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INTRODUCCION 

Fueron diversas las causas por las cuales me motivaron 

a la elaboraci6n de este trabajo. 

Entre otras, la forma de garantizar i'os alimentos 

para que exista un mejor aseguramiento. 

En este trabajo se va a proponer un Registro Local 

de los Créditos Alimentaci6n, basandome en la Ley de Pensiones 

Alimenticas de Costa Rica. 

Este Registro es fundado en la necesidad de encontrar 

una mejor forma de hacer efectiva esa obligación de dar alimen

tos, en los sujetos responsables de proprocionarlos. 

Para llegar a esta necesidad de creaci6n de un Rcgis

'tro Local de los Créditos Alimenticios, es necesario empezar 

a hablar del concepto de alimentos que dan las diferentes 

legislaciones, as{ como en qué consisten estos úlimentos, 

como también cada uno de sus car&cteres. 

En el Segundo Capitulo hago referencia a los sujetos 

dentro de la obligaci6n alimenticia, entre estos sujetos se 

encuentran los parientes consangulneos, los c6nyuges, los 



concubinas y los adoptados. 

El Tercer Capítulo establece la oblignci6n de dar 

alimentos en caso de divorcio y de muerte de los 

así como examino el parentesco de afinidad como 

la obligaci6n alimentaria, 

c6nyuges, 

fuente de 



C ~ P I T U L O I 

I. CONCEPTO DE LOS ALIMENTOS 

II. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ALIMENTOS 

III. CARACTERES DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

IV. CAUSA DE EXTENCION DE LA OBLIGACION 

ALIMENTARIA. 



1). CONCEPTO DE ALIMENTOS 

"En el lenguaje común, por alimentos se entiende lo 

que el hombre necesita pera su nutrici6n. Este concepto sim-

plemente biol6gico, se limita a expresar aquello que nos 

nutreº. (1) 

"En derecho, el concepto "alimentos" implica en su 

origen semántico, aquello que una persona requiere para vivir 

como tal". (2) 

Encontramos que normalmente, el hombre por si mismo 

se procura todo lo necesario para vivir, como es; la casa, el 

vestido, la comida, la educaci6n, etc. 

''Los alimentos y el patrimonio de fa~ilia son los dos 

pilares de sustento econ6mico del grupo de la familia. Así es 

elemental obligacibn de carácter &tico, proporcionar socorro 

en la medida de nuestras posibilidades, a quienes formando par

te del grupo familiar, la necesita''. (3) 

(1) 

(2) 

Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil. Primer Curso. 
Parte General. Personas, Familia. Octava Edic. Ed. Porr6a 
México, 1976. pág. 456. 

ldem. pág. 457. 

( 3) Loe. el t. 
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Se desprende que es una obligación, pues debe de 

existir una mutua ayuda entre los integrantes de ese núcleo 

familiar al no cumplirse esa ayuda, el derecho impone una san-

ci6n juridica. 

Los alimentos no deben de exceder de ciertas cantida-

des, para que pueda vivir el acreedor alimentario. 

"La palabra alimento, de 11 alimentun'1
, 

11 ab alere 11
1 ali-

mentar nutrir, en sentido recto, significa las cosas que sirven 

para sustentar el cuerpo y en el lenguaje juridico, se usa para 

·asignar lo que se da a una persona que atender a su subsis-

tencia". (4) 

El fundamento de esta obligaci6n lo encontramos en el 

derecho a la vida que tienen las personas, del que emana la -

asistencia y se entiende, "como el conjunto de prestaciones a 

las que el hombre tiene derecho, que se· traduc~ en el deber·_d_e 

alimentos y, que no se ~oncreta en la sustentación del cuerpo, 

sino que se extiende· al cultivo· y educaci.6n del espi-ri~u, ya 

que el hombre es un ser racional''. (5) 

(4) Valverde y Valverde Calixto. Trntado de Derechb Civ~l'Es
pañol. ·T. IV. Parte Especial. Derecho de Familia. Edic •. 
3a. Ed. Talleres Tipográficos Cueúa. Valladolid, 1929• 
pág. 526. 

(5) Idem. pág. 527. 



Se desprende que es una obligación, pues debe de 

existir una mutua ayuda entre los integrantes de ese núcleo 

familiar al no cumplirse esa ayuda, el derecho impone una san-

ci6n jurídica. 

Los alimentos no deben de exceder de ciertas cantida-

des, para que pueda Vivir el acreedor alimentario. 
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para sustentar el cuerpo y en el lenguaje jurídico, se usa para 

asignar lo que se da a una persona que atender a su subsis-
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(4) Valverde y Valverde Calixto. Tratado de Derecho Civil Es-· 
pañol. T. IV. Parte Especial. Derecho do Familia. Edic. 
Ja. Ed. Talleres Tipográficos Cuesta. Valladolid, 1929. 
pág. 526. 

(5) Idem. pág. 527. 



En derecho el concepto de ºalimentos", implica en su 

origen a aquello de lo que una persona requiere parn vivir como 

tal. 

La persona en derecho, necesita un elemento económico 

que le sirve de sustento en su aspecto no s6lo biológico, sino 

social, moral y jurídico. 

En el derecho romano, la obligación de prestar alimen

tos deriva de la patria potestad y existia entre el ''pater-fa

milias'', y las personas que se encontraban sujetas a su autori

dad paterna. 

"Maynz dice: que el derecho de pedir alimentos en 

Roma, tenia su fundamento en la parentela y el patronato. En 

las Doce Tablas no existe texto explícito sobre esta materia. 

S6lo cuando el derecho romano recibió la influencia del cris

tianismo, se reconoci6 el derecho de alim·entos a los cónyuges 

}' a los hijos. En el derecho feudal, no nace el derecho de 

vinculo de la sangre sino, como motivo de la sujeii6n del vasa-

l lo al señor. Por tanto, el vasallo te ni.a la obli8aci6n de 

alimentar al señor y se podía perder el feudo sino cumplia y 

el señor en algún caso tenía la obligación, respecto al vasa

llo. En donde se desenvuelve esta institución es en el derecho 

canónico. Este derecho según De Jardin, es el de alimentos en 

la vida monocal, lo extiende despu~s a la familia legítima ~ás 
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tarde, la ilegitima por último, el adoptante y adoptado''. (6) 

Las legislaciones actuales, viendo el derecho de ali-

mentos como una forma especial y concreta del derecho de asis-

tencia, impone a los integrantes de la familia esta obligaci6n 

de dar alimentos, extendienrlose a un gran número de personas, 

cuando el deudor alimentario no puede cumplir con esta obliga_

ci6n por no tener los medios necesarios ni adecuados. 

Por lo tanto, la obligaci6n alimenticia la podemos es-

tudiar desde dos puntos de vista: el primero a partir del con-

cepto de caridad y el segundo, cuando se hace referencia la 

pertenencia a un grupo familiar. 

A continuación estudiaremos los diversos conceptos de 

alimentos que dan los legisladores mexicanos y extranjeros. 

''Se entiende por alimentos, las asist~ncias que se dan 

a alguna persona para su manutenci6n y subsistencia, esto es, 

para comida, bebida, vestido, habitaci6n y recuperaci6n de ia 

salud". (7) 

(6) Idem. p4s. 530. 

(7) Escribe Joaquin. Diccionario Ru:onado de L<>gislación y 
Jurisprudencia. Ed. Norbajacalifornia. H~xico, Ensenada; 
B. C. 1974. p6s. 138. 



''Los alimentos se dividen en naturales y civiles. Los 

naturales son los que consisten en lo indispensable para sub

sistir el que los recibe y, civiles son: los que no se limitan 

a lo meramente necesario como los naturales, sino que se en

tienden a lo que exige la condición y circunstancias del que 

los ha de dar y del que los ho de recibir. (8) 

Tenemos que los alimentos en la legislaci6n francesa, 

le reconoce los siguientes elementos: 

La existencia por lo menos de dos personas, una· de las 

cuales se encuentra en la necesidad y otra posea suficientes 

recursos econ6micos. 

Que exista una estrecha releci6n familiar,· ya que la 

obligaci6n legal, entre parientes reposa en el vinculo de soli

daridad dirigido especialmente a los familiares, con un carác

ter moral que consiste en una asistencia reciproca y una ayuda 

mutua. 

"Se clasifica de alimentici.8 la obligaci6n i-mpuesta 

a una persona de suministrar a otra los socorros 

(8) Loe. cit. 
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para vivir". (9) 

Supone esta obligaci6n que el que recibe esos socorros 

los necesita y el que se los suministra se haya en situaci6n 

de efectuarlos •. ''La obligaci6n alimenticia se deriva raramente 

de una convenci6n, resulta algunas veces de un testamento, bajo 

la forma de cargo de un .legado; pero la mayoría de las veces 

es impuesta por la ley entre personas determinadas. A tal 

efecto la ley toma en consideraci6n para sancionarlo, el deber 

mor81 de socorrer a sus semejantes. Esta obligaci6n constituye 

una obligaci6n natural en los casos en que la ley ha omitido 

consagrarla". (10) 

Por su parte, algunos autores españoles coinciden en 

atiibuirles a los alimentos los siguientes elementos: 

En primer lugar que son impustos por la ley o por un 

convenio comprendido en un sentido amplio, la habitaci6n. el 

vestido, la asistencia m'dica, la educación e instrucci6n. 

También debe existir e! socorro a la ayuda que deben 

de haber entre los c6nyuges. 

(9) Planiol, Harcelo Ripert, Jorge. Tratado de Derecho Civil 
Francés. T. II. La Familia, Matrimonio, Divorcio, Fllia
C'i6ñ.Edic. 10. Ed. Cultura. Habana 1946. pág. 21. 

(10) Loe. cit. pág. 21. 



En Argentina, el término ºalimentos", utilizado por 

los redactores del C6digo Civil. comprende no s6lo la comida, 

sino todo lo necesario para la vida de la persona necesitada: 

alojamiento, calefacci6n e instrucción. (11) 

Del latín ' 1alimentum 1
', de ''alo 11

1 nutrir jurídicamente, 

comprende todo aquello que una persona tiene derecho a percibir 

de otra por ley, declaraci6n judicial o convenio para atender 

a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, cdu-

caci6n e instrucci6n. (12) 

En nuestro pais, los conceptos de alimentos no difie-

ren mucho en comparaci6n con otras legislaciones. 

El maestro Rafael de Pina, establece que 11 reclben la 

denominaci6n de alimentos, las asistencias que se presentan 

para el 5ustento de una persona en virtud de disposiCi6n 

legal". (13) 

(11) Mazeaud Hcnri, Le6n. Maz.eaud Jcan. Lecciones de Derecho 
Civil. Parte Primera. V. IV. La. Familia. Organización 
~·Familia. Ed. Europea-América Buenos Aires, Argen
tina. 1976. pág. 134. 

(12) Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo 1. "A". Edic. la. Bi
bliografica. Argentina. Buenos Aires. 1954. pág. 645. 

(13) Pina, Rafael, de. Elementos de Derecho Civil Mexicano. 
Introducci6n. Personas, Familia. Tercera Edic. V. t. Ed. 
Porrúa. H~x!co 1963. pág. 305. 
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Debemos de entender que los~ alimentos antes de ser una 

obligación civil, fueron una obligaci6n natural, porque se pre-

senta la ayuda a los miembros de la familia en proveerlo, total 

o parcialmente de las necesidades vitales. 

11 Ruggiero clasifica la obligaci6n alimentaria en pro-

pia e impropia. La obligaci6n alimentaria propia es: en su 

concepto aquello en que los alimentos son debidos en especie, 

o adoptando un punto de vista menos materialista a aquellos 

cuyo objeto son los medios''. (14) 

''Se entiende por alimentos, la asistencia para el sus-

tento adecuado de una persona a quien se deben por ley, dispo-

sici6n testamentaria, fundaci6n de mayorazgo o contrato''. (15) 

Rojina Villegas los define como ''la facultad jurídica 

que tiene una persona denominada aliffientista para exigir a otra 

lo necesario para subsistir en virtud del ,parentesco consangu!-

neo del matrimonio o del divorcio en determinados casos''. (16) 

Este concepto resulta ser más amplio, porque se les 

dá una denominaci6n especifica a la persona que los va a nece-

( 14) Loe. e i t. 

(15) Palomar Miguel, Juan de. Diccionario para Juristas. Ed. 
Mayo. México. 1981. pág. 78. 

(16) Rojina Villegas, Rafael. Derecho Ci\•il Mexicano. Ed. 
Porrúa. México. 1980. póg. 163. 
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sitar y la extinci6n del vínculo familiar en las diferentes 

formas del parentesco. 

Como se puede observar la mayoria de los conceptos que 

versan sobre los alimentos, los consideran como un derecho a 

la vida, derecho que tienen todos los seres humanos, no s61o 

de tipo biológico y org&nico sino, también econ6mico al menos 

para qu~ la persona que los necesita pueda vivir como tal. 

Nuestro C6digo Civil vigente establece en que consis

t~n los alimentos; 

Art. 308. "Los alimentos comprenden la comida, el 

vestido, la habitaci6n y la aistencia en caso de enfermedad. 

Respecto de los menare~, los alimentos comprenden adem&s, los_ 

gastos necesarios para la educaci6n primaria del alimentista 

para proporcionarle algún oficio, arte o profesi6n honestos 

adecuados e su sexo y circunstancias personales''. 

El-· supuesto que--nos d6 este _articul~, respec~o de los 

alimentos es en sentido amplio, ya que comprende todo lo nece

sac-io para que el hombre pueda vivir as!, como también tener 

una cducaci6n b&sica que le permita desarrollar~e en el futuro. 
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II. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ALIMENTOS. 

