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El correr de Jlli exhtencia se 
agotará en poco a d!u. Pasará 
como el viento del desierto. 

Al!, mientras me quede un so
plo de vida, habrá do• días que 
no me inquietarán jwnás a aquel 
que no ha llegadot aquel que ya 
pas6. 

<Dar Al l<heyyam 
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CAPI'l'ULO 1 

Alrt!Cll>ENTIS BISTOIUCOS Y 
DERECHO COllPAMDO 

a) Antecedent• hiat6dco1 
•n el Dlrecho Remano 

b) Le9idaci6n ftanc••a 
e) Legialaci6n Italiana 
4) Legialaci6n Allana 



a) ANTECEDENTES HISTORICOS EN Et DERECHO ROMANO 

En la .'lntigua Rana, se entendía que mataba no s6lo -

el que ahogaba a un recién nacido, sino también el que lo O!, 

pon!a, el q~e lo entregaba a laa casas de asistencia y el -

que le negaba dar alimentos. Bl Derecho Rallano, consideró -

que el que negaba dar alimentos a loa que Htuvieran bajo su 

patria potestad, ccnet!a una falta que H equiparaba a la de 

privar de la vida. Pero esto no •i•pr• fue u!, en 101 pr! 

meros aigloa de Rana, durante toda la 1K>ruu·quia. la repúbli

ca y deapuéa de un li9lo del principado o diarqu!a, la obli

qaci6n de dar alimento• no era un deber juridicaaente sanci.2, 

nado, era tan a6lo una obliqaci6n que el derecho natunl im

ponía al pater familias. No era un deber legal porque el E!, 

tado no ee inmiacu!a en la vida privada de aua ciudadanos, .. 

en au danua, dentro de la cual el padre era un ve.rdadero mo

narca d.ocnéstico, con poderes de vida y auerte 1obre IN& •CID!. 

tidoa, y al cual el poder civil no le pod{a pedir cuentas. 

El ilimitado poder del pater fami.Uaa •• fue reatri.n. 

9iendo paulatinamente, impidiéndole abuaa.r de aua poderes en 

contra de sus sometidos, tanto esclavos c:c:ao hijo• y demál.i .. 
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descendientes. Asi, en eata sana atmósfera de benéfica ---

transformación, llegall\os a la épooa del emperador Antonio -

Pio o Antonino el Piadoso, como también se le llama, y éate

transfotll1a en obliqaci6n jur!dica la obli9aci6n que desde a.n 

tos imponía el derecho natural al padre i dar alimentos a los 

hijos. 

El Derecho ROmano, senalaba que la obli9aci6n de dar 

alil11entoa deb!a 1er reciproca, ea decir, que loe aacendJ.en-

tea deb{an ali.mento• a aua deacendientea a\U\que eatoe no ee-

tuvieran bajo au potestad, y viceversa, debían eato1 alimen

tos a eu1 a1cendientea. F.x11tía la interr()<Jante 1i ~• debla 

dar alimento• tan 1610 a loa hijo• que eataban bajo la pote!. 

tad del pater familias o también a lo• -.ncipadoa que por .. 

alguna causa eran ya independientH. La figuxa jurídica de· 

101 aU.mento1 •• extmdia haeta loa hijo• ileg!timo1. La 111!. 

dre era obligada a dar alimento• a au• hijos ilegítimo• a1!-

como eatoa deb!an darlo• a 1u 11\adre. Si un aacendiente neg!. 

ba que fuera 1uyo un hijo y por e10 101terúa que no le deb!a 

ali1nento1, 101 juece1 debían conocer la cau1a 1wnariamente,

Y •i 1e probaba que era hijo, entoncea 18 disponía que reci

biera los alinlentoa. Debe mencionarae, ain embargo, que aun, 

que loa jueca1 hltbieren 1entenciado que debia recibir aiimen. 

tos, no deb!a e1to prejuzgar la verdad, pua1 la aentencia no. 
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consistía on senalar si era hijo o no, sino do que recibiera 

alimentos. soUan conocer loa juece• las causas de alimen-·· 

toa también entre patrones y libertos, 

ID& patronea debían alimentos a los libertos y estos 

a su vez a loa patronea cuando se hall.aaen en necesidad, Se 

discutía si se debían dar alimontos tan a6lo a los patrones, 

pero lo• jueces, con previo conocimiento de cauea, decreta-

han también que ae debía dar al..ima\toe a loe deacendientes • 

de loa patronea. También se nec¡aba que el liberto debía dar 

aliaento• al hijo de aquel que le cau.6 de crimen punible -

con pena capital. 

Bl patrono que no daba aliMnto• a au liberto cuando 

61te •• loa ped.{a, era camtic;,rado con la pérdida de au iura .. 

patronabla, o •ea, de lo• •exvicio• que ce.o obaequio y gra

titud deber!a de preatarle 11U .an-.it.ido, y tallb16n perdía • 

11\18 cterecho• aobre la auceaión de 111 liberto. 

Ola de la• caracterbtica• en la obliqaci6n allment! 

ria de lo• J:0111U10•, era la de la proporcionalidad. El cpe

rador Antonio Pio, conaagr6 enfuno de •u• raacripto• lo 11-

guiente: •Si el hijo se puede mantener él almo, deban eati

aar lo• juecee •i se debe decretar que •• le 4' alimento•". 



En otro de sus rescriptos dec!a: "Comparecido ante -

loa jueces competentes, dispusieron estos que te diera au .. -
mentos t-J padte conforme a su hacienda, siempre que, eiendo

cano diooa, artesa.no, tu 8ál\Jd no te permita trabajar". 

TlU!lbié.n el empetador Marco Aurelio seftalaba en uno -

de sus reecriptoa, que si alguno de loLJ obligados a dar ali

mento• rehuía el hacerlo, se determinarían en proporci6n a -

wa bienes, y ai no los entregaba, se le compelía a cumplir

la aentecia mediante toma de prenda y venta de las mi811lfts.

como pod-.oe apreciar, loa antiguos ranaraoa tenían una fo.rma 

de asogut:ar el pago de loa alimentos: la toma de prendas que 

poaterioxaent.e eran vendida•. 

Incluyen los reacriptoa que el padre debía ser obli

gado por el juez, no a6lo a da~ los alimentos, sino ttunbién

todo lo dcaáa que fuera necesario para loa de.cendientea, -

cmo la educaci6n. Si un hijo .-nancipado ten!a bienes, aun

que fuera impúber, debía dar alimentos a su padre, pue. se -

dec!a que era muy injusto que el padre eetuviera en necesi

dad teniendo bienes su hijo aunque éste fuera impúber. Si -

WUl madre reclamaba de su marido loa alimento• que gastaba .. 

aon au hijo, eetoa deb;!an ser:le recompensados. Ali lo eata

bleci6 Marco Aurelio en un rescripto dirigido a Antonia Mon-
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tana, que dec!a s "Estimarán loa jueces en qué medida debe --

abonarte su padre lo que has dado por necesidad a tu hijo en 

concepto de diment.->s, y no debes conseguir lo que por tu -

afecto materno deb.{aa gastar con tu hijo, aU»qUe fuHe su P!. 

dre quien lo educaba". 

El hijo leg!tiJlo que tuviera bienes deb!a mantener a 

sus aecenctiente•, aunque éste debiera por razón natural dar"' 

alijentos a su• dHcendientes, sin embargo, se dijo en un -

reecripto, que no deb!a ser obligado a pagar la• deudas de .. 

aus ahcendientes. El cddito aliaenticio tuabUn ee conaid!. 

raba eaencial!Dente per&0nal y, por consiguiente, era intran!, 

mbible. 

como hamo• obaervaclo, el Derecho Rmano regulaba a -

la obligaci6n al.imentada en una foma •eMjante a la que -

existe en la actualidad. Este derecho fue adoptado por la -

mayoría de las legblacionea del amdo. 



b) LEGISIACION FRANCESA 

DEFINICION. Según Planiol y Ripert, la obligaoi6n alimenti

cia ea aquella impuesta 11 una persona, de aunú.ni•trar a otra 

loa aoc:orroa necesario• para la vida. 

Para nonecaase, la obligaai6n alimenticia ea una re• 

laci6n de derecho en virtud de la cual una peJ:aona se ancuen 

tra obligada a subvenir, en todo o en parte, a laa neceaida• 

d.el de otra. 

11\leetro derecho la define ootn0 la facultad. jw:!élicá

que tiene Wla peraona denomina.da alimentbta, para exigir .... 

otra lo necesario para aubaietir, en virtud del parentesco ~ 
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consangu!neo, del matrimonio o del divorcio en determinados-

casos. 

La obliqaci6n alimenticia se deriva, según Planiol y 

Ripert, de una convención, algunas veces resulta de un test! 

mento bajo la forma de un legado, pero la mayor!a &o las ve

ces es impuesta por la ley entre personas determinadas. y -

para tal efecto la ley toma en consideraci6n para sancionar

la el deber moral de eocorrer a sus semejantes. 

Según estos autores, esta obli9aci6n constituye una

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

saqrarla, la obligación alimenticia es consecuencia de los -

vínculos de familia, y la ley la consagra cuando el vínculo

resulta particularmente estrecho. 

La obligaci6n alimenticia es un efecto del matrimo-

nio según el Derecho Francés, por lo que respecta al deber -

de socorro entre esposos: pero ello en realidad no es sino -

una aplicación particular de una teoría más general y la --

obliqaoi6n alimenticia encuentra su fundamento en los lazos

de familia más bien que en la relación matrimonial. Prueba

de ello es que existe entre otras personas que no son los ª.!. 

posos y entre parientes naturales lo mismo que entre parien

tes legítimos. 
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CARACTERES GENERALES DE JA OBLIQ.l\éION ALIMEN'l'ICIA. Las ca-

racterísticns que reviste la obligaci6n alimenticia en el D:!!, 

rocho Francés son análogas a las que tenemos en nuestro ac

tual Derecho positivo y quo a continuación estudiaremos. 

Bonecasse dice que esta obligación es en principio -

reciproca y engendra la solidaridad y la indivisibilidad en

tre loa deudores de una misma deuda alimenticia: dice el ci

tado autor que es rigurosamente personal, desde el punto de

viata activo y pasivo, es decir, so extingue a la muerte del 

deudor o del acreedor. Dice también que ea inf!lllbargable e -

inali$nable. Por último, dice Boneoa1ae, la deuda alimenti

cia se caracteriza por su falta de fijeza (pues es eeencial• 

mente susceptible de revisarse). 

Planiol y Ripert llaman a eato• oaracterea •particu

lares 11 y los enumeran diciendo que la obli9aci6n alimenticia 

nacida de la ley es como una consecuencia directa del víncu

lo familiar, presenta loa caract:ere• eiguientea que la dia-

tinguen de las obligaciones convencioaale• del derecho común: 

1. La obllqaci6n tiene un carácter peraonal del --

acreedor o del deudor. 

2. ta obligaci6n desaparece para el pasado ai la ej,! 

cuoi6n de la miama no ha sicio recl.aaada aún •ien-
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do mantenida para lo fUturo. 

3. IA pensión alimenticia es inembargable e intrans

.feriblo. 

Dicen eatos autores -y no coinciden con Bonecasso- -

que se aplicarán a la obligaci6n alimenticia las reglas del-

derecho común, y que por eso precisamente, la deuda alimentj_ 

cia no es ni solidaria ni indivisible. 

Carácter personal de la obligaci6n alimenticia. 

INTRANSMISIBILIDAD. La obligaci6n alimenticia es una rela--

ci6n de derecho que no heredan ni loe herederos del acreedor 

ni los del deudor. La raz6n de aer de eata particularidad ... 

se basa en que la obligación alimenticia no nace de un acto-

o de un hecho determinado como la obligaci6n contractual o -

culposa; tiene un carácter sucesivo pues nace como conaecuen. 

cia de uña aituaci6n legal y del hecho de la necesidad laten 

te del acreedor. 

Resulta de dicho carácter penonal de la deuda ali--

inenticia que ésta termina con la muerte del acreedor,, puesto 

que su raz6n de ser dHaparece con 'l y taanbiin el vinculo· -

de familia que justificaba la obllqaci6n. Por otra parte, .. 

si los herederos del acreedor se hallan t:ambi6n en la mi••--



ria y están ligados con el antiguo deudor por un lazo de pa-

rentesco o afinidad que justifique el pago de alimentos, te,:}. 

drán derecho a una pensi6n, pero que será enteramante nueva, 

calculada en sus personas e independientemente de su condi--

ci6n de harederos del alimentista fallecido. Igualmente, la 

muerte del deudor pone fin a su deuda. La obligación alimen 

ticia que se halla fundada en un vínculo personal de familia 

con el acreedor, no se transmite a sus herederos, salvo la -

obligación para estos de una nueva pensi6n nacida de s! mis

mos, si a su vez se hallan obligados por el deber alimenta--

rio, independientemente de su carácter de herederos del anti 

guo deudor. En esta particularidad coinciden Planiol, Bone-

casoe y Ripert al decir que por lo menos pueden advertirse -

dos excepciones en lo que se refiere al deudor y as! lo afiI. 

ma el código Francés al decir: la sucesión del c6nyu9e debe

alirnentos al esposo, igualmente, la suoesi6n del padre o de-

la madre de un hijo incestuoso o adulterino debe alimentos a 

6ate (Arta. 762 y 764). 

carácter inalienable e inembargable de la pensi6n 
alimenticia. 

según Planiol y Ripert, el crédito de alimentos nace 

de la neceaidad del acreedor, si éste pudiera ser privado de 

su pensión por una deuda o raz6n cualquiera, esa pensión ten 
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dr!a quo renacer, inmediatamente on beneficio suyo, puesto -

que la causa que dio origen existe aún. El deudor tendr!a -

entonces que pagar dos veces, a aquel a quien se haya cedido 

el crédito o que lo haya embargado, y al acreedor ali.mentis

ta. Esta condic.i6n, dicen los citados autores, es inadmisi

ble, en consecuencia, se debe declarar que la pensi6n alimen 

ticia es inalienable e inembargable. Pero si bien la pen--

si6n es inalienable e inembargable, en cambio, los bienes -

del deudor pueden embargarse para asegurar su efectividad, a 

reserva de que cose la obligaci6n si a su vez el deudor cae

en la indigencia. 

Intransmiaibilidad de 1011 alimentos 

Ningún texto prevé la intransmisibilidad de un crédi 

to alimenticio; pero puede admitirse por la raz6n precedent,! 

aente expuesta, y también por qué la inembargabilidad entra

fta necesariamente la inalienabilidad, sin lo cual no ser!a -

sino una regla inútil fácil de burlar por las partee. El i.n 

digente que ya no tuviera crédito lo recobraría cediendo por 

anticipado los plazos de su pensi6n para garantizar su obli

gación. La mayoría de los autores ha admitido la intransmi

sibilidad de la pensi6n alimenticia o de los plazos por ven

cer, salvo en el caso de provisi6n de alimentos, ya que el -
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embargo es posible por esta últinla causa, y la pensión en º!. 

te caso, lleva su objeto que es el de hacer vivir al acree-~ 

dor. 

Las condiciones do la obllgaci6n alimenticia 

La existencia de una obligaci6n alimentaria supone,-

según los hermanos Mazeaud, una estrecha relaci6n de familia 

(matrimonio, parentesco por consanguinidad o afinidad) entre 

dos personas, una de las cuales se encuentra en la necesidad 

mientras la otra posee suficientes recursos. El articulo --

209 del C6digo Franc6a requiere dos condiciones para que --

exista la deuda de alimentoss 

l. Que el acreedor de alimentos debe estar necesita-

do. 

2. Que el deudor debe hallarse en condioione1 de 11\1• 

rlliniatrarlos. 

Según Planiol y Ripert a estas dos condiciones 'hay -

que afladir una tercera que concierne tUlbién al deudor: Debe 

ter el más próximo pariente o afin del alimentista, entre -

todas las pereonas que deban alimentos y que están en condi-

ciones de suministrarlos. De aquí la variabilidad de esta • 

pensi6n, según la situación pecuniaria del deudo:r y 1aa nec,!_ 
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sidades del acreedor. ta deuda alimenticia se paga en dine

ro, salvo cuando el df'Udor no puede pa9arla en esta forma o

cuando se t.rata de parientes que ofrecen su casa a sus des-

cendientes. En este c1u.-.1 se ejecuta en especie. 

Objeto de la obligación alimentaria 

SegÚn los hermano• Mazeaud, el término "alimentos• .. 

debe ser utilizado como lo hicieron los redactores del C6di-

90 civil Francés que comprende no a6lo la comida, sino todo

lo necesario para la vida de la persona neoesitadai aloja--

miento, calefacci6n, vestido•, etc. Para los hexmanos Ma•-

zeaud el importe de loa alimentos no es una cifra fija, 11un

in!nimo vi tal.", igual para todos. LOS alimentos representan

un mínimo 1 pero laa neceaidadee del beneficiario y loa recu,t 

sos del obligado se aprecian en funci6n de la fortuna, de la 

situaci6n social, del nivel de la vida y de las cargas dive¡ 

sas del acreedor y del deudor s "LO• alimentos no eon conced!_ 

dos sino en la proporci6n de las necesidades del que loa pi• 

de y de la fortuna del que los debe". (Art. 208, Código Ci-

vil). Por eso la cuant!a de la deuda es esencialmente vari!. 

ble: su fijaci6n siempre provisional (Art. 209 del C6di.90 C! 

vil Francés) depende de los recursos y de las necesidades -

presentes. sucede que, a consecuencia de la clisminuci6n de-
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los recursos del deudor, y del awnento de los del aoreedor -

la Qbligaoi6n alimentaria deja de exiatiri o por el contra-

rio se hace más olfWada, sobre todo a causa de nuevas neces! 

dades del acreedor que derivatt de la elevación del costo de

la vida. 

La obligaci6n alimentaria ee hace efectiva, por lo -

general, mediante el pago peri6dico de •uma• de dinero, o -

aea, la pensi6n alilaenticia. Sin embargo, el legislador ha

previato algunas circunatancias en la• que el cumplimiento -

puede tener lugar en especie, recibiendo el deudor en au ca

sa al acreedor. Se trata de diapoaioionH excepciona.lea que 

deben ser interpretada• respectiVaJ1eDte1 porque atentan con

tra la libertad del acreedor, que no va a verH obligado a -

vivir en casa de au deudor. Por otra parte, en doa situacig, 

nea, el tribunal puede imponer al acreedor que acepte el cum 
pliJJIJ.ento en eapeciei 

a) cuando el deudor de alimento• ju•tifica que no -

puede pagar una penai6n (Art. 210 del C6digo ci-

vil Francéa) 1 tal como dicen loa he111anoa Mazeaud 

ea menos oneroso albergar y dar de comer a uno, -

aobre todo en el campo, que darle dinero. 

b) cuando los padrea se ofrecen a recibir al hijo -
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(Art. 211 del C6digo Civil Francés), éste aunque

mayor de edad y por tanto libre en principio de -

su residencia, deberá contentarse con el cwnpli-

miento en especie. Loa padrea que ofrezcan reci

bir as! a su hijo no tienen que ju"tificar que no 

deben pagar una pensión. 

Personas que eatán obligad.as a dar alimentos. según 

hablan Planiol y Ripert hay tres categoría. de peraonaa den

tro de la familia que ae designan únicamente por la ley cQl\O 

deudores de la obligaci6n alimenticia. son estas: 

l. Lo• eapoaoa m.ientraa viven (Arta. 212 y 214 del • 

código civil Francés), y la suceai6n del c6nyuge

premuerto después de la auerte de uno de ellos. 

2. r.cs parientes en linea recta (Art. 205). 

3. ciertos afina. 

como ae ha viato al examinar lo• caracteres de la -

deuda alimenticia, é•ta ea rec:iprooa; por consecuencia, lo•

parientes en línea clirecta deben alilaento• a au• descendien

tes y estos loa deben a aquéllos. Igualmente lo• afines a -

quienes se deben alimento• aon tambi6n deudores eventuales -

de loa miamos. 
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a) Entre osposos 1 

tos hermanos Mazeaud apuntan en su tratado de Dere

cho civil qua la obligaci6n alimentaria entre cónyuges dehe

sar diferenciada de la obl19aci6n d~ contribuir a las targaa 

del matrimonio, pues la obligación alimentaria sobrevive a -

la separación de cuerpos. ID• tribunales franceses no la a!! 

miten en caao de aeparaci6n de hecho, excepto cuando la rea

ponsabilidad de la xuptura incumbe al cónyuge deudor. Dicen 

loa Ma.zeaud que la obligación desaparece con la diaoluci6n -

del matrimonio¡ pero aubaiate en cierta medida en caao de f!, 

llecimiento, contra la auceai6n; y en caao de divorcio a fa

vor del c6nyuge inocente aunque entonces cambie parcialmente 

de naturaleza. 

b) Entre pariente& en línea rectas 

En linea recta eata obligación existe entre aacen-

dientea y deacendientea hasta el infinito, HgÚn dice eone-

caase. 

El A.rt. 205 diapone que los hijos deben a limen toa a

su padre y a su madre y a loa demás ascendientes que loa ne

cesi ten y el Art. 207 aftade que eea obligación ea reciproca. 

De lo cual ae desprende que todo ascendiente, de cualquier -

CJl=ado que sea, puede reclamar alimentos a sus descendientes, 
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y a la inversa, que todo descendiente puede pedirlos a sus -

ascendientes. Debo tenerse en cuenta que la obligaci6n ali

menticia de los padres c9n los hijos no debe ser confundida

con la obligaci6n a que hace referencia el Art. 203 del c6d,! 

go Civil Francés que pone a su cargo el deber de alimentar,

mantener y educar a sus hijos, esta última comprende un ele

mento extrafto a la deuda alimenticia, los cuidados de educa

ci6n, y es independiente de la aituaci6n de fortuna de loa ... 

pa~ea y de los hijos, y que se limita a loa hijos JM1nore11-

es una carga o gravamen de la patria potestad. Esta obU9a

ci6n existe entre todos los ascendientes y deacendientea, P.! 

ro entre colateralear por el contrario, la jurisprudencia ag 

mite entre los colaterales cercanos (hermanos y hermanas), -

la existencia de una obligaci6n alimenticia natural. 

Parentesco natural. según Bonecasse la única hip6t!, 

sis válida sobre parentesco es la de la filiación natural l.! 

galmente COl!lprobada. El J\rt. 762 del C6digo Civil Franc6s -

considera que la obligaci6n alimenticia existe entre padrea

e hijos Mturales, pero el Art. 762 del mismo ordenamiento -

concede alimentos a los hijos incestuosos y adulterinos con

cargo a la auceai6n de su padre y de su ma~er esta disposi• 

ci6n supone que loa padres están obligados a swniniatrar al! 

mento• en vida, pueeto que la obli9aci6n no puede incumbir a 
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los heredaros sino en tanto les haya sido transmitida. En-

tonces se tiene quo la obli9aoi6n natul:al existe entre los -

hijos adulterinos e incestuosos y sus padres, Ahora bien, -

si la ley concede en todo momento una aituaci6n mejor al hi-

jo natural simple, no hay duda de que este hijo tiene dere

cho también a alimentos de su padre y su 111a.dre naturales' y-

por aplicaoi6n del principio de que la deuda alimenticia ea-

.. :;, reciproca, se debe decidir también que el hijo debe alJ.men-.. 
{ 

·~ tos al padre y madre naturales. 

Familia adoptiva. En la familia adoptiva, la oblicg 

oi6n alimentaria que eia1pre existe entre el adoptante y el-

adoptado y aua descendientee, no se remonta hasta los aacen-

dientes del adoptante sino en la hip6teaia de una legitima

ci6n adoptiva a la que hayan prestado IN. a.dh••i6n lo• a.aoen

dientes. Ea decir, la oblic¡aci6n mate entre el adoptante

Y el adoptado (AJ:t. 356, c6diqo Civil Pra.nc6a) pero no entre 

el adoptado y loa parientes del adoptante. 

Parientes por afinidad. lhicamente lo• yernos y nu!. 

ra1 1 y lo• auegroa eatán sujetos a la obUgaoi6n aliJlenticia 

(Arte. 206 y 207, c6cligo Civil Francés), pero la obligaci6n

ae extingue cuando el c6nyu.ge que producía la a~inidad muere 

ain dejar descendencia de su matrimonio con el c6nyu9e eu-
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pórstito. 

La JUrisprudencia Francesa decide que taJMién el di .. 

vorsio extingue la obli9aci6n aliment.ioia, existan o no hi--

jos o nietos del matrimonio disuelto por él (Cos., 13 julio, 

1209 l, S 91.1.3111 D., 93.l 353). 

Medios de coaoci6n en materia de obligaci6n aliment.!, 

ria. Además del derecho del acreedor a dirigirse a los tri-

bunales para que se condene al deudor, existe desde la ley -

del 7 de febrero de 1924 que ha reforzado con una sanci6n P!! 

nal la obliqaci6n impuesta a ciertas personas a pasar aliJnen, 

tos a otras. Esta ley ha creado un delito nuevo, el delito .. 

de "abandono de familia"r el culpable incurre en una pena de 

tres meses a un afto de prisi6n y en multa de 100 a 2,000.00-

francos; en caso de reincidencia so impone siempre la pri---

si6n. 

