que ten~n 

sobre ellos, pues pad!sn venderlos, esclavizarlos, etc. 

(40) Pina Rel'sel de.- "Elementos de Derecha Civil Mexicano•. Val. I 
México. Editorial Parrús, S.A. 1980. Pág. 373. 
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El ejercicio de eee poder correepond!a al ascendiente mayor -

que viviese, y lo ejerc!a sobre todos lee miembros de ese fam! 

lle, pero ne se extinguía con le maycr!e de eded como sucede-

en este tiempo. 

En la actualidad máa que un poder es une runc16n, porque en -

el transcurso del tiempo ha perdido el carácter autoritario -

que tenia en el Derecho Romano, heeta que se ccnvirti6 en une 

1nstituc16n encargada de proteger la persona y bienes del me-

nor; en la que puede intervenir el Estado como manireetaci6n-

de interés pública en esta 1nstituci6n familiar, para que te~ 

ge un desarrollo normal v pueda cumplir sus fines. 

Es una 1nstituc16n que da cohes16n al grupo ramlllar, que na-

ce de la relac16n paterno-filial, pare que este deber de pro-

~eger y cuidar s los hijos no dependa de le existencia del m~ 

trimonio, sino de le procreaci6n o de la adopci6n. 

Desde el P,Unto de v~eta interno, la patrie potestad se organ! 

za pera cumplir una runci6n protectora de loe hijos menores,-

formada por un conjunto de deberes por lee cuales se otorga e 

quienes le ejercen un conjunto de facultades. Desde un punto-

de viste externo la patria poteotad se presente como un dere-
'. 

cha subjetivo; con esto se entiende que rrente e todo peder -

exterior a la familia, el titular de le patria potestad tiene 

un derecho subjetiva. 
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Quiénes Ejercen la Pstris Potestad. 

El orden que debe aeguiree en el ejercicio de la patria pote~ 

ted se encuentre establecido en el C6digc Civil en su artícu

lo 414. 

En primer lugar la ejercen conjuntamente el padre y la medre, 

e falte de ambos, ejercerán le patria potestad el abuela y la 

abuela paternas, y s falta da éstas, el abuela y le abuela m~ 

ternes. 

La patria potestad de las hijas nacidas fuera de matrimonio,

la ejercerán el padre a la medre que las hayan reconocido; si 

viven juntas, ambas ejercerán le patrie potestad y le custa-

dis. (Artículo 415).Si ne viven juntas, pero la recanacieran

en el misma acta, la patria pateetsd es ejercida par loe dae, 

pera deben ponerse de acuerda sobre quién ejercerá la custa-

dis. (Artículo JBO). 

Si na viven juntas, y el reconocimiento se hace sucesivamente, 

le patria potestad la ejercen las das y la custodia le ejerce 

el que primeramente le hubiera reconocida, salve convenio en 

contrario entre les padres y siempre que el Juez de lo Fami-

lisr no considere conveniente modif icsr ese convenio por cau

sa grave, con audiencia.de los interesados y del Ministerio -

PÓblica. (Articulo JB1). 

5610 S falta D por impedimento de quienes deben ejercer pref~ 

rentemente la patrie potestad, lo harán quienes sigan en el -

orden legal establecido. 
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Si solamente falta alguna de las peraanas que ~ebe ejercerle 

le otra continuará haciéndola. (Articula 420). 

La patria potestad aabrs el hija adoptiva la ejercen excluai

vamente la persona a pereanee que la hubieren adaptada. 

El ejercicio de le patria potestad se otorga e los das prage

ni tares, pero le ley na establece una diviei6n de fecultades

y deberes que los padree deban ejercer eepsradsmente, pues 

las deberes y facultades deben cumplirse conjuntamente par el 

padre y la medre, teniendo cama interés principal la educa~ -

ci6n y farmeci6n del hija. El c6diga no establece una forme -

en bese a le cual debe cumplirse este funci6n por parte del -

padre y de la madre, pero sl tratarse de un conjunta de fscu! 

tadee y deberes que deben ser cumplidas par las dos, debe en

tenderse que estarán de acuerda en toda la concerniente e le 

edminietraci6n de las bienes de las hijas y principalmente la 

relativa a au persone. 

Este sistema adoptada par el C6digo Civil es una consecuencia 

de la igualdad del hambre y la mujer en la familia. Nuestra -

legislaci6n establece le igualdad de le mujer v del hombre en 

el matrimonia, y en le patria potestad el sistema adaptado 

busca coordinar el interés de la familia, la unidad del metri 

mania y las principios de orden pública inherentes a la educ! 

ci6n y formación de las hijas. 
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Un Deber que Impone le Patria Potestad, 

Erectas de la Patria Potestad 
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Dentro de les erec~ce de le patrie potestad se encuentra la -

cbligaci66 de prcpcrcicner alimentes cama une més de les deb~ 

res impuestas par ésta. 

Los efectos de la patria potestad sen en cuanta e lee persa-

nas y les relscicnadcs can les bienes. 

Efectos 1n Rslec16n e lae Peracnae. 

Se refieren a las perscnaa que ejercen le patria potestad, y 

s les que se encuentran ecmetidaa a ella. 

Para cumplir la runci6n prctectcre y rcrmetiva del hija, le -

patria potestad produce les siguientes erectas: 

a) Obligeci6n da educar e.lea hijas ccnvanientemente.-

(Art!culc 422). 

La patria potestad ea atribuida can la finalidad de 

criar y educar a lee hijce; en la medida en que este d~ 

ber see cumplida, encuentre su Juatificaci6n le eutcri

ded que lea padres ejercen sobre les hijas, y ae funde• 

mente el eetadc de eubcrdinaci6n . en que ea encuentren 

éstes, respecte de aquéllce. 

Ne se observe una clara aeperaci6n entre les deberes Y 

recultedee de loe padres, parque entre allca existe une 
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relac16n que per•ite cal1F1cer eaaa atribuciones e le -

vez, camo paderea deberes. Entendiendo •'s claramente -

de este manera la denaminaci6n de pateatadea, ca•pren-

dienda éataa al conjunta de deberes y Facultades que se 

ejercen en ravar de intereses ajenas; as! la abligec16n 

siguiente que ea la de corregir a loa hijas, se relsci~ 

ne con la de educar. 

b) Facultad de Corregir y Castigar a loe Hijas Moderad~ 

mente. (Articula ~23); pudiendo recibir el auxilia de -

la autoridad utilizando amoneatecianee y correctivaa p~ 

re rerarzer la autoridad paterna. 

La moderaci6n usada en la Facultad de corregir y casti

gar, significa que en ningún cesa esté autorizada can -

exceso, de la que en el orden natural de la conducta -

humane puede esperarse de quienes ejercen la patria po

testad. 

c) Dbligsci6n de Suministrar Alimentas a los Deacendien 

tea Sujetas a la Patrie Potestad (Articula 303), que en 

este ceso, ae acentúe más. Este cbligaci6n ne ea espec! 

rice de le patrie potestad, tiene su origen en el paren 

teaca, parque este abligec16n no desaparece par la •ay~ 

ria de edad del hija. 