"Los alimentos tienen naturaleza genuinamente patri-

monial, la nueva legislaci6n no contiene ninguna indicaci6n que 

justifique la concepci6n de aquel derecho como dirigido también 

al cuidado de la persona de quien recibe alimentos'1
• (17) 

"Es sistemático que, frente a instancies para que la· 

confiere el más amplio ámbito de cuidado a la persona, el nuevo 

-legislador haya conservado a la relaci6n de alimentos de car&c-

ter patrimonial, en cuanto el deudor de los alimentos haya dado 

cumplimiento a su prestaci6n, puede d'esintercsarse del modo Y. 

de la medida en que el alimento lo emplea. (18) 

La obligaci6n alimenticia encierra un profundo sentido 

ético pu~s significa la preservación del valor primario, la 

v~da impuesta por la propia naturaleza a través del instinto 

de ionservaci6n individual y de la especie y por el innato sen

timiento _de ~arid~d que mueve a ayudar nl necesitado. 

La doctrina Italina considera que la obligaci6n ali-

mentarla es un deber de piedad impuesto por la ley, como: ele-

(17) Massineo, Francesa. Manual de Derecho Civil y Comer.cial, 
T. III. Derechos de la Personalidad. Derecho de Familia. 
Derechos Reales. Ed. Europa-Amér ic'a. Buenos Aires, Arg<?.!!, 
tina. 1971. p&g. 189. 

(18) Loe. Cit. 
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meatos indispensable para el mantenimiento de la familia como 

instituci6n social. 

III. ANALISIS DE LOS CARACTERES DE LOS ALIMENTOS 

Si tomamos como punto de partida todos los elementos 

que se desprenden de las definiciones expuestas anteriormente 

acerca de l~s alimentos, nos daremos cuenta de que tienen cier

tos caracteres que le dan a la obligaci6n alimentaria a un ma

tiz de gran importancia para que se pueda realizar y ver cual 

es su alcance. 

Se procederá a hacer un estudio sobre todas y cada una 

de las caracteristicas que se le atribuyen a los alimentos. 

Nos encontramos asi que en la doctrina mexicana a diferéncia 

de otras legislaciones, se les proporcionan a difere~tes suje

tos presentándose ciertas variantes: 

Entre-sus caracteristicas están las siguientes: 

Es una obligaci6n reciproca. 

La obligaci6n Alimenticia es personal. 

Los alimentos son intransferibles. 

Es una obligaci6n inembargable. 

Los alimentos son imprescriptibles. 

La obligaci6n alimenticia es intransigible. 
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Los alimentos son proporcionales. 

Los alimentos pueden ser divisibles. 

Los alimentos crean un derecho preferente. 

No es compensable ni renunciable. 

La obligaci6n alimenticia no se extingue por su cum

plimiento. 

A continuaci6n analizaremos todas y cada una de las 

características antes mencionadas. 

ES UNA OBLIGACION RECIPROCA. Al efecto expresamente 

dispone el articulo 301 de nuestro C6digo Civil vigente que: 

Art. 301. "La obligaci6n de dar alimentos es reci-

proca. El que los dá, tiene a su vez el derecho de pedirlos''. 

Esta reciprocidad deriva de la naturaleza de la rela

ci6n existente entre las personas quienes o a quienes afecta 

la llamada 11 obligaci6n de alimentar", que no es simplemente 

obligaci6n sino un derecho''. 

Esta caracteristica también es reciproca porque se 

puede dar el ceso de que el mismo sujeto puede ser activo o pa

sivo, ya que el deudor alimentista se puede convertir en acree

dor, según esti en condiciones de cumplir con esta obligaci6n 

o carezca de los medios necesarios pnra subsistir. 
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En relaci6n con los c6nyuges el articulo 302 del C6di

go de la materia vigente, establece la obligaci6n reciproca que 

tienen los cónyuges de darse alimentos. 

Art. 302. ''Los c6nyuges deben darse alimentos, la ley 

determinará cuando queda subsistente esta obligaci6n en los 

casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concu

binas están obligados, en igual forma a darse alimentos si se 

satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635•1
• 

Con motivo de los diversos movimientos que se han dado 

en el mundo respecto a la "igualdad de la mujer", o "libertad 

femenina''. La Constituci6n en nuestro pa!s en su artí~ulo 4o. 

establece la igualdad jurídica de la mujer y del hombre frente 

a la.ley, as! mismo nuestro C6digo Civil y la Constitución han 

sufrido algunas reformas que tienden precisamente a imponerle 

a la mujer derechos y obligaciones iguales a los del hombre-, 

en las diferentes áreas en las que se desarrolla. 

LA OBLIGACION ALIMENTICIA ES PERSONAL. Se considera 

que la obligaci6n alimentaria es personalísima porque depende 

ekclusivamente _de las -ciicunstancias individuales del acreedor 

y del deudor. 

Los alimentos se confieren exclusi\'amente a una per

sona determinada en raz6n de sus necesidades y se impone a otra 
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persona determinada, tomando en cuenta su cará¿tcr de pariente 

o de c6nyuge y sus posibilidades econ6micas''. {19) 

En el derecho español consideran que de esta caracte-

rlstica nace otra muy importante y es que el derecho de alimen-

tos no es suceptible de transmisi6n. En la doctrina ha sido 

muy discutido si la acci6n alimenticia puede ser dirigida con-

tra los sucesores universales del obligado. "Unos escritores 

entre otros Durant6n Delvicourt, dicen que esta obligaci6n 

de alimentar legal, es indisp'ensable de todo convenio y, por 

tanto, que no puede ejercitarse contra los herederos y suceso-

!es y por fin otros como Vazelli, creen que esta acci6n se hu

biere pactado, o lo hubiere ordenado un decreto judicial siendo 

la deuda alimenticia, persona11sima desde el momento en que se 

pudiera ejercitar contra los herederos, participarlan de la na

turaleza de las dem&s deudas y obligaciones y, por tanto, es

tando fundado en lo dispuesto por la ley, nada puede alterar 

su naturaleza pues todo convenio en contrario es totalmente 

inadmisible. Por otra parte el grado que ocupa una persone en 

la familia determina el deber de la persona obligada". (20) 

En nuestro derecho los articules que señalan el orden 

que deber& observarse para precisar dentro de v~rios parientes 

(19), Rojina Villegas, R. Ob. Ci. p&g. 166 

(20) Valverde y Valverde, C. Ob. Ci. p&g. 528, 



15 

que se encuentran en posibilidades econ6micas de dar alimentos, 

quienes son los que deberán soportar la carga correspondiente, 

comprende del 303 del C6digo Civil vigente. 

LOS ALIMENTOS SON INTRANSFERIBLES. La obligaci6n ali-

mentaI"ia es intransferible tanto por herencia como durante la 

vida del acreedor o del deudor alimentario, esta obligaci6n se 

extingue con la muerte del deudor alimentario, o con el falle-

cimiento del acreedor. Los alimentos únicamente se refieren 

a necesidades propias e individuo.les del alimentista, en el 

caso de muerte del deudor, se necesita causa legal para que 

aquel exija alimentos a otros parientes, a los que la ley lla

mar& para que cumplan ese deber juridico. 

Planiol y Ripert establecen con respecto a la intrans

misibilidad de los alimentos, lo siguiente: ''Nlng6n texto pre

vee la intransmisibilidad del crédito alimenticio, pero debe 

de admitirse porque la inembargabilidad extraña necesariamente 

la inalie-nabilidad, sin lo cual no seria sino una regla inút..11 

fácil de burlar las partes. La mayorla de los autores ha admi

tido, por tanto la intransmisibilidad de la pensibn alimenticia 

O· de los plazos por vencer, salvo en el caso de proviSi6n de 

alimentos, ya que el embargo es posible por esta última y la 

pensi6n en este cas~, llena su objeto que es el de hacer vivir 
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al acreedor. (21) 

En el derecho francés al igual que en el mexicano, la 

deuda cesa con la muerte del obligado y no se trasmite a sus 

herederos de una persona: 

Cuando los herederos del padre o de la madre de un 

hijo adulterio o incestuoso deben alimentos, a este hijo. Es-

tos alimentos se detinan a compensar la ausencia de toda voca-

ci6n hereditaria del hijo. Es una medida de humanidad en favor 

de la cual se except6a la regla, de la intrasmisibilidad de la 

deuda alimentaria. 

''La sucesión de cualquiera de los esposos deben ali

mentos al otro cónyuge superviviente. La obligación alimenta-

ria entre cónyuges se transmite, por tanto, a los herederos del 

pre-muerto''. (22) 

En el derecho francés, como aqui se ve, toman en cuen-

ta a los hijos adulterinos, mientras que en nuestro derech.o 

esto- no sucede. En la misma legislaci6n tratándose de los ¿6n~ 

. yuges, la deuda se transmite a los herederos del pre muerti; 

(21) Cit. por Rojina Villegas., R. Ob. Cit. P'8· 169. 

(22) Planiol, Marcelo y Ripert, J. Ob. Cit. pág. 42. 
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en cambio, en nuestro derecho es instransferible esta obliga-

ci6n 1 tanto por herencia como durante la vida del acreedor o 

deudor. 

ES UNA OBLIGACION INEMBARGABLE. La finalidad de la 

pensi6n alimenticia es la de proporcionar al acreedor todo lo 

necesario para subsistir; la ley ha considerado que el derecho 

a los alimentos es inembargable, ya que de lo contrario se le 

privaría a una persona de lo necesario para vivir. 

Al respecto Planiol y Riper comentan: 

"Carácter inalienable e inembargable de la pensi6n 

alimenticia. El crédito de alimentos nace\de la necesidad del 

acreedor, si éste pudiera ser privado de su pcnsi6n por una 

deuda o razón cualquiera, esa pensión tendría que renacer inme

diatamente en beneficio suyo, puesto que la causa que di6· ori

gen existe aún. El deudor tendría entonces que pagar dos veces 

a aquel a quien se haya cedido el crédito o que lo haya embar

gado, y al acreedor alimentista. Esta si tuaci6n es inadmisi

ble, en consecuencia se debe declarar que la pensi6n alimenti-

cia es inalineable e inembargable". (23) 

(23) Cit. por Rojlna Villegas, R. Ob. Cit. pág. 170. 
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Tanto en el derecho fra,cés como en el derecho mexica

no, los alimentos no pueden ser objeto de gravámen, ya que 

necesitarían ser enajenables a efecto de que el titular del 

gravámen pudiese obtener el remate de los mismos para hacerse 

el pago, priv8ndose el alimentista de los elementos necesarios 

para subsistir, de ahí la importancia de que los alimentos sean 

inembargables. 

LOS ALIMENTOS SON IMPRESCRIPTIBLES. Se debe distin

guir el carácter de la obligaci6n de dar alimentos del carácter 

imprescriptible de las pensiones ya vencidas, entendiéndose que 

el derecho para exigir alimentos no puede extinguirse por el 

transcurso del tiempo mientras las causas que motivan la pres

tación dada su naturaleza se van originando diariamente, esta

bleciendolo así el artículo 1160 de nuestro C6digo Civil Vigen

te: 

Art. 1160. ''La obligaci6n de dar alimentos es impres

criptible". 

El deudor no puede quedar liberado por el hecho de que 

haya transcurrido cierto plazo y el acreedor no lo exija las 

pensiones vencidas para el futuro, aún en este caso el deudor 

tiene derecho a cumplir con esta obligación, este hecho no lo 

priva al acreedor la facultad para que si demuestra neceaidad 

presente, pueda obtener para el futuro el pago de los alimentos 
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que requiera. 

En el mismo derecho francés el acreed.or alimentario 

no puede cobrar si demuestra que necesita de esa pensi6n, por 

las deudas contraídas para la compra de alimentos y si no los 

cobr6 en el momento oportuno fué por desconocer el domicilio 

del deudor e inclusive la mala fé de éste. 

LA OBLIGACION ALIMENTICIA ES INTRANSIGIBLE. El 

artículo 2944 del C6digo Civil vigente, establece lo que deben 

entenderse por transacci6n. 

Art. 2944. ''La transacci6n es un contrato por el cual 

las partes, haci~ndose rec Íprocas consenciones, terminan una 

controvercia o previenen una futura''· 

Como en la realizaci6n de una transacci6n se hacen 

concesiones recíprocas, no se admitirían que en los alimentos 

el acreedor necesitado celebre este contrato, y~ que de c~le~ 

brarse en muchos casos se aceptarían prestaciones indebidamente 

reducidas de las que conforme a derecho debiera de exigir. 

Los artículos 321, 2950 fracci6n V y 2951 de nuestro 

C6digo Civil vigente, que regula el carácter intransmisible de 

los alimentos. 



20 

Art. 321. ''El derecho de recibir alimentos no es re

nunciable ni puede ser objeto de transacci6n. 

Art. 3950. ' 1 Será nula la transacción que verse: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V• Sobre.el derecho de recibir alimentos. 

Art, 2951. "Podrá haber transacci6n sobre las canti

dades que ya sean debidas por alimentos''. 

Nuestro C6digo Civil vigente, en su articulo 2951 per~ 

mite celebrar. transacci6n sobre las cantidades ya vencidas por 

alimentos en virtud, de que ya no existen las razones de órden 

público que se toman en cuenta para el efecto de proteger el 

derecho mismo en su exigibilidad futura. Las prestaciones ven

cidas se transforman en créditos ordiriarios en cuanto a ellos 

si cabe la renuncia o transacci6n. (24) 

LOS ALIMENTOS SON PROPORCIONALES. La proporcionalidad 

(24) Rojina Villegns, R. Ob. cit. pág. 172. 
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de los alimentos está determinada de manera general en la ley 

de acuerdo con el principio reconocido por el articulo 311 de 

nuestro C6digo Civil. 

Art. 311. "Los alimentos han de ser proporcionados 

a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad; del que 

debe recibirlos''. 

Por lo tanto, la cuantía de los alimentos se determi

nan en orden a las necesidades del alimentista y a la fortuna 

del obligado, y en funci6n de ella, sufrirá los aumentos o .dis

minuciones proporcionales según las circunstancias que se pre

senten. 

La lcgislaci6n española )' la mexicana coinciden en 

este punto, sobre en lo que respecta a la forma de c6mo repar

tirán los deudores alimentarios esta obligaci6n, cuando sean 

\'arios. 