El delito de abandono de familia consiste en estar -

más de tres meses sin abonar los plazos de una pensión ali--

menticia a que ha sido condenada una persona por una deci---

si6n judicial. La ley se refiere especialJXlente al c6nyuge ... 

condenado, y al que se haya librado mandamiento por el pres! 

dente del tribunal para que pase los alimentos en el curso -

de un procedimiento de separaci6n de cuerpos o de divorcio,-
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pero se aplica 9enoralmonte a una persona que haya. sido con

denada por sentencia a pasar alimentos a au cónyuge, a sua -

hijos inonores o a sua ascendientea. El. texto deja de bdo ... 

las deudas alimenticias con los hijos mayores, con loa pa--~ 

dres políticos y con loa hijos pol!ticoo. 

e) LEGISI:ACION ITA>'..IA.NA 

En el núcleo familiar tiene vigencia, con extenai6n

determinada, dice Messineor un instituto que da lugar a rea! 

procos deberos y p..1r consiguionte a recíproooa derechos, es

el instituto de loa alimentos, el cual provee, al socorro -

del pariente o del afin (que se encuentra en estado de indi-

gencia y para que no eucumba), Por obra de otro pariente o -

afín. Dice el citado autor qu& es una tipioa manifeataci6n

de la solidaridad entre parientea, y que no debe confundirse 

la obli9aci6n de los alilnentoa presuponiendo una relaci6n de 

parentesco o afinidad entre obligado y alimentado con la --

obli9aci6n que incumbe a los progenitores de proveer a la Jll!. 

nutenci6n de loe hijos, y del c6nyuge, de suministrar al --

otro cuanto sea necesario paxa la manute.~ci6n. 

Diversa de la obligación de alimentos ea también la

del mantenimiento porque ésta tiene un contenido más aJnplio, 
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presupone, de ordenario, la convivencia de la persona que d~ 

be ser mantenida con aquella sobre la que recae el grava.menr 

además, no presupone la necesidad bastando la insuficiencia

de los medios. 

La obligaci6n de alimentos, si bien puede ser efecto 

de contrato o de legado de alimentos es, en las relaciones -

que nacen del v!noulo familiar, una obligaci6n legal. 

Dice Messineo que el primer presupuesto de la oblig!. 

ci6n legal de dar alimentos es un statues el status del c6n

yu9e, o de pariente legítimo o de afín dentro de un cierto -

grado; de tal status nace el deber de prestar alimentos. 

La obli9aci6n alimentaria puede surgir, según dice -

De Ruggiero, entre extraftos en virtud de convenci6n o de diA 

posici6n testamentaria o por efecto de un delito, o bien, -

por precepto legal entre personas unidas por un determinado

v!nculo de parentesco por consanyuinidad o afinidad. Pero -

la obligaci6n no incumbe a todos los sujetos por igual: la -

ley italiana (Art. 433, c6digo civil) establece una gradua-

ci6n, de la cual resulta la intensidad decreciente de la --

obligaci6n misma en el ámblto de la familia legítima. Están 

por consiguiente excluidos de la relación, los hijos natura

les, a los cuales se les considera en la le9islaci6n italia-
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na que no son parientes entre s!. 

A los aliraontos están obligados entre a!t 

a) El c6nyu9e1 

b) Loa hijo,. legítimos o legitimados y, en su defec

to, los descendientee pr6x.imos1 

e) tos progenitores y, en su defecto, los ascendien-

tes pr6ximoat 

d) LOs yernos y las nuera•r 

e) El auegxo y la suegra: 

f) LOs he:rmanoa y las hermanas de doble v!nculo o el 

ho:r:mano o la hernia.na unilateral, con procedencia• 

de loa de doble vínculo sobre lo~ unilaterales. 

Sin embargo, taJnbi~n en las relaciones entre progen.!, 

tor e hijo natural reconocido (Art. 435), entre adoptantes y 

adoptado (Art. 436), tiene vigor de modo exclusivo o en con

currencia con otros obligados la obliqaci6n de alimentos. 

FUera. de los casos que hemos mencionad.o, no existe derecho y 

correlativrunente, obli9aci6n de los alimentos, por ejemplo.

no existe entre t!o y sobrino ni entre primos' talt\pcx:o entre 

afines, que no sean los que se han indicado, ejemplo, no .. _ 

existe entre cunados. 
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un presupuesto ulterior de la obligaci6n de loa ali

mentos, dice Messineo, es por un lado, el estado de necesi-

dad del alimentado (siempre que no haya sido ptovocado arti

ficinlmente), con la imposlbilidad conjunta de proveer al -

propio mantenimiento: y, por otro, la posibilidad econ6mioa

en el obligado de suministrar loa alimentos (Art. 438 l º y -

2° apartados, c6di90 Civil Italiano). 

De los dos requisitos indicados, de los cuales depea 

de la posibilidad de pedir los alimentos (y que serán objeto 

de valoraci6n por parte del juez), se deduce que el sujeto -

que tiene necesidad no puede pretender los alimentos sino en 

cuanto demuestre que ha intentado, pero que le ha resultado

inútil, proveer por sí mismo, o sea con su propio trabajo, -

al propio mantenimiento. Sin este lítnite, la pretensión a 

loa alimentoe se resolverá en un medio de eapeculaoi6n para

lo• holgazanes. 

cónyuges. En la relaci6n entre c6nyuges precisa di!. 

tinguir la obligación alimentaria que es recíproca y que pr!, 

supone la necesidad de otro deber que el matrimonio impone -

exclusivamente al marido, en el que no aparece para nada la

necesidad. como el marido es el jefe do la fa:milia y debe -

sostener las cargas del matrimonio, se le impone con la obl! 
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gaci6n do proteger a la mujer, la ·de mantenerla suministrán-

dole todo lo que necesite proporcionalmente a sus disponibi-

lidades (Art. 32, C6di90 civil Italiano). Ahor.a bien, esta-

obligaci6n que contiena y absorbe en sí a la alimentaria, es 

como se ve, más ampl~a y aut6noma, y reconoce un !-undarnento-

distinto: se justifica por la posesi6n prominente de jefe de 

familia que se atribuye al marido y, por tanto, es obliga---

ci6n personal del mismo, y no reciproca, según dice Ruggiero. 

La obligaci6n alimentaria ea absorbida por eate deber más am, 

plio y no constituye una figura ea!X'cífioa distinta. Puede-

constituirla, cuando el regimen normal del matrimonio se pe!, 

turber asi, en el caso de aeparaci6n conyugal por culpa de -

ambos c6nyuges, el marido vendrá obligado si la mujer está -

necesitada, a prestar a ésta alimentos (Art. 156, párrafo ú! 

timo, C6di90 civil Italiano) y los deberá prestar también en 

caso de separaoi6n por culpa de la mujer (Art. 156), porque-

la necesidad es superior a la culpa. 

A la mujer no incumbe, en cambio, otra obli9aoi6n 

que la estrictamente alimentaria1 el deber de alimentar al -

marido no le ea impuesto sino en el caao de que 6ste no cuea 

te con medios suficientes (Art. 132), o sea, en el de hallaE. 

se en la imposibilidad no s6lo de mantener a la mujer, sino

también de sustentarse a e! mismor esta obli9aci6n debe ser-
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cumplida, no solamente con los bienes dotales, sino también-

con loa parafernales. 

Padres. Se debe hacer menci6n también aquí, de que-

no hay que confundir la obligaci6n de prestar alimentos, que 

incumbe a loa padres, con la más amplia, según RUggiero, de-

mantener, educar e instituir a la prole {Art. 138) que tarn-

bién lea ea impuesta. Esto deber que la lay impone prescin

de de la necesidad de los hijos y se establece en proporci6n 

a las posibilidades econ6micas del padre y de la madre, te--

niendo en cuenta para fijar la oontribuci6n materna, loa fry, 

to• de la dote (Art. 138, párrafo I) y sin prescindir además 

del aumento que experimenta el patrimonio del padre que eje!. 

ce la patria potestad por efecto del usufructo legal que le

es atribuido sobre los bienes del hijo menor. La obli9aci6n 

alimentaria propial\\ente dicha surge solamente cuando, cumpl! 

da la má.a amplia de la educaci6n, instrucci6n, daci6n de ca

rrera, el hijo se encuentra necesitado. Esta obl.i.gaci6n se

impone a loa padres leg!timos y a ambos padrea, debiendo con 

currir proporcionaln\ente a sus respectivos bienes, aún en el 

caso de estar loa cónyuges separados; pero si la hija con---

trae matrimonio, la obli9aci6n de alimentarla se transfiere-

al marido en primer término y recae en los padres si aquél -

no puede cumplir la obligación. También incumbe a los pa---
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dres naturales respecto de los hijos reconocidos o declara--

dos talest también en este caso hay que dJ.stinguir la. oblig,! 

ci6n alimenticia del má~ amplio deber de mantener, educar e-

instruir a la prole de que antes nos ocupamos. El Art. 186-

del C6digo Civil Italiano hace una diatinci6n más expresa: -

"El padre eatá obligado a mantener, educar, instruir y prep!. 

rar para el ejercicio de una profeai6n o de un arte al hijo-

natural reconocido, y a proporcionar a 'ste alimentos si Pº!. 

teriormente estuviere necesitado y siempre que el hijo no -

tenga c6nyuge o descendiente en condiciones de prestar aqué-

llos". 

Asimismo, está obligado a esto el padre adoptante -

respecto al hijo adoptivo en cuanto que aquél está en el lu-

gar de los padres naturales, no sólo en lo que atane a la --

obligaci6n alimentaria, sino también a lo relativo a la de -

educar e instruir, cano declara expresamente el Art. 211: --

"El padre y madre adoptivos deben continuar, ai precisa, la-

educaci6n del adoptado y prestar a éste los auxilios y los -

alimentos que necesite". La obliqaci6n de los ali.aentoa ea-

reciproca entre adoptantes y adoptado. 

En cuanto a los hijos que no pueden aer reconocidos, 

como los adulterinos o incestuosos, la ley, aún manteniendo-
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firmo el principio de quo no puede darse en orden a ellos r! 

laci6n legal de filiac16n, ha impuesto al padre, por razones 

de humanidades, la obligaci6n de alimentarlos cuando excep-

cionalJl\ente conste la paternidad o maternidad de talee hijos. 

Pero est~ relación ofrece una especial estructura mientras -

que en los demás caeos la obligaci6n alimentaria es intrans

misible y se extingue con la muerte del obligado; en el caso 

que noa ocupa se transmite a los herederos del padre y se -

otorga al titular una acci6n ejercitable contra estos, con -

la limitaci6n de proporcionar la obligaci6n a la cuantía de

la herencia y del número y calidad de los herederos leg!ti-

moe. El Art. 752 del c6di90 civil Italiano, declara que los 

derecho• sucesorios otorgados al hijo natural reconocido no

ae extienden a los hijos cuyo reconocimiento está legalmente 

prohibido, confiere a estos últimos un derecho a exigir ali

mentos, declarando que estos se asignen proporcionalmente al 

haber del padre o de la padre y tomando en cuenta el número

y calidad de los herederos legítimos. Respecto de los hijos 

no reconocibles, es aplicable por lo que se refiere al dere

cho alimentario, las disposiciones de los hijos naturales -

simples. 

Abuelos ~ ascendientes. En defecto de los padres o

cuando estos no tengan medios bastantes, la obligaci6n se --
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transmito a los abuelos y demás ascendientes de mayor o me-

nor proximidad parental (Arts. 138 y 142) dividiéndose estos 

en dos líneas, la paterna y la materna, análogamente a lo e!. 

tablecido para l~ sucesi6n hereditaria. contra estos pueden 

ejercitar su derecho.alimentario los nietos legítimos, es d!, 

cir, hijos legítimos del hijo legitimo y también loa hijos -

naturales de éste e iguallllente los hijos legítimos del hijo

natural. Este último caso se halla previsto en el Art. 186, 

párrafo 1° del c6digo civil Italiano, el cual contempla la -

hip6tesia de que el hijo natural muera, y lo• hijo• de é•te

que le sobrevivan coneerven aún la madre y loa aacendientea

rnaternos, como la madre y los abuelos materno• eon parientes 

leg!túnoa, su obligaci6n ea preferente a la del abuelo natu

ral, que vendrá obligado a6lo cuando aquéllo• no puedan cum

plir la obligaci6n. 

Hijos y ulteriores descendientes. •U>• hijos eetán

obligadoa a alimentar a sus padrea y a loa deaá• a.cendien-

tes que se hallen necesitados•, así lo establece el Art. 139, 

que confirma un deber sagrado como lo llama Rug9iero que la

na tura leza impone. sobre estos hijos recae la obligaci6n de 

un modo absoluto e incondicional. TOdoa están obli9adoa, P.! 

ro cada uno proporcionalmente seqún sus posibilidades. La -

obligaci6n también recae sobre el hijo natural en la misma -
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medida: pero esta obligaci6n es oondicional, porque si el Pa 

dre natural tiene ascendientes o descendientes legítimos o -

c6nyuge, el hijo natural estará obligado únicamente en el éA 

so de que loa ascendientes, descendientes o c6nyuge no pue--

dan alimentar. (Art •. 187, c6digo civil Italiano). 

La raz6n del precepto ea la preevinencia otorgada al 

vinculo de filiaci6n legitima, que por aer lnáa perfecto debe 

IRlfrir tal obligaci6n faailiar con preferencia. También ol

bijo adoptivo está obligado con el adoptante1 por estar equ.!, 

parado ca.o hijo leg{.t:UDo, está obligado a concurrir con éa-

te en la prestaci6n de alimento•. A8111liamo, 101 nietos ea--

tán obligados en defecto de lo• hijoa, o cuando estos no pu!. 

dan prestar alimentos. La obligaci6n, según dice RUggiero,-

ae distribuye por estirpes e inCWllbe no solamente a los nie~ 

toa leq!tilloe, sino taaibiin a loa hijos naturales del hijo -

legitúlo y a lou bijoa legíti.Jllloa del hijo natural. 

Afines. P.n defecto de c6nyuge, hijos, descendientes, 

padrea y ascenclient.ea, el aliaentiata tiene acci6n, aegún --

consagra el Derecho Italiano, contra el yerno o la nuera ---

(que en línea recta representan la rama descendiente y ocu--

pan el lugar de loa hijos) y en defecto de estos o cuando no 

puedan CUllplir au obligaci6n de alimentar, contra el suegro-
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o 1a •uegra. Pero esta obli9aci6n alimentaria no dura inde

finidamente: cesa si el que tiene deracho a los al!Jlentos -

(suegra., nuera) contrae aegundas nupcias, o Pi el c6nyuge de 

quien derivaba el vínculo de afinidad, los hijos nacidos de

la uni6n y sua descendientes hubieran auerto (Art .. 140). q 

to reaulta de que en el primer caso la mujer hallara en el -

nuevo IDllrido quien provea su JDAnutenci6n, y en el segundo. -

porque la -..erte extingue el vínculo de afinidad., 

Uetsano• y heraana•. POr último, en defecto de l.oe

prccedentea obligado•, deberán preatar aliaento• loe he1:11a

not y bexaana•• todo• en igual .-di.da, ya sean gemano. o -

u.nilaterale•. La obli9aci6n 11Ufre aqu! J.Jlport:a.nte• Uaita

cionea, que reducen natura1-lte la carga y ha•ta pueden &n!!, 

larla. In efecto, el Art. 141 declara a lo. hemano• y her-

111anas obligado• wc ..... te a preatar lo• aU...Oto• neceaa

rio•, y .-olJmente en el caeo de que el al.JaentJ..eu no .. los 

pueda procurar por defecto de cue.r:po o de ~te, o por cual

quiera otra cauaa que no le ._ 1-putable.. .l!n puticulu', -

entre hemano• y henanaa loa alúlento8 deben liaitarH, to

davía Jl'láo, e.to ea, a loa eatrict.a.mte neceaarioa, incluyég. 

dose ain -1>argo lo necesario pan la educación y la inatrug, 

ci6n si el alillentado ea menor de dieciocho aftoa (Art .. 439). 

En cuanto a la no imputabilidact de la cauaa que provoca la -
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necesidad, significa la cesaci6n del deber de prestar alimeu 

toa siempre que el hermano cayese voluntariamente en necesi

dad y permaneciese en ella, rehusando ofertas de trabajo o -

llevando una vida desordenada. 

En cuanto al modo de suministrar alimentos la Ley -

Italiana otorga al obligado una facultad de el~cci6nr puede

preatarlos, constituyendo una penai6n de alimdntos o reci--

biendo y manteniando en la propia casa a quien tiene derecho 

a. los alimentos (Art. 145) • 

Para que la obllgaci6n alimentaria surja en el Dere

cho Italiano, •e requiere1 

l. De una penona unida por un determinado v!nculo y 

grado de parentesco que H halle en necesidad y -

no pueda procurarse loa aedioa de aubaiatencia: 

2. otra persona que ead obligada por la ley y que ... 

tenga capacidad econ6mica. 

En efecto, CCllllO la oblic¡aci6n no aubdate si.no en -

tanto subiste la necesidad de una per•ona y la polibilidad -

de aatiafacer 6sta en la otra, y como ésta otx:a tiene su U

a!te en la capacidad patriaionial del deudoi=, la obligaci6n -

e• por eu naturaleza condicional y variabler cesa cuando se-
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extingue la necesidad o no se tiene la precisa capacidad pa

trimonial y la prestaci6n varía en su cuantía sog\in las va-

riaciones de la necesidad y de la fortuna de ambas partus. 

La obligaci6n es siempre recíproca porque quien está 

obligado a prestar alimentos al pariente necesitado tiene a

su vez derecho a obtenerlos de éste si llega a estar necesi

tado y el alimentista primitivo, habiendo mejorado de fortu

na, está en situación do socorrerlo. 

La deuda y el crédito son estrictamente personales e 

intranBlllisiblea, ya que la relaoi6n obligatoria es personal

por cuanto •e basa en el vinculo familiar que une al deudor

con el acreedor. La deuda cesa con la muerte del obligado -

(Art. 146) y no se transmito a sus herederos, que podrán ain 

embargo ser obligados a prestar alimentos aolalllente en el C.!, 

so de que se hallen ligados por el vínculo familiar al que -

la ley asocia la obligac::i6n 1 en este caso la obligaci6n sur

ge en ellos originalmente, no como herederoa. 

También se extingue el cr&lito naturalmente por 11Ue¡, 

te del allmentista. De aquí su i.Jlpignorabilidad (Art. 925,

c6digo de Procedimientos Civiles) y su incredibilidad porque 

el crédito no es separable de la persona, no es un valor ec:g, 

n6'nico del que pueda disponerse libremente, ni un bien que -
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pueda ser secuestrado por los acreedores del alimentista, PA 

ra que este desecho se dé para la subsistencia del titular. 

No es susceptible de compensaci6n ni renunciable. 

LO priJ:nero porque el crédito que tiene el obligado contra el 

alimentieta no puede extinguir un débito (el de alimentos) -

que exlge satisfacci6n a toda costa: sería la propia persona 

del alimentista la que resultada comprometida por tal incum 
pllmionto. U> eegundo, porque en la relaci6n pred0111ina el -

interés público que exi9e que la persona necesitada sea sus-

tentada y no consiente que se haga más onerosa la carga que-

t pesa sobre las instituciones de beneficencia pública. El 
'f 
1 sustento de la persona no es un simple derecho individual BY. 
~ 
} jeto a. la libre disposición del particular y sí un derecho -
{ 

prote9ido por raz6n y en ~ista de interés público y aún con-

tra la voluntad del titular. 

Tampoco ea susceptible de tranaacci6n por implicar • 

ésta una renuncia parcial hecha para discernir un litigio as_ 

tual o fUturo. si la tranaacci6n recae eobre la obligaci6n-

misma y ésta ea excluida, nos hallamo• frente a una renuncia, 

como la. llama Ruggieror ai recae sobre las modalidades de la 

prestaci6n, por ejemplo, sobre el tiempo o cuantía, nos ha-

llaremou frente a un acto ilícito de dieposici6n cuando por-
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efecto de la transacci6n se fije una cuantía de alimentos in 

suficientes o se pongan modalidades que hagan la obligaci6n

inadecuada para el fin cr~e persigue. 

La obligaci6n de los alimentos cesa en virtud de son 

tencia por el cambio do las condiciones econ6micas del ouje

to activo o del sujeto pasivo (Art. 440, primer apartado) la 

misma cesa con la muerte del alimentado1 cesa con la muerte

del obligado (Art. 448) y, tratándose de obligac16n entre -

afines, cuando el alimentado haya pasaao a nueva• nupcias, o 

cuando el cónyuge de quien deriva la afinidad, y loa hijos -

nacidos de su uni6n con el otro cónyuge y sus descendientes, 

hayan muerto (Art. 434). No cesa por efecto de ausencia, el 

derecho a los alimentos en favor del cónyuge del ausente .... -

(Art. 50). 

Las anualidades singulares de las pensiones de ali-

mantos prescriben en el Derecho Italiano en el espacio de 

cinco aftoa que corren desde el vencimiento da cada una. 

d) LEGISIACION ALEMANA 

A manera de introducci6n diremos, que el Derecho Al,! 

mán establece que la pretensi6n de alimentos presupone que -
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uno no pueda mantenerse por a! mismo. A este efecto, dice,-

se ha de tener en cuenta tanto su patrimonio como su capaoi-

dad do trabajo. Por lo que afecta al patrimonio, el derecho 

a loa alimentos no empieza por el· solo hecho do que lo~ pro-

duetos del capital no basten a cubrir los alimentos, sino --

que entonces se ha de aplicar el capital mismo. unicamente-

cuando el capital esté tan reducido que no sirva para cubrir 

loa alimentos por un tiempo digno de monci6n, surgirá el de-

racho de alimentos. Por lo que concierne a la capacidad de-

trabajo, ae ha de tener en cuenta de una manera equitativa -

la aituaci6n en la vida del titular del derecho de alimentos. 

El Derecho Alemán considera que si el alimentiata --

puede "tomar a crédito" lo necesario para sus alimentos, pu-

diéndolo pagar en un tiempo prudencial con la realizaci6n de 

valorea de su capital o con el producto de su trabajo, no se 

podrá decir que no se halla en situaci6n de poder mantenerae 

por si mimno. Es especial la situaci6n de los hijos (no de-

los ulteriores descendientes) menores de edad no casados, --

los cuales pueden exigir alimentos de los padres aunque ten

gan propio patrimonio sientpre que los productos de 'ate y el 

de su trabajo no basten para los alimentos, por tanto, el 01 

pital ha de conservarse. No se da esta ventaja a hijos casi 

dos por considerar que han salido del estricto c!rculo fami• 
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liar. El deber de alimentos presupone la posibilidad de ---

prestarlos el obligado. 

En el Derecho Alem.5.n tiene que probarse la posibiU-

dad de prestar los a.u.montos, pero da lugar a una obligación 

contra la pretensi6n de alimentos si puede probaroo que el -

ob1igado, habida cuenta de sus demás obligaciones, esto es,-

descontando aquello que computado al patri.Jllonio y las posibi, 

lidades de ganancia ha de separarse según principios econcSm! 

coa para cubrir las obligaciones, no está en situación de --

prestar los alimentos sin perjuicio de su propia manutención 

en un estado conforme a sus circunstancias. Se ha de tener-

en cuenta el patrimonio y las ganancias del trabajo, pero no 

a6lo con referencia a lo que el obligado gana, sino también-

a lo que puede ganar y por lo que afecta a.l patxiJilonio 8i -

han de considerar no s6lo laa rentas sino que tambi'n en ca-

ao necesario el obligado ha de sacrificar prudencialmente el 

capital. Los hijos menores casados tienen otro privilegio:-

respecto a ellos no es lícito a loa padrea el querer antepo

ner su propia sustentaci6n, sino que tienen que aplicar to--

dos los. medios disponibles para mantenerso ello• y loa cita-

dos hijos por igual y por tanto imponerse para loa hijos loa 

sacrificios nece.sarioe. Esta mayor amplitud del deber de -

alimentos de los padres queda excluida en tanto que loa ali-
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mento& del hijo puedan pagarse del capital de su patrimonio. 

El deber de alimentos ampliado se excluye también -

cuando el hijo tiene otro pariente obligado a prestarle ali

mentos. 