Le relaci6n de le abligaci6n alimentaria y la patrie p~ 

teetad se encuentre en lo aiguiente1 Le obligeci6n de -

loa padree de suministrar elimentoa a sus hijos y el d~ 
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ber da éataa de praparcianerlaB e BU vez B sus pedres,

ea una parta integrante del deber de criar al hija me-

nar mientraa Be encuentre baja le patrie potestad, le -

abligaci6n alimenticia subsiste aún cuando la patrie p~ 

testad termine, cualquiera que sea la edad de loa hijas, 

atendiendo a la pasibilidad del que debe de darlas y a 

la necesidad del que debe recibirlas. 

Ademéa la educaci6n de loe hijas es un erecta de la pa

tria potestad y también ae comprende en las alimentoa,

exiatianda una relaci6n entre éstas. 

Paro siendo la filiaci6n el nexo de parentesco méa rue~ 

te, y tomando en cuente la runci6n principal de la pe-

tria potestad el cuidada y rormaci6n del hija menar no 

emancipada, el deber de auminiatrar al1mantaa tiene ca

racteres méa urgentes y ostensibles en cuanto a las as

cendientes que ejercen la patria potestad, par la natu

raleza de esta runci6n en 11 que coinciden el interés -

familiar y el estatal, siendo también aplicable e las -

alimentas. La abligaci6n de dar alimentaa que se impone 

e las pedrea an ravar de loa hijaa tiene cama une cera~ 

ter!atica, que cuando loa que ejercen la patria potea-

tad disfrutan de la mitad del uaurructa de loa bienes -

del hija, el importe de las alimentas ae deduce de di-

cha mitad hasta donde alcance a cubrirlaa y a6lo el ex

ceso seré da cuenta de loa aacendientea que le ejerzan, 
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(Articulo 319). 

Otra cerecter!stica que presente, ea que le rorma de -

cumplimiento de este obligeci6n es manteniendo el hijo 

en el hogar, en tanto que le obl1gaci6n eliment1c1e en 

general, derivada del parentesco, puede ser cumplida de 

esa rcrms o asignando una pensi6n suficiente al acree-

dar alimentarlo, pero no existe le obl1geci6n de incor

porar e éete el hogar. 

Por otra parte le convivencia entre padres e hijos con~ 

tltuya un deber de le patrie potestad inherente e lar -

dos. 

De lo anteriormente descrito se comprende le relec16n -

existente entre cbl1geci6n ellmenterls y patrie potes-

ted. 

d) Los que ejercen la patria potestad son los legitimas 

representantes de los menores sujetos a ella, (Artículo 

425). La representsci6n legal del menor no emancipado

se encuentra a cargo de los ascendientes que ejercen la 

patria potestad, como consecuencia de que s ellos se e~ 

carga el cuidado de la persona y bien~a del menor. El -

menor de edad o no emancipado, no puede comparecer en -

juicio ni contraer obligaciones sin el consentimiento -

de loa ascendientes que deaempeMan la patrie potested,

por ser ellos los representantes legítimos de los hijos 

(Artículos 424, 425 y 427). 
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e) El dam1c1lio de las menares no emancipados sujetos a 

la patria potestad es el de las personas que la ejerzan 

(Art!culc 32 rracci6n I), Esto es resultado del deber -

de convivir con quienes ejercen la patrie potestad im-

puesto al hijo. 

Loa erectos de la patria potestad en relaci6n a la pe~ 

sana de loe sometidos son: 

a) El deber de honrar y respetar a lea padres y d~ 

m&s ascendientes, cualquiera que sea su estado, 

edad y condici6n, (Art!culo 411),,y no seextingue al 

terminarse la patria potestad¡ este deber se en- -

cuentra relacionado con el de obediencia para los 

que ejercen la patria potestad. El deber de honra 

y respeto es el fundamento de las relaciones pete~ 

na r111alea, la patrie potestad y le uni6n de la -

ramilla. 

b) El hija que se encuentra sometido a le patria -

potestad, no puede abandonar la cesa de las perso

nas que la ejerzan sin su permiso o sin la sutcri

zsci6n de le autoridad competente. (Artículo 421). 

e) El menor de edad o no emancipado sujeto a le p~ 

tria potestad tiene el deber de convivir con las -

personas que ejerzan aquélla. 
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Efectos en Relsci6n a las Bienes . 

Las peraanas que ejercen la patria potestad tienen s su carga 

la administraci6n de laa bienes del menar. 

Las bienes del hija sujeta a la patria potestad san de das -

clases: 

1.- Las que adquiere par su trabaja, que le pertenecen

en propiedad, administraci6n y usufructo; y 

2.- Las que adquiere par cualquier titula qua na sea su 

trebeja, la mitad del usufructo de éstas corresponde a 

loe que ejercen la patria potestad. 

5.7.3) Modo de Acabarse, Perderse y Susperderee le Pa

tria Potestad y su Releci6n can el Divorcia y -

la Obligsci6n Alimentaria. 

Le patrie potestad na ea renunciable, s6la puede ser objeta -

de excuse, as! la establece el srt!cula 448 cuenda quienes d~ 

ben ejercerla: 

I Tengan sesenta ª"ºs cumplidas. 

II Cuenda par au mal estada habitual de salud, na pu~ 

dan atender debidamente e su deeempe"ª· 

Lee causas para establecer le irrenunciabilidad del ejercicio 

de la patria potestad san: 

a) Par ser su ejercicio de interés pública; porque le 

familia, la saciedad y el Estada san las principe-
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lee interesados en que la rormecián de loe menores 

aes la més adecuada. 

b) Parq~e los derechos privados e6lc pueden ser obje

te de renuncia cuando no se afecte el interés pú-

blico, y cuenda la renuncia ne perjudique loe der~ 

choa de terceree, de acuerdo a le que establece el 

Art!culc 6 del Código Civil. 

En este caso la renuncia del ascendiente que debe ejer

cer la patria potestad, traer!a como consecuencia el a

bandono del deber de guarda y protección de lee hijos y 

ee perjudicar!en sus derechos. 

La patria potestad acaba cuando sin existir un acto culpable

de parte de quien la ejerce, la ley pone rin a ésta, estable

ciendo ciertas causas por las cuales debe concluir, las que -

se encuentran contenidas en el artículo 443, y eon: 

I La muerte del que la ejerce, ai no hay otra pera o-

na en quien recaiga. 

II La emancipación derivada del matrimonio. 

III Por le mayor edad del hijo. 

La patria potestad se pierde por motivos en que aparece culp~ 

bilided del titular en el cumplimiento de sus deberes, le ley 

establece au pérdida. 

Lee causes de pérdida de la patria potestad, ee enuncian en -

el Articulo 444, siendo lea siguientes: 

I Cuando el que la ejerza ea condenado expreaamente

a- le pérdida de ese derecho, o cuenda es condenado 
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das a m&e veces par delitos graves. 

II En loa cesas de divorcia, teniendo en cuenta la --

que dispone el articula 263. 

III Cuenda par lee costumbres deprevedas de lee padres, 

males tratamientos e abandone de sus deberes, pud1~ 

r re comprometerse ls salud, le seguridad a le moral! 

dad de les hijos, a6n cuenda esca hechos ne ceyer~n 

baje le sanción de la ley penal. 