La miSme legislaci6n española establece que cuando dos 

o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma 

persona obligada legalmente a darlos y, ~sta no tuviere fortuna 

bastante para atender a todos, se guardará el 6rden que la ley. 



establesca, (25) 

Para nuestra legislaci6n vigente, la forma de cumplir 

con esta obligaci6n, cuando haya varios dcodorcs, habrá que 

atender a lo dispuesto por los articulas 312 y 313. 

Art. 312. ºSi fueren varios los que deben dar los 

alimentos y todos tuvieren posibilidades para hacerlo, el jue2 

repartirá el importe entre ellos, en proporci6n n sus haberes. 

Art. 313. ''Si s6lo algunos tuvieren posibilidad, 

entre ellos se repartirá el importe de los alimentos y, sino 

solo la tuviere, él cumplirá 6nicamente la obligaci6n'1
• 

Los cambios que pue_den ocurrir en cuanto a las pen

siones alimenticias se refieren son: bién porque se altere el 

monto de los alimentos debido n modificacicnes en las condicio

nes econ6micas del deudor o en las necesidades del acreedor; 

o bién porque una divisi6n en cuanto a las personas obligadas, 

el aumento o disminución de las cargas de la familia, lns osci

l~ciones del costo de la vida, sean tambi6n causas que originen 

la variabilidad de la pensi6n. 

LOS ALIMENTOS PUEDEN SER DIVISIBLES. Las obligaclon•~ 

(25) Valverde y Valverdc, C. Ob, Cl~. phg. 537. 
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.se consideran divisibles cuando su objeto pueda cumplirse en 

di(erentes prestaciones son: indivisibles si las ~resta.ciones 

no pueden ser cumplidas sir.o por entero, es decir, que no cum

plan con una sola prestaci6n, asi lo establece el articulo 2003 

de nuestro C6digo Civil vigente: 

Art. 2003. 11 Las obligaciones son divisibles cuando 

tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse par

cialmente. son indivisibles si las prestaciones no pueden ser 

cumplidas sino por entero''. 

La divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones 

no dependen del número de sujetos obligados, sino exclusiva

mente de la naturaleza del objeto de las mismas. Toda obliga

ci6n se debe satisfacer de forma integral y en un .s6lo act~, 

pues el acreedor no esta obligado a recibir pagos parc~eles. 

Para dar cumplimiento a esta obligaci6n nuestro dere

cho establece dos formas; una de ellas que consiste en pagar 

una cantidad de dinero y, la otra es que el deudor alimentario 

rcctba en su casa el acreedor. 

''Debe entenderse que s6lo serán divisibles en cuanto 

al momento de pago en el tiempo, si la prestaé:i6n alimentaria 
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se cobr6 en efectivo1
'. (26) 

Los articulas 312 y 313 ya transcritos, de nuestro C6-

digo Civil vigente son: los que regula la divisibilidad de los 

alimentos, asi mismo establece las cantidades que a cada uno 

le corresponde de acuerdo a sus posibilidades, cuando sean 

varios los deudores que tengan que cumplir con esta obligaci6n. 

LOS ALIMENTOS CREAN UN DERECHO PREFERENTE. La prefe-

rencia del derecho de alimentos s6lo se reconoce en favor de 

la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este de

recho puede corresponder también nl marido cuando carezca de 

bienes y este incapacitado para trabajar, cabe hacer la aclar8-

ci6n de que puede ser la mujer la que se encuentre en este su

puesto y no necesariamente el hombre, conforme a lo establecido 

por el articulo 164 del C6digo de nuestra materia, transcrito 

y comentado anteriormente. 

Por lo tanto, se dice que los alimentos son prefe

rentes porque deben ser cumplidos con anticipaci6n a otras tleu

- das. 

El articulo 165 del C6digo civil para el Distrito 

Federal establece: 

(26) Rojina Villegas, R. Ob. Cit. pág. 178. 
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Art. 165. "Los cbnyuges y los hijos en materia de 

alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos 

bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento econ6mico dtL 

la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes 

para hacer efectivo esos derechos. 

NO ES COMPENSABLE NI RENUNCIABLE. En materia de ali

mentos no cabe la compensaci6n, es1 lo establece expresamente 

el artlculo 2192 fracción III, del Código Civil vigente, 

Art. 2192. ''La compensaci6n no tendrá lugar: 

111. Si una de las deudas fuere alimentos 

En cuanto el carácter irrenunciable del derecho de 

alimentos, el articulo 321 de nuestro C6digo Civil vigente 

establece: 

Art. 321. "El derecho de recibir alimentos no es 

renunciable, ni puede ser objeto de transacci6n''. 

Por lo tanto, la renuncia y la compensaci6n no son ad

miLidas en materia de alimentos, ya que éstos son indispensa-

bles para todo ser humano 

sólo las cuotas vencidas. 

pueden renunciarse y compensarse 
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Art, 165. "Los c6nyuges y los hijos en materia de 

alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos 

bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento econbmico de 

la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes 

para hacer efectivo esos dereihos. 

NO ES COMPENSABLE NI RENUNCIABLE. En materia de ali

mentos no cabe la compensaci6n, as1 lo establece expresamente 

el artlculo 2192 [racci6n III, del C6digo Civil vigente. 

Art. 2192. ''La compensaci6n no tendrA lugar: 

III. Si una de las deudas fuere alimentos 

En cuanto el carácter irrenunciable del derecho de 

aliment-os, el articulo 321 de nuestro C6digo Civil vigente 

establece: 

Art. 321. "El derecho de recibir alimentos no es 

renunciable, ni puede ser objeto de transacci6n''. 

Por lo tanto, la renuncia y la compensaci~n no son ad

milidas en materia de alimentos, ya que éstos ·son indispensa-

bles para todo ser humano 

sólo las cuotas vencidas. 

pueden renunciarse y compensarse 
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LA OBLIGACIOS ALIMENTICIA NO SE EXTINGUE POR SU CUM-

PLI~IIESTO. Generalmente las obligaciones al cumplirse se 

extinguen, en materia de alimentos éstas no se extinguen, ya 

que, se trata de prestaciones de revocaci6n continua. Enten

diendose rcvocaci6n continúa el derecho que en materia de 

alimentos tiene el acreedor de acudir ante el juez para que 

éste le requiera al deudor el cumplimiento de su obligaci6n 1 

cada vez que este la incumpla, obligando además a pagar las -

cantidades vencidas asi como garantizar las futuras, esto da 

lugar a que la obligaci6n alimenticia no se extinga por el pri

mer pago sino que esta subsistirá, mientras existan las nece

sidades del acreedor y las posibilidades del deudor, recordando 

que la pensi6n alimenticia nunca será definitiva sino provicio

nal, dado que se debe ajustar a las necesidades del acreedor 

y a las posibilidades del deudor. 

La ley no se limita a designar a las personas de los 

parientes que están obligados, sino que determina también el 

orden por el que éstos son llamados para cumplir con esta obli

gaci6n. 

IV. CAUSAS DE EXTINCION DE LA OBLlGACION ALlMESTARlA 

Como la relaci6n que existe entre el que debe propor

cionar alimentos y el que los recibe es estrecha, nuestro C6-

digo Ci\·il ha estoblecid.o ciertas causales por las cuales se 
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extingue la obligaci6n de presentarlos. El .articulo 320 de 

nuestro C6dlgo Civil señala los casos en que cesa la obligaci6n 

de· dar alimentos. 

A~t. 320. ''Cesa la obligación de dar alimentos: 

I. cuañdo el que la tiene carece de medios para cum-

plirla. 

II. Cuando el alimentista deja de necesitarlos. 

III. En caso de injurio, falta o daño gra\·e inferidos 

por el alimentista contra el que debe de presentarlos. 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de 

la conducta vicioso o de la falta de aplicaci6n al trabajo de~ 

alimentista, mientras subsistan estas causas. 

V. Si el alimentista, sin consentimiento del que deb~ 

dar los alimentos, abandona la casa de ~ste por causas ~njus-· 

tificadas". 

La cesaci6n de la obligaci6n · al~menticia se reo liza 

en los casos en que desaparece alguna de las condiciones a que 

se sujeta su existencia: la posibilidad de darla, o la necesi

dad de recibirla; al faltar alguno de estas dos condiciones 
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desaparece la obligaci6n alimentaria. 

Cada una de las causas de extinci6n de esta obligación. 

depende de su naturaleza jurídica. La primera de ellas hace 

referencia a la situación del deudor, .es decir, la obligación 

alimentaria se extingue por carecer el deudor de las medios 

necesarios para cumplir con su obligaci6n. 

La segunda fracción parte del supuesto de que si al 

que demandó alimentos se encuentra desempeñando un trabajo 

estable que le proporciona tener un salario suficiente para 

establecer sus necesidades, cesa la o~ligaci6n de dar alimentos 

Frac. III. 11 En caso de injuria, falta o daño graves 

inferidos por el alimentista contra el que deb~ prestarlos''. 

En este punto se debe de tomar en cuenta el deber de 

gratitud que existe en los alimentos elevándose la obligaci.6n 

alimenticia a una obligaci6n moral.' 

En la legislatura Chilena se da un .amplio concepto 

acerca de lo que para ellos significa la injuria y la importan

cia que le dan a esta forma de extinci6n de la obligaci6n ~~i

menticia .. 

La Corte Suprema d~ Chile es lá que dá el concepto de 
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injuria. 

''Injuria Civil es todo acto reputado contrario a derc-

cho por la Ley C!vil y, que faculta al ofendido y en defecto 

de él a la ley, para castigar al ofensor con la limitaci6n de 

derechos sefialados, o establecidos por la misma Ley''. (27) 

Volviendo a nuestro pais, la fracci6n IV del articulo 

32.0 de nuestro C6digo Civil vigente consagra una soluci6n de 

eslricto derecho y justifica al privar de alimentos a la perso-

na que por su conducta viciosa o por falta de aplicaci6n al· 

trebajri, carezca de lo necesario para subsistir. 

En la fracci6n V del mismo articulo de nuestro ~6digo 

civil en vigor, se considera que el alimentista pierde todo 

derecho cuando ''sin consentimiento del deudor abandona la casa 

de éste por causas injustificablesº. Esto en nuestro derecho 

sirve pdra no fomentar en los acreedores por alimentos la espe~ 

ranza ilícita de recibir pensiones abandonando la ca_s_a d_el 

deudor, lo que permite no hacer más gravosa de una manera 

injusta, la situaci6n del deudor. 

(27) Fue)'O Laneri, Fernando. 
rnlli;1, T.V. Vol. 111. Ed. 
Chile, 1959, pág. 323. 

Derecho civil. Derecho de- Fa
Imp. y Lito Uni~erso. Santiago-
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C A P I T U L O II 

LOS SUJETOS DENTRO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

I. CONYUGES Y CONCUBINOS 

Il. PARIENTES CONSANGUINEOS 

III. PARENTESCO DERIVADOS DE 

LA ADOPCION. 
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LOS SUJETOS DENTRO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

Nuestra ley determina los sujetos que tienen derecho 

<l pedir alimentos, estás personas señaladas en los artículos 

del 303 al 307 de nuestro C6digo Civil vigente, siendo las 

siguientes: los c6nruges, los concubinos 1 los padres, los 

hijos, los ascendientes o descendientes por ambas lineas, 

los parientes colaterales dentro del cuarto grado, los hermanos 

del padre o de la madre y por 6.ltimo el adoptado y adoptante. 

''Los alimentos fueron, antes que una obligacibn civil, 

una obligaci6n natural. El legislador, al realizar esta trans

formaci6n, di6 al deber de alimentar, fundado en los lazos 

de la naturaleza la ef icacie necesaria para exigirlos por 

la vla judicial en los casos en que la fundamentaci6n origina-

ria fuese desconocida o rechazada sus consecuencias". (1} 

En las legislaciones extranjeras tenemos que en los 

paises como: Francia, España y Alemania, entre otros, requieren 

de ciertas condiciones para que exista la deuda alimenticia 

entre las personas obligadas a dar alimentos, siendo estas 

las que a continuaci6n se enuncian: 

(!) Planiol 11arcelo y Ripert, Jorge. Tratado de Derecho Civil 
Francés. T. II. La Familia, Matrimonio, Divorcio, Filia
cibn, Edic. 10 Ed. Cultura, Habana 1946. pág. 21. 
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El acreedor de alimentos debe estar 11ecesitado; 

El deu~or debe hallarse en condiciones de suministrar 

los. 

Estas mismas legislaciones coinciden todas ellas 

en que las personas obligadas a prestar alimentos reciprocamen

te son: 

Los c6nyuges a quién la obligaci6n se les impone 

primero, luego pasa a los descendientes y en cada linea ascen

diente y descendientes y, siguiendo la regla que también e-n 

nuestro derecho rige y es que el pari·ente más prbximo exonera 

al más remoto¡ en el parentesco fuera del matrimonio en 

el adoptivo la obligaci6n s6lo se dá en la relaci6n entre 

padres e hijos, pasa luego a la afinidad en linea recta }' 

por primer grado solamente, recayendo primero sobre e.1 yerno 

la nuera y por último se recurre al parentesco legítimo 

en linea colateral hasta el segundo grado. 

Este es el orden que siguen la mayórta de las legis

laciones europeas, en donde toman en cuenta el parentesco 

por afinidad situaci6n que en nuestro pala no se presenta. 
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I. COSYUGES Y CONCUBINOS 

En el Código Ci\'il de Colombia esta categoría se 

encuentra en primer lugar de la enumeraci6n de las personas 

que son titulares del derecho de alimentos y, lo mismo sucede 

en casi todos los Cbdigos, pudiendo citarse a respecto los 

C6digos Chileno articulo 321; Italiano articulo 433, Español 

artículo 143. 

Esto obligación no nace de los vínculos de parent~sco_ 

extra-matrimonial sino de un contrato libremente consentido 

por los interesados a saber el contrato de matrimonio. 

El matrimonio no cree lazos de parentesco, pero esta

blece entre los cbnyuges lazos más íntimos que el mismo paren

tesco¡ creando una unidad de existencia, de afectos y de inte

reses que es el cimiento de la familia. 