Entre loa obligados existe una escala, con arreglo a 

la cual son llamados a la preetaci6n de alimentos que respon 

de esencialaonte al orden en la suceai6n. 

a) El cónyuge del necesitado responde ante• que los

parientes de '•te (Art. l.608, c6digo civil Alemán). Deriva 

1u reeponaabilidad del contenido del Art. 1.360 del mismo º!'.. 

denamiento, que obliga a loa c6nyugea a aliJnentar•e mu.tuarnen. 

te, 11n tomar en conaideraci6n que eaté garantizando el pro

pio auatento conforme a las circunatanciaa. En caao de con• 

currencia del deber de alimento• de un c6nyuge con el de loa 

pariente• del cónyuge necesitado, ae atenúa la oblJ.9aci6n de 

aqu61. Se le conaidera imposibilitado para la preataci6n 

cuando habida cuenta de sus dmaáa obligaciones no e1té en •!. 

tuaci6n de dar alimentos sin riesgo para 11U propia manuten-

c16n, en un estado conforme a sus circunatanciaa. En eate -

caso podrá el cónyuge obligado a dar alillentoa anteponer a -

la auya la obligaci6n de loa parientes obligado• del otro -

c6nyuge. 'l'alllbién se considera imposibilitado al c6nyuge pa-
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ra haoer la prestaci6n cuando no we pueda o sea muy dif!cil

demandarlo dentro del territorio nacional (Art. 1.600, c6di~ 

go Civil Alemán)1 en consecuencia, la mujer abandonada podrá 

dirigirse contra loa parientes. 

b) r..os deacandientes están obligados a preetaJ: ali-

manto• con preferencia a loa parientes de la línea ascenden

te. El deber de alimentos de vario• descendientes se deter-

mina siguiendo el orden sucesorio legal y la proporci6n de -

laa cuotaa uucHoria.. POr tanto, los hijos reaponden antes 

de los abueloa; si hay varios hijos, responden por partea --

iguales, pe.ro ai ha fallecido un hijo dejando hijo•, estos -

nietos ra.ponden junto a loa hijos todavía vivoa por la cuen, 

ta que hubiere recibido el hijo prfJlllQerto. tt>• ~riente• de 

la línea aacendente siguen a loa deacendientear loa más pr6-

ximoa por partea igualea. Sin embargo, el padre responde an. 

te• que la mac!re, pero d 61 disfruta 90bre el patril!Onio .. _ 

del hijo, corresponde a 6ata, su obligaci6n preceder' a la -

del padre. cuando un pariente que e•ta.ria obligado a prea-

tar aUmentoa, venga exento por imposibilidad tendd que --

preatarlo• el que le aiqa en escala. 

ESCA.IA DE PERSONAS QUE liJBCBSITAN ALIMENTOS. Si ion varia• -

l.aa peraonaa que neceaitan alimentos, el obligado tendJ:á que 
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dáraelos a todos. Si no puede, se establecen preferencias.

Se considera que no puede prestarlos a todos si la ewna de -

lae preataoiones que habr!a de hacer importa tanto que po--

dr!a poner objeciones en el caso de que esta suma fuese exi

gida por un solo titular ~~l der~cho de alimentos. 

La preferanaia es la siguiente (Art. 1.609, Código -

Civil Alemán) ; 

l. ID• deaoendientes preceden a los parientes en la-

1.!nea aacende.nte. 

2. Entre 101 deacendientes aon preferidos aquellos -

que en caao de auceaión legal aer!an llamados he

rederos con anterioridad a los demás descendien-

tes. Por tanto, el hijo precede al nieto si éste 

et hijo de aqu61, pero si el h!jo lv1 nac~do de un 

hijo prematuro ae halla en igual grado que el hi

jo todav!a·vivo. 

La pretenai6n de alimentos de lo• hijos legítimos 

ha de tenerse en cuenta entre las demás obli9acig, 

nea. 

3. Entre parientes en la línea ascendente son prefe

rid.os los Jlláa próximos a loa más remoto•. 

4. Bl c6nyuge tiene igual derecho que loa hijos meng, 
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rea no caaadoa, siendo preferido a loa decáa hi ...... 

joa y a loe otros p,ill'iontea. 

s. tl e6nyu9e divorciada y el cónyuge quo tiene der!, 

cho a a.lillentos por vi.rtud de b. irnpugnaci6n del-

-.atritrlonio eon preferidos a los hijos ~enores de

edad o caeado& y n los d--'• pa.rientesr con rela• 

oi6u a lo• hijoa menores no casados parece halla¡: 

se en principio igualmente equiparado a ellos co

., el cdnyuge en otro oaao1 por lo unos por pri.n 

cipio no ••t& deapu'• que elloe. 

6. Si existen varias paraonaa equipa.rada• en esta •!. 

cala, la reducci6n procedente habrá de decid.irse-

entre elloe a prorrata. 

Bl que tiene derecho a alimento• puede exigir que ae· 

le presten para 11antenerae en un eataao confox.e a 11U• cir-

cunatanciaa, o sea, en proporci6n a la poaici6n en la vida ... 

del necesitado, cxmprendiendo todas la• neceaidadea de la vi, 

da, y si se trata de una persona que necesita educaai6n. tam. 
bi&i loa gastos de la aima y loa de la prepa.raci6n para su

profesi6n. Esta proporción y, por tanto, t:ambi&n la obliqa

ci6n a ella correlativa, puede extenc!eraelllás all& del tie

po de la educaci6n. PUede exigirBG a6lo loa aliaentoa indi!, 

pensables, es decir, los que si bien cubren toda• las nece•! 
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des de la vida los cubren s6lo en cuanto a lo imprescindible 

y sin tenor en cuenta posici6n del necesitado. 

LOs alimentos han de prestarse en general mediante " 

el pago de una renta en metálico por trimestres anticipados. 

Si el titular ha vivido al comienzo de un trimestre, le co-

rresponde el importe de todo él. La renta se ha de prometer 

por un tiempo determinado en vix~ud de las pertinentes expo

siciones sobre las necesidades de este tiempo. 

El titular no puede exigir alimentos de otra formar

en cambio, el obligado puedo exigir que se le permita pres-

tarlos de otra manera si median razones especiales que lo -

justifiquen, por ejemplo, recibiendo al alimentista en casa

del obligado y a veces también llevándolo a una pensi6n. E§. 

ta disposiei6n ha de construirse en el sentido de que conce

de una excepci6n contra la pretensi6n pecuniaria a base del

ofrecimiento de otra fol'11\a de concesi6n de los alimentos. -

Si los padres han de alimentar a hijos no casados, sean maY.e, 

rea o menores de edad, podrán determinar libremente de qué -

manera y por qué tiempo habrán de prestar anticipadamente -

los alimentos, pero siempre y cuando el hijo se halle en si• 

tuaci6n de recibir los alimentos en forma determinada. El -

tribunal de tutelas puede modificar por razones especiales,-
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a petici6n del hijo, la determinación de los padres sobre el 

modo de prestar los alimentos, pero no puede establecer que

se presten de una manera distinta, si los padres se han dec,!. 

dido por la renta en metálico. La rosoluci6n del tribunal -

de tutelas obliga al juez que entienda en el juicio de ali-

mentes. En el derecho común se decía ~in praeteritum non v!, 

vi tur". La pretensión do allmentos en cuanto a tal no pod{a 

alegarse respecto de lo pretérito. 

según el Derecho Civil .l)lemán, el que tiene derecho

ª alimentos puede exigir por lo pasado el CUJ11plimiento del -

deber de alimentos o la indemnización por incumplimiento a -

partir del J110C11ento en que el obligado incurrió en mora o en

que se hizo litigiosa la pretensi6n de alimentos. ta prestA 

ci6n anticipada no libera al obligado frente a una nueva ne

cesidad del titular, en el caso normal de alimentos pagados

medianto renta pecuniaria, sino s6lo por tres meses. Si loa 

alimentos se prestan de otra forma, la prestaci6n anticipada 

libera por el tiempo correlativo a la situación y al fin de

la prestación y, por tanto, por ejemplo, la entrega de lefta .. 

para un invierno o acaso por un afto. Si el obligado a pres

tar alimentos ha de determinar el pex!odo por el cual se da

rá la prestaci6n anticipadamente, o sea, cu~ndo los padrea -

dan alimentos al hijo no casado, la prestaci6n previa no li-
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bera lisa y llanamente por el periodo determinado por el --

obiigado, sino que a6lo surte ef&cto liberatario si el per!~ 

do deter.minado no es desproporcionadrunente largo dadas las -

circunstancias. Por tanto, aunque el tribunal de tutelas no 

haya modificado a petici6n del hijo la determinaci6n de los-

padres, ee posible que la determinación de estos sea inefi--

caz con referencia a la prestaci6n previa. 

LOS alimento• futuros no pueden renunciarse y por --

tanto tampoco es po1ible tal renuncia por vía de transacción 

y si a consecuencia de la desvalorización del dinero la can-

tidad fijada por contrato es insuficiente para lo futuro po

drá exigirse au elevación, cabe una renuncia de los atrasos-

debidos. 

r.a pretensión de alimentos se extingue en principio

con la muerte del titular o del obligado. En tanto la pre-

tensión se dirige al cumplimiento o el incumplimiento por --

los alimentos pretéritos se transfiere a loa herederos tanto 

del titular cano del obligado. LO mismo sucede con las pre.! 

taciones que han de hacer por anticipado y que hayan vencido 

al morir el titular y el obligado. 

Si fallece el alimentista, el obligado ha de sufra-~ 

gar los gastos de entierro siempre que su pago no pueda obt!, 
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nerse de los herederos, lo mismo tiene que decirse de los --

9a1tos de incineraci6n si no oxceden de los gastos prudenci.2, 

les de entierro. 

La pretensión de alimentos no es embargable y, por .. 

tanto, tampoco cedible, sin que proceda oaapensaci6n contra

ella, pero el acreedor puede canpensar con ella. No hay nin. 

guna razón para exceptuar de estas reglas las prestaciones -

·atrasadas. 

El derecho de alimentos considerado como un todo es

impresor iptible. IO• cr,ditoa relativos a las prestaciones

atraaadas prescriben a los cuatro anos. En el concurso del

obligado no pueden hacerse valer las pretensiones de alimen

tos para el futuro. 

Máa enérgicamente que el c6di90 Penal protege a los

ti tulares de alimentos el Re9lllll\ellto de Aaistancia. El que

ª pesar de poder trabajar, a consecuencia de su culpa moral• 

deja recurrir a la pública asistencia a quien fronte a él -

tenga derecho de alimentos puede ser llevado por la autori-

dad administrativa a petici6n de la asociación de asistencia, 

obligarlo provisional o definitivamente o de aquel a quien -

la asociaci6n de asistencia ha de pagar los gastos del soco

rro, a trabajar en una instituci6n reconocida por el Estado-
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das, éstas tienen analogías y discrepancias entre a! eon --

nuestro Derecho rositivo. Y a tal efecto podemos decir que-

la obli9aci6n alimenticia es una de las c:onaecuenuiaa del P!. 

rentesco y aba.rea la ccaida, el vestido, la habitaci6n y ad_! 

más los gastos necesarios para la educaci6n respecto de los

menores y para proporcionarles algún oficio o pro!a»i6n. E!. 

to criterio lo adoptan todas las legi1lacione1 a que hemos -

hecho mención. 

como una consecuencia del matrimonio, se preaentan .. 

también los alimentos y ea el oallO que la ley determina en -

qué situaciones queda 111\lbaiatente la obligaci6n tratándose -

de divorcio. Cano ya hemos visto, el parentesco por afini--

dad engendra en algunas legislaoionee el derecho a loa ali--

mento a, CClllO lo reconoce el Derecho Francés r entre yerno o -

nuera y sus suegros, o bien, de una manera qeneral, entre .... 

afines de primer grado en 11,nea recta. El Derecho Francés -

ha sido duramente oriticado1 el propio Planiol as! lo recong, 

ce considerando que el C6digo Napoleón establece un sistema-

injusto al desconocer el derecho de alimento• entre hermano• 

y, sin e11\bar90, lo reconoce entre afines. 

Este derecho a pedir alimentos entre afines tambi'il· 

lo reconoce la legislación italiana que dice al respecto que, 
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en defecto del c6nyuge, de hijoff descendientes, padres y as-

cendientes, el alimentista tiene acci6n contra el yerno o la 

nuera y en defecto de estos o cuando no puedan cumplir su --

obligaci6n, contra el suegro o la wegra. 

Esta obliqaci6n entre afine& no la reconoce el Dere

cho Al.án ni el Derecho MeXicano, diciendo i 

l. El c6dic¡o el.vil Alanán ha limitado el deber de -

al.úlentoa a los parientes en línea retc::ta y e1tipula t que en-

tre afine• en línea ascendente y deacendente no hay deber de 

au.entoa. Pll nue1tro derecho el parentesco por afinidad no 

en9en4ra el derecho a loa alimentos. 

2. El Derecho Mexicano, al referirH al parentesco -

por adopc16n, seftala que crea lo• aiamoa derechos y obliga-

cionea que el parenteaco entre padre e hijo y concede a61o .. 

entre adoptante y el adoptado el derecho y la obllgaci6n de-

101 au.nt:oa. AllÍ también lo reconoce e1 Derecho Italiano, 

que •dala que la oblic¡aai6n de dar aUMnto1 u reciproca -

entre adoptante y adoptado. El Derecho Prancáa lo :reconoce

entre adoptante y aqtado y su wcui6n. Fll nueatro dere

cho ae pueden dar loa aliaento• de do• maneras, al igual que 

en el Derecho u.án, Italiano y Franc'• en cuanto que pue-

cten 1ai:Ufacer la obligaci6ns a) mediante el pago de una pe!!, 
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si6n alimenticia, y b) incorporando el deudor en su casa al

acreedor, para proporcionarle los elementos necesarios para

subsistir. Nuestro Derecho prescribo en este sentido al se

na lar: "El obligado a dar alimentos CUlllple la obligación --

asignando una po.nei6n competente al acreedor ali:mentaxio o -

incorporándolo a la familia. 

En cuanto a las caracter!aticas de la obli9aci6n aJ.! 

mentaria, éstas son generalmente las mi8111a& y coinciden en -

las tres legislaciones que hemos estudiado, al de.:ir que ea; 

1) una obligaci6n reciproca¡ 2) péraonalbimai l) intransfe

dblei 4) inembargabler s) tiene carácter de proporcionali

dad1 6) ea imprescriptible, y 7) no ea coapenaable ni renun

ciable. 

se debe taur en cuenta que el inter6a p6blico que -

predomina en esta. l09ialacione1 ea ccmín al tratar de prot;t . 

ger al 4eudor y al acreedor ali.mentarios, pueo todo• pa..::''811-

de una base ecmín que es el deber JDOral de socorrer a wa •.!. 

11ejantea, por eao •• eatablecen la. condiciones para que nq 

ca nta oblic¡aci6n y se hace aluai6n a que el ac:r:eec.\ox eat.6-

neceei tado y a la posibilidad de que pueda pxoatarloa el _ ... 

obligado. 

El Derecho Almán no concede al.iJaent:oa entre hema-. 
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nos c0&no lo hace el Derecho Italiano que los concede en --

igual medida, pero s6lo los necesarios y únicamente en el CA 

so de que el obligado no se loa pueda dar por causa imputa-

ble a él. El Derecho Fxanc4is e Italiano concede alimentos a 

los hijos incestuosos y adulterinos con cargo a la sucesi6n

del padre o de la madre., como se puede observar, no todas -

las personas están obli9adas a proporcionar alimentos, por -

ejecnplor la obligaci6n de dar alimentos no existe entre CUft,!. 

dos, tampoco entre tío y sobrino ni entre primos en el :oex-e

cho Italiano, ni en el DeX'echo Aleinán tampoco existe en el -

Mexicano, ni en el Franc'•· No todos los derechos tienen •

las mismas generalidades como el caso de indemnizaci6n del -

Derecho Alemán por inownplimiento, por mora o por litigio, .. 

ni todos tienen caución como el Derecho Francés y el Derecho 

Alemán. 

Del análisis global de estas tres importante• legis~ 

lacionH ha partido nuestro derecho, que se basa fUndasnenta,! 

mente en los Derechos Románicos consagrando sus principios -

que serán objeto de estudio en el presente trabajo. 
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CAPITULO Il 

DI IA OBLIG.\CIClf ALIMBHTAIUA 
EN EL DERECOO MEXICANO 

a) c6digos de 1870 y 1884 
b) c6digo vigente 
e) FUentee. J.Jay, teatuento 

y contrato 



a) CODIGOS DB 1870 Y 1884 

A trav6s del presente capítulo tratar"1\0s el origen

de la obllgaci6n alimentaria en el antiguo Derecho MeXicano. 

Para ello, os preciso que nos remontemos a las legislaciones 

de 1870 y 1884 que actualmente constituyen la fuente del De

recho Civil vigente. &npezaremoa por t:!tar loa pxeceptoa r!. 

lativos a la obligación alinlenticia en el C6digo de 1870. 

El deX9ohO de al.ilnentoa descansaba aobre la voluntad 

de la ley y la del testador, mientras que la deuda alimenti

cia tanaba su origen de necesidades impuestas por la misma -

naturaleza. 

¿En qué sentido se tanaba la palabra alimentos? El• 

articulo 211 del c6di90 Civil de 1884 define loa alimentos -

cliciendo que ellos comprenden la comida, el vestido, la hab! 

taci6n y la asistencia en caso de enfexmedad. La Ley 2 ti~ 

lo 19 ele la Partida 4a. decía& E deben darle• coman, beban y 

vietan y calcen, e lugar donde moren, e vivir. Ahora bien, ... 

como tratándose de menores de edad la alilnentaci6n física a2, 

lo aeJ:Vf.a para el desarrollo del cuerpo, se convino también-
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por los tratadistas, en hacer extensiva la palabra al deber

de educación. Conforme a tales consideraciones fUeron redas 

tados los art!culos 212 del c6digo civil del Distrito y Te-

rritorio de. California y el 165 del c6digo dol Estado de Mé

xico, el 219 de Veraéxuit y el 196 del de Tl.axcala. 

El artículo 207 del c6digo que cc.aenta.os, estable

cía que la obllgaci6n alimenticia pasaba, a fa1ta de padres, 

sobre las dcáa ascendentes por ambas Unes, que estuvieren-

máa pr6xi.mo11 en grado, en donde roaulta que, ad: ce.o loe -

abuelos c!eb{an dar al.illontoa a aua nietos, antes que loa bi-

aabuelo1, reclprocamente loa nietos estaban obligadoll a aa-

ti.afacer la deuda aU.nticia, primero que loa bienietoa, -

pues Hgún el Art. 205 del ad.amo c6digo la obUqacl6n de dar 

al.iJllento1 era reciproca y, por consiguiente, el que loa da

ba tenia a su vea el de:recho de pedirlos. 108 Id..,. princ! 

pio• aigu.16 el c6cU.go de veracruz (Art. 220 y el del Blltado

de Mbico, Art. 1661). 

El crédito y la deuda alblenticia no puaban a loa -

herederos. Desde los antiguos integrantes de las Leyee Ral,!. 

nas ae estaba de acuexdo en que el crécU.to ali:Mnticio, por--

aer eaenciat.ente personal, es intranaaiaible. 

R1 legislador de 1884 tamaba en cuenta que el deber-
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do suministrar alimentos bajo el punto de vista de eu causa

generaclora, estaba fUndado sobre el grado de parentesco, el

cual tenia que ser esencial.monte personal1 y s6lo bajo el --

punto de vista de su causa ocasional, lo estaba en la neoes! 

dad o indigencia del acreedor alimentista, 

La doctrina de la intransmisibilidad de la deuda al! 

mentiaia tiene por fUndamento la conaideraci6n del parente1-

co, sobre el cual exclulivllJDel\te de•cansa la deuda alimenti-

cia1 ahora bien, el parentesco •• cuatidad, eHncialJnente .;.... 

peraonal y, por consiguiente, no tranllllisible a loa herede--

roa. 

La deuda alimenticia aupon!a, además, la reciproci-

dad y ésta la imposibilidad cuando el deudor hab!a muerto, -

supueato que los legatarios no aorían admitidos a reclamar,

en caso de necesidad de alimentos, a 101 pariente• de aqu61. 

IDs artículos 207, 208 y 209 del C6digo que oanentamoa, no -

dejan lugar a duda del carácter de la deuda alimenticia, al

deoir que era inminentemente personal e intranamiaible. El-

C6digo de Tl.axcala adopt6 la doctrina de la tranemilibilidad 

de la deuda alimenticia a los herederos, siendo el crédito -

de iqual carácter. 

La deuda alimenticia tiene una particularidad. que la 
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distingue de la generalidad de las obligaciones. Desde el -

DOr.echo RCCDano se había consignado el principio que los ali .. 

montos deben sor proporcionados a la necesidad del acreedor

y a la posibilidad del deudor. El mismo principio se encuen, 

tra en la le<,Jislaci6n antigua espaftola. IDs c6digos que co

aentalDa han obedecido loa ailllllOB preceptos en sus Arts. 225 

y 214, rupectivimente. La obllgaci6n alimenticia no es so

lidaria ni indiviliblo aegú.n la 118y que estudiiUDOar no es sg, 

llclaria pc>J:qQ• la 110lidaridad, cuando no se estipula por las 

partea, no puede tener lugu aino en virtud de una disposi

ción expre1a; ni lncliviaible, porque en efecto, una deuda -

aai no u eut1eeptible de ejecuci6a. parcial. 

La lei¡ialaci6n de• M6xico aiguJ.6 101 aiSllO& princi

pio• fomul.ando la cllvi.aibilldad de la deuda alimenticia en

ténd.noa expreaoa en el Art. 215 del código civil de 1894 y-

1870, Art. 226. Si fueren varioa loa que cSeben dar loa ali

Mnto•, y todo• tuvieren posibilidad de hacerlo, el juez xe .. 

partirá el illpo1:te entxe ellos con pxoporci6n a sus haber:ea

(Arta. 216 y 217, si a6lo alguno• tuvieren posibilidad, en-

t.re ello11 ae repartirá el importe de loa allmentoa1 y si uno 

solo la tuviere, 61 únicaMnte cumplir& la obllgaci6n). r.a

obllgaci6n alJJDenticia, entonces, no ea ni solidaria ni ind!. 

visible en las legialacionea pasadas que eatudiamoe. 



El derecho de recibir alimentos no ora renunciable y 

no pod!a ser objeto de transacci6n. Loe códigos que comentA 

rnos tienen dos prevenciones expresas sobre esta materia. 

El Art. 225 dul c6di90 de 1884 y el 230 del C6digo -

de 1870 ee~alaban que el derecho de recibir alilllentos no era 

renunciable ni pod!n ser objeto de transacción y el Art. -

3162 (código do 1884), según el cual exa nula la tranaacci6n 

que versara sobre el derecho de recibirlos. Lo que proced!a 

en orden a la irrenunciabilidad do la deuda alimenticia sólo 

era aplicable a los alimentos futuros, pues respecto a las -

pensiones o deudas vencidas de esta especie, no pod!an menos 

que permitirse en favor de los miStno& acreedores alimenta--

rios, las transacciones, renuncias y arreglos ordinarios. 

El criterio que se Be<J'U!a era que, ningún dal'k> aobr,! 

venia en tales circunstancias a las necesidades del alimen-

tista. Se supon!a que hab!a podido vivir sin al.imentoa y, -

por con&i<J'Uiente, ya no venían a ser estos el remedio para ... 

no perecer, sino una ulterior adquisici6n que despojada del

carácter de apremiante o indispensable, tenía que entrar en

las reglas comunes. Entre las prerrogativas en que las le-

yes escudaban a loa alimentos podemos enUillerar las siguien-

tes: Art. 1092 del c6digo de 1894, que declaraba que la obl!, 
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gaci6n nlimontici.a era imprescriptible. Es decir, que el ... _ 

deudor de los nlimentoa no dejaba de tener que entregarlos,

si había pasado cierto tiempo, sin que le fueran cobrados. -

Se tenia a la deuda alimonticia como no compensable. El -

Art. 1577 del c6digo de 1884, en su fracción 3a. así lo de~ 

clar11ba expresamente: "El que pido alimentos, si reune las -

condicionas fijadas por el c6digo, no puede ser, so pena de

sucumbir de hambre, privado de aquéllos". 

Por último, se tenía también a los alimentos corno i,!l 

embargables. En la doctrina común, los autores fundaban !a

deuda alimenticia en imperiosas necesidades de la naturaleza, 

debían las miniatraciones que se daban para cubrirlas estar

por encima de todo derecho o reclamación. Posponer esas mi

nistraciones, o no declararlas preferentes a cualquier otra• 

deuda era sacrificar en aras de un interés secundario. 11 r.o..l 

que hay de más interesante y digno de favor es saber el der.!, 

. cho de la vida". {Demolumbe) • 

Desde el c6digo de Procedimientos civiles del Distr!_ 

to Federal de 1872 no so le dio a la deuda alimenticia la -

fuerza y extensi6n que se encuentran en la legialaci6n ac~

tual. En efecto, t..'les prescripciones sólo se consideran aJ?. 

solutamente inembargables los alimentos de1 menor sujeto a • 
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patria potestad o a tutela, del impedido para trabajar y del 

que sin culpa carecía de bienes o profesi6n u oficio; pero -

permitía el embargo de la ministraci6n alimenticia en cual-

quier otro caso. 

PERSONAS QUE TCNIAN DERECHO A DAR ALIMENTOS Y QUIENES EL DE

RECHO DE RECIBIRLOS (CODIGOS 1870 y 1884). Cónyuges. como 

ya sabemos, los c6nyuges tienen el deber de darse alimentos

respectivamonte por virtud del matrimonio. Este no tiene -- · 

por objeto simplemente la procreaci6n,y ed1Xlaci6n de los hi

jos, sino que es a la vez una sociedad de mutuo amparo y de

socorro rec!proco1 estos deberes no podrían cumplirse plena

mente, si sobreviviendo para uno de los c6nyuges la necesi-

dad, dejare el otro de acudor a remediarla. El C6digo que -

comentamos sefiala esta obligaci6n en términos claros y prec!. 

sos en el articulo 206. 

sucede algunas veces que la uni6n de los casados se

interrumpe, pero a tal efecto la legislación que comentamos

se manifest6 sobre este punto de la siguiente manera; "Art.-

252, c6di90 de 1884. Si la mujer no ha dado causa al divor

cio, tendrá derecho a alimentos aún cuando posea bienes pro

pios, mientras vi va honestamente''. "Art. 253, C6digo de ---

1804: "CUando la mujer dé causa al divorcio, considerará el-
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marido la administraci6n de los bienes comunes, y dará ali-

mMtos a la nrujer si la causa no fuere adulterio de ésta". 