IV Par la expaeicién que el padre a la medre hiciere -

de sus hijas e parque las dejen abandcna~ae par m&s 

de seis meses. 

La medre e la abuela que pasen s segundas nupcias, ne pierden 

la patria potestad. El nueva maride na ejerceré la patrie pe--

testad sobre las hijos del matrimonia anterior. (Artículos 445 

y 446). 

De las fracciones mencicnades:en el ar.tícula 444 ,,.la ,.segunda --

es ls que se rel~ciane primeramente can el divorcie~ y é~t~ a-
.':·· ,- ._ . 

ls vez se encuentra en ~arrei'aci6n can la abligacién alimenta-

ria. 

Ls frsccién XII del Articula 267 que establece la negativa de 

las cényugss a proporcionarse alimentes, vincula una causal de 

divorcie con la obligación alimenticia, y a su vez este cause 

de divorcie origina le pérdida de la patria potestad. Antes de 

las reformes habidas en 1963, se encentraba perfectamente esp~ 

cif icsdc en el artículo 263 en su segunde parte que si la ceu-
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•a de divorcia •• encontraba comprendida an la rracci6n XII,

la patria pate•t•d eobre la• h1joa aer!e ejercida par al c6n

yuge inocente, pero el c6nyuge culpable podría recuperarla • 

le muerta de aqu,l. Na ae aateblecía de manera absoluta la 

p•rdida de la patrie potestad pera el cényuga culpable, pera 

a6lo podría recuperarse eu ejercicio e la muerta del c6nyuge 

inocente. 

En le forme an qua ae encontr1ba a•teblecido el artículo 283, 

na se dejaba lugar a dudea de qui6n de loa c6nyuges divorc1e

daa debía ejercer le patria potaated; con le reforma que 1u-

rri6 al artículo citada ye no aucade ea!, •hora ae deje a la 

deciai6n del Ju•z l• r••aluci6n da la pérdida, suapanai6n o 

limiteci6n de la patria pota•tad, teniendo lea mée amplias r~ 

cultadse para ella, de•de luego ·analizando 101 elementos nec~ 

serias. 

Resultaba míe acertada la anterior forme que mostraba el ar

ticulo 283, puea ea aab!e perfectamente s qui6n de loe c6nyu

gea correspond!e el ejarcicia de le patri• potestad; en la s~ 

tualidad en la rarma en qua •e encuentre redactedo este art~~ 

la ae deje e la d•ciai6n del Juez el ra•olver a•te 11tuec16n, 

y podrís suceder que no 1e privara del ejercicio de le patria 

potestad al c6nyuge que d16 motiva al divorcio por au incum-

plimiento de proporclon•r alimanta1. 

Considera qua al la cauaal da divorcia invocada ea le canten! 

d1 en al articulo 267 rracc16n XII, al c6nyuga que di6 origen 



199 

el divorcio debe perder el ejercicio de le patrie potestad, -

pues el no proporcionar alimentos no e6lo al otro cónyuge si

no principalmente e los hijos resulta muy grave, pues se com

promete su vida y su seguridad, las cueles deben encontrerse

perfectemente protegidas por sus padres¡ y si alguno de los -

pedrea incurrió en el incumplimiento de la obligeci6n alimen

taria le primera consecuencia derivada de lo anterior, sería 

el divorcio v después la pérdida de le patrie potestad. 

Además dicha pérdida debe decretarse porque como se seffel6 

existe une estreche unión entre patria potestad y obligeci6n

elimenticie, por formar loe alimentos une parte integrante -

del deber de criar el hijo menor. 

Por lo que hace e le Suprema Corte de Jµsticia, éste ha sen-

cionedo con severidad, con justa rezón, le falte de ministra

ción de alimentos como motivo fundamental pera condenar el 

culpable e le pérdida del ejercicio de le patrie potestad. 

(Dir. 2947, 12 nov. 1952; 8.I.J. VIII, 2224). 

La patrie potestad se suspende por alguna incapacidad que le 

impide ejercer ese funci6n a la persona facultada pare ello,

º porque quien la ejerce he sido sentenciado e une pene que -

conlleve la suspensión. 

Las causes de euspenei6n establecidas en el artículo 447 son: 

I Por incapacidad delcarada judicialmente. 

II Por la ausencia declarada en forme. 

III Por sentencia condenatoria que imponga co~~ pene 

este suspensión. 
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De lo explicado se concluye que le patrie potestad se pierde 

por el incumplimiento de le obligación de proporcionar slime~ 

toe, pero relacionándole con une ceueel de divorcio. 



c A p I T u L a VI 

6) CONSECUENCIAS JURIDICAS EN MATERIA PENAL DEL INCL11PLIHIENTD 
DE LA DBLIGACIDN ALIMENTARIA. 

6.1.) Comiai6n del Delito de Abandono de Persones. 

6~1.1.) Enumeraci6n de loa Delitos de Abandono de Persones y, Ante
cedentes en le Legielaci6n Penal de loe Delitoe de Abandono 
de Persona y de Hogar como Consecuencia del Incumplimiento 
de la Dbligaci6n Alimentaria. 

6.1.2.) Sujetoa Activos y Pasivos en loe Delitos de Abandono de -
Hogar y de Persone. 

6.1.3.) Elemento Material de los Delitos de Abandono de Hogar y de 
Personas. 

6.1.4.) Forma de Persecuci6n y Extinci6n de loe Delitos de Abandono 
óe Hogar y de Persone. 



6.D) Coneecuenciae Jurídicas en Materia Penal del Incu.!!). 
plim1ento de la Dbligaci6n Alimentaria. 

6.1) Comiei6n del Delito de Abandono de Personas. 
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Aa! como en materia civil el incumplimiento de la abligaci6n-

alimentaria tiene varias conaecuenciaa jurídicas para loa su-

jetos compalidoe a tal obl1gaci6n, en el Derecho Penal sucede 

la mismo, aunque en éste, no son varias lea consecuencias 

exiatentaa, porque solamente rigura una, que ea le comiei6n -

da un delito cuya denaminaci6n ea la de "Abandono de Persones• 

la cual raaulta incorrecta según se verá m6s adelanta. 

Habiendo sido analizadas las cansacuenciae jurídicas del in--

cumplimiento da la obligaci6n alimentaria en al Derecho Civil 

procederé a examinar la última consecuencia corre1pcndiente -

al Derecho Penal, que aunque ne ae denomina obligaci6n alimell 

terie se relaciona con ésta y au incumplimiento, axiatiendo -

por esto una relación entre astas dca rama• del Derecho. 

6. 1. 1) Enumareci6n de loa Delito• de Abandono de Personas 

y, Antecedentes en le Legialaci6n Penal de las De-

litas da Abandona de Persona v de Hogar como Cana!. 

cuencia del Incul!1llimientc de la Dbligeci6n Alimell 

taria. 

En primer término ea conveniente analizar qué ae entiende par 

dalitc. 