Según se establece en los artículos 113, ~176 y 179 

del C6digo Civil de Colombia. 

"Los c6nyuges deben auxiliarse inutuamente en todas 

las circunstancias de la vida"; pero estas normas se refieren 

a los casos normales y suponen la vida en común de los cbnyu-

ges. En cambio, la obligación que establecen los numerales 

lo. 4o. del articulo 411 y el articulo 166, en virtud de 
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la cual, el c6nyuge con recursos econbmicos debe alimentar 

el conyúge que carece de ellos, se refiere a las hipotesis 

en que los esposos no hacen vida en común como consecuencia 

de la separación de cuerpos o de la simple separación de 

hecho. 

En España como en la mayoria de las legislaciones, 

esta obligacibn se funde dentro del amplio deber reClproco 

de socorro, que en situaciones normales pertenece a la esencia 

propia del matrimonio. 

1'Entre los conyúges se d6 la caracteristica de reci-

procidad ya que están obligados a socorrerse mutuamente; pero 

la especial configuraci6n de la instituci6n matrominial, en 

la que la soberania doméstica corresponde al marido, hace 

que el deber alimenticio completa en primer lugar a él, por. 

su posición rectora en la sociedad conyugal. Consecuencia 

de lo anterior es que a la mujer competerá este deber sólo 

a titulo excepcional'1
• (2) 

Los alimentos se refieren tanto a los có.n)·uge~ como 

a los hijos. Es obligatorio que durante el procedimiento 

(2) Puig Peño, Federic, Compendio de Derecho Civi 1 E•paft.ol. 
Tomo V. Familia y Sucesiones Editorial Pir&mide. Madrid· 
Espafia. 1976. p&g. 502. 
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se determine una cantidad que a título de alimento un c6nyuge 

debe pagar a otro durante el procedimiento. 

Los c6nyuges tienen en su favor la presunci6n de 

necesitar alimentos. 

ºEl C6digo Civil en su redacci6n anterior oblig..!! 

ba al marido a ~limen ter a la mujer, artículo 164 CC .. , es 

decir existía la obligaci6n del marido a la mujer y, la presun

ci6n de que esta los necesitaba, salvo prueba en contrario 

que coriespondia al deudor. Habiéndose cambiado la redacci6n 

de éste artículo se establece hoy que los c6nyuges contr'ibui.:. 

rán econ6micamente al sostenimiento del hogar, a su alimenta-

ción y a la de sus hijos, así como la educación de éstos en 

los términos que la ley establece, por lo que la presunci6n 

actualmente es en favor de ambos c6nyuges''. (J) 

''La redacci6n del anterior artículo 164 se pu~de 

observar en ella que, siendo obligaci6n del marido dar alimen

tos a la mujer y sostener el hogar, ésta deberá contribuir 

también para los gastos de la familia, siempre Q.!e la parte 

que 

(3) 

le corre:Sponda ·no exceda de la mitad de dichos gastos, 

Chávez Asen e io, Manuel, F. La Familia en el Derecho y 
Relaciones Jurídicas Familiares. Editorial Porr¿a. Mé_xi
co, 1984 págs. 459 y 460. 
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a no ser que el marido estubiere imposibilitado para trabajar 

careciere de bienes propios, pues entonces todos los gastos 

serian por cuenta de la mujer y se cubrirían con bienes de 

ella". (4) 

En la actual redacci6n del C6digo Civil, ya no sefiala 

esa responsabilidad del marido, sino se busca establecer la 

igualdad de derechos y obligaciones entre los consortes, pre

viniendo que ambos son responsables del sostenimiento del 

hogar y, refiriendose a ambos, establece que no esta obligado 

el que se encuentre imposibilitado para trabajar y, careciere 

de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá integramentc 

a esos gastos. 

La modificacibn de este articulo no s6lo hace resp~n

sable a la mujer de paticipar en el sostenimiento del hogar, 

sino tampoco la libera de su obligaci6n de proporcionar alimen

tos al probar que su c6nyuge está en po~ibilidades de trabajar 

para el sostenimiento del hogar, independientemente de que 

desempeña-algún trabajo. 

Tomando en cuenta que la mujer al concebir ser 

madre, se encuentra en gran desventaja con respeéto al hombre, 

(4) Idem. pág. 451. 
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para encontrar trabajo, y la ley debe t.omar en cuenta para 

protC'gc1·1a pues esta posibilidad es la que más se presenta 

frecuentemente en los casos de la gente de muy bajos recursos 

económicos. 

"El deber de alimentos lleva implícito un profundo 

sentimiento ético afectivo. Las personas más cercanas a 

los sentimientos son las que conviven con él, normalmente 

los familiares que comparten el mismo techo 11
• (5) 

"Para la Licenciada Sara Montero, los c6nyuges son 

los primeros obligados recipocamente en razón de que, sierido 

los alimentos la primera más importante consecuencia de 

las relaciones familiares, los sujetos primarios de la relación 

familiar son los propios c6nyuges 1 ya quet siempre se ha consi-

derado el matrimonio como la forma legal, moral y socialmente 

aceptada de creaci6n de una nueva c~lula familiar''. (6) 

Encontramos que para los juristas uno de los fines 

del matrimonio, es el auxilio mútuo, que es la ayuda. reciproca 

y constante que deben darse, los. c6nyuges en todo el tiempo 

(5) Montero Duhalt, Sara. Derecho de FamHia. Ed. Porrúa. 
México, 1984. pág. 70. 

(6) Ido:n. p&g. 71. 
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que dure este matrimonio. 

Los anteriores C6digos definlan al matrimonio como. 

"la sociedad legitima de un s6lo hombre y una sola mujer", 

que se unen con vinculo indisoluble para perpetuar su especie 

y ayudarse, los c6nyuges a llevar el peso de la vida. 

Nuestro C6digo, al tratar de los derechos y obligacio

nes que nacen del matrimonio, consignan que ''los cbnyuges 

est&n obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines 

del matrimonio y a socorrerse mri.tuamente, artlc..ulo 162 C6digo 

Civil. 

Este deber de socorro, debe entenderse como la obliga

cibn de ~ada uno de los c6nyuges a proveerse de todo lo necesa

rio para vivir. según sus posibilidades. 

Nuestro C6digo Civil en su Articulo 302 regula; 

Articulo 320.- "Los c6nyuges deben darse ali•entos, 

la ley deter•inar& cuando queda subsistente esta obl1gaci6n 

en loa casos de divorcio r otros que la misma le1 sei\ale. 

L·os concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimen

tos si se satisfacen los requi•itos señalados por el articulo 

1635. 
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Esta ayuda mútua que se deben entre c6nyuges debe 

existir en caso de que uno de ellos ~e encuentre imposibilita

do para contribuir a las cargas económicas de la familia, 

entonces uno de ellos asumirá íntegramente al sostenimiento 

finalmente entre los c6nyuges., la obligacibn alimentaria se 

cuaple directamente porque la comunidad de vida comprende 

necesariamente la reciproca dotaci6n de lo que el otro cbnyuge 

requiera puesto que ambos están incorporados al seno de la 

familia que han fundado. 

CONCUBINOS.- "Pareja unida por lazos patrimoniales, 

el hombre y la mujer que se unen para cohabitar en forma pro

longada y permanent.e y, que han procreado pero que sin tener 

obstáculos leaalea para contraer matrimonio, no se han casado. 

ya tienen en vida derechos y obligaciones alimentarias recipro

ca• de acuerdo con la reforma al C6digo Civil de 27 de di

ciembre de 1983. (7) 

"En 1983 se reform6 este articulo 302 para reconocer 

que la relaci6n afectiva de 

de loa c6nyugea y por tanto, 

eatablecidoa en el articulo 

los concubinos es isual a la 

si se satisfacen los requisitos 

1635 del propio C6diao, tienen 

d~recho a exigir •utuamente alimentos como si estu~ieran unidos 

(7) ldem, p61. 74, 
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en matrimonio. Esta reforma dá un paso necesnrio desde hace 

mucho tiempo al reconocer precisamente que uno de los funda.meo-

tos de la obligaci6n alimentaria es e1- afecto que existe o 

ha existido entre una mujer un varón solteros que hacen 

vida marital, independientemente de que hayan celebrado matri-

monio o no entre si". (8) 

Respecto de los alimentos a los concubinas o entre 

concubinas había en esta materia de alimentos, hasta 1983 

una contradicci6n. 

"Para Chávez Asencio, no exist!a obligaci6n civil, 

es decir la exigible de presentarse entre sl alimentos, pues 

esta obligación reciproca se limitaba a los cónyuges, r·e(¡ui- -

riendose que alguno de los concubinas hubiere muerto, para 

que el otro tuviera derecho a los alimentos, en caso de suce-

si6n· testamentaria. Est.a situaci6n cambio y el Código Civil 

para el Distrito Federal establece la obligación recí.proca 

entre concubinos''. (9) 

(8) C6digo Civil para el Distrito Federal en Materia Común 
y para la República en materia Federal. Libro Priinero 
de las personas Tomo I Primera Edlci6n Ed. Miguel Angel 
Porr6a M~xico, 1987. 

(9) Chávez Asencio, Manuel, F. La Familia en el Derecho. 
Relaciones Jurídicas Conyugales. Ed. PorrÓa. M¿xicó 
1985, pág. 299. 
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11 Al haberse modificado esté articulo 302 del Código 

Ci\'il para regular la obligación de alimentos recíprocos entre 

concubinas, responde sólo una situaci6n especial, más no 

resuelve el problema de las relaciones sexuales distintas 

.i.l concubinato o al matrimonio que en nuestro país se presen

tan. Al proteger a los concubinas, especialmente a la concubi

na, establece una solución incompleta con el peligro de ir 

asemejando el concubinato al matrimonio, buscando un lugar 

dentrc de nuestra legislación positiva para este tipo de rela

ciones sexuales''. (10) 

II. PARIENTES CONSANGUINEOS 

En cuanto a la obl igaci6n que tienen los padre-s y 

los ascendientes de dar alimentos, el derecho Italiano estable

ce que en defecto de los padres o cuando estos no tengan medios 

suficientes, la obligación se transmite a los abuelos a 

los demás ascendientes de mayor o menor proximidad, di~idien

dose en dos lineas, la paterna y la materna. 

•'Nuestro derecho, no sigue el principio del Derecho 

rrancés conforme la cual le obligación alimentaria no tiene 

(10) ldem. pág. 300 
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lugar más que en linea directa, nunca en línea colateral. 

Apoyándose el derecho Francés en que los colaterales no han 

recibido la vida unos de otros, en tanto que los descendientes 

si la deben a sus ascendientes. Encuentra Planiol, que tal 

motivo dista mucho de ser decisivo. Ciertamente la oblig~ci6n 

alimentaria no se funda en la idea bien estrecha de que debemos 

conservar la vida a aquellos que no han dado o que la han 

recibido de nosotros estrechamente, sino sobre la existencia 

de un deber de mútua asistencia entre. personas estrechamente 

ligadas". (11) 

''En la legislacibn Espafiola ~ncontramos que los ascen

dientes y descendientes deben darse ali•entos, está obligación 

fundada en el cariño y en el vinculo de parentesco que entre 

ellos existe como lo establece el Cbdigo, en el término 

duracibn, no cesa por la mayor ia de edad, sino la necesidad, 

no s6lo porque el C6d~go no fija limite de edad, como lo hace 

tratándose de hijos .ilegítimos, sino además porque esto se 

deduce de las causas por las cuales cesa la obligacibn de 

alimentar, que son únicamente, tratandose de este caso concreto 

cuando la necesidad prevenga de mala conducta o de falta de 

(11) Ibarrola, t.ntonio, De. Derecho de Familia. Editorial 
Porr6a México 1978. pág. 124. 
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aplicaci6n al trabajo". (12) 

En nuestro derecho la deuda alimenticia que se impone 

a los padres respecto de sus hijos nace de la filiación. 

Cuando el padre o la madre dan alimentos a sus hijos 

no requiere que su hijo menor de edad, pruebe que carece de 

medios econ6micos suficientes para subsistir. 

Basta con que este pruebe su situación de hijo, su 

minoría de edad, para que sus padres cumplan con la obliga

ci6n de darles. alimentos. 

Cuando un hijo sale de ·ta tutela o de la patria potes

tad, la obligaci6n de dar alimentos debe éxigirse judicialmen

te, pero para esto debe comprobarse que en verdad neceSita 

de los alimentos para poder seauir subsistiendo. 

El sostenimiento de la familia es responsabi;id~d 

de los progenitores. de ahi que recaiga en ellos, en primer 

t~r~ino la obligaci6n de alimentar a los hijos. 

(12) Valverde y Valverde, Calixto. Tratado de Derecho Civil. 
Español. T.IV. Parte Especial. Derecho de Fa•ilia. Edic. 
3a. Ed. Talleres Tipográficos Cuesta. Valladolid. 
pág. 526. 
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El legislador habla de falta o imposibilidad de los 

padres y el juzgador, ha determinado que la imposibilidad 

debe ser física es decir debe ser tal que impida a los padres 

por falta de bienes o de trabajo, obtener lo necesario para· 

vivir, y suministrar los alimentos. La imposibilidad material, 

es aquella que no se encuentran los padres con impedimento 

físico falta de salud, falta de bienes o carencia de trabajo, 

no es necesaria para exigir a los ascendientes de ulterior 

grado, el pago de alimentos. 

COLATERALES 

''La obligaci6n surge entre colaterales cuando el 

necesitado carece de parientes en linea recta. Como la obliga

ci6n· estA en raz6n directa del grado de parentesco''. (13) 

"El legislador de 1928 otorgó mayor obligación a los 

hermanos s6lo de madre con respecto a los hermanos sólo de 

padres, como si estuvieran colocados en diversos grados de 

parentesco con respecto al hermano necesitado. Lo norma igua

litaria deberla contemplar en el mismo grado a los medios 

hermanos sin importar si son de padre o si son de madre. 