ASCENDIEN'l'ES y DESCENDIENTES. Los artículos 207 y 218 de-· 

los c6digoa que comentamos declaraban que loa padres estaban 

obligados a dar a1.imentoe a sus hijos y que a falta o por im 

posibilidad de loa padrea, tal obligaci6n recaía en los de-

más ascendientes, por ambas lineas, que estuvieren más pr6x! 

IDOS en grado. La obligaci6n de que tratamoa era impuesta -

también a favor de loa hijos naturales • 

. Los c6di901 mencionados llegaron en esta ma teda a -

la mayor perfección, atendiendo a la impotencia de laa leyes 

humanas para averiguar con acierto la paternidad y las cona! 

deraciones sociales. En esta época la paternidad era prohi

bida (1\rt. 342, c6digo de 1884), en favor de hijoa nacidos -

fuera de matrimonio, a no ser (Art. 338, c6digo de 1884) en

el caso de rapto o violaci6n1 pero el hijo natural reconoci

do por el padre o por la 111adre, tenía entre otros derechos -

el de ser alimentado por aquel de sus padres que lo hubiera

reconocido. Estos derechos. correspond!an a los hijos naturi!_ 

les. Meaiáe, el padre y la madre podían sin darse a conocer 

como tales (Art. 347, c6digo ele 1884) contraer voluntariamen, 

te obl.i9aci6n alimenticia en favor de los hijos naturales. 
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POr lo establecido en los'art!culos 205 y 216 de loa 

c6digos de 1884 y 1870, la obligaci6n de dar alililentos ora -

recíproca, teniendo el que los daba a su vez, el derecho de

pedirlos, o on tal efecto desde el momento en que el hijo n!!_ 

turnl era designado por el padre o por la madre, adquiría en 

consecuencia el derecho de alimentaoi6n, reaultaba evidente

que a su vez los padres incestuosos o adulterinos, colocados 

en la necoaidad ten!an también el derecho de pedir alimentos 

a sus hijos, pues tal obligaci6n era por su naturaleza nece

sariamente recíproca. Tanto loa asoendientee materno• cano

los paternos, estaban obligados a dar alimentos a los hijos

naturale1 as! como a los legítimos y como la obli9aci6n era

recíproc:a entre ascendientes y descendiente1, claro es que -

los hijos naturales estaban tambi'11 en el deber de proporc~2 

nárselos en su caso a sus padrea, abuelo• y demás deacendien, 

t.es. 

cuando el padre gozaba del usufructo de los bienes -

del hijo, si los bienes eran suficientes para que el importe 

del usuf:ructo cubriera la deuda alilllenticia, ésta se sacaba

de aquél, pero si no era as!, el excedente era sacado con -

bienes propios del padre. 

DE LOS HERMANOS. La parte expositiva del c6di90 del Distri-
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to Federal de 1870, dcc!a refiriéndose a los artículos 220 y 

221, lo siguiente: respecto de los hexma.nos: la obli9aci6n .. 

debe durar a6lo ndentras ol alimontista llega a la edad de .. 

lB anos, porque n esa edad ya debe auponerse <;tte el hanbre -

tiene alg\Úl ela.ento pxopio de vida y no es justo agravar -

por más tieaipo a loa hermanos, cuyas relaciones no aon tan -

int.Unaa ~ entre c6nyugea, ascendientes o descendientes .. 

COnfoXM a eeta doctrina fueron redactados los ar-

ticuloe 209 y 210 del c6di90 que canentamos, según loa cua-

lea la deuda alilllent:icia tenia luqar a falta o por impcu!'ibi

lida,d de los ascendientes y deacencll.entea, entoncea, la obl!. 

gaci6n recaia pr!Mxo, en loa hetmanoa de padxe y madre, y -

en defecto de estos, en loa que lo fuesen s6lo de padre. -

Adaa, loa henianoa s6lo tenían la obligación de dar ali.me!). 

toa a aua hex.anoa menores, Jld.entras estos llegaran a la -

edad de 18 afloa. El código del Estado de México conten.!a el 

lli_, precepto, con la IDOdificaci6n de que si era lll'Ujer la -

acreedora ali.Jlenticia, la deuda debía durar hasta los 21 --

aftoa. Bl c6digo de Tlaxcala :repet.!a el miflltW.) precepto, est:A 

bleciendo la edad de los 21 anos, lo ndsmo para los hombrea

que para las mujeres. 

LOs c6dig0s de 1870 y 1884 consideraban que los ali-
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mentas podían pagarse en dinero o especie. tos artículos --

218, 219 y 220 del c6digo de 1884 senalaban que el acreedor

alimentario pod!n pedir aseguramiento del pago de alimentos

declarandc que la aseguraci6n podría consistir en hipoteca,

fianza o dep6sito de.cantidad bastante a cubrir los alimen-

tos. 

CESACION DE IA OBLIG.&.CION ALIMENTICIA. LOS artículos 223 y .. 

224 del c6di90 de 1844, trataron la reducción y la cesaci6n

de la deuda alimenticia. Ern a los Tribunales a quienes co

rrespondía exponer, si la. necesidad del que ped!a los a1hnen 

tos provenía de mala conducta. Si era as!, los alimentos pg 

dían aer disminuidos, nunca por tal causa, suprimidos absOl!:!, 

tamente y además los jueces pod!an poner al culpable en caso 

necesario a disposici6n de la autoridad cQnpetente. No acep_ 

taba nuestro c6digo más motivos para la cesación de la deuda 

alimenticia que la cesación de los medios del que debía cum

plirlos o la falta de necesidad en el que los ped!a. Del •• 

mismo modo se expresaban loo artículos 236 y 237 del c6digo

c! vil del Distrito Federal de 1870. 
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b) CODIGO VIGENTE 

corno hemos visto anteriormente, los le9isladores de-

1870 y 1884 dejnron bien detereú.nados los principios de la -

obli9aci6n alimentaria. El c6digo civil vigente tQRÓ todos-

e8o8 principios ~e le sirvieron como fundamento para elabo

rar una logislaci6n más actualizada y más consciente de M-•

acuordo a su época respecto de la obl.iqaci6n ali.Jnentaria. 

Esta legialaci6n es el objeto de estudio del presento cap!tB. 

lo que a continuaci6n t.rataremoe. 

Recibe la denaninaci6n de alJJnentos la• asietenoiaa-

que se presentan para el sustento adecuado de una persona en 

virtud de diaposici6n legal. tos alimentos fUeron antes de

una obliqaci6n civil, una obli9aci6n natural. 11 legislador, 

al realizar esta b:anafomaci6n, dio al deber de alimentar, -

fundado en los lazos de la naturaleza, la eficacia nece1aria 

para exigirlos por la v!a judicial en loa caaos en que la 

fUndamentaci6n originaria fUeso concedida o rechazada aus 

consecuencias. Los alimentos se prestan noxmalmente do snart,! 

ra voluntaria y espontánea, s6lo en casos eepeciales el OUJll-

plimiento de éste deber exige la intervenci6n judicial. 

El c6digo Civil vigente distribuye la obligaci6n a.J.! 
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menticia entre c6nyuges, entre padres e hijos a falta o por-

imposibilidad do los padres, la obligación recae en los de--

m5.a ascendientes por ambas líneas qv~ ~atuvieren más pr6xi--

mos en grado1 o por imposibilidad de los hijos, en los des-

cendientes J&ás pr6ximos en grado, a falta o por imposibili--

dad de los ascendientes y descendientes, la obligaci6p recae 

en lo• hexmanos de padre y madre, en defecto de estos en los 

que fueren de padre solamente tienen obligaci6n de surninis--

tri.u: alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto •· 

grado., 

I.Ds h8X'Dano1 y demás parientes colaterales dentro .... 

del cuarto grado, tienen obligaci6n de suministrar alimento• 

a loa -.mores,, 1aientras lleguen a la edad de 18 aftas, debi"!, 

do taabUin alimentar a sus padentes dentro del cuarto grado 

mencionado, si fueren incapaces. 

El adoptante y el adoptado tienen obligaoi6n de dar-

ee alimentos, en los casos en que la tienen el padre y los -

bijo1. ta obllgaci6n de darse alimentos ea reciprocar el -

que los da, tiene a su vez el derecho de recibir. Esta rae! 

procidad se deriva de la naturaleza de la relaci6n existente 

' entre las personas a quienes afecta la obligaci6n de alimen-

tar~ que no es simplemente una obU9aci6n sino una obliga--
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oi6n y un derecho con f'-undamentaci6n idéntica. 

Dentro do la noción lO<Jal do alimentos están compren. 

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

en caso de enfermedad, tratándose de menores, adem&s, los -

gastos necesarios para la educaci6n pri.ma~ia y para propor-

cionarle algún oficio, arte o profesión honestos y educados• 

a su sexa y circunstancia. 

Nuestra leqislaci6n vigente establece la proporcion!. 

lidad entre laa posibilidades del que debe darlas y lH nec!, 

sida.des del que deba reoibb:las. Esta proporcionalidad con,! 

tituye un Umite racional sef\alado a la obligaci6n de alimen, 

tar convenientemente para quitar la viabilidad a reclamacio

nes ca.rentes de justificaci6n, ya quo a nadie se le puede P.! 

dir en eate orden de cosas, más d~ lo que se encuentra en -

condiciones de dar, no siendo l!cito por otra parte, gravar

la obligaci6n alimentaria más allá de lae necesidades impre!. 

cindibles del beneficiario. 

En el caso en que deban ser varias las personas que

deben dar los aliJnentos y todas tuvieren posibilidad de há-

cer lo, el juez repartirá el importe entre ellos, en propo~-

ci6n a sus haber~s¡ cuandQ s6lo algunos tienen posibilidad,

entre el.los se repartir& el importe: y si uno aolo la tuvie-
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re, él cumplirá únicamente la obli9aci6n. 

El c6digo vigente dispone que tienen acci6n p~a pe• 

dir el a13e9uramiento de los alimentos el acreedor alimenta

rio, el ascendiente quo lo tenga bajo su patria potestad, el 

tutor, los h~rmanoa y demás parientes cclat&ralos dentro del 

cuarto grado. y el Ministerio PÚbl.ico. 

Si el ascendiente, el tutor y los hei:manos y demás -

parientes colaterales dentro del cuarto ~rado no pueden re-

presentar al acreedor alilllentario en el juicio en que te pi

da el asegura.miento de alimento1, ee nanbrará por el juez un 

tutor interino. El ase~ranú.ento de los alimentos podrá con. 

sistir en hipoteca, fianza o depósito de cantidad ba1tante a 

cubrir los • 

El obligado a dar los alimentos lo puede hacer de -

dos foxmas: asi911ando una pensi6n al acreedor alimentario o

incorporándolo a la familia. El deudor alimentario no puede 

sin esnbaxqo pedir que se incorpore a la fanú.lia e1 que deba

recibir alimento cuando se trata de un c6nyuge divorciado -

que los recibe del otro, ni cuando haya inconveniente legal

para la incorporaci6n. Esta opci6n que se concede al deudor 

alilnentista, de acuerdo con el criterio presentado por 13 Sl!, 

prema corte de JUsticia, no puedo concebirse en forma tar. am 
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plia y absoluta que siempre y en todo caso pueda tener lugar. 

Dldudahlemente, en la realidad se representan inconvenientes 

no s6lo legales sino también y al mismo tiempo morales que .. 

pueden justificar que no sea posible la incorporaci6n del -

acreedor alimentario al hogar del deudor. Reconoce la Supr!. 

ma Corte a este respecto que el derecho de incorporar al -~ 

acreedor alimentista al dom.icilio del deudor, se halln subo~ 

dinado a la doble condici6n de que el deudor tenga danicilio 

propio y de que no exi•ta estorbo moral o legal para que el

acreedor sea trasladado a él y obtenga el conjunto de venta

jas naturales y civiles que se cc:cnprendan en la connotaci6n

de la palabra alJ.Jllentos, por lo que estima incuestionable .... 

que, faltando cualquiera de las condiciones referidas, la oe 
ci6n del deudor se hace imposible y el pago do los alimentos 

tiene que cumplirse necesariamente en forma distinta de la -

incoxporaci6n del amparo directo (Art. 4523, c6digo de 1952). 

a) FUENTES DE lA OBLIGll.CION ALIMEN'l'ICIA 

LEY. En principio diremos que la obligaci6n alimenticia 

constituye un deber jur!dico establecido por la Ley. Signi

fica esto, que tal obJ.igaci6n deja de ser puramenté moral y

trasciende el orden jur!dico, que la sanciona en términos de 
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Derecho, otorgando el imperio de la Ley para hacerla efecti

va coactivrunente. 

Según Planiol y Ripert, la obl.i.gaci6n alimenticia se 

deriva raramente de una convenci6n, resulta alc¡unas '/ecea 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 tcaa en conaideraci6n, P! 

'ro sancional, el deber moral de socorrer a aua semejantes ... 

Ea decir que esta obliqaci6n conatitu~ una obli9aai6n natu .. 

ral en los casos en que la Ley ha asü.tido c:onsacp:"arla. Pero 

eae deber general de caridad hacia el pr6jimo ea demasiado -

frágil para crear una obliqaci6n legal o natural, salvo al<J!! 

nos casos especiales en los que la obligaci6n alimenticia se 

desprende directamente de una idea general de humanidad, ta

les como la obligaci6n de los acreedores en relaci6n con el

quebrado. La obllgaci6n alimenticia ee, entonces, conaecuen_ 

cia de loa vínculos de familia y emana del derecho a través

de una ley. 

Jean Carbonier, en su tratado de Derecho Civil, dice 

que la relaci6n alimenticia es una relación obligacional vis. 

culada por la ~Y de Pleno Derecho a determinadas aituacio-

nes familiares y en virtud de la cual hay una persona oblig!. 
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da a asegurar la subsistencia, alimentos en sentido amplio,-

de otra que so halla necesitada. Dado que se trata de una -

obliqaci6n "ex-loge", lo más asequible es efectuar su estu--

dio con relaci6n a la teor!a general de las obligaciones, t_! 

niendo suceaivamente,presentes la existencia y ejecuci6n de

la miB111a, es decir, l~ prestaci6n deriva de una obligaci6n -

nacida de la ley. 

U>s hermanos .Masseaud dicen que la obligación alimen, 

taria es un vinculo de derec~o en virtud del cual una perso-

na, el deudor, eatá obligado hacia otra, el acreedor, a en--

tregar una swna de dinero o a cwnplir con cierta• preatacio-

nea. Por lo tanto, sobre la• cosa• excepcional•• en que ••-

constituye una obliqaci6n natural, ea en una obligaci6n ci-

vil creada por la ley, por lo tanto, ea una obligaci6n legal, 

Pero el tener por finalidad aaequrar la •xi•tencia del acre,! 

dor y por estar fundada sobre el deber de caridad y de •oli

daridad familiares, está sanetido a un regimen jurídico my

especial, que la opone a la obll9aci6n ordinaria on numero ... -

sos puntos. 

CONTRATO. Muy a menudo laa partes •• ponen de acuerdo sobre 
' 

la existencia de la pensi6n alimentaria y sobre 8U cuantía.

A diferencia de las convenciones ordinaria• que conatituyen-
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la ley para las partos y que son irrevocables, esas conven--

ciones relativas a las pensiones alimenta~ias pueden ser mo-

dificadas en caso de que se produzca alqún cambio de la si--

tuaci6n de fortuna del acreedor o del deudo~. Se considera-

que el acuerdo realizado entre ellos fue hecho en r<ilaci6n -

al estado de cosas de la l!poca en que tuvo lugar: en conae-

cuencia, es eaencialmente provisional y modificable, cOIDO lo 

aer!a la misma determ.inaci6n judicial, según dicen Ripert y-

eoulan9er en su tratado de ~echo Civil. 

Para MeHineo, la obli9aci6n de alimentos puede ser

objeto de contrato y que en tales casos eatará regulada por-

la naturaleza del título. 

En laa relaciones que nacen del vinculo fa.ailiar hay 

una figura juridica que ea la renta vitalicia que preaenta -

alguna afinidad al contrato al.imentario, en cuanto que en º.!. 

te último se provee el abonar lo necesario para las exigen-

cias de la vida de una persona. Ea un contrato innominado.-

Sin embargo, el conti:ato alimentario se diferencia de la J:'Ct!!, 

ta vitalicia ante todo porque puede no tener la duxaci6n de-

la vida del alimentado1 sobre todo la entidad de la presta--

ci6n está adaptada a las necesidades del alimentado y es, -

por consiguiente, variable en curso de contrato y está in•-
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fluenoiada por las variaciones del poder adquisitivo de la -

moneda. 

La entidad de la prestaci6n en el contrato vitalicio 

depende de la entidad de la compensaci6n dada por el derech2 

habiente, o, en caso de que so le constituya a titulo 9ratu!, 

to por el arbitrio del constituyente. 

En otros términos, el contrato alimentario tiene su-

origen como obli9aci6n nacida del negocio jurídico entre vi-

vos. 

Nl.lestra le9ialaci6n aeftala en au art!aulo 2950, fras 

ei6n V del C6digo Civil que "Será nula la transacci6n que --

verse: ••• Sobro el derecho de recibir alimentos". Pero en -

su articulo siguiente (2951 del C6di90 Civil), es más elást!, 

oo al aena1ar que "Podrá haber transacción sobre las cantidA 

dea que ya sean debidas por alimentos, en virtud de que ya -

no existen las ra%ones de orden público que se tomaron en --. 

cuenta para el efecto de proteger el derecho de au exigibil! 

dad futura." 

De lo anterior deducimos que la obllgac:i6n alil'nenta-

ria nacida por virtud de un contrato ea rara vez u:d.stente,

ya que el mismo en ningún caso la origina, sino q'Je sólo la-
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regula en la forma do pago y en la cuantía, ya que una de -

las características do la obligaci6n alimentaria es la in--

transiguibilidad. 

TESTAMENTO. Otra de las fonnas en que se manifiesta la obli_ 

gación alimenticia es a través del testa.mento. 'l'oda persona 

capaz tiene derecho de disponer libremente de todos sus bie

nes por tea~ento, a título de herencia o legado. Este de

recho sólo está limitado por la obli9aci6n de dejar alimen-

toa a los ascendientes conforme a lo dispuesto en el articu

lo 1368 del c6di90 civil, el cual establece que el testador

tiene el deber de dejar alimentos a determinados descendien

tes, ascendientes, c6nyuge supérstite, concubina en ciertos

casos y colaterales hasta el cuarto grado; pero esta obliga

ción existe, según el articulo 1369, a falta o imposibilidad 

de los parientes más próximos en grado que puedan cumplirla. 

Dice as! el preceptoi "El Testador debe dejar alimeu 

tos a las personas que se mencionan en las fracciones si---

guientes: 

I. A los descendientes menores de 18 aftos respecto 

de los cuales tenga obligaci6n legal de propor

cionar alimentos al momento de la muerte1 
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II. A los descendientes que estén imposibilitados -

de trabajar cualquiera que sea au edad: cuando

exiata la obli9aci6n a que se refiere la frac-

ai6n anterior: 

III. Al c6nyu9e supérstite cuando esté impedido de -

trabajar y no tengn bienes suficientes. Salvo

otra disposición expresa del testador, este de

recho subsistirá en tanto no contraiga matrimo

nio y viva honestamente. 

v. A la persona con quien el testador vivi6 como -

si fuera au c6nyu9e durante los cinco aftos que

precedieron inmediatamente a au muerte o con -

quien tuvo hijos, siepre que ambos hayan·p•rm!. 

necido librea del matrimonio durante el concub!. 

nato y que el superviviente e•t' impedido de -

trabajar y no tenCJll bienee auficiente1. Eate -

derecho a6lo subaiatirá .U.entras la persona de

que ae trate no contraiga nupcias y ob.erve bu,! 

na conducta. Si fueren varia• laa personas con 

quien ol testador vivi6 COlllO ai fuere su cónyu

ge, ninquna de ellas tendrá derecho a alimentos. 

VI. A los hexmanos y demás pariente• colaterales -

dentro del cuarto grado, si están incapacitados 
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o mientras que no cUtnplan dieciocho anos, ai --

no tienen bienes para subvenir a sus neceaida--

<!es". 

Dtl dicho artículo ae desprende que dado el sistema • 

de libre testall\entif icaci6n ae garantiza n los que ser!an h! 

rederos leg!timos con un ~!nimo de bienes representados a 

través de la penai6n alimenticia. Por esto, en los sistemas 

en que no existe la libertad para testar, o bien, c:uando se-

impone al testador la obligación de respetar lo "legitimo" -

de los heredero•, n1l existe la obligaci6n especial de dejar-

alimentos. cuando el testador no cumple con dicha obli9a---

ci6n se declara inoficioso su testamento. 

Dice el articulo 1374 del código civil: 11 Ea inoficig, 

ao el testamento en que no se deje la pensión alimenticia •!. 

gún lo establecido en e11te capitulo". El efecto de declarar 

inoficioso un testamento a6lo consiste en que el pariente --

c6nyuge o concubina en su caso, que fueren pretéritos, ten-

drán derecho a que se les dé la pensi6n que les corxesponda, 

subsistiendo el testa.mento en todo lo que no perjudique eae

derecho {Art. l375 del c6di90 Civil). conforme al artículo-

1376, la pensi6n se carga en la masa hereditaria, excepto --

cuando el teatadór haya gravado con ella a alguno o algunos-
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de los partícipes de la sucesión. La jerarquía establecida

por la ley para la prestac:i6n alimentaria se respeta tratán

dose de testamento en los términos del articulo 1369, confo~ 

me al cual s61o existe obliqaci6n a cargo del testador de d~ 

jar alimentos a las peraonaa mencionadas en el articulo 1368 

a falta o por i.mpoaibilidad de los parientes más pr6xJ.Jnoa en 

grado. 
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CAPIT'UU> I'tl 

RECIPROCIDl\D DE Ll\ OBLICP.CIOM 
ALIMENTARIA 

a) FUndam•nto 
b) P•r•onaa obligada• 
e) caract•r•• de la -

obligact6n 



a) FUNDl\.MENTO 

Como ya hemos visto en los apartados anteriores, la

obli9aci6n aliruentaria qu~ existe entre parientes pr6xitnos -

de prestarse recíprocamente ayuda en caso de necesidad, es -

una obligación de orden social. morrl y jui.·!CU.co (como dice

el inaestro Galindo Garfia1 en su tratado de Derecho Civil).

Es social porque la subsistencia de los individuos del 9rupo 

familiar intereaa a la sociedad misma, y puesto que la fami

lia forma el núcleo social primario ea a los miembros de ese 

grupo familiar a los que corresponde en primer lugar velar -

porque loa parientes pr6xiJnos no carezcan de lo necesario P.!. 

ra subsistir. Ea una obli9aci6n de orden moral, po:rque del

vinculo sanguíneo derivan lazos de afecto que impiden a qui!. 

ne1 por ellos están ligados a desamparar a loa parientes que 

necesiten ayuda a fin de no dejarlos perecer por abandono. -

Es, final.mente de orden jur!dico, porque incumbe al Dereaho

haeer coercible el cumplituiento de esa obli9aci6n1 el inte~ 

rés público o social demanda que el cumplimiento de ese de-

ber de orden afe~tivo, se halle garantizado en forma que el

acreedor que necesita alimentos pueda recurrir en caso nece-

76 



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

satisfaga el interés del grupo social en la manera que el dg, 

recbo establece. 

La obligación alimenticia toma su fuente de la Ley -

y, por lo tanto, su cwnplindonto puede e>Cigirse aún contra -

la voluntad del acreedor. 

como hemos dicho con anterioridad, la familia es el

núcleo pri.nla.rio, una colectividad natural como la llama el -

maestro Flores &u:rueta, que se forma y subaiste eapontánea

mente 1 de manera que el derecho no hace sino llevar a categg_ 

r!a de jurídicos los vínculos que espontáneamente se forman. 

Aún más., loa vínculos familiares, según observa Antonio Cicu 

son, fundrunentalmente, éticos, si no ea que religiosos, y el 

Derecho no hace más que con e ti tuir en jur!dicos los deberea

cuyo origen es realmente ético y de necesidad natural. 

uno de los deberes cuya verdadera fuente ae da en -

las relaciones familiares, es indudablemente el de la ayuda

derivada de la elemental y espontánea solidaridad familiar.

Si no es que la elemental y espontánea, también protecci6n -

de los Jlliembros más débiles de la familia. por loa más capa

citados. En la antiguedad, sin existir precepto alguno que

lo estableciera como deber jur:Cdico, los eapoaoa entre a! ae 
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preAtaban ayuda mutua y el var6n proveía lo necesario para -

la subsistencia de su mujer y de sus hijos, sin prejuicio de 

que la mujer misma hiciera lo mismo en caso de necesidad. 

El Derecho, sin embargo, ha elevado a la categoría -

de deber jurídico éste de la ayuda mutua entre los miembros

do la falllilia y que, como ya hemos dicho, deriva de la soli

daridad familiar, fundamento de la obligaoi6n alimentaria. -

Por lo tanto, debernos determinar que la obligaci6n alimenta• 

ria se fundamenta en la oonstituci6n de un deber jurídico e~ 

tablecido por la ley. Significa esto que tal obligaoi6n de

ja de ser puramente moral y trasciende al orden jur!dico que 

la sanciona en términos de Derecho, otorgando el imperio de

la ley para hacerla efectiva coactivamente, U>s alimentos -

fueron, antes que una obligaci6n civil, una obligación natu-

ral. 