Para Pav6n Vasconcelas el delito as: 

. "La conducta a el hache típica, antijurídico, cul-
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pable y punible" (41) 

De le anterior der1n1ci6n se desprenden cinco elementos: 

Una conducta que pueda aer una acci6n o una omi- -

si6n; o un hecho, ye que a la conducta humana ae pu~de-

agregar le mutaci6n del mundo r!eico que es el resulta-

do, integrándose el hecho. 

2 La tip1cidad del delito, haciende rererencia el t! 

pe, como el conjunto de todos lea elementos constituti-

vos del delito. 

3 Antijuridicidad .- Como un desvelar jurídico, una r:c!l 

tred1cci6n o desacuerde entre el hecho del hombre y las 

normas del derecho. 

4 La culpe.- El resultado típico y antijurídico, ne 

querido ni aceptado, previsto e previsible derivado de 

une ecci6n u cmiei6n voluntarias, y evitable si se hiJli~ 

ren observado lee deberes imp.iestce por el ordenamiento-

jurídico y aconsejables por loe uses y costumbres. 

5 Pun1b111ded.- Le emr.nszs de pene que el Estado es~ 

cis e le violaci6n de las deberes consignados en les --

normas jurídicas, dictadas pare garantizar le permenen-

ele del orden social. 

Antonio de P. Morena, nea dice que delito es: 

"Aquella conducta humana que destruye a tiende a 

(41) Pavón Vasconcelcs Francisca. "Manuel de Derecha Penal Mexice
nc'. México. Editorial Porrúa, S.A., 1978. Pág. 155. 
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destruir ein posible compenaaci6n id6nea un bien 

de la vida cuya incolumidad interesa al Estado". 

(42). 

Considero que el delito, ai ae integra con una conducta huma-

na, que destruye bienes importantes en le vida de l~a pereo-

nea, y le compenaaci6n que ee pueda obtener por el daHo reci-

bido, no siempre ea le més adecuada, por supuesto ea de inte-

rfia para el Estado que esos bienes no sufren un menoscabo. 

Finalmente el artículo 7o. del C6digo Penal seHala que dali--

to: "Es el acto u omie16n que sancionan las leyes penales•. 

Dentro de todoa loe delitos enumerados bajo el rubro de "Abeu 

dono de Peraonaa•, se encuentra el de "Abandono de Hogar• que 

ea el originado por el incumplimiento de le obligación alimeu 

taria, pero es necesario establecer cueles son todos estos d! 

11 toa. 

El delito de abandono de persones comprende cinco formas, es-

tablecidae en el Capitulo VII, Titulo XIX, Libro II deFC6di-

ge Penal, siendo fistas les eigu!entee: 

1 Abandono de hogar¡ 

2 Abandono de niHoa o enrermoe¡ 

3 Cmisi6n de auxilio e loa que ae encuentren en peli 

gro; 

4 Abandono de victimas por atropellamiento; V 

5 Expoa!ci6n de menores. 

(42) P:· Moreno Antonio de.- "Derecho Penal Mexicano•. Tomo I. Libro 
Segundo. México. Editorial Porrúe, S.A. 1968. Pág. 28. 
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De lee cinco formes de delito enumeradas, le que interese en 

este trabajo, ea el abandona de hogar. 

El común denominador existente en loe delitos de abandono, es 

el desampara en que se deje e ciertas persones que estén nec~ 

sitades de ayude. Lea diferencias existentes entre elloe se -

encuentren examinando los sujetos activos y pasivas, su forme 

de reelizaci6n, le pasibilidad de consecuencias lesivas, y el 

tipo de desampara en que se encuentran les persones; en el 

abandona de hogar, el desamparo es de tipo econ6mico: 1ncum-

plimiento de las prestaciones alimentarias; en el ebendanD de 

niflos o enfermos, el desamparo se da por no cumplir los deb~ 

res de custodia; en los abandonos de persones en estado de p~ 

ligro y de atropellados, el desamparo consiste en no prestar 

oportuno auxilio personal; en la exposici6n de menores, el -

desamparo es moral. 

No resulta adecuado el nombre que recibe este delito al lle-

merlo "Abandono de Hogar•, pues como se veré con poeteriori-

dad lo que ae abandona no es el hogar sino e las personas que 

tienen derecho a percibir alimentos, pero la meyor{s de los -

autores de obras de Derecho Penal le dan este nombre por en-

contrerse denominado as! en el C6digo Penal, y por esa raz6n 

también en la resl1zeci6n de este trabajo lo llamaré ea!, pe

ro creo que es más acertada la forma utilizada por Carrencé y 

Trujillo, al nombrarlo •Incumplimiento de laa Obligaciones Econ6mi-

caa Matrimonialas•, la empleada par Celestino Porte Petit •Incum-
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plimiento de le Dbl1gaci6n de Proveer los Recursos para la Subsistencia -

Familiar•, o la de González de la Vega "Abandono de Familiares•, 

teniendo estas denominaciones más relaci6n con la obligaci6n

al1mentaria v su incumplimiento. 

Al respecto existe ejecutarle de la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n que dice: 

"El delito prevista par el articulo 336 del C6digo Pe-

nal está comprendido en el capitulo denominado 'abando

no de Personas• v par su naturaleza misma, afecta a los 

hijoa v al c6nyuge, más no al hogar, como parece darlo 

a entender el Articulo 337 del C6digo Penal al denomi-

narlo abandono de hogar". 

Ejecutoria de le Suprema Corte en el Semanario Judicial 

t. LXI, Pág. 2403. (T.S. 6a. Sala, mar. 4. 1941). 

El delito de abandono de hogar se encuentra comprendido en el 

articulo 336 del C6digo Penal, que a ls letra dice: 

"Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o -

su c6nyuge sin recursos para atender a sua necesidades

de subsistencia, le aplicarán de un mes a cinco anos de 

prisión, pr1vsci6n de los derechos de familia v pago, -

como repsraci6n del dano, de las cantidades no suminis

tradas oportunamente por el acusado•. 

Loa elementos de este articulo v que conforman el delito son 

los siguientes: 

Que la persona que realice el abandono, no te~ga-~n ~otivo 
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juatificado para alla, la peraana qua abandona a •ua hijo• o 

a au c6nyuge debe tenar un motivo juatificeda pare hacerlo, -

puea de no aer aa! ya no ae eater!e configurando el delito. 

Otro elemento aer!e el abandono de la• hijaa a del c6nyuge. -

La ley na hace una diatinci6n en cuenta e las hijas, par la -

que puede tretarae de hijas necidaa fuera de matrimonia, de -

hijo• recanacidae después del matrimonia o de hijaa leg!ti---

Al utilizarse el vocablo c6nyuge, debe entenderse que ae tra

ta de c6nyugea ceaedas civilmente, parque si comprendiera te~ 

bién a loa concubinas, tendr!a que especificarse en el art!c~ 

la; y le palabra c6nyuge hace referencia el hambre y e la mu

jer. 

El siguiente elemento es que loa hijas a el c6nyuge ae queden 

sin recursos pare atender a aue necesidades de subsistencia. 