(13) Montero Duhalt, S. Ob. Cit. Pág. 76 



En el mismo sentido el legislador tom6 en cuenta el parentesco 

matri o patrilincal para establecer el orden en la patria 

postestad". (14) 

La obligación que tienen los colaterales con los 

menores de edad, se extingue al llegar estos a su mayo ria. 

En Argentina encontramos que los alimentos se propor-

cionan en el siguie.nte orden: en linea colateral la obligación 

queda limitada al segundo grado de parentesco consangulneo 

legítimo de doble vínculo. 

deben alimentos. (15), 

Los hermanos ilegitimas no se 

La jurisprudencia francesa habla de la obligación 

alimentaria natural entre los colaterales pr6ximos, hermanos 

y hermanas. La comisi6n de Reformas del C6digo Civil Franc~s, 

ha estimado en la exposici6n de motivos ''que no habla inconve-

neintc en admitir la existencia de una obligaci6n naturalº. 

(16) 

(14) Loe. Cit. 

(15) Enciclopedia Jurídica Omeba. T.I. "A" Edic. la. Biblio
gráfica, Argentina, Buenos Aires. 1954. pAg. 655. 

(16) Hazcaud Henrri Le6n Hazeaud 
f;lill. Parte la. Vol. IV. 
de la Familia. 

Jcan. Lecciones de Derech·o 
La Familia, _Organizaci6n 
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III. PARENTESCO DERIVADO DE LA ADOPCION 

En cuanto a adopción se refiere. en Francia se consi

d.era que la obligación alimenticia entre adoptante y adoptado 

es un efecto de dicha adopci6n; el hijo adopti\•o, continúa 

obligado con su padre y con su madre. 

"Los ascendientes del adoptado no participan de la 

obligación de éste, puesto que la obligación no produce ningún 

efecto respecto de ellos. (17) 

En esta legislaci6n se reconoce la legitimación adop

tiva en donde dice que si el hijo ha sido objeto de una legiti

mación adoptiva, existe siempre una obligación entre los adop

tantes de una parte y, de otra, el adoptado y sus descendientes 

legítimos, la obligación comprende a los ascendientes del 

adoptado cuando han dado su adhesión a la legitimaci6n adopti-

va. 

La obligación alimentaria subsiste entre el adoptado 

y su familia de origen; pero los padres por la sangre no e~t&n 

obligados sino a titulo subsidiario, si el adoptante no puede 

hacer frente a las necesidades del adoptado. (18) 

(17) Planiol, M. y Ripert J. Ob. Cit. pág. 28 

(18) Mazeaud, Henri, Of. Cit. pág. 144. 
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Los alimentos se deben recíprocamente adoptados 

adoptantes están equiparados a los existentes entre descen

dientes y ascendientes legitimas. 

Otorgada legalmente la escritura de adopcibn adquie

ren, respectivamente, el adoptado y el adoptante los derechos 

y obligaciones de padre o madres e hijo legitimo. 

Ningún lazo existente entre el adoptado y los parien

tes del adoptado. 

Los derechos y obligaciones que nacen de la adopcibn, 

as! como del parentesco que de ella resulte, se limitan al 

adoptante y el adoptado, excepto en lo relativo a los imped i

mentos de matrimonio. 

La obligaci6n de dar alimentos entre adoptante 

~dopta~o tiene su fundamento en la responsabilidad del prim~r~ 

y la gratitud del segundo. Une y otra son deberes ineludibles 

que se cumplen como s! la relaci6n fuera la de padre e hijo 

pues es la naturaleza de la adopci6n crear un vinculo jur!dico 

paterno filial entre dos personas que tengan la misma fuerza 

que el vinculo consanguíneo. 

Quien pretende adoptar a una persona debe tener los 

suficientes recursos económicos para garonlizar la subsistencia 
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del adoptado como si se tratara de un hijo. 

En caso de ingratitud del adoptado que puede mostrarse 

a través de su negativa de dar alimentos al adoptante que 

ha ca ido en la pobreza, es una causa de terminaci6n de la 

adopción según los articulos 405 y 406, del Código Civil, 

Cuando se presente la ingratitud el adoptante puede 

pedir la renovación de la adopci6n considerando que también 

puede exigirse el aseguramiento de los alimentos por la propia 

naturaleza de la obligación. 

Este Parentesco civil que nace, de la adopci6n se 

establece únicamente entre el o los padres del adoptante y 

el hijo adoptivo, 

El articulo 307 del Código Civil vigente establece: 

Art. 307 del Código Civil vigente establece; 

Art. 307. "el adoptante y el adoptado tienen la obli

gaci6n de darse alimentos en los casos en que la ~ienen. el 

padre y los· hijos''. 
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Esto es que se deben dar alimentos como el padre 

y los hijos consanguineos. 

11 Como la adopci6n es un lozo familiar surgido de 

la Ley y no de la naturaleza 1 puede extinguirse en raz6n de 

varios supuestos entre ellos, en la ingratitud'1
• {19) 

(19) Montero Duhalt, S, Ob. Cit. p6g. ~7 
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C A P I T U L O III 

FUENTES DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

I. LA OBLIGACION ALIMENTARIA DENTRO DEL MATRIMONIO 

II. LOS ALIMENTOS A LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO 

MEDIANTE EL DIVORCIO. 

III. LOS ALIMENTOS Y LA INOFICIOSIDAD DEL TESTAMENTO 

IV. EL DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS DE LA VIUDA. 

V. EL PARENTESCO POR AFINIDAD COMO FUENTE DE LA 

OBLIGACION ALIMENTARIA. 
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FUE~TES DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

"La fuente primordial que hace surgir la obligación 

de alimentos es la relación familiar: cónyuges, parientes y, 

la relación paramatrimonial. Surge también por divorcio, del 

delito de estrupo, del derecho sucesorio y por convenio (1). 

"La obligación alimentaria, desde el punto de su fuen-

te puede ser clasificada en legal o voluntaria. La primera 

de ellas, la obligación legal, tiene como fundamento la re la-

ci6n necesi~ad del acreedor posibilidad del deudor entre 

los sujetos que la ley señala ligados con esta oblisación: 

c6nyuges parientes y concubinas. En cuanto a los al.imentos 

voluntarios sur sen con independencia de los elementos 

necesidad-posibilidad como producto de la Yoluntad unilateral 

en el testamento, o por contrato de renta vitalicia". (2) 

l. LA OBLIGACION ALIMENTARIA DERIVADA DEL MATRIMONIO. 

Como anteriormente hemos visto la obligación aliaen-

ticia entre cónyuges nace un contrato libreaente consentido 

(!) Montero Duahlt, Sara. Derecho de Familia. Ed. Porrúa Mé
xico, 1984. pág. 62. 

(2) Loe. Cit. 
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por los interesados, a saber, en el contrato de matrimonio. 

''Encontramos en Chile que el Legislador, no reglamenta 

el deber de socorro ni la forma de prestarlo, y se ha limitado 

a establecer las situaciones en que se le debe¡ su incumpli-

miento dá lugar al derecho a pedir alimentos. En nuestro con-

cepto si bien en uno y otro caso existen diferencias en la 

forma en que se constituye a le subsistencia del cónyuge y, 

e1 deber de socorro adquiere verdadera significación jurídica 

cuando se -le regula en pensiones alimenticias periódicas, ·tales 

diferencias no bastan para constituirlos en instituciones di-

ferentes; los alimentos son la forma práctica en que se pone 

en ej~rcicio el deber de socorro". (3) 

"Para analizar debidamente el deber de socorro, es 

preciso distinguir las distintas situaciones en que pueden 

encontrarse los c6nyuges. 

Es el régimen normal de sociedad conyugal no parece 

en forma clara la obligación alimenticia y ello porque el mari

do es el administrador de la sociedad, mñs aún, es el dueño 

de los bienes sociales. Es lógico ent.onces que a él le co-

(3) Somarriva Undurraga, Hanuel, Derecho de 'Familia. El Ha-
tri•onio. 11. Loa Ri¡imenes Hatrl•oniales. 111. La f1-
liaci6n IV. El Estado Civil, V. El Derecho de Ali•entoa. -
IV. Las Tutleas y Curadurtas. 2a. Edic. Ed, Nasciaiento.
Santiago, Chile, 1963, pig. 136. 
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rresponda suministrar alimentos a la mujer. máxime cuando tie-

ne el usufructo de los bienes de ésta. Si los cónyuges es-

tón separados de bienes. aparece nítidamente el deber de so

corro". (4) 

II. LOS ALIMENTOS A LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO MEDIANTE EL 

DIVORCIO. 

1'Aunque el divorcio extingue 18. relación 

matrimonial, en algunos casos se establece la obligación ali-

mentaría entre los cónyuges. Si el divorcio se obtuvo por 

mútuo consentimiento la mujer tendrá derecho a recibir ali

mentos para el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho 

que disfrutará sino tiene ingresos suficientes. Hisao derecho 

disfrutará el varón que se encuentre imposibilitado para traba

jar ·y carezca de ingresos suficientes". (5) 

11 Con las reformas al articulo 288 del Código Civil, 

en caso de divorcio la mujer tendri derecho a pensión alimen

ticia y no como indemnización.. Por lo tanto, siempre tendrá 

derecho de recibir alimentos por el lapso de duración del ma-· 

trimonio derecho que difrutará sino tiene ingresos suficientes 

(4) Loe. Cit. 

(5) Montero Duahlt, S. Oh. Cit. pág. 73, 
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y mientras no contraiga nuevas nupcias. El varón solo tendrá 

este derecho por excepci6n cuando se encuentre imposibilita-

do para trabajar y carezca de ingresos suficientes y también 

mientras no contraiga matrimonio o sea una en concubinato". 

(6) 

11 Para que esta medida precautoria no traiga consigo 

la violación al artículo 16 Constitucional es necesario, no 

sólo que esté fundada en la ley, sino también estar debidamente 

motivada, tol como lo exige el mencionado precepto de nuestra 

ley constitucional. La motivación consiste en la prueba que 

el cónyuge que demanda el divorcio y sus hijos, tienen nece-

sidad de percibir la pensi6n alimenticia". (7) 

Si la pensión alimenticia se esisiera junto con la 

demanda de divorcio con ella deberin presentarse, los do-

cumentos que se estimen necesarios para probar la cuant{a '/ 

quizás ofrecer testigos que deben olrse en la audiencia que 

para tal efecto- seftale. 

En caso de divorcio necesario el pago· de ali•entos 

en faYor del inocente se considera co•o una sanción. 

(6) 

(7) 

Chive~ Asencio, Manual, F. La Fa•ilia en el Derecho. Rela
ciones Jur!dicas Conyugales. Ed. Porrda. México 1985. pág. 
536. 

Loe. Cit. 
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"En relación con el deber· conyugal del mútuo auxilio 

que ha de ser recíproco, aunque algunos cuerpos legales lo 

atribuyen especialmente al marido, hay que distinguir las le

gislaciones civiles que pueden ordenar que éste preste alimen

tos a una mujer divorciada, como la de Pakistán, de aquellas 

otras que para decretar el pago de alimentos a uno o a otro 

de los esposos, tienen en cuenta su culpabilidad y las respec

tivas circunstancias económicas de cada uno de ellos, como 

las de Alemania Occidental, Canada • {8) 

En caso de divorcio para la aujer es un problema 

su manutenci6n, puesto que ella, cuando nace su primer -hijo 

se vé obligada a abandonar su profesión y dedicarse exclu

sivamente a la familia, mientras que el marido podri continuar 

su carrera o profesión y la mujer tendrá que comenzar de nuevo 

quizi en edad avanzada y, en todo caso 1 después de haber sa

crificado a la familia toda su energía de sus mejores aftos. 

Cuando el divorcio procediera por enferaedad o enaje

nación incurable, nos hac• reflexionar si en estos no deberla 

también la mujer recibir alimentos, pues independientemente 

de la culpabilidad o enfer•edad, ella reQuiere de aliaentos 

para su subsistencia y la de sus hijos. 



El actual articulo 

suprimió la posibilidad de 

56 

288 del Codigo Civil vigente se 

que el derecho a los alimentos 

se pierde cuando el que los recibe no viviera honestamente 

o contraiga nuevas nupcias. Esto parece una omisión grave 

del legislador, pues al modificar este artículo suprimieron 

esas circunstancias para las cuales la pensión alimenticia 

debe suspenderse. 

El original articulo 288 del Código Civil, solo hacía 

referencia a la mujer inocente, quien tendría derecho a los 

alimentos mientras no se casara viviera honestamente; se 

prevenía que el marido inocente sólo tendr{a derecho a alimen

tos si estuviera imposibilitado para trabajar no tuviere 

bienes propios para subsistir. 

La reforma actual• conservó el carácter de sanci6n 

de casos citados, lo que obligari al deudOr alimenticio, porque 

actualmente se considera como una sanción por todo el ti'empo 

de la vida del que fuE 'CÓnyuge inocente, lo que parece contrario 

a la equidad y a la moral. 

En el articulo 287 del Código Ci•il, oriainaria

mente dec!a que los consortes divorciados tenlan la obli

gaci6n de contribuir en proporción a sus bienes, a la subsis

tencia de sus hijos varones hasta que llegarán a la mayor~a 
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de edad y, de las hijas, aún curando sean mayores de edad, 

hasta que contrajeran matrimonio, siempre cuando vivieran 

honestamente. 

Este artículo fué modificado y la redacción actual 

dice: 

Artículo 287. "Los consortes divorciados tendrAn 

que contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos a las 

necesidades de los hijos, a la subsistencia y educación de 

Estos hasta que llegen a la mayoria de edad''. 

Aqui podemos encontrar que se igualó a los hijos 

e hijas debido a presión igualitaria ejercida por quienes 

proponen una igualdad absoluta de ambos sexos, sin darse cuen

ta que en algunos casos se encuentra perjuicios para la mu

jer. 

Además tampoco se hace referencia a cual .clase de 

divorcio se refiere el legislador, y esta disposici&n puede 

ser aplicable, tanto al divorcio necesario como al Yoluntario 

y en ambos casos los consortes están oblisados a la ali•enta

ción, de sus hijos. 