El legislador, al realizar esta transforaiaci6n, dio

al deber de alimentar, fundado en los lazos de la naturaleza, 

la eficacia necesaria para exigirlo& por la via judicial en

los casos en que la fundamentaci6n originaria fUe•e descono

cida o rechazadas sus consecuencias. 
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b) PERSOW\S OBLIGA.Jlll..S 

La obligaci6n alimentaria se ea entre familiares1 º!. 

to es, entre las person~s vinculadas familiarmente. Por tan 

to, es a cargo de las personas que·se hallan colocadas den-

t:ro de los hechos o actos jurídicos considerados por la ley

COIDO supuestos cuya realizaci6n engendra el estado familiar. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta las fuentes constitutivas -

de la familia: el utrimonio, la filiaci6n y la adopci6n, P2. 

demos concluir que esta obligación existe entre c6nyuges, en 

tre padres e hijos y entre adoptado y adoptante, además y -

considerando que de la filiaci6n reeulta el parentesco con-

sanguíneo la llÍ.SJlla obllgaci6n existe entre loe parientes con 

sanguíneos en las líneas y grados que la ley determina, no -

obstante que de la combinación de matrimonio y parentesco 

coneanguinoo, resulta también el parenteac:o por afinidad1 en 

nuestro Derecho la obllgaci6n de alimentos no existe entre -

loa afines. 

La obligaci6n alimentaria ae eatablece como deber jl!_ 

ridico, en atenci6n a las posibilidades de la pereona a cuyo 

c~go ae det:exmina y en consideraai6n tambi6n a la necesidad 

de la per110na a cuyo favor se establece. 
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La deuda alimenticia dada su naturaleza rec!proca no 

permite distinguir desde el punto de vista abstracto entre -

deudohes y ncreedores do la relación alimenticia: los c6nyu

ges se encuentran recíprocamente obligados a darse alimentos, 

los padres deben alimentos a sus hijos, y estos a su vez los 

deben a sus padres y demás ascendientes en la línea recta. -

En la línea colateral, los hermanos son entre sí deudores y

acreedoros alimentistas, los tíos lo son de los sobrinos, -

los sobrinos de los tíos, y así hasta el cuarto grado en lí

nea colateral (prúnos hetlllanos). 

La obligaci6n alimenticia que deriva del parentesco

recae primeramente sobre los parientes más pr6ximos en grado 

y ante la imposibilidad de estos, debe ser cumplida en orden 

subsecuente do proximidad, por los parientes menos lejanos. 

En la línea recta ascendente o descendente1 no exis

te limitación en los grados de parentesco para cumplir con -

esta obli9aci6n; en la línea colateral, el deber de dar ali

mentos comprende a los parientes cC*llprendidos hasta el cuar

to grado de parentesco. 

Examinemos ahora las personas a cuyo cargo y a cuyo

favor establece ~a ley la Qbligaci6n alimentaria. En princi 

pio, podeinos afiXlllar que existe entre familiares, menoo en--
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tre parientes por afinidad. Dados loa téminos de los artí

culos 302, 303 y 304 del código civil, las personas primera

mente obligadas a dar alimontos son los c6nyuqes, los padres 

y los hijos. En efecto, dicen estos artículos: "La ley de-

teJ:mina cuando queda.subsistente esta obligaci6n en los ca-

sos de divorcio y otro• que la misma ley aeftala" (302). --

"tos padres están obligados a dar alimentos a sus hijos ••• "• 

(303). "LOs hijos están obligados a dar alimentos a los pa

dres". (304). 

Las personas obligadas en defecto de las mencionadas 

anteriormente son, seg'Ún los artículos 303 y 304, también, -

los ascendientes y descendientes más pr6x.imoa en c¡rado. Es

tos artículos expresan e "303 ••• A falta o por imposibilidad

de los padres, la obliqaci6n recae en los demás ascendientes 

por ambas !!neas que estuvieren más próximas en c¡rado 11
• 

"304 ••• A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están -

los descendientes más pr6ximos en grado•. 

Por último, y en defecto de loa familiares menciona

dos, el artículo 305 del código Civil dispone: • ••• A falta o 

por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la -

obligaci6n recae en los hermanos de padre y madre en defecto 

de estos en los que fueren de madre solamente, y en defecto-
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de ellos, en loa quo fueren s6lo de padre. Faltando los pa

rientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tie

nen obligaci6n de ministrar alimentos los parientes colater.!_ 

les dentro del cuarto grado". 

En cuanto al adoptante y adoptado, el artículo 307 -

expresa quo ellos ". • • tienen obliC}ilci6n de darse alimentos, 

en los caeos en que la tienen el padre y los hijoa". 

e) CARACTERES DE LI\ OBLIGl\CION 

La obllC}ilci6n a.lilllentaria entendida cOllO deber jur!

dico, posee cierta• características que a continuación vamos 

a explicar. 

RECIPROCIDrU>. La primera de dichas caxacter!eticae es la r!!., 

ciprocidad, que resulta de los t6minoa del artículo 301 del 

c6di90 Civil, que dispone: ••• la obU9aci6n de dar alilllonto• 

ea reciproca. El que los da tiene a au vez el derecho ele P!. 

dirlo•. 

En las danáa obligaciones no existe esa reciprocidad. 

PUede haber reciprocidad en el sentido de que la relaci6n jy_ 

rídica establezca derechos y obligaciones para cada una de -
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las partes, como sucedo con los contratos bilaterales, es d! 

cir, en ellos cada contratante no s6lo reporta obligaciones, 

sino que también derechos. Tratándose de los alimentos, la

reciprocidad consiste en que el mismo sujeto pasivo puede -

convertirse on activo, pues las prestaciones correspondien-

tes dependen de la necesidad del que deba recibirlas y de la 

posibilidad econánica del que deba darlas. El artículo 311-

del código Civil dice: "LOS alimontos han de ser p:i:oporcion!. 

dos a la posibilidad del que deba darlos y la necesidad del

que debe recibidos". Esta característica se explica tornan

do en cuenta que los alimentos tienen su origen en el paren

tesco o en el matrimonio, por 1o tanto, el mismo sujeto pue

de ser activo y pasivo, según esté en condiciones de dar las 

prestaciones correspondientes o carezca de los medios neces!. 

rios para subsistir. También el Código Civil prevé esta si

tuaci6n entre los c6nyu9ea; al respecto, el artículo 302 es

tablece que la obligaci6n da dar alimentos es recíproca en"

tre ellos, además, el artícul.o 164 establece: "El marido de

be dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesa

rios para el sostenimiento del hogar; pero si la mujer tuvi!,. 

re bienes propios o desempenase algún trabajo, o ejerciere -

alguna profesión, oficio o comercio, debe:i:á también contri~

buir para el gasto familiar, siempre que la parte que le co-
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rresponda no exceda de la mitad de dichos gastos, a no ser -

que el marido estuviere imposibilitado para trabajar y care

ciere de bienes propios, pues entonces todos los gastos se-

rán do cuenta de la mujer y ae cubrirán con bienes de ella••. 

El carácter de reciprocidad de la pensi6n alimentaria permi

te también que lao resoluciones que se dicten sobre esta ma

teria nunca adquieran el carácter de definitivas, pues inde

pendientemente do que puedan cambiar en cuanto al monto de -

la penei6n, según la1 condiciones econánicas del deudor y -- · 

las neceaidadoe del acreedor, puede darse el caso de que se

invierta la ai tuaci6n jurídica cambiándose los papeles que -

en la relaci6n deecmeeftan las partes. 

CARACTER PERSONALISIMO DE U>S ALIMENTOS• La obligaci6n ali

mentaria es penonaUaima, como dice el maestro ROjina Vill,! 

gaa, por cuanto que depende exclusivamente de las circunstan 

ciaa individuales del acreedor y del deudor. LO& alimentos

se confieren exclusivamente a una persona determinada en ra

z6n de au• necesidades y ae imponen tambioo a otra persona -

deteminada, te.ando en cuenta su carácter de pariente o de

c6nyuge y sua poaibilidadea econánicas. 

En nueatJ;o derecho el carácter personal!simo de la -

obli9aci6n aliJDentaria está debidamente regulado •in presen-

84 



ta.rae los problemas que son frecuentes en otras legislacio-

nes respecto a qué personas serán las avocadas a cumplir con · 

la prestaci6n alimentaria. Los artículos 303 a 306 del Cód! 

go Civil establecen el orden que deberá observarse para def! 

nir dentro de varios parientes que se enel:;entren en posibil! 

dades econ6micas do dar alil!lentos, quienes son los que debe

rán soportar la carga correspondiente y a los que ya hemo~ -

hecho mérito en el apartado anterior. 

En nuestro derecho la jerarquía que fija la ley para 

detexminar el orden de las personas afectas a la obligaci6n

alimentaria ea el mismo orden que se sigue para llamar a loa 

parientes a heredar. Sin embargo, en la obligaci6n alimenta. 

ria generalmente son los aacendientea loa que están mejor -

preparados para proporcionar los al.Unentoa necesarios para -

la aubsi1tencia de los descendientes, en cambio, tratándoae

de la herencia, puede suceder lo contrario, ••decir, los.-

descendientes son los llamados preferentemente por la ley, -

sobre los ascendientes, considerando que normalmente existen · 

lazos más fuertes respecto a ellos, aaí como mayor•• necesi .. 

dades que cubrir •. 

Por consiguiente, no hay en verdad Wla plena justif! 

caci6n para e1tablecer un paralelismo absoluto entre el fun-
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damento de la obligación alimentaria y la posibilidad da he-

rodar. 

El artículo 312 del c6digo civil sofiala: "Si fueren-

varios los quo deben dar los alimentos y todos tuvieren pos! 

bilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ·-

ellos, en proporci6n a aus haberos. 

NATURALEZA INTRANSFERIBLE DE LOS ALIMENTOS. La obli9aoi6n .. 

alillentaria ea intransferible tanto por herencia como duran-

te la vida del acreedor o del deudor al.imentittio. se trata-

de una consecuencia relacionada con la caraoter!atica ante--

rior. Siendo la obli9aci6n alimentaria de carácter persona-

l.ísimo, evidentemente que se extingue con la muerte del deu-

dor alimentario o con el fallecimiento de1 acreedor. 

No hay ra~6n para extender esa obliqaci6n a los her,!_ 

deros del deudor o para conceder el derecho correlativo a --
-~ ¡ los herederos del acreedor, puee los alimentos se refieren a 
,r 

¡ necesidades propias e individuales del alimentista y, en al-

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

aquél exija alimentos a otroR parientes que aerán los llama

dos por la ley para cumplir con ese deber jur!dico. Es de-... 

c:ir, la sucesión del deudor no tiene que reportar como tal -
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la obligaci6n de alimentos, excepto, cuando tratándose de --

una sucesi6n testamentaria, se esté en los casos previstos -

por la ley. 

El artículo 1366 aeflala que el testador s! tiene el-

deber de dejar alimentos a detexndnados descendientes o as--

cendientes, c6nyuge supérstite, concubina en ciertos casos y 

colaterales hasta el cuarto gradot pero esta obligaci6n exi!. 

te según el citado articulo, a falta o por imposibilidad de

que loa parientes más pr6ximos en grado puedan cumplirla. 

En el caso de muerte del acreedor alimentario deaapa, 

rece la causa única do la obligaci6n, pero si sus herederos• 

estuviesen necesitados, entonces estos tendrán un derecho --

propio en su calidad de parientes y dentro de los límites y-

grados establecidos en la ley, para poder exigir al deudor -

en la relaci6n jurídica anterior, o a la persona que resulte 

obligada, la pensi6n correspondiente. &ltre c6nyuges, esta-

obligaci6n es evidentemente intransferible tanto por heren--

cia como durante la vida del acreedor o del deudor, ea decir, 

cada c6nyu9e tiene la facultad de exigir alimentos al otro,

dentro de los límites y requisitos establecidos por la ley -

durante su vida extinguiéndose a au muerte tal derecho y, --

por tanto, la obli9aci6n que correlativamente puede tener al 
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respecto. Se exceptún el caso de la pensi6n que deba dejar.

se por testamento al c6nyuge supérstite. 

Problema distinto a la transmisibilidad o intransmi-

sibilidad de los alimentos ea el relativo a la obli9aci6n -

que se impone por ttl artículo 1369 del código c.i.vil al test!. 

dor para dejar al.imentos a detoxminadas peraona1. De dicho

articulo ae desprende que no es que la obli9aci6n de alimen• 

toa ae tran811\i.ta por el testador a loa herederos, lino que .. 

dado el 1ietana de la libre teatamenti!icaci6n, •• 9arantiza 

a lo• que aer!an here4eroa leg! timos con un mínimo de bienH 

representados a través de la pensión alimenticia. Por esto-

en 101 1istemaa en que no existe la libertad de textar no --

existe la obUgaoi6n eepecial de dejar aliJDentoa. cuando el 

teatatlor no cumple con dicha obligaci6n ae 4eclaza inoficio-

so au testamento. 

La pensi6n a1imenticia es carga de la man hexedit:a-

f ria, excepto cuando el testador haya gravado con ella a al9:J:!. 
!; 
,\:. no o algunos de los partícipes de la auceai6n. 
~ 

.'{• 

[ 
nreM.BARGABILIDr\D DE ws ALIMENTOS. conaide:rando que la fin!, 

lidad de la pensi6n alimenticia consiste en proporcionar al

acreedor los alimentos necesarios para subaiat.ir, la ley ha-
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considerado que el derecho a los alimentos es inembargable,-

pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona -

do lo necesario para vivir. 'l'anando en cuenta que el embar-

go de bionea se funda en el principio de justicia y de mora

lidad a efecto do que el deudor no quede privado de aquellos 

elomentos indispeneahles para la vida, la ley prevé el emba~ 

9'º de bienes indi•ponsables para subsistir, tales cano el P.!!. 

trimonio familiar, el lecho cotidiano, los vestidos y mue---

b1ea de uso ordin&rio del deudor y su familia, loa uten11i---

lioa necesarios para el arte u oficio del deudor, etc., aún-

cuando de los bienes a los que nos hemos referido no se det-

prende el carácter inembargable de loa alimentos, la doctri

na lo confirma y el c6digo Civil noa da elementos para lle-

gar a esa ooncluai6n tomando en cuenta que confoxme al arti-

culo 32i el derecho de recibir alimentos no ea renunciable -

ni puede aer objeto de transacción. sobre eata ca.racter!at;;. 

ca, Planiol y Ripert dicen: "Que el carácter inalienable e -

inembargable del crédito ali21lenticio nace de la necesidad -

del acreedor, que si éate pudiera ser privado de su penai6n

por una deuda, esa penlli6n tendría que xenacer inmediatamen

te en beneficio suyo puesto que la causa que dio origen exi,! 

te aún.. El deudor tendrá entonces que pagar dos veces a --

aquel a qui.en ae haya cedido el crédito o que lo haya eu\bar-
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bargado, y al acreedor alimentista. Esta situaci6n es inad

misible, en consecuencia, se debe declarar que la penai6n -

alimenticia es inembargable". 

El art!c:ulo 501 del c6di90 de Pr~cedimientos Civiles 

ha declarado inembargabl.es los alimentos. A esta inembarga .. 

bilidad de lota alimentos el art!culo 582 del mismo c6éil.qo i!!! 

pone, no obstante, una excepción en los casos en que el ali• 

mentista puede reconocer personalmente un crédito originado

por loa alimento11. Pero como el crédito alimenticio no tie

ne por objeto arreglar deudas pasadas del indigente, és,ta no 

puede Hr dedicada sino al pago de loa alimento• del ario en

curso. 

Por las razones ante• mencionada• loa alimentos no .. 

pueden 1er objeto de gravamen, pues neceaitar!an ser enajen!. 

ble• a efecto de que el titular del gravamen pudieáe obtener 

el remate de loe miamos para hacer pago, privándose a1! al -

al.imentiata de los elemento• necesarios para subsistir. Por 

esta raz6n, loa que tienen la patria potestad no pueden hiP:2, 

teoar el u•ufructo que le• corresponde por el ejercicio de -

111 misma, ya que podría darae el caso de que por incumpll--

miento de la obli9aci6n garantizada con hipoteca, ee remata

ra dicho usufructo, privándose a loa hijo• Cle au alimento. -
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El artículo 319 del c6digo civil sen.ala que loo que ejercen

la patria potestad afectarán la mitad del usufructo de lo ~ 

bienes del hijo para pa9ar los alilnentos de óete y, en el -

caso de que en dicha mitad no alcanzaee a cubrirlo•, el -~C.!, 

so será a cargo de los padrea o abueloa en au caso y sobre -

sus propios bienes. 

IMPRESCRIP'l'IDILlI.V\D DE LOS ALIMENTOS. El inaeatro ROjina vi

llegas, en au tratado de Derecho Civil Mexicano, aefiala que

se debe distinguir el carácter impreacdptible de la obUga

ci6n de dar alJJaentos del carácter impreecriptible de las -

pensiones ya vencidas. nea pecto al derecho mimo para exi

gir al.iJDentoa en el futuro ee conaidua por la ley coao im-

preacriptib1e, pero en cuanto a la• penaion•• cau1ada•, de

ben aplicuae en loa plazos que en general •• eetablecen pa• 

ra la preacripci6n de las pensione• peri6dicaa. según lo eas 
puesto, 4ice el maestro Rojina Villoc¡ae, debe entenderse que 

el derecho que ae tiene para exigir a Usnentoa no puede exti.U 

c¡uirse por el transcurso del tieq;>o mientra• aubaiatan la::o .. 

causas que aotivan la citada prestaci6n, ya que por au pro-

pia naturaleza se va originando diariamente. NO hay un pre

cepto expreso que nos diga que el derecho para exic¡iJ: al.i.sleJl 

tos u illpre•criptible. pero s{ exiete el articulo 1160 del-
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C6diqo civil para la obligaci6n en los siguientes términos:-

"La obligación de der alimentos es impreeicriptible"1 también 

existe la distinción en loo art!culos 2950 y 2951 del mismo-

ordena.miento para la transaoci6n. Según el primer artículo, 

los alimentos no son transigibles, pero de acuerdo con el --

precepto siguiente, puede haber transacción sobre las canti-

dadas que ya sean debidas. Este principio es el que debemos 

aplicar, según nos dice el maestJ:o ROjina Villegas, tratánd.2, 

se de la prescripción. El deudor no puede quedar liberado -

por el hecho de que hayan transcurrido ciertos plazos y el .. 

acreedor no le exija las pensioneu vencidas, pues para 'el fY. 

turo siempre tiene la obligación de proporcionar alimentos y 

aún cuando el acreedor no hubiera exi9ido las peneiones ant!. 

riorea, eate hecho no lo priva de la facultad para que si d,! 

lmlHtra neceaidad preeent:.e, pueda obtener para el fUturo el-

pago de loa alilnentos que requiera. Para las prestaciones -

causadas se aplica en general el art!culo 1162 del c6di90 C! 

vil, que se refiere a toda clase de prestaciones periódicas-

no cubiertas a su venciJlliento, quedando prescritas en cinco-

an.oa. Rehltivamente a las pensiones vencidas se expresan ..... 

as! Planiol y Ripert: "Reglas concernientes a lat petu1ionea-

vencidas 11
• 

Una regla muy oriqinal, in~oducida en eata materia-
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por la jurisprudencia y aprobada por la mayoría de los auto-

res, prohibe al acreedor de alimentos demandar el pago de -

los plazos de su pensi6n precedentemente vencidos y que no -

ha reclamado en al manen to de su vencimiento a los alimentos-

no se atrasan!'. 

La corte de casaci6n ha justificado esta regla en ~ 

una sentencia de 23 de noviElllbre de 1920, invocando la pre--

sunta renuncia del acreedor, que resulta del hecho de que no 

haya reclamado los alimentos a que tenía derecho en el momen 

to de necesitarlos. 

Si al suprimir toda demanda por los atraao1, la re--

9la no tiene otro fundamento, es ciertamente criticable. No 

se pexmite al acreedor de una pensi6n de alimento• renunciar 

a ello• porque las renuncias de derecho• no 1e presumen. 

Sin embargo, la doctrina de la juri•prudencia ee pudiera ju!, 

tificar de otro modo. aasta con obeervar que el dereoho del 

acreedor descansa en un hecho material, la indigencia en que 

se encuentra, y no en la sentencia o en la convenci6n, la• ... 

cuales tienen únicamente por objeto el fijar el montante de

la pens!6n. Ahora bien, al paaarae •in loa plazo• anterio

r•• el acreedor de alJ:mento1 desnueatra que eato• no le eran• 

neceaario•. 
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so objetará que sus necesidades son tal vez compren

sibles 1 no es por eao menos verdad que al no reclamar que se 

le paque la pensión que oe le debe. el acreedor de alimentos 

prueba que &ata no le es indispensable para vivirr porque an 

tea de verse reducido a la extrema indigencia habría cierta

mente reclamado. su necesidad ha desaparecido, según su pr,e 

pia declaraci6n, su crédito alilnenticio no tiene ya fundamen. 

to y desaparece en cuanto al pasado7 si bien resucita para -

el período en curso. 

La ju1tificaci6n que ee le ha dado a la 1'8<Jla: 11r.os

allmentoa no ae atrasan", conduce a limitar w alcance. El

hecho de que la penai6n no haya sido reclamada constituye -

una pre8\Ulci6n, pero no una prueba irrefutable de que el -

acreedor no ten!a necesidad de ella. 

PUede suceder que la irregularidad del cobro de eaa

pensi6n renulte de circunstancias que no le Han imputables, 

tales como el de alejamiento del deudor, y hasta la ignoran

cia de su danicilio1 aquí la presunci6n no debe existir. r.o 

nü.lllDO sucede cuando el no pago ae debe únicamente a la mala

voluntad del deudor a quien el acreedor se ha di.J:'igido vana.

mente. El principio: "Los alimentos no ee atrasan• debe ser 

descartado en todos estos casos: la jurisprudencia lo ha com 
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prendido. Algunas sentonciaa, al decidir sobre situaciones

de hecho de oate género, han discutido incluso la e:dste.ncia 

de la regla. 

NATURALEZA IN'l'Rl\.NSIGIBLE DE LOS .ALIMENTOS. LOS art!culoa -

321, 2950 fracci6n V y 2951 del C6di90 Civil est~blecen el -

carácter intraneigible de los alimentos. ~or transacci6n ae 

entiendo un contrato por virtud del cual las partes, ha.ci6n-

dose rec:!pxooaa concHionea, terminan una controversia pre-... 

aente o previenen una futura, con el fin de eatablec:ier la -

certidumbre jud.dica en cuanto al alcance de ws derechos y

obligacionest que anta de la transacci6n ae presentaban co--

mo dudoaoa. En au tratado de Derecho Civil, el maestro Roj!, 

na Villegaa ael'lala que en materia de alJ.mentos no puede exi.!. 

tir duda en auanto al alcance y exigibilidad del derecho y -

de la obli9aci6n correlativa-

En consecuencia, bastaría este simple dato para que .. 

quedara juatificada la prohibici6n establecida en los prece;a 

toe.ante• citados respecto a la ~ansacci6n de loa aliJnentoa. 

Por otra parte. con toda transacción se hacen concesiones :r_! 

ciprocaa, seda muy peligroso permitir que loa acreedores n~ 

ceaitadoa celebren ese contrato, ya que en muchos casos aceI?. . . 
tarlan prestaciones indebidamente reducidas de las que con--
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forme a derecho debieran exigir intpidiéndose así el fin hum.!!, 

nitario que se persi911e de esta doble inatituci6n jurídica.

Además, si el acreedor alimentista hiciera concesiones en -

cuanto al monto mismo de la deuda y en cuanto a su exigibil1 

dad sujetándolo a tés:minoa y condiciones, haría una renuncia 

parcial de au derecho y esta renuncia está prohibida por el

ut!culo 321. 