Le frase •neceeidedee de eubeietencie• tiene can relac16n a -

los hijas un significada més estricta que el otorgada pera el 

concepta de alimentas establecido en el articula 308 del C6d! 

ge Civil. Las necesidades de subsistencia comprenden la sena

lsda en el primer pérrefa del ~iteda ert!cula, a sea; le cam! 

de, el vestido, la habiteci6n y la asistencia en cesas de en

fermedad. 

El segunda párrafo del Articula 308 que comprende los gestea 

necesarias pera le educeci6n primaria del elimentista y para 

~raparcianarle alg6n oficia, arte a prafesi6n haneatae Y, ede-
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cuadoa a au aexo y circunatanciaa personales no pueden ser -

consideradas coma necesidades de subsistencia. 

En el Derecha Penal, na se tome en cuente el principio 'de pr~ 

porcionalidad a que alude el Artículo 311 del C6diga Civil, -

puea beata can que se proporcione a la persona que lo necesi

ta lo indispensable para aubaistir. 

El que ae deje e una peraona •sin recursos para atender a aus 

neceaidadee•, indica que el incumplimiento ea absoluto, y que 

no pueda existir ese incumplimiento si loa hijos a el c6nyuge 

tienen bienes propios, tal cama acontece en Derecho Civil. 

No ea necesario pare le existencia del delito, el que se hu-

biera requerido, demandado a condenada al sujeto activa al p~ 

go de dichas recursos, ni que hubieran sida dadaa par terce-

raa persones. 

Con relaci6n e este tema, la Suprema Corte de Justicia de le 

Naci6n ha emitido las siguientes ejecutorias: 

•si el quejoso ebendon6 a su espose y a eue hijos, sin 

recursos pera atender su subsistencia, el hecho de que 

poateriarmente se hayan ido e vivir al lado de familia

res de la ofendida, no deevirtGa la aituaci6n que esta

bleci6 la presunta responsabilidad ••• ya que de lo con

trario, por el hecho de que la esposa y loa hijos aban

donados para evitar mayores perjuiciaa, convivan con -

sus familiares, quedar!a sin asnci6n un acto notorisme~ 

te reprochable•. •si al acusado ain motivo juatificado 
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abandan6 • eu• h1Ja• y • eu c6nyug•, ein recur•a• p•r• 

•tender • •u• neceeid•d•• d• •ub•i•tenci•, •• canrlgur• 

le acc16n antijurldic• que t1pir1c• el Articula 336 del 

C6diga Penal •••• , aln que •e• 6b1ce par• tel eaever•- -

c16n, la alegada par él •obre que actualmente un herne

no suyo proporcione ceae a aua ramlli•re• ebandanedaa • 

parque teles clrcunetanci•• na le reaten re•pon•e

bilidad en el delito que cometi6, tade vez que él ere -

el indicado, por imperativo de la ley a aet1erecer eeea 

neceeidedea•. (le. Sale de le SupreMe Corte de Jueti~le 

Tomaa LXXXVII, Pég. 777 y XCIX, p. 1590). 

L• Últina perta del articula ae encuentre integrada por le p~ 

ne 1mpueata e quien comete el delito, le privac16n de los de

recha• de ramilla y la reperec16n del dena; le penalidad rue 

aumentada en 1977, aiendo anteriormente de uno e aeia mesea -

de pria16n; con relación a eato ea interesante le apln16n ve~ 

tida por Carrencá y Truj1llo: 

"El aumento de penalidad en cuento a le pr1a16n, 

aa{ como le repareci6n del de"º• ea lo que d1s-

t1ngue a la nueva ley. La nedlde del legislador 

obedece, seguramente al indice tan elevado de -

c6nyugea (especialmente veranee) deaabligadaa. -

La ley sola, por aupueato, no reealver6 el pro-

-blema de teles deaobllgeclones. Pero cana le ley 

penal educa (de acuerda con la més ln~artente --
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tradicl6n d• Filaaar!a Jur!dlca) na hay duda -

d• que la norma aqu! contenida alga lograré --

aunque •• impraacindible que lea diapaaicianea 

l•galea mantengan estreche releci6n can atrae 

madiaa id6neaa para reaclver las graves prabl~ 

maa aacialea que naa aquejan• (43). 

Hasta antas da la rerarma que tuva este articula na se cont•~ 

plaba la prlvac16n de laa der•chaa de ramilla, cama aer!a el 

na ejerc•r le patria pateatad, esta en base a la relaci6n en-

tre abllgeci6n •li•entaria y patria pataatad ya explicada, el 

tan•r derecha a heredar, etc.; tampcca ae eatabl•c!a el paga 

d1 laa cantidad•• na au•inlatradaa cama reparaci6n del dana. 

Claalficac16n del Delito. 

En relac16n a la conducta, eate delito es: 

De omla16n, en laa cualaa la conducta canalete en una lnacti-

vidad, ea un na hacer de car6cter voluntaria. 

Ea un delito de simple amiai6n, porque el aúclao del delito -

la constituye un na hacer, el no suministrar a loa hijas o al 

c6nyuge loa recuraaa para atender a aua neceeidedes de subai~ 

tencia. 

Loa elementos de la amiai6n aimple en este delito san: 

e) Voluntad.- Se quiere la inactividad, que canaiate en 

na auminiatrer loe recuraaa para aubaiatir. 

b) Inactivided.- Ea •l na obrar, na realizar la acci6n 

( 4 3) Car rene 6 y Tru J Ulo, R a1H. - •c6diga Penal Anctado•. México. -
Editarlal Parrúa, S.A. 198J. Pég. 717. 
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eaperade v exigida. 

e) Un Deber ~ur!dico de Obrar.- E1 la obligec16n que •• 

tiene da praparc1oner 101 recuraa1 neceaer1a• pera 1ub-

1iet1r. 

Ee un delito de mera conducta formal, pues le 1ntegreci6n del 

tipa ae re~l1ze can la mera canducte amiaive. 

En arden el reaultedo •• un dellto: 

1.- Par•enente.- El dellto permanente e1 de caneumacl6n 

indefinida, el delito que dure, cuya tipa legal cantl-

núe reellz6ndaae heete que interviene alguna c1u1e que 

lo hace ceear. 

Delito per•anenta porque •lende le abl1gacl6n de 1um1n1atrar 

recurao1 para la subsletencle de tracto auceaiva, esto ea, que 

as tiene que cumplir en forme per16d1ce; el delito ee 1nici•

can el o~endona v continúa realiz,hdoae en forme in1nterrump! 

da mientras el agente que he vialeda el imperativa de la nor

ma ~entlene el estada antijurídico creada con au conducta ami 

1ive. 

El deber de obrar ea continuo, na inatant6naa. 

La Suprema Corte de Justicia de la Neci6n he reauelta que: 

"El delito de abandono de peraonia, par au naturaleze,

ea continua, v ae ca•ate dia 1 die, en tente que el pa

dre a el c6nyuge, ain juat1ficac16n 1lgune, ebendane, 

ya eee a sus hijas, o a su c6nyuge, sin la• recursos p~ 

ra atender a eua neceaidadea y au aubsiatencla, puesta-
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qua esos recursos deben aum1niatrarae para el auatento 

diarlo a que está obligado el sujeto activo de eaa 1n-

fracci6n•. (Semanario Judicial de la federsci6n, Tomo -

CVIII, P. 1177, Sa. ápoce). 