También esta disposición parece injusta, ya que los 
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padres divorciados en materia alimenticia se limitan hasta 

que los hijos lleguen a la mayoría de edad, lo cual puede ser 

injusta, pues no siempre a la mayoria de edad están los hijos 

capacitados para su propia subsistencia, máxime que actualmen

te se requieren estudios profesionales para estar éstos más 

capacitados y en la mayor parte de los casos, los hijos no 

están aptos para costearse ellos mismos esa educación; esto, 

sin tomar en cuenta los casos de incapacidBd de los hijós 

o hijas por enfermedad, lo que les impide ser autosuficientes. 

También esta disposición parece contradictoria al 

esduciar lo dispuesto por los art!c'ulos 308 y 320 fracción 

II del Código Civil vigente. 

''El articulo 308 establece que los alimentos compren

den la educación primaria del alimentista para proporcionar 

algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo 

y a circunatancias personales.'' 

Y-al articulo 320 fracci6n Il, establece que la obli

gación de dar alimentos cesa cuando el alimentista deja de 

necesitar alimentos. 

Al presentarst.: el divorcio en •uchas ocasiónes • los 

hijos no pueden contar con un ho1ar, J en consecuenc i• con 
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el medio, de poder satisfacer sus necesidades alimenticias. 

"Algunos Códigos Civiles llevan la sanción no sólo 

a los efectos patrimoniales, entre los cónyuges. sino incluso 

imponen sólo al cónyuge culpable la obligación de dar ali;:_ 

mentas a sus hijos, quedando liberado el inocente. siempre 

y cuando el culpable esté en posibilidades de darlos" (9) 

''Nosotros consideramos en esta materia que la sanción 

no debe llegar hasta el extremo de arrojar la obligación ali-

•entaria e•clusivamente a cargo del cónyu¡e culpable, aún 

cuando estuviere en posibilidades económicas de suministrar 

con sus recursos todos los alimentos de los hijos". (10) 

En caso de d~vorcio voluntario, la pensión alimenticia 

debe calcularse en proporción del patrimonio de cada uno de 

los cónyuges. 

"El Código Civil Alemán en este sentido faculte al 

cónyuge culpable para dar aÍi-mentos a sus hijoS~ Si eStá el 

inocente en condiciones de darlos y, el salario o ingresos 

( 9) 

( 10) 

Rojina villeaa. Rafael Derecho Civil He•icano •. Tomo II De 
recho de Familia. 5a. Ed. Ed. Porrúa, Hé•ico 1980. pis. :; 
555. 

Loe. Cit. 
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del culpable es lo estrictamente necesario para que subsis

te" (11) 

En los casos de que la mujer sea inocente en caso 

de divorcio, la pensión alimenticia se va a otorgar en fun

ción de sus necesidades porque tenga o no bienes, este o no

en condiciones de trabajar. Por el sólo hecho de ser inocente 

así sea una mujer plenamente solvente, su marido tendri que 

darle, por haber sido él, el culpable del divorcio, una pen

sión. 

En cambio, por lo que toca al marido 

mente tendrá derecho a a limen tos, 

absolutamente necesarios, porque 

imposibilitado para trabajar. 

en tanto y 

carezca de 

inocente,_ sola

cuando le sean 

bienes y esté 

"Pero se podria presentar la situaci6n contraida; 

mujer culpable plenamente solvente y marido inocente que sólo 

tenga un salario, no obstante ser su ex-•ujer no tendrl dere

cho a pensión alimenticia". (12) 

La separaci6"n ·. de hecho entre los cónyuges di or_i1en, 

(11) Idem. 556 

(12) Idem. pis. 540 
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a la pensión alimenticia, pero no podrá pedirlos el cónyu

ge que haya abandonado el hogar sin causa justificada. 

En caso de abandono de hogar, éste que lo abandone 

será responsable de las exigencias, pero sólo en la cuantía 

estrictamente necesaria para ese objeto siempre que no se 

trate de gastos de lujo, articulo 322 del Código Civil vigente. 

El articulo 323 establece lo siguiente: 

Art. 323. "El c6nyuge que· se ha separado de otro, 

sigue obligado 

articulo 164. 

a cumplir con los gastos a que se refiere el 

En tal virtud, el que no haya dado lugar a 

ese hecho, podrá pedir al juez. de lo fa•iliar de su residen

cia, que obligue al otro a que le suministre los gastos por 

el tiempo que dure la separación en la mis•a proporci6n en 

que lo venía haciendo hasta 

bién satisfaga los adeudos 

antes de aquella, asi como tam

contraídos en los términos ·del 

articulo anterior. Si dicha proporción no se pudiera deter_

-ainar, el juez, según las circunstancias de1 caso, fijará 

la suma mensual correspondiente y dictará las •edidas necesa

rias para asegurar su entrega y de lo que ha dejado de cubrir 

desde que se separó". 

La Suprema Corte de Justicia, señala Antonio de Iba-
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rrola, ha declarado con respecto a este articulo lo siguiente: 

"Si los alimentos son pedidos judicialmente por la 

mujer a su esposo, el demandado no puede alegar en contrario 

que su acreedor recibe la ayuda económica de sus padres, porque 

la obligación de pagar o suministrar los alimentos a la D!ujer 

casada, reca~ en el cónyuge y no en los poderes de aquella". 

III. LOS ALIMENTOS Y LA INOFICIOSIDAD DEL TESTAMENTO. 

En caso de que un descendiente, o cónyuge que real

mente tiene derecho a subsistir del patrimonio del autor de 

la herencia y se ven omitidos en un testamento quedando expues

tos a carecer de medios de vida, en este caso la ley les con

cede el derecho de modificar la transmisi6n testam~ntaria. 

Conforme a lo anteriormente expuesto tomando en 

cuenta el vínculo familiar que exis.te entre el autor de la 

herencia y sus herederos, el estador estli. obligado, conforae 

a lo establecido por el articulo 1368 de nuestra leaislación 

civil, vigente a dejar alimentos a las personas que ese pre

cepto establece. 

El derecho que tiene una persona a exigir alimentos 

de otra, tiene un sólido fundamento en la equidad, en ei De-
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re cho Natural. De ah1 que el legislador al estable.cerio en 

la ley, no hace sino reconocer un derecho más fuerte y darle 

mayor importancia relieve ·a esa relación de parientes en 

relaci6n con los alimentos. 

El articulo 1368 dispone los casos situaciones 

en las que el testador está obligado a dejar alimentos, ya 

que de no hacerlo el testamento será inoficioso. 

Art. 1368. "El testador debe dejar alimentos a las 

personas que se mencionan en las fracciones siguientes:" 

I. A los descendientes menores de dieciocho años 

respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar 

alimentos al momento de la muerte. 

II. A los descendientes que estén imposibilitados 

a trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista la obli

gaci6n a que se refiere la fracción anterior. 

III. Al cónyuge supersiste cuando esté impedido_ 

de trabajar y no tenga bienes suficientes, salvo otra dis

posici6n espesa del testador, este derecho substir& en tanto 

no contraiga matrimonio y viva honestamente. 
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IV. A los ascendientes. 

·V. A la persona con quien el testador vivió como 

si fuera su cónyuge durante los cinco años que procedi'eron 

inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre 

que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinado y que el superviviente esté impedido para traba

jar y no tenga bienes suficientes. Este derecho s61o subsis

tirá mientras la persona que se trate no contraiga nupcias 

y observe buena conducta. Si fueran varias las personas con 

quien el testador vivió como si fueran su cónyuge, ninguna 

de ellas tendrá derecho a alimentos. 

VI. A los hermanos demás parientes colaterales 

dentro del cuarto grado, si están incapacitados o aientras 

que no cumplan dieciocho años, sino tienen bienes para subvenir 

a sus necesidades. 

L8s limitaciones que seftala el mencionado artl~ulo 

se deben a las circunstancias de que todas las personas ·aen..: 

cionadas son acreedoras alim~nticias del autor de la herencia 

y que sus derechos no pueden ser burlados a través de dis·

posición testamentaria alguna. 

La sucesi6n comprende unidad del patrimonio ·del de 



65 

"cujus 11 como cargo a la cual deben ser pagados los alimentos 

de las personas que señala la ley, estableciendo así la inofi

ciosidad del testamento para sancionar y garantizar el cum

plimiento de la obligación alimenticia. 

El mencionado artículo 1369 establece que las per

sonas en él señalados, tienen que cumplir ciertas condiciones 

que, tengan derecho a pedir alimentos en un testamento, esto 

nos lleva a analizar si tal derecho puede o no ser considerado 

como un derecho condicional. 

Al considerar la obligaci6n de dar alimentos en 

un testamento como una obligaci6n de carácter moral. humani

tario ético y más que nada, como un derecho que nace poi la 

existencia del vínculo familiar, el C6digo Civil de 1884 tom6 

el sistema de la libre testamentificaci6n, sistema recoj ido 

a su vez por el Código Civil de 1928 y que sigue rigiendo 

hasta la fecha. 

El sistema de la libre testamentificación p"eraite 

al testador disponer de todos sus bienes 1 derechos para des

pués de su auerte, con la única li•itaci6n de respetar y cu•

. plir las obligaciónes de dejar ali•entos a ciertos parientes 

consanguíneos en línea recta o colateral al c~nyuge super!. 

tite, ya que en caso de no cumplir con esta obligación el 
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testamento será inoficioso. 

Cabe puntualizar que esta inoficiosidad sólo se puede 

dar en la sucesión testamentaria, no así es la legítima, en 

esta última ln cantidad testamentaria no asi en la legitima 

en las personas que tengan derecho a ella, se fijará no 

podrá exceder del total que le correspondería al heredero 

por intestado. 

11 Tocante a los bienes, se conocen dos sistemas para 

la disposición de ellos para después de la muerte y son: el 

de la libre de testar. q_ue puede ser absoluta o parcial 1 

el de la restitución de esa facultad, que puede ser más 'o 

menos rigurosa''. (13) 

"En los casos en que un descendiente, U:n ase.endiente 

o el cónyuge, que moralmente tienen derecho a subsistir del 

patrimonio del autor de la herencia, se ven omitidos en un 

testamento r debido a ello quedan expuesto a carecer de aedios 

para subsistir la le:J les concede el derecho de aodificar 

una trasmisión testamentaria <le bienes. Es un derecho que 

puede llamarse hereditario• que sólo nace por causas de muei-t'e 

(13) Pina, Rafael de Elementos de Derecho Civil Mexi~ano, Vol 
II. Bienes Sucesiones, Edic. la •. Ed ;. Por rúa, llis.ico 1968 
p.Sg. 268. 
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de un testador que no los instituyó en su testamento". (14). 

Así tenemos que una persona, para estar en condicio-

nes de exigir alimentos debe reunir los siguientes requi-

si tos: 

l. "Que el estado en que se encuentre sea de indigen-

cia, esto es, que realmente necesite de los alimentos que 

solicita. 

2, 11 Que la situaci6n económica de la persona a 

quien se le pidan los alimentos le permita proporcionarlos 

3. "Que un texto expreso del legislador le otrogue 

el derecho a exigir los alimentos". (15) 

TESTAMENTO INOFICIOSO La enciclopedia Jurldica' 

Omeba, nos dá el siguiente concepto de inoficiosidad. 

"Inoficiosidad puede recaer en los testamentos, en 

(14) Fern&ndez Aguirre, Arturo, Derecho de los Bienes y de· las' 
Sucesiones, Edic. la. Ed. Cajica, Puebla, Pue. Mixico. 
1963, pis. 429. 

(15) SomarriYa Undurraga, M. Ob. Cit. pAg, 616. 



68 

las donaciones y en las otes. El testamento se dice inoficio-

so cuando el testador ha desheredado injustamente u omitido 

a las personas quienes debe dejar la herencia. (16) 

Rojina Villegas nos dice que 11 se llama testamento 

inoficioso el que es contrario a los deberes de puedad entre 

parientes; tal es la definici6n que del nos dá Paulo en sus 

sentencias, es decir aquel en que el testador ha desheredado 

u ·omitido sin motivo legltimo a hijos o parientes que la pie

dad y el efecto natural ordenaban llamar a su herencia". (17) 

El testamento puede declararse inoficioso, cuando 

se prive de alimentos a las personas que por ley tienen ese 

derecho, asi lo establece nuestro Código Civil vigente en 

su artículo 1374. 

Art. 1374. "Es inoficioso el testamento en que no 

se deje la pensión alimenticia, según lo establecido en este 

capítulo". 

Cabe señálar que el testamento inoficioso no puede, 

sino en forma parcial a efecto de que se asegura la pensi6n 

(16) Enciclopedia Jurldica Omeba. XV. IAMPU-INSA. Edic, la• -
Ed. Bibliogr&fica. Argentiria Buenos Aires, 1982, 'pig. ~93 

(17) Roj ina Vil legas, Rafael. Derecho Civil mexicano. Succ-
siones Tiv. Vol. II. Edi. 3a, Ed. Robredo, México 19~8, -
pág. 365. 
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alimenticia a las personas que tengan derecho a ella y fuera 

de esta modificación las demás disposiciones subsisten. Por 

consiguiente una vez que se han asegurado los alimentos, sub

siste en todas sus partes el testamento. 

Por lo tanto, nosotros consideramos que la obligación 

de dejar alimentos en un testamento es más que nada una obli

gación natural de proporcionar alimentos a aquellas personas 

con las cuales se está ligado por un parentesco, sea legitimo 

o consanguíneo. 

IV. EL DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS DE LA VIUDA QUE HA QUEDADO 

ENCINTA. 

Precauciones cuando la viudad queda encinta. La 

ley también se ocupa de las personas que aGn no han naC.ido¡ 

pero que tienen una vida intra11terina. El lesislador debe 

proteger en cierta forma a los niños que van a nacer, siempre 

y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley 

en los art!culos 337 y 22 de nuestro aulticitado ordenamiento. 

Art. 337. "Para los efectos legales, sólo se reputa 

nacido el feto que, desprendido enteraaente del seno ••terno, 

vive veinticuatro horas o es presentado vivo al· Reaistro Civil. 