Se permite en el axt!culo 2951 celebrar t.ransaccio-

nea sobre la• cantidades ya vencidas por alimentos, en vir-

tud de que ya no existen las razonea de orden público que se 

toman en cuenta para el efecto de proteger el derecho mimno

en su exigibilldad futura. r.aa prestaciones vencidas se -

transforman en cr~ditoa ordinarios '/ en cuanto a ellos cabe

la renuncia o tranaacci6n. Para tales pen1ionea causadas, -

loa incapaces no ~eden celebrar por sí mismos el contrato y 

sus repreeantantes legítimos necesitan de la autorizaci6n j~ 

dicial en loa téndnos del artículo 2946 del código civil. -

IJ:>• Jnenorea emancipa.dos sí tienen capacidad jurídica para -

transigir respecto a las pensiones vencidaes, puea éstas con!. 

tituye~ créditos que confome a la ley so consideranbienes-

111Ueblea y en cuanto a los mismos s! autoriza a los emancipa

dos el artículo 643 para llevar a cabo los actos j ur!dicos -

de dcainio o de adnlinistraci6n correspondientes. 
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CARAC'l'ER PROPORCIONAL DE LOS ALIMENTOS. La proporcionabili

dad de los alimentos ostá detel:Jllinnda de manera general en -

la ley de acuerdo con el principio establecido por el art!c~ 

lo 311 del c6diqo civil. "tos alimentos han de ser propor-

cionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesi

dad del que debe recibirlos". El juez debe dete:nninar esta

proporci6n en cada caso concreto. La regla contenida en el

art!culo 311 se ha interpretado con un franco criterio de -

protecci6n paJ:a el deudor alimentario# traicionando el fin -

noble que ae propone la ley en esta institución. El c6digo

de Procedimientos Civiles ha tratado de proteger también los 

derechos de los acreedores alimentarios considerando que en

eata materia las resoluciones no pueden ser definitivas, 

E>cpre~amente el articulo 94 do1 código de Procedi--

mien tos civiles considera que se trata de resoluciones prov! 

sionales que pueden modificarse en sentencia interlocutoria

º definitiva, agregandoi "Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en negocios de alil!lentos ••• pueden alterarse o mod! 

ficarse cuando cambien las circunstancias que afecten al --

ejercicio de la acci6n que se dedujo en el juicio correspon

diente•. Ru99iero, al referirse a este carácter, se expresa 

así: "Como la ob1igaci6n no subsiste sino en tanto subsiste

la necesidad de una persona y la posibilidad de satisfacer -
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está en la otra, y como esta Última tiene su limite en la e~ 

pacidad patrimonial del deudor, la obligación es por su naty, 

raleza condicional y variable¡ cesa cuando se extingue la n! 

cesidad o no se tiene la precisa capacidad patrimonial, y la 

preataci6n varía en su cuantía según las variaciones de la -

necesidad y de la fortuna qe ambas partes". 

LO& cambios que pueden ocurrix respecto a las pensi~ 

nea alimenticias obedecen a diferentes causas, bien porque -

se altere el monto de las miSlllaS debido a modificación en -

laa condiciones econ(imicas del deudor o en las necesidades -

de1 acreedor, o porque se opere una división en cuanto a las 

personas obligadas. Ya hemos indicado que el juez está fa-

r.niltado conforme al articulo 312 del c6digo Civil para divi

dir una pensi6n alimenticia entre varios sujetos obligados,

repartiendo el importe de ella en proporción a sus haberea.

pUede ocurrir que alguno de ellos se encuentre después inao! 

vente modificándose la parte proporcional aef'lalada para loa

demás. Dice en este sentido el artículo 313 del Código Ci-

vi.l: "Si sólo algunos tuvieren poaibilidad, entre ellos se -

repartirá el ilDporte de los alimentos: y si uno solo la tu-

viere, él cumplirá únicamente la obligaci6n". 

FinalJDente, puede desaparecer la pensi6n alimenticia 

pdr las causas sef'laladas en el artículo 320 del c6digo Civil. 
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DIVISIBILJ:DM> DE LOS ALIMENTOS. La. obligaci6n de dar alime!l 

tos es divisible. En principio, las obligaciones se consid! 

ran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferen--

tes prestaciones: en cambio, son indivisibles cuando s6lo --

pueden ser cuaplidas en una prestación. Dice el artículo --

2003 del C6diqo civil: "Las obligaciones son divisibles cuan. 

do tienen por objeto preatacionea que son susceptibles de --

cumplirse parcial.lllente. Son indivisibles ai las prestacio•-

nea no pudiesen ser cumplidas sino por entero". POr conai-

guiente, la divisibilidad o indivisibilidad de las obll9acig, 

nea no depende del número de sujetos obligados sino exc:lusi-

vaaente de la naturaleza del objeto de lll mi1111a. 

ccao dice ROjina Villegaa, toda obli9aoi6n debe sa--

tiafacorae de inanera integral y en un solo acto, pues el ---

acreedor no está obliqado a recibir pagos parciales. Bate -

principio se refiere a la exactitud en cuanto a la foXllla o -

llOdo del pago y eatá reconocido por el artículo 2078 del c6-

di90 Civil: •El pago deberá hacer•• del modo que •• hubiere-

pactado; y nunca podrá hacerae parcialaente sino en virtud -

de convenio expreso o de dispodción de ley. Sin embargo, -

cu.anclo la deuda tuviere una parte Uquida y otra iliquidada, 

podrá· exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la pr,!:. 

aera sin esperar que se liquide la segunda•. 
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Trat&ndose de los alimentos expresam~nte en la ley -

se determina su carácter divisible cuando existen diferentes 

sujetos obligados, segÚn los términos de los artículos 312 y 

313. En el caso de que una sola persona sea la obligada, -

tambiin la naturaleza de los alimentos permite su divisi6n.

En la doctrina se considera que la prestaci6n aliJllentaria no 

debo satisfacerse en especie sino en dinero, lo que permite

dividir su pago en días, semanas o meses. como en nuestro -

sistema existen dos formas de satisfacer los alimentos tanto 

en dinero como incorporando al acreedor a la casa del deudor 

o a su familia, debe entenderse que s6lo serán divisibles en 

cuanto al modo del pago on el tiempo, si la prestaci6n ali-

mentarla se cobra en efectivo. No tenE11t1os un precepto expr.!, 

ao que impida al acreedor satisfacer su especie lo que nece

sita el deu4or para su cc.nida, vestido, habitaci6n y asisten 

cia en casos de enfermedad. 

&l la doctrina francesa la opini6n se orienta en el· 

sentido de que loa alimentos deben pagarse precisamente en -

dinero. Dicen Planiol y Ripert: "Forma normal de ejecuci6n

de la deuda alimenticia. La deuda de alimentos se cumple, -

en principio, mediante el pago en dinero, bajo la forma de ~ 

una pensi6n en p~azos peri6dicos. Por virtud de la situa--

ci6n indigente del alimentista que ea lo que la juatifica d!, 
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be pagarse al comiendo de cada per!odo y no al vencimiento.

cano todos los créditos, es cobrable en el danicilio del de~ 

dor, pex-o el tribunal puede ordenar que sea pagada en el del 

acreedor, por ejemplo, por virtud del estado de salud do és

te. 

LOS ALIMENTOS NO SON COMPENSAD LES NI RENUNCIABLES. De todo

lo que ya hemos asentado anterioanente se desprende que no -

cabe compensaci6n en rna teria de alimentos. Al respecto, el

artículo 2992 estatuye: "La cc:apensaci6n no tendrá lugar: -

III.- Si una de las deudas fuere por alimento•". Tratándose 

de obligaciones de interés público y además indispensable P.!. 

ra la vida del deudor, es de elemental juatifica y humanidad 

el prohibir la compensaci6n con otra deuda. PUea se dar!a -

el caso de que el deudor quedara sin alilllentoa para aubsis-

tir. Además, siendo el mismo sujeto el que tendría las cal! 

dadea del acreedor del alimentiata para oponerle compenaa--

ci6n y deudor de él, necesariamente, ai la compen.aci6n fue

se admitida, renacería por otro concepto au obligaci6n de -

alimentos, ya que por hip6tesis el alimentbta seguida oar!, 

ciendo de l.o necesario para subsistir y, en tal virtud, por

este solo hecho, ñabr!a causa legal auficiente para originar 

una nueva deuda alimentaria. RUggiero dice al reapecto: "No 

es suaceptible de compenaaci6n ni renunciable•. Lo primero. 
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porque el cr6dito que tiene el obligado contra el alimentis ... 

ta no puedo extinguir un delito que extingue satisfacci6n a

tada cootaf sería la propia persona del alimentista la que -

reoultada coraprobatida por tal imcumplimionto. LO segundo, 

porque en la relaci6n predomina el interés público que exige 

que la persona necesitada ooa sustentada y no consiente que

so haga más onerosa la carga que pesa sobre la instituci6n -

de pública beneficencia. 

El sustento de la persona, continúa diciendo Rugqie-

ro, no es un sl.aple derecho individual wjeto a la libre di!,· 

po&ici6n del particular y a! un derecho protegido por razon

Y en vista de un intede público y a6n contra la voluntad de 

su titular. 

Bn cuanto al carácter irrenunciable del derecho de -

alillentoa, el articulo 312 dice: •JU derecho ~ recibir ali-

aentoa no ea renunciable ni puede eer objeto de tranaacci6n 11
• 

Atendiendo a la• caractedaticaa que hemos Hftala4o con ant!. 

laci6n y, sobre toda 1 a la naturaleza preclaainante del inte

re• público que tiene el crédito que nos ocupa1 se justifica, 

ce.o dice RUggieron, su natw:'aleza irrenunciable. 

CARAC'l'ER PRBrERENTE DE :ws ALIMENTOS. La preferencia del d.!. 
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recho de alimentos s6lo se establece en favor de la esposa y 

de los hijos sobre loa bienes del marido. Este derecho pue

de tarnbián corresponder al esposo en los términos del arT.!cy_ 

lo 166 cuando cnrezca de bienes y esté incapacitado para tr!. 

bajar, según lo previene el artículo 164. 

El artículo 165 dice as! 1 "La mujer tendrá siempre -

derecho preferente sobre los productos de los bienes del ma

rido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las -

cantidades que correapondan para la alimentaci6n de ella y -

de sua hijos menores. También tendrá derecho preferente so

bre los bienes propios del marido para la satisfacción del -

mismo objeto. ta mujer puede pedir el aseguramiento de bie

nes para hacer efectivos eatoa derechos". conforme a este -

precepto la preferencia que se concede a la esposa y a los -

hijos menores ae refiere en prilller lugar a loa productos de

lo• bienes del marido y a los sueldos, salarios o emolumen-

toa del mismo, por laa cantidades que correspondan excluaiV!, 

mente para la aUmentaci6n de las citadas personas. En tal

virtud, debe relacionarse el artículo 165 con los preceptoa

que conceden a loa hijos el derecho de alimentos y a que nea 

h4!!1110a referido con anterioridad. 

'I'Olnando en cuenta que la ley habla de un derecho pr.!. 
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ferente, debe resolverse el conflicto que se suscita en toda 

cuesti6n de preferencia o prelaci6n de acreedores. Es decir, 

necesariamente se supone que hay un conflicto entre dos o -

tnás acreedores para poder determinar cuál es el preferente.

Tratándose de los alimentos de la esposa e hiJos menores, t!_ 

nemos que roferirnoe en primer lugar al conflicto que sur98"'.' 

en el caso de concurso del deudor alimentario, o sea, cuando 

él mismo ha suspondido el pago de sua deudas líquidas y exi

gibles, según lo previene el articulo 2965. Para loa concut 

sos la ley establece las siguientes cate9or!as1 

a) Acreedores privilegiadoar 

b) Aereedorea preferentes sobre determinado• bienes, 

y 

e) Acreedores de pri»era, aegunda, tercera y cuarta

claaes. 

No se menciona el cr6dito por alimento• en la prime

ra cate9oría, es decir, no se le considera privilegiada en -

loa términos de loa articulo& 2980 a 2992, pues no ae trata .. 

de créditos fiscales. hipotecarioa, pignoraticio• o por vir

tud del trabajo, es decir, por sueldos o salario• devengados 

en el último ano y por indemniiaciones ¡:or rieegoa profeaio• 

nales. Para loe acreedores de prilllera clase el articulo ---
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2994 se refiere indirectamente en sua fracciones III, x:,• y V 

Al.imentario. Oicen as! las fracciones: "P<J9ados los acreed2_ 

res mencionados en los dos capítulos anteriores y con el va

lor de todos los bienes que queden. se pagarán: III.- LOS -

gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posici6n 

social y también los de su mujer e hijos que estén bajo su -

patria potestad y no tuviesen beiens propios1 IV.·· LOs gas-

tos de la última enfennedad de las personas mencionadas en -

la fracci6n anterior hechos en los últimos seis meses que -

precedieron al día de su falleci.tniento1 v.- El crédito por -

alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su -

familia~ en seis meses anteriores a la formaci6n del concrur

so u. En los acreedores preferentes sobre bienes determina-

dos el art!Clllo 2993 tampooo hace referencia al crédito por

alimentos. 

Evidentemente que la preferencia que se desprende -

del articulo 2994 no es la misma que la que establece el ar

ticulo 165 al conceder a la esposa e hijos menores un dere-

cho preferente sobre los productos de los bienes del marido

Y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos. En este último 

artículo se reconoce una preferencia absoluta sobre esos bi~ 

nes y por tal motivo debe considerarse tal preferencia con -

la que determina la ley en favor de los acreedores privile--

105 



giadoa. El maestro Rojina Villegas considera que el proble

ma puede resolverse en los términos siguientes: el fisco s6-

lo tiene preferencia sobre los bienes que hayan causado loo

i.mpuestos, poro no sobre los productos de los bienes del de~ 

dor alimentario en su calidad de marido, ni sobre los suel-

dos, isalarios o emolumentos del mismo. LOs acreedores hipo

tecarios y pignoraticios, a ou vez, tienen preferencia s6lo

sobre los bienes dados en prenda o hipoteca, pero la misma -

no se extiende a los citados productos, sueldos o emolumen-

tos que debe destinar el marido a la subsistencia d~ su oepg, 

aa y de sus hijos menores. Por último, loa trabajadores ten_ 

drán preferencia para el pago de los sueldos devengados en -

el último ano y por las indemnizaciones que les correspondan 

por riesgos profesionales, sobre los bienes del patr6n, ex-

ceptuando los productos de loa mismos y sus sueldos, sala--

rios o emolwnentoa, pues tales valores se encuentran afecta

dos preferentemente al pago de los alimentos del esposo y de 

los hijos menores. A este repsecto, el artículo 2989 esta~ 

blece que se enajenarán los bienes del patr6n que sean nece

sarios para el pago de los citados créditos obreros, loa que 

se pagarán preferentemente a cualesquiera otros. Al decir -

la ley que se venderán todos los bienes del patr6n que aean

necesarios, tal parece que comprende sin liinitaci6n alguna -
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todos los elementos del activo patrimonial del patr6n. p~o

como también el artículo 165 establece que la esposa e hijos 

menores tienen derecho preferente y determina sobre qué bie

nes del marido se reconoce esa preferencia, la solución con

ciliatoria respecto a ambos preceptos debe ser en el sentido 

da que cuando el deudor alimentario sea a la vez patr6n de -

una negociación detertn!nada y tenga bienes insuficientes pa

ra cubrir tanto los alimentos de su mujer e hijos menores, -

como los créditos obreros, so destinarán preferente.nente a -

los créditos alimenticios los productos de •u• bienes, sus -

auel~os o emolumentos el pago de loa crédito• obreros loa d!. 

más bienes que sean necesarios. Dice el inaeatro Rojina Vi

lleqas que desde un punto de vista de e1t:ricta equidad y jUJ. 

tioia debo ser preferente en todo caso sobre loa citado• pr.2, 

duetos o sueldos del marido, el crédito de alimento• frente

al crédito obrero, ya que existen mayores razones de humani

dad para la conservación propia de la familia, que la• que -

se han tomado en cuenta para fUndar el articulo 2989. La •.! 

tuaci6n del marido puede equipararse a la de la mujer, según 

los términos del articulo 166 en relaci6n con el 164, cuando 

carezca de bienes propios y esté i.mpoaibilitado para traba-

j ar. En tal caso, los gastos de sostenimiento de la familia 

serán por cuenta de la mujer y se cubrirán con au1 bienes. 
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CAPITULO IV 

IA DE'Ull\ ALIMENTICIA Y SUS 
INSUFICIENCIAS LEGU..ES 

a) La deuda al.illlenticia entre -
parientes 

b) La deuda aU.Mntic.ta del t•.! 
tador 

e) Pago de la deuda aU..ntiaia 
el) A•eguramiento 
e) Extinoi6n de la obll9aci6n 
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a) U\ DEUO!'\ ALIMENTICIA ENTRE PARIENTES 

Es ahor~ oportuno hablar de la obliqaci6n alimenti-

cia que existe de la relaci6n paterno filial. 

tA deuda alimenticia de loa padres respecto de loa -

hijos, participa en cierta manera de la• aaracter!1ticaa que 

tiene la que existe •;..ntre los oonaortea. Ya h.emo• dicho que 

tanto el tnarido como la ~jer, tienen la obligaci6n de cu--# 

brir loa gastos para el aoateninü.ento del h.ogar {articulo --

164), entre loa cual•• sin duda, en primer t6%11\ino, ae en--

cuentra la de proporcionar alimentos a loa hijo•. 

El sostenimiento y educación de lo• hijoa •• uno de• 

loe fine• primordial•• de la familia. De alli •• aigue que

éat:.a ee,;i la forma adecuada y natural de cumplir con la obli

qaoi6n alimenticia de loa padrea de donde aurqe la obli9a--

ci6n del hijo sujeto a la patxia pote•tad de no dejar la ca~ 

sa de loa padrea sin permiso de ellos o de la autoridad.com

petente. 

La obligaoi6n alimenta.ria que se impone a los padres 

respecto de loa hijoa, nace de la filiaci6n. 
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La prestaci6n de alimentos del padre y de la madxe -

en favor do sus hijos, no r~iere que el hijo menor de edad 

deba probar que carece de medios económicos para exigir que-

aquella obli9aci6n se haga efectiva. Basta que el hijo y su 

estado de minoridad, para que el padre deba cwnplir con la -

obli9aci6n de darle alimentos y asegurar estos. cuando el -

hijo ha salido de la patria potestad, la necesidad de reci--

bir alimentos debe ser probada para que la obliqaci6n a car-

90 de los padres •ea exigible judicial.llente. 

Lo• hijos nacidos fuera de matrillonio, que han 1ido-

reconocido• por el padre, por la udre o por amboa, tienen -

derecho de exigir alimentos de 1u1 progenitor•• en vida de -

1ua padrea 1 y a la 111uerte de ellos podrán exiqir •l pago de

la penai6n alimenticia que lea corruponda cCllllO deacendien

tea en primer qrado (Art. 389, c6digo Civil). 

A falta o por únpoaibilidad de 101 Hcendientea o -

de1cendiente1, la obli9aci6n recae en lo• hermanoa.y 111edio -

he1'1tlllno• (de madre y en au defecto de padre). 

Faltando a•cendientea y hexmano• y medio hermanos o-

hallándoae todos Htoe en impo•ibilidad ~ dar al.J.aentoa, la 

obligaoi6n alimenticia recae en los pariente• colateral•• -

dentro del cuarto grado (Art. 305, código civil). 

110 



b) LA DEU'Dl\ ALIMENTICIA DEL TESTADOR 

El testador quo puede disponer de sus bienes pata ...... 

después de su muerte, y en caso de que no haya designado he

redero a su c6nyuge o a suB hijos menores y a los hijos que

aiendo mayores nt. hayan contraído matrimonio y vivan honestA 

mento, o a •u• a1cendientea, o a Bus hermanos y demás p&rien. 

te• colaterales dentro del cuarto grado si están imposibili

tados o si de acuerdo con lo que dispone el articulo 1368 ... 

del c6digo Civil, en favor de dichas poraonas, cuando tiene

obligac16n de alimentarlas. El testamento en que no •e Hft!. 

le una pen1i6n alia•nticia en favor del cónyuge o de lo• pa

rientes que tienen derecho a pedirla del autor de la heren-· 

cia, •• denClllinará teatamento inoficio•o y como tal •• nulo

(Art. 1374 del c6digo Civil). 

S• llaman pret6rito• a loe acreedor•• al1Jnenti1taa -

olvidado• en el teataMnto. 

En un ca10 particular, la obUgaai6n de dar alimen

to• con• a cargo de 101 heredero•, en favor de la viuda que 

ha quedado en cinta. La viuda que quedar en cinta, deberá .. 

aer alimentlda con cargo a la 1118.Ba hereditaria (Art. 1643, -

c6di90 Civil). 
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Ea inoficiosa la disposici6n quo de sus bienes hace

ol donante si por la donaci6n queda en situación de no poder 

proporcionar alimentos a quienes debe proporcionarlos (Art.-

2348, c6diqo civil). 

e) EL PAOO DE L\ DEUDt\ 1JJ.MENTARIA 

El cuapliaiento de la obU9aoi6n de dar ali.lllentos -

. puedo reali&arse de dos aaneraa: 

a) De.aignando una pensión ccmpetente al acreedor aJ.! 
mentista1 

b) IneoJ:por:ándole al seno faai.Uar. 

llODM1-nte corresponde al deudor optar por la forma 

de pago que aea ..,oe gravosa para' ~l, aimpre que no exista 

iwpediMnt.o legal o llOX'al para ello. Sin tmbugo, el acree

dor puec'le oponerse a ser incorporado a la faailia del deudor, 

si u:i.5te causa fundada para ello. ca.pete al juez, aeg\Ín .. 

l.aa ci.J:cun8tanciaa, xet10lver aobre el particular (Art. 309, .. 

c6cli.go CivJ.1). 

Lil suprma corte de .JUaticia ha establecido que el -

derechos de incorporar al acreedor alillanti•ta a la famiUa

del deudor, se encuentra subordinado a una doble condici6n:• 
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a) que el deudor tenga una casa o domicilio apropiados, y b) 

que no exista i.tnpe1imento legal o moral para tal incorpora-

ci6n. 

Si se está aumpUendo la obligaci6n ali.mentista pnr-

medio do la incorporación a la familia del deudor sin opoai

ci6n del acreedor o si el juez c:c:apetente ha declarado que -

no existe causa que impida la incorporaci6n de.l acreedor a -

la familia del deudor al.imentista, el primero no puede aban-

donar la casa de quien de esta manera le da alilllentoe, sin -

conaentiaiento del deudor al.ilaentiata o sin que exi•ta causa 

justificada para ello. SO basta la existencia de la causa -

que justifique el abandono de la casa del deudor allaentista 

sino que cuando hay opoaici6n de eate últillo debe probarse -

ante el juez ~tente la existencia de esa causa que just.i 

!"ica el abandono de la caaa de quien se recibe aliaentos y -

ea el juu en ese caeo quien debe autorizar al acreedor, pa-

ra que aa aodifique la fot11a que ae han venido suministrando 

loa al.iaentoa en el seno de la casa faailiar del deudor para 

que .deapuéa de otorgada dicha autorización, la obligaci6n -

altm.enticia ae c:umpla por este mediante al pago de una pen-

ai6n suficiente, para sufragar las necesidadea del acreedor-

aliaentista. El juez deberá# atendiendo a circunstancias -

personales del acreedor y del deudor, fijar la cantidad U-
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quida de la ponsi6n en efoctivo y asegurar el pago de esa --

pensión de acuerdo con el articulo 317 del código Civil. 

Se transcribe en seguida una ejecutoria de la SUpre-

ma corte de Justicia: 

114295 Alimentos. El deudor alimentiata no tiene d!!. 

rocho a optar entro incorporar al acreedor al hogar y pagar-

la pensión. Debe resolverlo el juez. POr una tradici6n sa-

cular las cuestiones de alimentos lllUcho ae han dejado al Pt!!. 

dente arbitrio del juez, quien ae halla obligado a examinar

las circunstancias especiales del acreedor y del deudor, ta~ 

to desde el ángulo de eua respectivos antecedente•, para de-

cidir si dicho deudor debe cubrir loa alimento• en dinero en 

efectivo, o bien, incorporando a au acreedor o acreedores al 

seno de la familia•. 

"So considera desde un punto de viata, que ul po-

dr!a solventar obligaciones extraftas, aquella peraona a --

quien apenas alcanzan aus rentas para sufragar laa suyas.más 

urgentes. De manera que, cuando la• poaibilidadea econ6mi-

cas del deudor no le permiten pagar con facilidad la penai6n 

aliJDenticia a que •• halla obl19ado. puede llenar au deber -

incorporando a au familia al acreedor o acreedores alimenti!. 

tas, previa naturalmente, la apreciaai6n por el juzgador del 
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motivo determinante que se analiza. considerada la cues--

ti6n desde otro ángulo, en el ánimo del juez asimismo debe -

pesar la circunstancia de que, quien se encuentra en la ind! 

gencia no siempre debe considerarse sometido a la necesidad

frecuenternente humillante de tener que ponerse bajo pensi6n

on la caca del que debe socorrerlo". 

"Sin amhargo, debe insistirse en que, como nadie es• 

tá obli9ado a lo imposible, teniendo en consideraci6n que -

puede resultar mucho menos dispendioso para el deudor de ali 

mentes incorporar a su familia a su acreedor alimentario pa

ra alojarlo y sostenerlo, que sacar de sus recursos el monto 

de la pensión en dinero que resulte suficiente, ea obvio que 

previendo estos casos, el legislador pennite al juez que ha

ciendo uso de su prudente criterio, determine la soluci6n --

. más adecuada~·. 

En efecto, debe obaervarse que para que laa leyes ae 

apliquen se hace del todo necesario la realizaci6n de cier-

tos ~edios, ain loa cuales no pueden aquéllas actualizarse.

As! que, si faltan los medios, falta la condici6n indiapen•!. 

ble, esencial de la fUerza obligatoria de la leyi esta fuer

za obligatoria es imposible". 

"Si su aplicaci6n da por resultado que se ataquen o-
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destruyan derechos más respetables que en au sistema ha que

rido la misma ley proteger, si se producen males trascenden

tales que ese sistema sin duda alguna ha querido evitar re-

sulta incuestionable que entonces se viola su propósito fun

damental, su espíritu de coordinación, que se revela por --

fuerzas, unas veces latentes y otras veces en forma determi

nada y expresa. El sistema jurídico no puede querer la exi.! 

tencia contradictoria de preceptos que, aplicados en su sim

ple apariencia formal, s6lo pueden producir en la práctica -

injusticias o iniquidades". 