2.- Delito de Peligro Individual.- Delitos de peligro -

aon aquellos cuyo hecha·constitutivo no causa un dafto -

efectivo y directo en intereses jurídicamente protegl-

doa, pero crean para ésto• una situac16n de peligra, d~ 

biendo entenderse par peligro la poa1bil1dad de la pra

ducc16n, m61 o Meno• pr6xima de un raaultado parjud1--

c1al. 

Ea un delito da peligro individual, porque dicho pal1-

gro ae encuentre indlvlduallzado en loa hijoa y en el -

c6nyuge, y porque eaa conducta omiaiva puede poner en -

peligro la vida o la salud del sujeto pa11vo. 

No ea configurable la tentativ• por la naturaleza del -

delito: la conducta o~iaiva dal agente. 

Antacedantaa en la Lag1alac16n Penal. 

El abandono de hogar puede conaiderarae un delito de reciente 

creac16n. El C6d1go de Mart!naz de Caatro, no lo 1nclu!a den

tro de 1ua preceptos. 

El primer antecedente que ae tiene de eate delito ae encontr~ 

ba previato en un ordenamiento civll, na penal, aunque no re

cLbla ~na denom1necl6n eapec!flca; aianda '•te la Ley de Rel~ 



212 

cianea familiares de 9 de abril de 1917, que lo 1nst1tu!a en

eu Articulo 7~, el cual ye he sido mencionedo; en dicho art!c~ 

lo sólo era sujeto activo del delito el esposo, y eujetoe pa

sivos loe hijos y le esposa; se debe considerar que loe hijos 

podien ser legitimes o naturales porque el precepto no hac!a

ninguna d1stinc16n entre ellos. No se encontraba bien defini

do el, núcleo del delito porque se utilizaba la expresión ªCi! 

cunatanciee aflictivas•, no se entend!e con claridad cuales -

pod!an ser eatea c1rcunatencias, le frese "sin recursos nece

sarios pera atender e sus necesidades de subsistencia" resul

te más comprensible. Se extingu!e le acc16n penal y la pene ~ 

ei el esposo pegaba todas les cantidades que habla dejado de 

suministrar y otorgaba una fianza pera evitar un incumplimieu 

to posterior. 

El Código Penal de 1929 transf1r16 el delito de abandono de -

hogar e su cuerpo legal en el articulo 886, aquí ya se consi

dera que pueden cometer el delito el esposo y la esposa; si

guen siendo sujetos pasivos los hijos sin que se haga distin

ción entre ellas. 

En cuanto a le forme de persecución, el articulo 888 esteble

c!s la querella necesaria pare el ceso de que el cónyuge sea 

el que eufra el abandono, y en el caso de loe hijos el Minis

terio Público ejercia de oficio le acc16n correspondiente. 

En el Código Penal vigente ya no se hace referencia el eepoao 

o_espoee empleando le frese "al que sin motivo justificado•, 



21:3 

tampoco ea distingue entre hijos naturales y legitimas¡ la -

penalidad ha tenido un aumento, y además de la privaci6n de 

loa derechas de ramilia se impone la reparación del deHo. 

6. 1. 2) Sujetos Activos v Pasivos en los Deli tas de 

Abandona de Hogar y de Persona. 

Sujeto Activo: Es la persone que realiza la conducta o.el -

hecho t!pico, entijur!dico, culpable'y puni-

ble. 

Sujeto Pasivo: Es el titular del derecho o interés lesionada 

o puesto en peligro por el delito. 

En el caso de este delito, sujetos activos son lea peraonaa

que tengan le calidad natural de padre o de medre, o la cal! 

dad jur!dice de cónyuge. 

Son sujetos pasivos del delito de abandono de hogar, las 

hijos o el c6nyuge, aunque debe precisarse que aunque solo -

se tenga le 1ntenci6n de ebendcner el cónyuge, éste lleve im 

pl!cito el abandono a los hijas. 

En el Código Penal ne se indica en qué casos une persona es

tá obligada e suministrar loa rec ursas necesarios pera la -

subsistencia de sus hijas a de eu cónyuge, siendo entonces -

preciso recurrir el Código Civil pare establecerlos, y el -

Único ceso en que une persone tiene eata obl1geci6n es cuen

da tuviere el deber jur!dico de euministrer los recursos ne

~•earios pera subsistir s sus hijos o a su c6nyuge. 
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De acuerdo con el C6digo Civil, este deber jur!dico lo tie- -

nen: 

El padre sobre sus hijos menores de edad no emancipados (Ar-

t!culaa 303, 412 y 413 en releci6n con le patrie potestad), -

es interesante advertir que al referirse e los hijas, el Ar

ticula 336 del C6d1ga Penal na hace une limiteci6n en cuenta 

e la edad, pera debe entenderee que se treta de hijos menores 

de edad, porque los hijos mayores de edad tienen ese derecho 

pero de acuerdo con ciertos requisitas establecidos en el or

denamiento civil. Sean hijos nacidos de matrimonio (Articulo 

414), reconocidos (Articula 369) o declarada su r111ac16n en 

une sentencie (Articulo 382). 

Ls medre cuando tenga este deber sobre las hiJDB menores de -

eded na emancipados habidos de matrimonio (Articulas 303, 412, 

413, 414), reconocidas (Art!cula 389), a cuya filieci6n hubi~ 

re quedado establecida judicialmente (Art!culae 385 y 386). 

El marido sabre su espose (Articulas 302 y 164), y viceversa

ls espose sabre el esposa. 

Les demás persones unidas par lazas de parentesco, y que por 

este cause tengan ls abligeci6n de proporcionar la necesario 

pera subsistir a sus acreedores alimentarios, no pueden ser 

sujetas activos de este delito, y tendrán que hacer valer es

te derecho en le vis civil. 
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6, 1. J) Elemento Meteriel de loe Del1 toe de Abe!!, 

dono de Hogar v de Persona. 

El elemento material ea el bien que se protege en un delito y 

recibe eete nombre o el de bien jur!dicc tutelada, objete ju

r!dico, elemento subjetivo, etc. 

Al respecto no exiate un criterio uniforme pare designar cuál 

as el elemento material del delito de abandona de hager, v 

par lo tanto, mencionaré la opini6n de varice autores pare pe 

dar llegar r una concluei6n. 

Jiménaz Huerta opina: 

"No ea ••• , el hogar coma aede o morada -a lar~ 

milla - como grupa social - el bien jurídico 

protegida. El delito en examen tiene en el c6d! 

ga de México une eignif icaci6n diversa que le -

que reviste en las ordenamientos penales de Fra.!!. 

cia, Italia y Suiza, pues en tente que en ellos 

ea el hogar remilier o la ramilie el bien jur!-

dice que ee trate de tutelar, en el c6digc de -

México el interés protegido ee le vida o le ea-

lud del cónyuge e de loe hijos, como cleremente 

proclama le inclusi6n del articulo JJ6 dentro -

del titule denominado "Delitos contra le Vide y le I 

le Integrida~ Corporal" (44). 