F~1l lando alguna de estas et rcunstancias, nunca nadie podr.4 
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establecer demanda sobre la paternidad''. 

Art. 22. ''La capacidad jurídica de las personas 

físicas se adquiere por el nacimiento y se pierden por la 

muerte; pero desde el momento en que un individuo es conce

bido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por 

nacido para los efectos declarados en el presente c5digo''. 

Con estos art!culos legisladores le dá protecci?n 

.jur!dico a los no nacidos, es decir. a los concebidos J les 

otorga derechos como todo ser humano, siempre cuando se 

cumplan los requisitoS previstos en los arttculos ya transcri

tos, reonociéndoles derechos en las sucesiones. 

Los derechos del hijo póstumo parten de la concepci6n 

y es preciso asegurarse de la legitimidad del parto¡ por 10 

tanto, el derecho de asegurarse de la intencidad 

descendencia. 

de la 

Una sUspensi6n de los efeci:.os de la sucesión¡ crean-. 

dose un interinato que se dari por concluido cuando la viuda 

dé a luz. 

11 El C6digo dispone que cuando la viuda queda encinta, 

tendrA que hacer conocer su estado al juez que conozca de 
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la sucesión, dentro del término de cuarenta días, a fin de 

quC lo notifique a los presuntos herederos que pudieren verse 

afectados en su porción hereditaria por el nacimiento del 

hijo póstumo. 11 

El haber quedado encinta la viuda produce un .doble 

efecto: 

En relación con los alimentos. Cuando la Yiuda queda

re encinta y aún cuando ten~a bienes propios, deberá tener 

derecho a los alimentos con carga a la masa hereditaria; por

ción que será fijada de acuerdo a las reglas generales sobre 

pensione·s de alimentos• debido éstos en proporci6n a la posi

bilidad económica de la sucesión y a las necesidades de la 

viuda. 

Si la viuda no diere el aviso correspondiente .del 

parto y tuviere bienes, los hereeros podrán negarle los ali-

mentas. 

En relación con la participación de la herencia. 

Esto esti regulado en nuestro Código Civil en el artiCulo 

1648. 

Todo lo relativo a este aspecto, eStá contenido en 
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los artículos del 1638 al 1648 de nuestra legislación Civil. 

V. EL PARENTESCO POR AFINIDAD COMO FUENTE DE LA OBLIGACION 

ALIMENTARIA. 

Respecto al parentesco ln afinidad, lo establece 

lo legislación Chilena, que únicamente se presenta para los 

yernos, nueras y los suegros, estando estos sujetos obligados 

a darse alimentos. Esta obligación se extingue cuando el 

c6nyuge que producía la afinidad muere sin dejar descendientes 

en su matrimonio con el cónyuge supérstite. 

Esto es como consecuencia de que el matrimonio cree 

vínculos entre los esposos y la fimilia de su cónyuge supérs

tite. 

Esto es como consecuencia de que el matrimonio c·rea 

vinculas entre los esposos y la familia de su· cónyuge; la 

obligación alimentaria no alcanza a los abuelos del cónyuge. 

11 La obligación alimentaria .civil entre afines desapa

rece en dos casos". 

l. Cuando haya muerto el esposo que producía la 

afinidad los hijos habidos de su uni.ón con el otro cónyuge. 
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Así, pues se requiere la reunión de dos circunstancias¡ la 

muerte del cónyuge de afinidad, la ausencia de hijos comunes 

o su muerte. 

2. La jurisprudencia resuelve que el divorcio pone 

t~rmino a la obligaci6n alimentaria entre afines''. (18) 

"El sentido de las expresiones; nuera, padre poli.ti-

co madre-política, no es dudoso. Es cierto que designa 

a los padres e hijos por afinidad• según lo prueba la palabra 

yerno unida a ellos y no a las personas que vienen a unirse 

a la familia a consecuencia de un segundo matrimonio''. (19} 

El segundo marido de la madre no tiene a su cargo 

la obligación alimenticia de los hijos del primer matrimonio. 

Una persona no debe alimentos a los abuelos de su 

cónyuge. 

Cabe hacer notar dos aspectos muy iaportantes que 

han resaltado en el análisis de las person~s que tienen derecho 

(18) 

(19) 

Mazeaud Hernri, Leon Mazeaud Jean. Lecciones de Derecho 
Civil. Pirmera Parte Vol. IV. La Familia Organizaci6n de 
la Familia Ed. Europa ·América. buenos Aires Ar1entina -
1975. pág. 146. 

Planiol, Harcelo y Ripert, Jorge. Tratado Prictico de De 
recho Civil. Tomo II. La Familia,Matrimonio Filiacion,
Ed. Cultural. Habana, 1946. pág. 26. 
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a pedir y asegurar los alimentos, una es que nuestro Código 

Civil, en el Capítulo II denominado 11 de los alimentos 11
, no 

nos habla de la obligación alimenticia en el parentesco por 

afinidad, lo que significa que no toma en cuenta esta clase 

de parentesco para el caso de alimentos. El otro punt.:> es 

el referente a los hijos extramatrimoniales, en cuanto a los 

derechos que sobre alimentos tienen estos, nuestro CódiSo 

nos habla de ellos sólo en el capitulo IV, doride se trata 

sobre el reconocimiento de los hijos nacidos del matrimonio, 

como lo establece en su articulo 389, el cual literalmente 

anota: 

Art. 389. ''El hijo reconocido por el padre, por 

la madre o por ambos tiene derecho: 

I. 

II. A ser alimentado por las personas que to reco-

nozcan .. 

III. A percibir la porci6n hereditaria y los ali-

mentos que fije la ley". 

Lo que este articulo etablece es que los hijos nacidOs 

fuera del matrimonio y q_ue han sido reconocidos por el padre 
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por la madre o por ambos, tienen derecho a exigir alimentos 

de sus progenitores en vida de sus padres; y a la muerte de 

ellos, podrán exigir el pago de la pensión alimenticia que 

les corresponde como descendientes en primer grado. 

A falta o por imposibilidad de los ascendientes o 

descendientes, la obligación recae en los hermanos y _medios 

hermanos. 

Faltando ascendientes y hermanos, o ast se encuentran 

imposibilitados para dar alimentos, la obligación la ten-

drán los parientes colaterales, dentro del cuarto erado (20). 

Los que nos hace pensar que nuestro Código Civil 

a simple vista no le dá la importancia que merece al tema 

de los hijos, eztramatrimoniales al no regularlos en un capí-

tul o específico, pero al analizar el articulo 389 transcrito 

anteriormente, nos percatamos de que se le otrogan los mismo~ 

derechos al hijo extramatrimonial que al ~ijo nacido d·entro 

de -Un matrimonio, isualdild de derechos es así como lo señala 

este articulo. 

(20) Galindo Garfias, Ignacio Derecho Civil, Edic, 4a.· Ed. 
PorrGa, HExico, 1980, p~g. 462. 
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I. GARANTIAS QUE DETERMINA LA LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA. 

La finalidad de la obligación alimenticia es la de 

proporcionar el pariente más necesitado todo lo necesario 

para su manutención o subsistencia, es decir asegurar el a11·

mentista los medios de vida si éste está imposibilitado para 

procurárselos. 

Se dice que hay dos clases de obligación alimentaria: 

La primera es aquella en la que los alimentos se 

dan en especie, cómo son la asignación o renta alimentaria 

la segunda cuyo objeto es la manutención de la persona. 

En el derecho italiano y francés se ha esti•ado que 

la obligación de proporcionar alimentos por sentencia o con

venio sólo p~ede satisfacerse mediante el paso de una cantidad 

de dinero pero bajo la forma de una pensión a plazos peri6d~

cos, por estimar que cuando se llega al caso de un juicio 

son muy dif!ciles las relaciones fa~iliares y porque forma 

parte de un deber amplio y elevado que es el de la asistencia 

de la persona. 

Desde un punto de vista jurídico y atendiendo a la, 
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finalidad de la deuda alimenticia, que consiste en una ayuda 

entre los miembros de la familia, el pego de esta obligación 

al igual que en nuestro derecho se debe de garantizar a soli-

citud del propio acreedor, de sus ascendientes que le tengan 

bajo su patria potestad• del tutor, de los hermanos y de los 

demás parientes Colaterales dentro del cuarto grado aJin 

a petición del Ministerio P6blico. 

"En estas legislaciones {franela e Italia), cuando 

la pensión es fijada por una sentencia. ésta lleva aparejada 

una hipoteca legal sobre los inmuebles, la deuda se sarantiza 

de ista manera por fianza o tambiin por fondos destinados 

a asegurarla que son depositadoS en manos de un tercero". 

(1) 

En nuestro derecho el Código Civil vigente, en ·el 

artículo 317, señala de que forma se pueden asegurar los ali-

mentos. 

Art. 317. "El esegura•iento podrá consistir en hipo

teca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir 

los alimentos o cualquier otra for•a de garantla suficiente 

a juicio del juez". 

(1) Planiol, Harcelo y Ripert, Jorge. Tratado de Derecho Civil 
Francés. T. II. La Familia, Hatrimonio, Filiación. Edic. 
Tiiii":-Cultural. Habana, 1946. pág. 35. 
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Para pedir y obtener el aseguramiento del pago de 

la deuda alimenticia no se requiere que el deudor haya incu-

·rrido en incumplimiento. El artículo 317 de nuestro Código 

civil, vigente ya transcrito, prevee a quién necesita alimen

tos, de una acción cautelar de aseguramiento para garantizar 

de modo fehaciente el pago puntual de las cantidades que pre

viamente ha de fijar el juez, y que debe de recibir el acree

dor a titulo de pensión alimenticia. 

La obligación de suministrar alimentos a una persona, 

puede ser declarada y su aseguramiento decretado, a petici6n 

del acreedor alimentario o sus representantes, por el Minis

terio Público, por sus abuelos, tios, o hermanos mayores si, 

se trata de un menor y aún de oficio por. el juez de lo Fami

liar, mediante la información que se estima necesaria para 

obtener el derecho de pedirlos y la obligación de darlos. 

Lo anterior se desprende del contenido de los artt

culos 31B y 319 de nuestro Código Civil vigente. 

Art. 318. "El tutor interino dará garantí.a por el 

importe anual de los alimentos. Si administrare ala6n fondo 

destinado a ese objeto por el dari sarantia legal''. 

Art. 319. "En los casos en que los que ejerzan la 
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patria potestad gocen de ln mitad del usufructo de los bienes 

del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha 

mitad y si está no alcanzara a cubrirlos el exceso será de 

cuenta de los que ejerzan la patria potestad''. 

El obligado a dar alimentos puede cumplir tambi~n 

con esta obligación recibiendo en su casa al acreedor alimen-

tario como una manera subsidiaria de pagar una cantidad de 

dinero. 

Esto se hace en los casos de recursos limitados po~ 

parte del alimentante. 

El articulo J09 de nuestro Código Civil vigente 

establece: 

Art. 309. 11 El obligado a dar alimentos cu•ple la 

obligaci6n asisnando una pensión competente al acreedor ali-

mentario o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se 

opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstan

cias, fijar la manera de ministrar los alimentos." 

El derecho francés establece que cuando el acreedor 

es llevado a la casa del deudor para que se dé cumpli•iento 

a ésta obligaci6n se precisa que: 
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1. "Existan insuficiencias de recursos del deudor. 

Esto es si el deudor no posee los medio de pag.ar la pensión 

necesaria para vivir el acreedort en este caso puede ofrecerle 

el alojamiento en su casa". 

2. 11 Si el deudor es un padre o madre¡ el hijo que 

le reclama alimentos a sus padres, se le podrá ofrecer que 

vuelva al hogar paterno". (2) 

Art. 310 • "El deudor alimentista no podri pedir 

..¡ue se incorpore a su familia el que debe recibir los ali•en-

tos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba ali-

mentas del otro y cuanto haya inconveniente legal para haéer 

esa incorporación". 

Por lo tanto, conclu1amos que el pago de la d~uda 

alimenticia se puede hacer de dos formas: 

Asisnando una pensi6n justa al acreedor ali•entista 

e 

Incorporandolo al seno de la familia (3). 

(2) Idem. pág. 36 

(3) Galindo Garfias, 
Por rúa, México. 

Ignacio. Derecho CiYil, Edi. 4a. Ed~. 

1980. pág. 464. 
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Normalmente corresponde al deudor, optar por la forma 

de pago sea menos gravosa para él, siempre y cuando no exista 

impedimento legal alguno o moral para ello. 

El acredor puede oponerse a ser incorporado la 

familia del deudor, siempre y cuando exista una causa para 

ello. 

En este caso compete al juez, según las circunstan

cias, :esolver sobre el asunto. 

''La Suprema Corte de Justicia, sefiala G~lindo Garf{as, 

ha establecido que el derecho de incorporar al acreedor alimen

tista a la familia del deudor, se encuentra subordinado a 

una doble condición, la primera que el deudor tenga u'na casa 

o domicilio apropiados, y la segunda que no exista impedimento 

legal alguno o moral para tal incorporación. (4) 

Si la obligación alimenticia se cumple por medio 

de la incorporación a la familia del deudor, sin-- oposición 

del acreedor o si el juez competente ha declarado que no e1ist8 

causa que impida la incorporación del acreedor a la fa•ilia 

(4) Loe. Cit. 
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del deudor alimentista, el primero no puede abandonar la casa 

de quién de esta manera de alimentos, sin consentimiento del 

deudor alimentista o sin que exista una causa justificada 

para ello. 

En el caso de que el acreedor alimentista abandone 

la casa del deudor no basta la existencia de la causa justifi

cada que ese bnndono, sino que cuando haya oposición de éste 

último, debe probarse ante el juez competente la caistencia 

de· la causa que justifique el citado abandono y en ese caso 

el juez será quien deba autorizar el acreedor para que se 

modifique la forma en que se han de suministrar los alimento~ 

en el seno de la casa familiar del deudor, para que después 

de otorgada la autorización la obligación alimenticia se cumple 

por éste mediante el pago de una pensión suficiente, que permi

ta sufragar las necesidades del acreedor alimentario, canti

dad que será fijada por el juez. 