"Y a este resultado se llega si el artículo 267 del

C6digo Civil del Estado de Michoacán se entendiera en el sen 
tido de que el deudor alimentista puede libremente optar, en 

el cumplimiento de su obli9aci6n, por la asignación de una -

pensi6n canpetente a eu acreedor alimentario o por la incor

poración del propio acreedor a su familia pero que evidente

mente no es éste el sentido del precepto, resulta de la se

qunda parte del artículo que expreua 'Si el acreedor H OP2. 

ne a ser incorporado, canpete al juez aegÚn la• circunstan

cias fijar la manera de ministrar loa alimento•"· 

Texto que clara.mente pone en relieve que debe resol

verse confome al prudente criterio del juzgador quien debe-
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atender a las circunstancias pecuniarias del acreedor y del-

deudor, así como a sus respectivos antecedentes morales o de 

cualquiera otra !ndole, actos para ejercer alguna irafluencia. 

"De lo contrario, multitud de casos pueden presenta!:_ 

ne en que la incorporaci6n cesa buen pretexto para eludir el 

cumplimiento de obligación tan reapetabl~ y vital inclusive-

cano acontecería cuando, por existir serias dificultades en-,. 

tre acreedor y deudor aencillamente sería imposible que con-

vivieran, resultando que ee burlaría, aquel de la awna nece-

eidad de éste, mediante el empleo de la ley misma que ha qu!. 

tido protegerle. se deatxuiria o se hada precario o fUgaz, 

en otra• ocasiones, el derecho al ejercicio de la patria po-

testadJ porque ai el deudor, verbigracia el padre, opta por

la reincorporación, se deja a la mac:lre, que se hallaba al --

~uidado del hijo acreedor, sin su derecho de vigilancia, sin 

su personal protecci6n y cuidados al menor o inclusive se V,! 

r!a privada de su presencia, es decir, lo que la ley ha que-

rido que sea una medida de protección, se convertiría en una 

pen~ que prohibo la COnatituci6n por ser trascendental, cuan 

do en la madre ha habido más falta de su indigencia". 

"Es por eso que desde la ley segunda titulo 19 part! 

da cuarta, se estableci6 simplemente la reciproca obli9aci6n 
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de alimentarse los padree y los hijos1 pero no se ~asigna el 

sitio ni la manera como la obligación debe cumplirse". 

"De suerte que, si el hijo viene con uno de sus pa .. -

dres separado del otro, normalmente no puede obligáraele a -

que abandone los cuidados el que le acompafta para que su de

recho de acreedor alitnentista pueda hacerse efectivo que en

el entendido de que no menos respetable ea el derecho a la -

cOlllpan!a de su hijo del progenitor qtie lo tiene bajo vigilan 

cia y cuidados, siempre que no milite, natural.mente, causa -

leq!t.ima de excepci6n". 

"En concluei6n, debe adaú.tir•• que, .cuando implique

la reincorporaci6n del acreedor alimentiata en el hoqar del

deudor, la violaci6n de otro• dereahoa, tal CCllOO el ejercido 

de la patria potestad, aquélla no puede ni debe decretu:ae a 

meno• que la eituaci6n pecuniaria del deudor, materialmente; 

no le pe.t1d.ta pagar la penai6n correapondiente y aiempre na

tw:alaente que, en viata de ••ta aituaci6n, el reclamante no 

•• oponga a la reincorporaci6n, todo lo cual el juzgador 4 ... 

be apreciar prudentemente. Dicho lo mismo en foma más bre

ve i carece el deudor del derecho de opci6n y a6lo podrá reiz!. 

corporar al deudor aliJnentiata al aeno de au familia, cuando, 

no exiatiendo 101 impedimento• arriba precieadoa, •• halla,-
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además, absolutamente imposibilitado de cubrir en dinero la

ponsión suficiente". 

Directo 2017/1955, Salvador Pedroza Gonzaqa, rat:Nel

to el 4 de julio de 1956, por unanimidad de 5 votos. POnen

te, el oel'ior Garc!a I<OjM. Si el acreedor allaenti•ta es -

uno de loa c6nyuges que ha d~dado el divorcio o ha obten!. 

do sentencia de divorcio de quien ha de recibir alimentos, -

·no procederá la incorporaci6n al seno de la familia de este

art!culo 310 del c6diqo civil. Taapoco procederá la incoX'P2 

ración, por azonee de orden moral, en el caao de coatuabr••

depravada• del deudor o de ataque• contra el pudor o hon••t! 

dad de la acreedora alillenticia, cuando 6at.a •• una 111Ujer -

caata y honesta y particulu.ente cuando H trata de un ...... 

nor de edad. Por razone• obvia• en ••t.o• cuoa, la acreedo

ra alimenticia puede abandonar d .. de luego la caaa ele la fa

inilia del deudor y eolicitar pot1terio~te 4•1 juu la r••.2 

luoi6n ¡¡obre la forma de pago de la deuda aU.nticú. 

d) ASEGURAMIENTO 

Deade el punto de viata jud4ico y atendiendo a la -

finalidad de la deuda alimenticia, que •• la da ayuda entre

lo• miebro• de la fwlia, el pago de ••ta obU.gaci6n •• 9!. 
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rantizable a solicitud del propio acreedor, de sus ascendien 

tes que le tengan bajo su patria potestad, del tutor, de los 

hermanos y de los demás parienteo colaterales dentro del ~

cuarto grado y aún a petici6n del ministerio público. 

Siendo los alimentos de inter&s público, la ley no -

sólo ha concedido acci6n para pedir el aseguramiento de los

mismos al acreedor alimentario, sino también a otras perso-

nas que pueden estar jurídicamente intexeaadas en el cumpli• 

miento de dicha obligaci6n. Por eato se da acción a los a1-

cendientes que tenga al menor bajo au patria poteatadJ al t:!:l 

tor en relaci6n con loa incapacitado11 a los hermanos y de-• 

más parientes colaterales dentro del cuarto grado y al mini,! 

terio público. Respecto a loa aacendientea que ejercen la -

patria potestad o al tutor, debemoe decir que por ser lo• r,! 

preaentantes legales de loa menores incapacitado1, les co--

rresponderá el ejercicio de la acción para exigir alimento•. 

De lo contrario, al reconocer la ley ese mismo derecho a 101 

hermanos, a loa colaterales dentro del cuarto grado y al mi• 

nisterio público, ya no lo hace por virtud de la repreaenta

ci6n jurídica, sino por el principio de in~er6a público que

existe en eata materia. cuando no pueda exiltir la repreaen 

taci6n jurídica del acreedor alimenticio, se nanbrad por el 

juez un tutor interino en los téxminos del artículo 316 del-
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c6di90 Civil, quien ser& el que intente la acci6n correspon

diente. Es frecuente que exista conflicto de interés entre-

el acreedor alimentario y los que ejerzan la patria potestad 

o tutela, cuando sean estos últimos quienes deban satisfacer 

la obligaci6n de alimentos. En tal hip6teaia no podrá el r,! 

presontante legal enderezar su acci6n en contra de sí mismo-

•¡. por lo tanto, la ley estatuye que se nanbrará un tutor in, 

terino al menor o incapacitado para que fomule la demanda -

correspondiente. 

El aseguramiento de 101 alimento• aegún el artículo• 

317 del c6dic¡o Civil puede consistir en hipoteca, pi:enda, -

fianza o depósito en cantidad baatante a cubrir los alimen--

tos. El significado que tiene el téJ:lllino relativo al •aaegy, 

ramiento" ea distinto en los artículos 315 y 317, pues en el 

primero se comprende no a6lo la garantía que podrá exi.9iJ:ae

por el acreedor al deudor, sino taabi6n la exigencb miama,

mediante juicio de la prestaci6n aliaent:axia. Ea decir, al

enUlllerar el precepto las personas que tienen acci6n para pe

dir el aseguramiento, comprende tanto la acci6n para exigir

el pa90, como para obtener la garantía a que alude el artiC!!_ 

lo 317. Es frecuente que exista conflicto y concretarlo a -

la facultad de exigir la garantía real o per1onal por canti

dad bastante para cubrir 101 aliaento•. 
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Para pedir y obtener el aée9'1ra.miento del pago de la 

deuda alimenticia, no se requiere, como ocurre en ot.J:'o tipo

de obligaciones, que el deudor haya incurrido en incwnpli--

miento. En la deuda alim<',nticia no se xequiexe que el deu

dor so nie<¡Ue a cumplir con ese deber, el art!aulo 317 del -

Código civil provee a quien necesita aliment;;>a de una acci6n 

cautelar de aseguramiento para garantizar de modo fechacien- . 

te de pa90 puntual de las cantidades fijada• previamente por 

el juez, ha de recibir el acreedor a titulo de penai6n aU-

menticia. 

e) EX'l'INCION DE LA. OBLI~CION 

La obligaci6n de prestar alilnm\toa, ct•a en cua1---

quiera de los caso• en que deeaparezoa alguna de la• conc:U.-

ciones a que se sujeta su existencia, ea deair:, J.a poaibili

dad de darla, o la necesidad de recibirla. 

Asi cano el nacimiento de la obligaci6n alimen~ia .. 

depende de la. realizaci6n de las dos condicione• w1pendva1: 

una re~ativa al acreedor, la necesidad de p«tixlo•, otra re

lativa al deudor, la posibilidad de pre1ta.rloe, la 1ubaisten. 

cia de esa obligaoi6n, depende de que aubai1tan la• dos con

diciones que deben X'eunirso para extinguirlaa: la deaapari .... 
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ci6n de la necesidad del acreedor o la imposibilidad del dey_ 

dor para preatar los alimentos. 

conforme al articulo 320 del c6digo Civil: "Cesa la

obligaci6n de dar alimentos: I.- cuando el que la tiene car!,_ 

ce de medios para_cwnplirla: II.- cuando el alimentista deja 

de necesitar los alimentos: III.- En caso de injuria, falta

º dafto graves inferidos por el alimentista contra el que de-

be prestarlos: IV.- cuando la necesidad de los alimentos de-

penda de la conducta viciosa o de la falta de aplicaci6n al-

trabajo del11¡,alimenti1ta, mientras subsistan estas cauaaa7 v.-
~. . 

Si el alimentiata, sin consentimiento del que debe dar loa .. 

alimentos, abandona la caea de éste por causas injustifica--

das". 

Cada una de las causas de extinci6n de loa alimento• 

depende de su naturaleza jurídica que hanos venido caraater! 

zando a través de loa dbtintos atributos analizados con an-

terioridad. 

En efecto, la primera de dichas causas se refiere a-

la extinci6n de la obligaci6n alimentaria por carecer el de!! 

dor de loa medios necesarios para cumplir.a Siendo propor-• 

cional dicha deu4a en los téx:minos del artículo 311 del c6d,!. 

go civil a la posibilidad del deudor y a la necesidad del --

123 



acreedor~ ea evidente que cuando desaparezca la primera ten-

drá también que extinguirse la acci6n correspondiente para -

exigir alimentos. Asimiamo, en el momento en que el alimen-

tista dejo de necesitarlos, ae extinguirá su derecho, corno -

lo establece la fracci6n II del artículo 320. Las causas --

que regula la fracción III consistentes en injurias, faltas-

o danos graves inferidos por el acreedor contra el deudor, -

toman en cuenta el deber de gratitud que existe corno base en 

el derecho de alimentos, puea la ley ha elevado a la catego-

ría de obli9aci6n jur!dica una obli9aci6n moral que impone -

la consanguinidad tornando en cuenta 101 lazos de carifto o --

afecto que evidentemente existen entre loa parientes. Por -

lo tanto, cuando no s6lo H rcnpen esos vincn¡loa, sino que -

la conducta del alimentista llega al grado de violar el de-

ber de gratitud que e:xhte ocno compenaaoi6n al auxilio que .. 

recibe, ea de equidad que cese la obligaci6n alimentaria. 

Tenemoa una situaci6n an&loga en el caso de donaci6n, puea -

confo=e al artículo 2370 del c6digo Civil, "La donaci6n PU!. 

de aer revocada por ingratitud& I.- Si el donatario comete -

algún delito contra la persona, la honra o lo• bienes del dg, 

nante o de los ascendientee, descendientes o c6nyu9e de é1ta1 

II.- Si el donatario rehuaa socorrer, aegÚn el valor de la -

donaci6n, al donante que ha venido a pobreza 11
• En eate ca10, 

el deber de gratitud que se impone al donatado es una cona! 

124 



cuencia de la liberalidad que ha recibido el donante. Tra-

tándose de los ali.Jnentoo, aún cuando no existe propiamente -

una liberalidad, si debe respeta:C' la ley el deber de grati-

tud que la moral impone y, por lo tanto, sancionar la viola

ci6n al mismo con la pérdida del derecho. Es as! como se -

eleva a la categor!a de obligaci6n jurídica una obli9aci6n -

moral que en otras circunstancias no podría producir las con 

secuencias estrictaJnente jurídicas que se derivan de su vio

laci6n. 

En la fracción IV del artículo 320 H conligna una -

solución de estricta juaticia al privar de alimento• a la -

persona que por conducta vicioaa o falta de aplicaci6n a1 -

tl:abajo, carezca de lo necesario para subaiatir. 

En el Derecho francés no exiate esta aoluci6n da --

equidad y por esto se ha criticado duramente a un li1tema en 

el cual la ociosidad o la conducta viciosa pueden aer en re1. 

lidad las f\lentes de un derecho, tolerando la lay di.recta o

indirecta.mente esa clase de actos inmorales. eor otra parte, 

es evidente que un sistema en el cual se imponqan cargos a -

quienes tienen los elementos necesario• por llU dedioaci6n al 

trabajo y se beneficie a quienes carecen de tales elemento•

por causa• que les son imputables, tend.r& como 16gica con•e-

125 



cuencia la de aniquilar el esfuerzo individual, o bien, aer

una fuente inagotable de conflictos continuos por contrariar 

los sentimientos más fimo.mente arraigados en el hombre, que 

necesariamente se rebelará contra tales injusticias. 

Por último, en la fracci6n V ae considera que el al! 

mentiata pierde todo derecho cuando sin consentimiento del -

deudor abandona la casa de éste por causas injustificables.~ 

También en este aspecto es encomiable nuestro sistema para -

no fomentar en los acreedores por alimentos la esperanza il! 

cita de recibir pensiones abaondonando la causa del deudor,

así como para no hacer máe gravosa de una manera injusta la

ai tuación de este último al duplicarle de manera innecesaria 

múltiplos gutos que pueden evitarse si el alimentista penn_! 

nece en su caea. También el sistema francés en este aspecto 

permite como re9la general la posibilidad de exigir alilllen-

tos en forma de pensi6n, llegándose a la consecuencia anti-

econ6rnioa que se ha seflalado, pero en parte se modera este -

resultado al permitir que el deudor incorpore al acreedor en 

su <ioJ:nicilio tratándose de los padres o ascendientes respea• 

to de sus hijos o nietos menores de edad. 

Finalmente, la muerte del acreedor al.imentista baae

cesar la obligaci6n de dar alirnentosr pero no necesarimnente 
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la muerte del deudor extingue CJBa obligac:l.6n, porque, cano -

ya se explicó, el a6nyuge, loa hijos y en algunos caaoa la -

concubinn, tienen el derecho de exigir alilDentos a loa here

deros testamentarios del deudor al.iJllentiata, ai aon pret6ri

tos en el testamento (Art.s. l368 y. 1375 del código Civil). 

INSUFICIENCIAS LEGALES EN IA OBLI~CION ALIMENTICIA. ruran ... 

te .el cuxao del presente trabajo hemoa analizado la• difer~ 

tes características, el origen y la naturaleza de la obliga

ci6n alimentaria. como hemos podido apreciar, el legislador 

mexicano ha cubierto casi todas las lagunas jur!dicas que -

versan sobre alimentos. Sin embargo, consideramos que aún -

existen algunas deficiencias legales al respecto que no han

sido satisfechas completamente. Al re.pecto diremos, en p:r:J:. 

mer término, que l..a concubina fue olvidada por el legislador 

al no concederle el derecho a pedir alimento•. 

Hemos hablado anteriormente de la deuda alimentaria

del testador haciendo inérito a que éste debe dejar alisnentos 

a la tnujer con la que vivió COlllO ai fueee au 11arido, o con -

la que tuvo hijos, durante loa cinco aftoa que precedieron a

au muerte, siempre que hayan pemanecido Ubre• da matrimo-• 

nio. pero, ¿por qué durante el concubinato no tiene derecho 

a pedir alimentos? Bate es un grave problaaa, ya que a.ctua! 
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mente so ha regulado jurídicamente al concubinato como una -

uni6n de grado inferior al matrimonio, a la que nuestro c6d!, 

90 civil vigente tiende a dar efectos jurídicos entre las -

partes, y no s6lo para beneficiar a los bijos. Independieu

temente de las disposiciones que facilitan la paternidad y -

la prueba de la f1liac.i.6n, se ha reconocido en el articulo .. 

163~ del c6digo civil del derecho de la concubina para here

dar de la sucesi6n leg!tima del concubinato cano lo hesnos -

visto en líneas anteriores. 

También hemos visto que a la concubina se le permite 

exigir una pensi6n de alimentos dentro de las limitaciones • 

mismas del caudal hereditario. Pero, ¿por qué entonces no se 

le concede el derecho a pedir alilllentos a la concubina si la 

deuda alimentaria se fundalllenta en el parentesco que crea el 

derecho y la obli9aci6n de los tnilJJllOI? 

Al efecto diremos que si e: concubinato es una uni6n 

de hecho, que siendo al principio una uni6n que en cualquier 

manento puede destruirse, disolver, ha logrado permanencia • 

estabilidad, e1 decir, haya espontaneidad, ainceridad en la

uni6n y si esa uni6n tiene aocialmente la isnportancia de ser 

base de una familia, si ha habido hijos, si la concubina se

inantiene en una ct:.nducta igual a la de la esposa1 no vanos .. 
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la raz6n por la cual no venga la ley en auxilio de ella e r!_ 

conocer determinados derechos como el derecho a alimentos, -

para quo no pueda ser abandonada en cualquier JDOalento y cuan, 

do quiera el concubina.do. se coll•idera que existe una fami 

lia formada, as! que el legislador no puede pexmanecer indi

ferente ante este hecho. 

Es necesario hacer cuanto anteB un eatudio al rHpflS!. 

to para cubrir esta insuficiencia legal que aún subaiate en

nueatra obliqaci6n alimentaria. 

A continuaci6n har411l<>• alusi6n a o~o punto que con~ 

aideramoe presenta una insuficiencia legal, y que •• de vi

tal importancia. 

Al efecto cli.rcnoe que u precieo hace u.na observa

ci6n al art!c:ulo 311 del c6cligo Civil. Dicho ut!culo1 no•

dice; "LO• al.Uoentos han de Hr proporcionado• a la poaibil! 

dad del que debe darlo• y a la neceaidad del que d-1:le reci

bir los". En nueatra le9id.aci6n el jues debe en cada caao -

concreto dete:cminar eaa proporci6n. Ea evidente que el juez, 

a pesar de tener los elemantoa suficiente• para CS.tezminar • 

loa alimento•, 101 fije en una proporci6n aproximada de - ... 

acuerdo a au criterio y que por aer 6ate un ac hwaanot eaté 

sujeto al error. Ea decir, no puede exigir•• al juez que --
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proceda con criterio matemático infalible al fijar la pen--

si6n alimenticia, pero en la mayor!a de los casos se calcu-" 

lan los alimento~ en una proporci6n muy inferior a la que -· 

realmente corresponde. 

De acuerdo con la ley, los acreedores alimenticios -

merecen la debida protecci6n jurídica, pero es la vez que en 

xnuchos casos una familia tiene que vivir con alim6lltos que .. 

correspondieron a una tercera o cuarta parte del ingreso to .. 

tal del deudor, quedándoae áste para au sola subsistencia -

con la mayor parte de loa 111i111DO•. 

'hmbi6n podemos precisar que cuando ae exigen ali.man 

to• por virtud éiel divorcio y el acreedor alimenticio tiene

un "estándar" de vida elevado. ee decir que vive en bonanza, 

no •• le puede fijar una penai6n alimenticia inferior a eae

IDOdo de vida, ya que aua necelidadee son un poco fuera de lo 

común, e• decir, 8i wia peraona ccxmín y corriente puede vi

vir con C:CNCO MIL PESOS snensualee, otra que viviera en la -

opulencia no lo podr!a hacer. 

Consideramos que la pxoporc:ionalidad en lo• alimen·

tos tiene un carácter •ramente wbjetivo que no •• apega a

la realidad de la obli9aci6n miaMl que e• la aub•i•tencia, -

•ino que se propone regular cada caeo eapec!fico de acueJ:do-
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al criterio de un juez que está en la mayaria de los casos ... 

sujeto a error. 

En l!nea• antedorea hemo• hecho 111irito a algunos v!, 

cios que condderamoe aún pre•enta la obligación alúlentaria 

y que todav!a no han sido aatiefecho• por nuo•t:J:a l99i•la-

ei6n. A coutinuaci6n, en el capitulo •iguiente, hareo• men 
oi6n a alguna• otra• ineufioieracia• legal•• que la. obligu-~-

· ci6n alúlentaria preaenta en su procedimiento. 
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CAPI'l'OW V 

EL JUICIO DE ALIMENTOS Y SUS 
INSUFICIENCIAS LEG\LES 

a) El juicio aumario. caracte
r!sticaa 

b) El juicio eapecial. caraot!. 
daticaa 

e) Diferencia• entre el juicio
aumario y el juicio eapecial. 
Insuficiencia• legal•• 



a) EL JUICIO SUMl\RlO 

con el estudio de este capítulo daremos por termina

do este trabajo de tesis a través del cual analizaremos las

características que tenia el juicio sumario y las que tiene-' 

el nuevo juicio especial, as! como l4s diferencias entre uno 

y otro. 

Es necesario, antes de dar principio a nuestro tema, 

hacer una aclaraoi6n respecto a las refonnaa que ha tenido -

el C6di90 de Procedimientos civiles en relaci6n a loa proce

sos 8\lltlarios. 

La Reforma de 1973 auprimi6 en foX'll\il radical el VOO!. 

blo awnariainente y derog6 el juicio ~umario, convirtiendo en 

ordinarios todoa loa proceaoa, con exc:epc:i6n de 101 que den2 

min6 juicio• eepecialea. 

La idea que tuvo el legialador fue dar agilidad a -

los proceso• civiles y para lograrlo e1tableci6 el juicio O!', 

dinario único, abolió 101 juicios sumario• cuyo• plazoa eran 

brevea y, al convertirlo• en ordinario1, ampli6 lo• plazo1,-
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logrando que todos se unificaran en la ampliaci6n de los té!_ 

minos judiciales, que ahora se prolongan al establecerse co-

mo días inhábiles todos los sábados del af\o (Art. 64, c6digo 

de procudimientos Civiles). 

Sin embargo, la reforma tuvo que detenerse ante alS)! 

nas situaciones jurídicas ~ue no pudieron entrar al juicio -

ordinario único y se establecieren juicios especiales que s~ 

llevaron a las controversias de orden familiar entre otros. 

La palabra "incidentalmente" substituy6 a "sumaria--

mente" y ahora se tramita en juicio ordinario todo procedi-

miento que podía ourgir en los proce1os universales y que an, 

tes de la reforma se tramitaba en juicio sumario, el cual a-

continuaci6n vamos a estudiar, 

Los juicios uwnarios eran los proce101 que por la n!_ 

turaleza del derecho substantivo requerían un trámite con ~-

brevedad de plazos o de solemnidades. 

El artículo 430 (ya deroqado) en sus 17 fracciones -

enunciaba esos problemas, incluyendo un procedimiento sumar!, 

siulo para la clasificación de impedimento• matrimoniales. 

La tramitación rápida de los juicios auma.rioa por --

brevedad de plazos aparece de las siguiente• dispoaicioneas-
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el t6rmino para contestar la demanda era de cinco díaa1 se -

omitía el t6rmino para ofrecer pruebas ru~s éstas debían --

ofrecerse desde los escritos de demanda, contestación y allt! 

riormonte on los de réplica y dúplica¡ la audiencia do prue

bas y alegatos sa fijaba desde el auto inicial y te6ricamen

te nunca podía sor dospuós de los trolnta días del emplaza-

miento, ttunpoco babia término extraordinario de pruebas ----

(Art. 442) derogado. 

En el articulo 442 se establecía una regla general -

por lo que respecta a la tramitaci6n de los juicios sumarios1 

les eran aplicables las disposiciones del juicio ordinario y 

en especial las relativas a la recepci6n oral de las pruebas, 

con excepción de las modificaciones que derivan del Qapítulo 

primero del t!tulo séptimo del Código de Procedimiento• Civ! 

les. 

108 esoritoa que fijaban la controversia debían •a-

tiafacer los requisitos fijados para la demanda y cont.eata-

ci6n de'loa juicios ordinarios, pero el actor y el demandado 

deb!an ofrecer pruebas, el primero en su demanda y el aegun

do en la contestación de ln demanda. 

El ofrecimiento de las pruebas en estos escritos de

bía estar sujeto a las disposiciones de los artículos del --
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291 al 297 del código de Procedimientos Civiles: no obstante 

que no se mencionaban ni la prueba confesional ni la de ins

pecci6n judicial en el artículo 434, es obvio que en esos e! 

critos debían ofrecerse esas pruebas. 