(44) Jiménez Huerta Mariano,- "Derecho Penal Mexicano•. Teme II. -~ 
México. Editorial Porrúe, S.A. 1979. P~g. 184. 



González de la Vega considera: 

"El elemento material redice en el desamparo ecs 

n6mico, en la situaci6n aflictiva en que ae deja 

el otro c6nyuge o a loe hijos, por no ministrar-

les recursos pare atender sus necesidades de au~ 

sistencia• (45). 

Antonio de P. Moreno dice: 

"El bien jurídico que tutela el delito es el cu! 

dado y diligente ~tenci6n a los seres incapaces-

de proporcionárselos por s! miamos; y no, en ca~ 

bia, su vida o su integridad corporal' (46). 

Manzlni piense que: 

"El interés protegida en esta figura delictiva -

es el relativo a la asistencia familiar•· (47) 

Porte Petit, mencione que: 

"El bien jurídico protegido en este delito es la 

seguridad de la subsistencia familiar, siendo 

par tanto, ••• , un delito de lesi6n, sin dejar -

de observar, ••• , que la conducta omisiva pone -

en peligro la vida o la salud personal del peal-

216 

( 4 5) Gen z ále z de la Vega F'r a ne iaco. - "Derecho Penal Mexicano". Mf 
xico. Editorial Porrúa, S.A., 1979. Pág. 140. 

(46) P. Moreno Antonio de.- Op. Cit. Pég. 128. 

(47) Citado Por Porte Petit, Celestino- "Dogmática Sobre los De
litos Contra la Vida y la Salud Personal". México. Editorial Parrúa 
S.A., 1982. P&g. 488. 
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vo•. (1+8) 

No creo que eea un delito contra la vida y la integridad cor-

poral a peaar de au inclua16n en eae título, porque aunque --

puede existir un peligro para la vida y la integridad de les-

p~raonas que ae dejan sin proteccl6n, no aon esca los bienes-

que ae trata de tutelar por el Derecho Penal. Todas las demás 

opinionea son acertadas. 

Considero que el elemento material de este delito, el bien j~· 

r!dico que se protege es la seguridad de la subsistencia rami 

liar, coincidiendo con lo expresado por Celestino Porte Pe- -

tit. 

Porque el haberse considerado esta conducta como antijurídica, 

lo que se pretende ea que.la obligaci6n de suministrar lo ne

cesario pera subsistir por un c6nyuge al otro y a los hijos,

no se deje de cumplir¡ y esta sea otra forma que tienen eatea 

personas para hacer valer au derecho correlativo e aeta obli-

gaci6n. Ea conveniente decir que las personas que ae encuen--

tren en esta aituaci6n prefieren hacer valer au derecho por -

la v!a civil, porque en un juicio de alimentos desde au comieu 

zo se ªª"ala una penei6n alimenticia provisional; mientras --

que en la vis penal tendrían que esperar para recibir el paga 

de lee cantidades que na ruaron euminietradaa oportunamente,-

a que3e resuelva la eituaci6n jurídica del sujeta del del!--

(1+8) Porte Petit Candeudap Celestina.- "Dogmática Sobre las Del.!, 
toe Contra la Vida y la Salud Personal". México. Editorial Porrúa, 
S.A. 1982. Pág. 1+88. 
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ta. 

También la Suprema Corte da Justicia, ae ha pronunciada al -

ra11pecta: 

•A trav~• de aeta delito de abandono, na •• tutela la -

inat1tuc16n del hogar, par cuya raz6n le denam1nac16n -

doctrinal de abandono de hogar ea inadecuada, ya que el 

dano no recae en éste, sino en el c6nyuge o loa h1Ja1 -

dea11mparadoa, victimas directas del incumplimiento de -

1011 deberes de aeietencis que corresponden al culpable. 

Por esta cona1dersci6n en tales delitos ea menaater pr~ 

bar no a6lo el abandono material en que incurre el re1-

ponaable, eino la auténtica a1tuac16n de desamparo en -

que deja a aua familiares, en tal forma, que eatoe no -

pueden proveerse a su aubslstenc111•. (Informe de 1936. 

p. 11 Cfr. Semanario Judicial de la Federac16n, Tomo -

LXXII. P. 6881, 5a. época). 

6.1.4) Forma de Peraecuci6n y Extinc16n de loa Delitos 

de Abandono de Hogar y de Persona. 

La forma de persecuci6n del delito de abandono de hogar no 

las da el Articulo 337 del C6digo Penal, la cual no es igual~ 

tratándose del c6nyuge ofendido que tratándose de los hijas. 

Además en este srt!cula, se establece le forma de ext1nc16n -

penal cuando loa hijos san los perjudicadas por esta canduc-

ta. 



Olee el Articulo ll7: 

•El delito de abandono de cónyuge se pareegu1r6 

• petlc16n de la parte agraviada. El delito de 

ebandono da .. hijoe ae perseguiré de of'1c1o y, cuan. 

do proceda, el Ministerio Público promoveré la 

de1lgn1ci6n de un tutor especial que represente 

• lea vlctim11 del delito, ente el juez de la -

causa, quien tendré f'acultadee pera designarlo. 

Tratándose del delito de abandono de hijos,· se 

decl1rar6 extinguida 11 acción penal, oyendo 

previamente la autoridad judicial al represen-

tanta da 101 manore1, cuando el proceaado cubra 

101 alimentos vencidos, y otorgue garantía suri 

ciente e juicio del juez pera 11 aubeiatencia -

de loa hijo1•. 
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De lo anterior ae desprende que el abandono de cónyuge se pe~ 

sigue por querella y P.l de los hijoa se hace de oficio. Creo 

que esto ea en baae 1 que para el legislador ea más importan

te le protección que loa hijos deben tener por parte de la a~ 

ciedad qua la necesitada por un c6nyuge; por eso es que cuan

do el delito ae comete en la paraona da loa hijos la peraecu

ci6n del delito ae reeliz• de of'1c1o. En cuanto al cónyuge al 

establecer aste requisito de procadib111dad de querelle nece

saria, se sigue l'a l!nee establecida en otros delitos cometi

doe entre c6nyugee. Aunque en éatoa delitos exista una rala--
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ci6n porque al abandonarse al c6nyuge ae puede abandonar ta•

bián a loa h1joa y viceversa. 

En 11 ceso de abandona de loa hijos, •1 ea necesaria a ju1c1a 

del Ministerio Público ae lea dea1gnar6 un tutor que v1gilar6 

sus intereses en el transcurso del proceso. 

La rorma de extinci6n de este delito en el casa del c6nyuge,

e6lo puede ser por medio del perd6n otorgado par éste al c6n

yuge autor del delito, porque el perd6n es una rorma de ext':!! 

ci6n de la acci6n penal en loe delitos perseguidos por quere

lla, y se encuentra prevista en el Articulo 338: 

•Para que el perd6n concedido por el c6nyuge ore~ 

dido pueda producir la libertad del acusado, deb~ 

rá éste pagar todas las cantidades que hubiere d~ 

jedo de ministrar por concepto de alimentos y dar 

risnzs u otra cauci6n de que en lo sucesivo paga

rá le cantidad que le corresponda". 