Asimismo nuestro Código señala las medidas qu~ deberá 

de afrontar el deudor alimentario, en el caso de no cumplir 

su obligación 1 estas las asigna. el articulo 322 de nuestro 

Códiao Civ~l vigente que inmediatamente se transcribe: 

Art. 322. ''Cuando el deudor alimentario no estuviere 

presente o estándola rehusare entregar lo necesario para lo 
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alimentos de los miembros de su familia con derecho a recibir

los, se hará responsable de las deudas que éstos contraigan 

para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía extricta

mente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate 

de gastas de lujo.'' 

Si el acreedor alimentario contrae deudas para procu

rarse el sustento, el obligado a prestar los alimentos deberá 

pagar dichas deudas y hasta puede ser responsable por daños 

y perjuicios por no haber cumplido oportunamente con su oblisa-

ción siempre cuando esas deudas no sean resultado de gastos 

de lujo si no que se hubiesen hecho única y exclusivamente 

por necesidad. 

II. LA IMPORTANCIA DEL ASEGURAMIENTO DE LA OBLIGACION 

ALIMENTARIA. 

Como anteriormente se ha visto, las formas de asegura~ 

miento de la obligación alimenticia que nos sefiala el articulo 

317 del Código Civil, garantizan temporalmente a éstos ya 

que el otorgamiento ·de una fianza se deber6 dar a una· Institu

ción de esa naturaleza, pero dichas co•pañias afianzadoras 

sólo las otoraan por determinado tiempo y mediante el pago 

de una prima que vencido el plazo e.esa la garantla con la 

cual se demuestra que el aseguramiento es teaporal. En cuanto 

a la Hipoteca en este e.aso es de un bien ra{z, esto es posible 
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cuando existen bienes de los cónyuges pero la mayoría de los 

casos -no tienen .. La Prenda, es casi absoleta. El depósi.to 

es poco usual debido al bajo nivel económico de las clases 

necesitadas, en donde es frecuente que el jefe de familia 

debido a sus bajos ingresos económicos no pueda garantizar 

la pensión alimenticia a través del depósito. 

Debido lo anterior observamos la imposibilidad 

de aplicar las medidas de protección establecidas en ·nuestro 

ordenamiento civil, en razón a que la mayorla de la población 

carece de lo mis eleaenial, por lo que las citadas proteccio-

nes no alcanzan a los grandes nGcleos que carecen de ·recursos 

económicos y que viven en un estado d~ necesidad peraanente. 

Un problema frecuente que se presenta dentro del 

procedimiento judicial, es el relatiyo a los actos fraudu-

lentos, sobre todo cuando se trate de empleados particulares, 

en donde el padre se pone de acuerdo con su patr6n para propor

cionar datos f alsoa ¿uando Astas son solicitados por la auto

rid_ad competente, que en este, caso es el Juez de lo Faeiliar, 

quien ordena se gire un oficio a la empresa donde· trabaj8 

el deudor, pera que se le inforee si dicbe persona trebeja 

en esa empresa cuento percibe el deeandado de sueldo.f deela 

prestaciones según los datos proporcionados procederi dicha 

autoridad a fijar el monto de la pensi6n alimenticia corres-
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pondiente; lo cual no se lleva a cabo adecuadamente porque 

como ya dijimos, es común que el patrón y el trabajador se pon

gan de acuerdo para contestar el oficio con datos falsos 1 

por ejemplo indicando que el empleado ya no presta sus ser

vicios en ese lugar que no es un trabajador fijo o de planta, 

sino sujeto a comisión, informando que gana determinado sala

i-io cuando en realidad goza de uno más alto¡ esto son sólo 

algunos pretextos para eludir las obligaciones familiares, 

burlando de esta manera una resolución judicial. 

En ocasiones nos encontramos que después de dictar 

una resoluc~6n definitiva en la cual-se fij6 una pensi6n ali

menticia ficticia del deudor, pues éste, es un acto de com

pleta irresponsabilidad de sus obligaciones familiares, ha 

puesto sus bienes a nombre de terceras personas, por lo que 

al ejecutar la sentencia no hay bienes que .le pertenezcan, 

lo que dá por resultado en estos casos, que los acreedores 

alimentista~ estén absolu~amente desprotegidos. El incumpli

miento de los deberes para con los hijos se sancionan en 

la legislaci6n civil con el divorcio 1 la p~rdida de la patria 

potestad, lo cual sirve de pretexto para alejarse •Is del 

núcleo familiar, por. lo que nos inclina•os porque e1:ista una 

sanci6n más sévera de_ cnrActer pen~l que_ c.astiguc a los· actos 

fraudulentos. 
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También se alude el cumplimiento de la sentencia 

definitiva, cuando se considera el deudor de una pensión ali

menticia y al ser notificado de la misma, abandona el empleo 

y de ésta manera sus.acreedores alimentistas no podrán recibir 

dicha pensión, al no ejecutarse la sentencia. 

III. NECESIDAD DE CREAR UN REGISTRO DE LOS CREDITOS ALIMENTA

RIOS PARA FACILITAR LA FORMA DE HACER MAS EFECTIVO EL CUt!_ 

PLIMIENTO DE LOS MISMOS. 

En primer lugar hay que enunciar la Ley de Pensiones 

Alimenticias de Costa Rica 7 ya que en ella se encuentra regla

mentada una Agencia de Pensiones alimenticias, lo cual consi

dero que debe ser implantada en nuestra legislación civil. 

Los artículos siguientes establecen: 

Art. l. "Las diligencias sumarias tendientes a de-

mandar el establecimiento de una pensi5n alimenticia _provicio

nal, corresponde a las Agencias Judiciales de la mater~a. 

y donde no las hubiere a las Judiciales ·de Policia·, Jef.Btur-as· 

de Policla y Agencias. Principales, eaisteotes· por Cada juris

dicción, las cueles resolverán en primera instancia las cues

tiones relativas a su creación, eztinción y modificaci6n". 
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Art. 2. "Las apelaciones serán resueltas por los 

alcaldes de la respectiva jurisdicción, cuando proceda, 

la distribuci6n la hará por riguroso turno la correspondiente 

Agencia o Jefatura de Política''. 

Art. 2. hLa pensi6n alimenticia, tanto la provisional 

como la que se fije en sentencia, será exigible por vio de 

apremio corporal. Si el deudor de alimentos fuere funciona-

rio o empleado del estado o de suS Instituciones, o lo fuere 

de entidades jurídicas partic~lares, se ordenará la retención 

de parte del sueldo, salario o dieta por renuncia de cumpli

miento del obligado ••••.•••••••.• En caso de no acatarse la 

orden de retención, será solidariamente responsables del pago 

de las pensiones y se podrá ordenar el j uzgamiento por deso

bediencia .a la autoridad". 

Art. 15. "La falsedad en que incurren, tanto el 

obligado como el patrono, o el jefe del mismo, a fin de ocul

tar las verdaderas entradas sueldos, dietas o ganancias, será 

penada por las aut6ridades, con multa. 

Art. 16. "Si el deudor de ali•entos comprende a 

satisfacción a juicio de la autoridad co•petente que carece 

de trabajo y de recursos econ6micos en absoluto, podrl conce

derle un t~rmino prudencial, para que busque colocación re-
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munerada. Pasado el lapso concedido, entrará en vigencia 

la obligación a su cargo. 

Ese término prudencial no podrá ex.ceder de un mes, 

prorrogable en casos excepcionales a juicio de la autoridad 

correspondiente, por quince dias más. 

Al transcribirse los articulas anteriores, nos encon

tramos que en Costa Rica, existe una adecuada Agencia Judicial 

de las Pensiones Alimenticias que se debC tomar como un 

antecedente para el Registro Local de los Créditos Alimen

tarios. 

El Código Civil debe establecer normas que coaccionen 

a los divorciados que tienen capacidad económica para cumplir 

con la obligación de dar alimentos y sólo cuando se co•pruebe 

fehacientemente que los obligados están imposibilitados p&ra 

ello, que sea el Estado el que se ocupe de proporcionarlos, 

a travEa del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Fa•ili~, 

pero s6lo en caso de que los hijos sean menores de edad. 

Cuando se compruebe que uno de los divorciados _o 

de los oblisados no tiene posibilidades de co~tribuir con 

la subsistencia de sus hijos, el Estado debe preocuparse: po_r 

ubicarlos en una bolsa de trabajo a efecto de lograr que se 
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incorpore a esa fuente de trabajo, que le permita cumplir 

con sus obligaciones en la· medida de sus posibilidades y de 

sus obligaciones. 

Este Registro debe depender del Juez de lo Familiar, 

ya que el es el encar-gado de estos asuntos de las pensiones, 

pero va a tener la ayuda del Ministerio Público, que va a 

ser el principal ejecutor en caso de incumplimiento as{ 

imponer sanciones penales. 

Que tanto el Juez de lo Familiar como el Ministerio 

Público hagan la denuncia correspondiente a la posible comi

sión del delito de falsedad en declaraciones judiciales 

en informes dados a una autoridad, ante la Dirección General 

de Averiguaciones Previas de la Procuradur1'..a General de Jus

ticia, cuando se tenga la convicci6n de que los obligados 

rendirán informes falsos acerca_ de las percepciones de aquellos 

para los ef~ctos de determinar el monto de la pensión. 

Es que en la mayor!a de los casos cuando el Juez. 

manda una notificación al trabajo del obligado, este y el 

patrón acuerdan contestarlo falsamente, acerca del salario 

que realmente percib~ e~ .trabajador. Por esta raz..Sn e~ .tra

bajador el patrón deben ser solidariamente responsables 

del pago de las pensiones 1 en caso de no acatarse la orden 
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de retenci6n de lap ensión 1 no podrá ordenar el juzgamiento 

por desobediencia a la autoridad. 

El Ministerio Público debe llevar un archivo de los 

obligados al pago de una pensión alimenticia. 

debe contener una ficha con los siguientes datos: 

Este archivo 

lo. Nombre y domicilio actual del obligado. 

2o. Nombre y domicilio de la Empresa donde presta 

sus servicios. 

3o. Nombre y domicilio del patrón. 

Con estos requisitos se va a poder tener un maJOI." 

aseguramiento de los datos correspondientes a cada ob1igado. 

En. caso de que el trabajador cambiara de domicilio 

debe dar aviso al Ministerio Público, pues en caso contrario 

éste puede ser sancionado penalmente. 

El patrón como Ta a ser solidariaaente· responsable 

con el trabajador, deba informar af Ministerio Público cuando 

el obligado deje de prestar sus servicios en esa e•presa, 

dando toda la información posible de porque dejó el trabajador 
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esa empresa; sino rinde esa información, el patrón al ser 

solidariamente responsable va a tener que cumplir con la obli

gaci"ón de seguir· pasando una parte del sueldo del trabajador 

para cumplir con la pensión alimenticia. 

Encontramos que existiendo entre Registro de los 

Créditos Alimentarios se va a facilitar ·el cumplimiento de

esta obligación civil; pues si bien en nuestra Constitución 

en su art!culo 17 establece que ''Nadie ·puede ser aprisiona~o 

por deudas de car&cter p~ramente civil", y con esto toda perso

na aparentemente, que adquiera deudas civiles nunca ser.S. san.:. 

cionado penalmente, y con le interven.ción expresa que se otar,;. 

gue al Ministerio Público al no cumplir un deudor alimentario 

con sus obligaciones y deudas pendientes. se le va a tener 

que s~ncionar n_ecesaria•en te. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los alimentos desde el punto de vista jurí-

dico no sólo lo compromenten necesidades de tipo biológico, 

sino tambiéu morales, fisicas económicas de la persona o 

personas que tienen derecho a ellos. 

SEGUNDA. La reciprocidad deriva de la natúraleza 

de la relación existente entre las personas quienes o a quienes 

afecta la obligación de alimentar, que no es simplemente una 

obligación, sino un derecho. 

TERCERA. La cuant1a de los alimentos se determina 

en orden a las necesidades de ali•entista y a los recursos 

del obligado en función de ella, sufrirá los aumentos o 

disminuciones proporcionales segGn las circunstancias que 

se presenten. 

CUARTA. Los conyuges están oblisados a socorrerse 

mútua•ente y, deben darse alimentos, la Ley dererminarA cuando 

queda subsistente esta obligaci6n, despuea de diaulto el •atri

aonio 

QUINTA. La obligaci6n de dar ali•entos la considera-
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mos como una obligación moral de contenido ético, atendiendo 

al parentesco. 

SEXTA. La Ley es clara al establecer que el padre 

no tiene más obligacion que la de suministrar alimentos, un 

oficio, profesión o arte a los hijos, más no necesariamente• 

el de otorgarles o darles un patrimonio. 

SEPTIMA. El derecho-obligación de recibir y dar 

alimentos existe, entre otras hipótesis, en el matrimonio 

y despu~s de su disoluci6n, en el parentesco, en el cu~cubinato 

Y en los casos de adopción. 

OCTAVA. Si bien la Ley señala que el deudor alimentis 

ta debe garantizar el cumplimiento de su obligac16n a ·través 

de: prenda, fianza, hipoteca, depósito de cantidad bastante 

a cubrir los alimentos o con ·cuaslesquiera otra forma de g&ran-

tla suficiente a juicio del juez. En la practica tales aaran~ 

t!as no seguran la pensi6n ali•enticia pues no se cumple en 

su intearidad los alimentos, de ahl que se deriven aravea 

problemas para la oraanizaci&n fa•iliar. 

NOVENA. El re&istro Local de los Créditos Aliemtarios 
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asegurará la efectividad de la pensión alimenticia, pues con 

la intervenci6n del Ministerio P~blico en caso de no cumplirse 

esta obligación, será el deudor contumaz sancionado penalmente. 

DECIMA. El archivo que debe llevar el Ministerio 

Púbico, con cada uno de los datos de los obligados,permitirá 

tener un mayor control de cumplimiento. 
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