El perd6n del c6nyuge ofendido para que produzca la libertad 

del acusado ae encuentra condicionado por: 

s) El pago de las cantidades que se dejaron de e~ 

ministrar, v 

b) La caución o fianza otorgadas para asegurar --

las cantidades ruturae. 

Desde luego el articulo no dice que el perd6n sea inoperante

si no se cumple con estas condiciones, porque el perd6n surte 

sus efectos una vez otorgado por ls parte agraviada, y nn se 
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padr{• privar a una peraana de su libertad par na cumplir can 

une deuda de car6cter civil cama la repareci6n del dafto, por

que aer{a inconatitucianal. 

El delito mal llamado abandone de hogar, comprendida en los -

delitaa de abandono de perscnsa concluye con el Articula JJ9, 

el cual ea importante analizar: 

•si del abandono a que se rerieren las articulas 

anteriores resultare alguna leel6n e la muerte, 

ae preaumirén éstas cama premeditadas para los 

erectos de aplicar las sancianes que a estos d! 

lites ccrreapcndan•. 

En este caso existen varias opiniones; por ejempla Cerrancé y 

Trujillo considera que si del abandone resulta un danc na pr! 

viste ni querido por el sujeto activa come podr!sn aer lesio

nes u homicidio, coma consecuencia del abandone y con une re

laci6n de cnusalidad entre embaa delitos, el dolo seré prete

rintencional (Articule 9c. rrecc16n II del C6digo Penal), pe

ro que además se configuraría el concurse ideal o formal de -

delitos. 

Mariscal s. y Jiménez Huerta, ne coinciden con esta cpini6n y 

cree lo mismo, pues a pesar de que en el concurse ideal, en -

un a6lc acta se violen varias diapasiciones penales, y en es

te casa del abandono pueden resultar lesiones u homicidio, no 

se canfigura el cancurso ideal como explicaré més adelante. 

_No se puede considerar que lee lesiones u homicidio sean pre-
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med1tedau eino preterintencianalee, o •••• que no •• preten-

d16 ceuaer el da"o que re1ult6; el equivoco de dicho articulo 

resulta el trasladar el legislador el Articulo 563 del C6d1go 

Penal de 18?1 comprendido en el capítulo relativo al "Ho•ici

dio Calificado", al capitula denominado "Abandono de Personas• 

ampli6 al delito de abandono de c6nyuge e hijos la preeunci6n 

de premed1tac16n establecida pare el abandono de un ni"º o de 

una persone enferma. 

En estos casca al ea pasible que por medio del abandono el ·~ 

jeto activo del delito pretenda como resultado unes lesiones 

o el homicidio, pero en el abandono de c6nyuge y de hijos lo 

que el sujeto activo pretende en realidad es no cumplir con -

la obl1gsci6n a su cargo, pero si como consecuencia del aban

dono resultan lesiones u homicidio, el delito de abandono que 

es de peligro quede absorbido en el delito de defto que son 

las lesiones o el homicidio, aplicándose aqu! el principio de 

consumeci6n jur!dica de que el delito de dafta absorbe al de -

peligro, esto es, para erectos de la penalidad se aplicaré la 

que corresponda al delito de lesiones o de homicidio, no exl~ 

tiendo el concursa ideal, y no pueden considerarse éatoa como 

premeditados. 

La Suprema Corte de Justicie he estimado que: 

"Tratándose de un delito de peligro que la ley sancione 

precisamente por la 1mpae1b111dad en que ee coloca • le 

victima de sufrir daftoe, el abandono se subsume cuando-
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aqu6llaa ae preaentan en la rarma da homicidio. La rig~ 

ra delictiva del abandono ea absorbida por la del homi

cidio; y en tal virtud, el hecho mismo del abandone a6-

lc deb16 ser tomado en cuente par el sentenciador para 

moverse dentro de lea l!mitee m!nimc y máxiroc•de la pe

na, pero ne para condenar tembián por dicha il!citp• -

(Semanario Judiaial de la Federec16n, 6e. ápcca, Tamo -

XXVII, p.9, segunda parte). • 
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CONCLUSIONES, 

LH consecuencias del lnc1111pll111lento de la Clbltgacl& all111entarla en 1nat!. 
ria civil son 1 .. siguientes: 

PR111ERA: E1 lncumpllmlento de la obllgacl& alimentarla origina la Inca

pacidad para heredar; siendo esto conveniente porque si una pe!. 

son• no cumple con este deber tan Importante para la subslsten
cl• del testador al que estA unid• por lazos de parentesco no -

debe tener derecho a heredar, evltandose con esto alguna 111111"9-

nacl& •I testanento, teniendo apllcabll ldad tllllblfn a IH SUC!_ 

clones por Intestado, 

SEGUNDA: Obtlgacl& que se Impone al testildor para dejar alimentos a de

tenwln.t• personas; to cual resulu acert.cfo pues se sellalan -
personas que por reunir ciertas caracterTstlcas deben recibir -

al lmentos, y el lnanpl !miento de esa obl lgacl& produce la ln,2_ 

flclosldad del testmiiento. 
TERCERA: Los al1111e11tos para los hijos y el c&y"'1e son un requisito del 

convenio en el divorcio voluntario para evitar su lnanptlmlen

to; estando de acuerdo con esto porque 'los alimentos son de su

ma Importancia par• la subsistencia de estas personas, y sin dl 

cho requisito el convenio no puede ser aprobado; considerando -

un acierto las reformas Introducidas en et divorcio voluntario, 
porque asT los hijos y el c6nyuge quedan protegidos despuEs de 

ejecutoriado el divorcio. 

CUARTA: En los casos de divorcio anbos padres deben c1111p lt r con la obl.!. 
gacl6n al !mentarla a su cargo en proporción a sus bienes; esto 

derivado de la Igualdad del hombre y la mujer ante la ley, por 

lo que dicha obllgacl& debe repartirse en fonna proporcional. 
QUINTA: El Incumplimiento de la obllgacl& alimentarla tiene cano cons!. 

cuencla originar una causal de divorcio; porque el vfnculo con
yugal no puede seguir existiendo cuiWldo no es cumplida una obll 
gacl6n fundanental para ta existencia de los c&tyuges y de los 

hijos. 
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la obllgacl&l alimentarla se Incluye en los efectos provisiona

les y definitivos del divorcio, establecl8ndose una relacl6n e.!?. 
tre aquella y éstos; los efectos provisionales se producen du-

rante la tranltacl6n del divorcio y los definitivos despugs de 

ejecutoriado el· mismo, y son Importantes tanto para la vida de 
los cónyuges como para la de los hijos. 

SEPTIHA: La pérdida de la patria potestad, que es originada por una cau

sal de divorcio, cano el lnc1111pllmlento de la obllgac16n allme.!l 

t~rla; en cuyo caso opino que es Indispensable que se establez-

ca. 

OCTAVA: En materia penal, el lncumpllmler.~o de la obllgacl6n alimentarla 

origina cano consecuencia la canlsl&I del delito de abandono de 

personas. 
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