La recepci6n y práctica de las pruebas se hacía con

suj eci6n a lo dispuesto ahora en el capítulo v, secci6n X -

del Título Sexto, que se denomina "de la audiencia" y antes-

11de la recepci6n ora 1 de las pruebas". 

i:.os alegatos debían ser verbales: sin embargo, po--

d!an presentarse conclusiones por escrito. cuando se hacía

valer la recomendaci6n, el trámite debía ser análogo al prin, 

cipal, ea decir, debian ofrecerse pruebas desde el escrito -

en que se proponía la reconvenci6n. Sin embargo, debe tene!:. 

se presente que el juicio reconvencional debía baaarae en ªl:! 

pueatoa cuyas acciones se tramitaban sumariamente. 

Las sentencias incidentales y definitivas se dicta-

han en la audiencia misma. Respecto a las incidentale1, no

ae fijaba la forma que debían tener, en cambio, para la def! 

nitiva, se establecía que debía 1er breve y conciear esta -

dispo1ición debe concordarse con el derogado artículo 88 que 

concedía tres días para engrosar el fallo. cuando el juez -

debía examinar docwnentoa voluminosos, ae le concedían tres-
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días para dictar el fallo, según él art!aulo 439. 

Para entrar al fondo de este capítulo, dar&mos una -

breve noci6n del origen de loa juicios eumarios. 

El procedimiento sumario tiene su origen en el Dere

cho can6nico, siendo su fuente principal la Blla Clementina

Saepe, del Papa Clemente v, dada en el afto 1305. Eate proc_! 

dimiento tenía un carácter riqurosamente oral, frente al co

tnún que era rigurosamente escrito, concentrando toda la dis

cuai6n en una sola audiencia y diatinguiéndo•e también por -

los amplios poderes e iniciativas ~:ue en él ae reservaban al 

juez. 

Modernamente, este procedilliento, frente al ordina-

rio "amplio y detallado, preeenta el carácter de una abrevi.1, 

ci6n y compendiosidad de formaa. que pendte llegar con rap!, 

dez a la meta, a la cual conduce por un cuúno Ñ• largo el

proc:edimiento ordinario: la diforenaia no •e refiere a loa -

efectos de la providencia final, sino a la mayor rapidez con 

la cual se con1igue por esta vía obtenerla". (1) 

Para calamandrei son sumario• "todo• lo• proc•diai•n. 

toaeepecialea en los cuales la cognici6n tiene lugar on foI, 

(1) calamandrei, In•titucionee de Derecho civil. 
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ma compendiosa y abreviada", y oral, como dicen los maestros 

Castillo Larraftaga y Rafael de Pina. 

En la práctica, nuestro juicio &Ul11ario no satisfacía 

las aspiraciones del legislador de obtener una soluci6n ráp! 

da y económica de las cuestiones a que se refiere el deroga

do articulo 430 del c6digo de Procedimientos Civiles. 

Esta realidad era una consecuencia de la err6nea in

terpretaci6n que en loa medios judiciales se daba a loa pre

ceptos del c6di90 de Procedimientos Civiles que regulaban el 

juicio sumario y a la conaiquiente introducci6n de prácticas 

vicioaas que lo convertían frecuentemente en un juicio tan -

largo y costoso como el ordinario, sin olvidar la mala fe de 

loa defenaorea de las partea, que colaboraban a eata lenti-

tud de manera bastante eficaz. 

El c6di90 de Procedim.ientoa civil•• para el Di•trito 

y Territorio• Federalea preceptuaba en •u artículo 430 (der~ 

gado), Fracci6n IX que ae tramitarían sumariamente entre --· 

otroai 

Fracción II ••• LOa juicio• de alimentos. 

El procedimiento en los juicios sumario• de alimen-

to• era el siguiente: 
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En los casos de las fracciones VI, VIII y XVI (en -

los que más bien que juicio &UJ11ario, ae trataba de juicio e~ 

marísimo) no se requería más aoleanidad que oir a las partea1 

recibir pruebas y dictar la resoluci6n, todo en un solo acto. 

En los demás y dentro de los cuales so encuentra el juicio -

de alimentos, ee iniciaba con el eacrito de demanda, en la -

que se debían llenar los requisito• de la del ordinario, del 

que se corre traslado al actor para réplica por tres díaa f!, 

tales, y de ésta por igual t6J:11lino al demandado 

Las partes ofrecían las prueba~ en los escrito• que

fijan la controvereia. Desde el dÍa en que se mandaba empl!. 

zar al demandado se seftalaba día y hora para la audiencia de 

pruebas y alegato• que nunca se debía celebrar (en teor!a) -

después de los treinta días del eapla&aaiento. 

El juez en el acto de la audiencia, deapuéa de fijar 

~l debate, recibí.a de laa prueba• ofrecidas, las que admitía 

y que eatrictamente ae relacionaban con la controversia, ha

ci6ndoae la recepci6n y práctica oralaaente. Loa alegato• -

eran verbales, pudiendo preaentarae la• concluaionea por ••

crito. 

Si en la conteataci6n de la demanda •• oponía la ex

cepci6n de falta de pereonalidad en el actor, no H int•r:n1!!, 
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p!a el curso del juicio. Principiaba la audiencia recibien

do las pruebas relativas a eaa excepci6n, reaolviéndoae el -

punto. cuando se desechaba la dilatoria se entraba 'en el -

fondo del negocio para ocuparae de las demáa excepcionear •i 

se declaraba procedente se euapend.!a la audiencia, y en caso 

de que el superior revocare la determinaci6n, •• citaba de .. 

nuevo a la audiencia de prueba• y alegato•. 

La sentencia H dictaba en la audiencia lliaia, a me

nos de que la1 prueba. doculllentalea fueran vol\lllinoaaa, en .. 

cuyo caso el juez gozaba de un plazo de tr.. cU'.a• para dic-

tarla. 

En eatoa juicio• no eran adlahil>l•• la reconvenci6n

ni la c0111peneaci6n, Bino cuan~1 laa accione• en que •• fund!, 

ban estuvieren tulbién aujattaa a juicio 8\lllllrio. 

b) EL JUICIO ESPECIAL. CARACTBRISTICAS 

A manera de introducoi6n~ diremo• que la palabra -

"J\licio" tiene 1u origen en el Derecho Ra1ano1 proviene del

vocablo JUdicare y que quiere decir declarar el derecho o -

aplicarlo. 

Por lo que reapecta al t6raino "•8pecial•, 6ate •• -
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de uso nuevo, y se desprende de las reformas habidas al C6d!, 

90 de ProcedimientoA Civiles para el Distrito y Territorios

Federales, según decreto de 1973 y publicado en el Diario --

Oficial el 14 de marzo del mismo afto, ya que antes de esta -

reforma se le llamaba juicio sumario. Esta nueva modalidad-

del juiuio especial de alimentos, está consignada en nuestro 

C6digo Procesal vigente, er, su t!tulo decimosexto de las CO!!, 

troversiaa de orden familiar y que a oontinuaci6n expondre--

1!10Bl 

El titulo al que hacemos mérito dice en su articulo-

940 que "todos los problemas inherentes a la familia 1e con

sideran de orden público, por constituir aquélla la integra-

oi6n de la sociedad". Por lo tanto, debemo• tomar en cuenta 

que el legislador, al hacer alusi6n a las controversias de -

orden fllllliliar, quiso proteger de una manera eficaz a la fa-

milia. 

El articulo 941 del c6di90 de Procedimientos Civiles, 

en au parte conducente, nos dice que el juez de lo fa.miliar• 

estará facultado para intervenir de oficio en los asunto• -

que afecten a la familia, especialmente tratÚldose de meno--. 

res y de alimentos, decretando las medidas que tiendan a pr!, 

servarla y a prote9er a sus miembros. En los miamo• asunto•, 
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con la salvedad do las prohibiciones legales relativas a aJ.! 

mento~, el juez deberá exhortar a los intereaados a lograr -

un av&nimiento reaolviendo sus diferencias mediante convenio 

con el que pueda evitarse la controversia o por terminado el 

••procedimiento 11 • 

Como re d~•prende del ut!oulo anterior, una vez más 

se reafirma la 1ntenc16n del l•gi•lador de proteger a la fa

milia al facultar al juez de lo familiar para intervenir en

eatoa asunto• de oficio, facultándolo al mimno tiempo para -

que decrete la1 medid•• neceaariaa para preae:rvarla. 

En el ordenaaiento que •• aateria del preHnt• estu

dio se hace alua16n a que no •• neceaario llenar deteJ:1Dina-

daa formalidades para acudir ante el juez 4• lo familiar ·-

cuando •• •olicite la declaraci6n, preae:rvaci6n o conat1tu-

ci6n de un derecho o •• alegue l• v1olaci6n del aillO o el -

deaconoci.mhnto de una obligac:i6nr tratándoae de aU..nto• -

ae podd acudir al juez de lo fudliar por Hcrito o por coe, 

parecencia pereonal en lo• cato• a que •• refiere el artícu

lo 942 del c6digo de Proaedialento• civil•• que emprende •!!. 

tre otro• lo relativo a loa aU..ntoa. Dice •l ut!culo 943 

del c6digo de Proaediaientoa Civil.. que ae debed uponar -

de una manera breve y concisa lo• hecho• 4e que ae trate la .. 
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controversia. con las copias respectivas de esa c0111parecen-

cia y con los documentos que en su caso le presenten, se le-

correrá traslado a la parte contraria, la que deberá compar,!. 

cer en la mi•= farma dentro del término de nueve d!as1 en -

las iniamaa comparecencias las partes daberán ofrecer las ---

pruebas que conaiaeren neceaarias para el esclarecimiento --

del litigio. Una vez que ae haya efectuado el traalado, el

juez deberá set'ia.lar el d!a y la hora para la celebración de• 

la audiencia respectiva. cuando ae trata de alimentos, ya -' 

sean provisionales o lo• que ae deban por contrato, por tea-

tainento o por diapoaici6n de la ley, el juez fijar¡ a peti--

ci6n del acreedor, •in que aea necesario que 1e le notifique 

al deudor, una penai6n alimenticia provisional, mientra• ••-

da por terminado el juicio. El milmO emitid tal decbi6n. 

El articulo 946, en au parte conducente, nos die• --

que el juez y la• parte• podr¡n inte~ro9ar a 101 te1ti901 -

respecto de loa punto• controvertidos, teniendo libertad pa

ra formular laa pregunta• que conaideren convenient .. , aiein-· 

pre y cuando 61ta• no ••~ contraria• a la moral o al der..-

cho. 

La audiencia a que 1e refiere el artículo 944 •• --~ 

"llevará a cabo en \Ul drmino de treinta d!u contado• a pa¡, 
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tir del auto que ordene el traslado; si por cualquier cir--

cunstancia la audiencia no puede celebrarse, ésta se verifi

cará dentro de los ocho días siguientes, en la inteligencia

de que la demanda inicial deberá ser proveída dentro del té,t 

mino de tres días (Art. 947). Las partes presentarán a sus

testigos y ~eritos. cuando eotos estén imposibilitados de -

no poder hacerlo manifestándolo así bajo protesta de decir -

verdad, el juez ordenará al actuario del juzgado la obliga-

ci6n de citar a los primeros y de hacer saber su cargo a los 

segundos, citándolos para la audiencia respectiva en la que

deberán rendir su informe. Dicha citaci6n se hará con aper

cibimiento de arresto haata por quince d!as, de no canpare-

cer el testigo o el perito sin causa justificada y al prOlll.9, 

vente de la prueba, de imponerle una multa hasta de ------

~ 3,ooo.oo en caso de que haya equivocado el domicilio de -

los testigos o que resulte inexacto, o si se prueba que aa! 

lo hizo con el fin de retardar el procedimiento, sin perju! 

cio de que ae. denuncie falsedad. 

Las partes, en caso de que se ofrezca la pxueba con, 

fesional, deberán ser citados con aperoibi.Jniento de ser de" 

claradas confeaas de las posiciones que se lea articulen y

sean calificadas de legales, a menos que se acrediten una -

causa jus~ificable para no asistir (Art. 948, C6digo de Prg 
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cedimientos civiles). De ser posible se pronunciará la sen

tencia en el mismo momento de la audiencia de una manera br~ 

ve y concisa¡ cuando no fuere posible se hará dentro de los

ocho días siguientes. 

La sentencia es apelable en el ~fecto devolutivo tr.!'!. 

tándose de alimentos, en la que si la parte recurrente care

ciere de abogado, la sala solicitará la intervenci6n de uno-

· do oficio, quien 9ozará de un término de tres d!aa más para• 

conocer del asunto a efecto de que haga valer loa agravios o 

cualquier derecho a nombre do l~ p~te que está asesorando.

El c6d!90 de Procedimientos Civiles aeftala que las reaoluci2 

nea que vencen sobre ali.mento• que fueren apelado•, se ejecy, 

tarán sin fianza (Art. 951, c6digo de Procedimientos Civi--

les}. 

El legislador ha tratado de proteger al núcleo fami

liar otorgando facultades al juez para que adopte medidas -

. provisionales a fin de garantizar el bienestar de la llÜ.IQlla,

tratándose de recusaciones y excepcione• dilatorias y a tal

efecto el c6di90 de Procedimientos civiles, en aua artículos 

953 y 954, respectivamente, nos habla de eatoa caao•: 

Art. 953: MLa recusación con causa o sin ella, no P9. 

drá impedir que el juez adopte las medida• provisionales so-
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bre depósito de personas, alimentos y menores 11
• 

Art. 954i "Ninguna excepci6n dilatoria podrá impedi1.' 

que so adopten las referidas medidas. Tanto en este caso 02 

mo en el del artículo anterior, hasta después de tomadas di-

chas medidas se dará el trámite correspondiente a la cues-

U6n planteada". 

Como se puede apreciar er1 los ordenamientos antes c.t, 

tados, el juez podrá decretar las medidas provisionales nec!_ 

sarias que crea convenientes a fin de mantener un equilibrio 

dentro de la familia, no obstante que se interpongan loa re-

cursos legales correspondientes. 

Finalmente. el C6di90 de Procedimiento• Civiles seft!. 

la en su articulo 956 referente a la• contx'over1ia• de orden 

familiar, ••que en todo lo no previsto regiJ:án la• reglas ge-

nerales de este Código de ProcediJnientoa Civiles, en cuanto

no se opongan a la• diapo11icionee del pi:eaente título". 

e) DIFERENCIAS EN'l'RE EL JUICIO St,JMARIO Y EL 
JUICIO ESPECIAL. INSUFICIENCIAS LEGALES 

Diferencia• existentes entre el juicio auinario y el

juicio especial, a la luz de las refoi:maa 'habidas en el c6d!, 
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90 de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Comenzaremos por anotar que la primera diferencia -~ 

quo existe entre ambos juici¿s, es la denominación, ya que • 

con las reformas habidas en el c6di90 de Procedimientos Civ! 

lGB en el afto de 1973 dejaron de funcionar los llamados jui-

cios sumarios, los cuales eran llamados así atendiendo a los 

plazos o términos qua se concedían y que siempre eran más -

brPvea, los juicios ew:narios estaban considerados como ex+..rA 

ordinarios en oposición a ordinarios que son los que fonnan

el 96nero de todo• 101 litigios. 

Con la creación de loa juicios especiales, en las r.t 

formas hechas al Código Proaeeal desaparecieron loa juicio•

IUlllarios tanando au lugar loa juicios Hpeoialea en razón de 

que e1to1, como au propio nombre lo indica, tienen una regla 

inentaci6n especial que no es la de loe juicio• ordinarios, • 

aunque cabe hacer menci6n que en algunas partea del proceso, 

como en el plazo para contestar la demanda, el término oonc.t. 

dido en el juicio ordinario H el mismo, as! como en el pe-... 

dodo de ofrecimiento de pruebaa. 

De tal manera, debemoa anotar que la primera difex·an. 

oia procesal exi,tente entre asnboe juicios ea la de téxmino

durante el cual la parte demandada debe oponer las excepcio-
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ne• que tuviese, ea decir, el término para conteatar la de-

ma.ndb., ya que mientras el Código actual da un plazo de nueve 

d!aa para contestar la demanda, el Código anterior a travée

del juicio sumario daba un t6rmino que a61o era de cinco --

días. 

Como caraoteri•tica de la refot111B de 1973 debe hace!:_ 

ee notar ~l emperto del le9i1lador de atribuir a lo• jueces -

de lo faudliar facultades excepcional•• para intervenir en -

el conocimiento y reaoluci6n de las controvereiaa en materia 

familiar, se trata da üar a loa jueces atribuciones para in

tervenir en asuntos familiares, no a6lo en la aoluci6n y en

los probletoaa sino en la posibilidad de tanar medidas que -

tiendan a preservar a la familia y a sua mit'lnbroat al efecto, 

el art!culo 941 del C6digo de Procedimiento• Civiles establ!, 

ce que "el juez de lo fwniliar estará facultado para interv!, 

nir de oficio en loa asuntos que afecten a la familia, espe

cialmente tratándose de menores y de alimento• decretando -

la1 medidas que tiendan a preservar la falllilia y a proteger

ª 1ua miembros". 

La expresi6n "de oficio" debe •ex interpretada, por

que no obstante tratarse de aeunto1 familiuea, •• neceaarb 

la intervenoi6n de parte legítima, ya que todb juez civil a§. 
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lo puede actuar a petici6n de parte. 

Estas facultades y atribuciones que el legislador ha 

depositado en los jueces do lo fa.miliar y que se consignan -

en el ~rt!culo 941 del c6digo Procesal vigente~ no los ten!a 

el c6digo de Procedimientos Civiles anterior en lo que ree~

pocta a lo~ juicios sumarios. 

Es importante hacer notar que las recusaciones con -

causa o sin ella que se interpongan' en contra del juez de lo 

familiar, en relación con las cuestiones de orden familiar -

en estudio, as! como las excepciones dilatorias, no podrán -

impedir que éste adopte las medidas provisionales sobre del>§. 

sito de personas, alimentos y menores, y una vez que se to-

men dichas medidas se dará el trámite correspondiente a las

cueat.iones que al efecto se planteen. 

La audiencia de desahogo de pruebas se practicará -

con o sin la asistencia de las partear se le faculta, como -

novedad en esta• reformas, al juez de lo familiar el cercio

rarse personalmente de la veracidad de los hecho• o con el -

auxilio de los trabajadores socialea cuyo testimonio se cal! 

fioa de calidad y está sujeto a la valoración de la p~eba -

te1timonial si se ofreciere, debiendo presentar sus trabajos 

en el d!a y hora de la audiencia y estarán sujetas al inte~ 
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rrogatorio que lee puedan hAcer el juez y laa parte•. En el 

juicio SU1llario el juez carecía de las atribuciones a que noa 

hemos referido al principio del párrafo. 

Otra de las diferencias que pode.o• a•entar en •1 -• 

presente capitulo eB la relativa 11. que para acudir ante el·,_ 

juez de lo familiar a ejexcitar detezainada acci6n relativa

ª laa cuestiones de orden, fud.Uar '•ta •• puec'le hacer por -

·escrito o por comparecencia pereonal exponiendo de JAnera -

breve y concha loa hecho• de que ae trate1 ce.> •• notax,,-

no se neceaitan al parecer loa requiaito• y fo:malldadea de

la dtaanda de un juicio ordinario. 

Por lo que re1pecta a loa alegatos,· ••to• preaentan

ciertu modalidades que no ten!an loa procediaiento• a\llla--

rio• en lo que ee refiere a controveraba del orden fuaillar 

y que son anitidoa en el capitulo de nueva creaci6n. 

Las modalidadea a que no• referillcMI IOn laa aiguien-

test 

LO• alegatos H practicadn una vez ta:ainada la :re

cepci6n de lu prueba1 y en la mima audiccur aleguá pri• 

mero el actor y luego el demandado, teniendo •1 uao 49 la P!. 

labra. por dos vecH, procurando aer breve• y concilOIJ, 41Vi-
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tando palabras injuriosas, alusiones a la vida privada y op! 

nionea políticas o religiosas, 11Jni.tándose a tratar las ac-

ciones y excepciones que quedaron fijadas y las cuestiones -

incidentales que surgieron: los alegatos podrán ser vertidos 

por las partes o sus abogados o apoderados: no se podrá ha-

cer uso de la palabra por más de un cuarto de hora cada vez

en primera instancia y de medh hora en segunda instancia: .. 

no ae dictarán loa alegatos a la hora de la diligencia. No

obatante que loa alegatos no se mencionan en el .capitulo a -

que nos hemla referido, están sujetos a lo dispuesto en loa

procedirnientoa ordinario• y que ion aisnilarea a loa eatable

cido• en el juicio sumario por lo que reapecta a la forma -

verbal y a la preaentaci6n de la• concluaionea en fo~ e1-

cri ta 1 ya que en los procedimiento• sumario• 101 alegatos se 

practicaban en forina verbal el día de la audiencia y podbn

preaentarae conclu1ione• por eaarito. 

SENTENCIA. La sentencia que deba dictar el juez de lo fw

liar en la• cueetiones de orden faJniliar ante• mencionada•,

la pronunciará de manera breve y concisa ep el momento de la 

audiencia o dentro de loa ocho d!aa siguiente•. eomo •• no

tará, el término que se concede al juez para emitir au f&llo 

88 mayor que el establecido en loa juiciOll IWIUlriOI ya Q\19 .. 
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en estos se les concodia un ~:cmino de tres días. 

Por lo que respecta al asesoramiento de laa partes -

en los juicios especiales, éstas deben acudir asesoradas ne

cosariamente por un I.J.c:enciado en Derecho con cMuJ.a profe-

aionalf en los juicios awnarioa este requisito no era tan r!_ 

guroao como al que nos hanos referido ya que en estos jui-

cios las partes pod.!an sor asesoradas no 1610 por Licenciado 

en Derecho. 

También se hace menci6n respecto al asesoramiento, -

que ai una de las partea acudiera aseaorada y la ot.J:a no, ae 

solicitará de inmediato loa servicio• de un defen1or de ofi

cio, el que deberá acudir a conocer del a aun to gozando de un 

téxmi.no que no pocb:á exceder de trem d!.aa 1 esta moda U dad 

p~opia del juicio especial, por cuya raz6n se diferirá la ªl!. 

diencia en un término igual, no exiat!a en el juicio auanario. 

RECURSOS. Entre 101 recurso• que pueden imponerse en contra 

de loa auto• o decreto• y las aentencias que dicen lo• jue-• 

ce• ·de lo familiar en loa aaunto1 del miair.o orden y que en -

foz:ma . eapecial H enumeran en el cap! tulo de nueva oreaci6n

del c6diqo de Procedimientoa Civiles, son loa de r.evocaci6n

y apelación, aa! cano loa demáa que se establecen en el men-
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oionado ordena.mi~to legal. Yll que en el p&rrafo segundo -

del artículo 952 de la ley procesal, nos indica t 

"Artículo 952. LOs autos que... Bol' procedentes en 

materia de recursos igual.mente loe demás previstos en este -

c6digo y su tranú.taoi6n se sujetará a las disposiciones gen_! 

ralee correspondientes". 

Por lo que respecta al recurao de revoaac:i6n que se

interpone en el juicio etpecial, •• indica que lo• autos que 

no fueren apelables pueden ser revocado• por el juez que loa 

dicte, decidiándoae dicho recur80 de plano, aplicando par¡¡ -

tal efecto el artículo 687 del c6di90 de Procediridentoa Civ!. 

les. 

Respecto del recurao de apelaoi6n., '8te debe intexpg, 

nerae en la foma y tbwino• que para •l procediaiento ordi

nario, ••to H, que deblt interponer•• por e9Crito o verbal-

11MU1te, dentro del tétmino de cinco d!aa o tr•• 4ía• •i fuere 

sentencia definitiva o auto o interlocutorio, r•8J)e0t:ivamen

tf!t, salvo que .e trate de apelaoi6n extraordinaria• debiendo 

u•uu:-ee la moderación al interponerla. Bn Hlaci6n. a 8U tra

mi taci6n es la nd.tJDa qua en lo• proc..uatento• ordinario•, -

con la salvedad de que •i la parte recurrmte CUllQ• de abo

gado, 1a propia 1ala •olicitar' la intez:venci6n 4e un defen• 
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sor de oficio, quien gozará de un plazo de tres día~ más pa

ra enterarse del asunto y haga valer los agravios o cual---

quier derecho a nombre dfl la parte que asesore. 

Los efectos en que puede admitirse al recurso de ªP!. 

laci6n son en forma general ª" efecto devolutivo y procederá 

en ambos efectos en los casos qua menciona el artículo 700 -

del Código de Prooeditnientos Civiles. La tramitaci6n del r,! 

curso de apelación en los procedimientos especiales, se sub! 

tanciará con un solo escrito de cada parte, citándose a es-

tos para sentencia, que se pronunciará dentro del téxmino de 

ocho días. En cuanto a las resoluciones que versen •obre 

alilnentos que fueren apelado•, se ejecutarán ain fianza. 

Por lo que se refiere a 101 incidente•, 1e hace con~ 

un escrito de cada parte, •i se promueve prueba deberá ofre

cerse en los escrito• re1pectivoe, fijando loa puntos 1obre~ 

loa que verse y se citará a una audiencia indiferible dentro 

de los ocho d!a1 en la que se recibieron la• prueba1, •• oi

rán laa ale9acionea y se dictará sentencia. En loa juicio•• 

especiales loa incidentes en materia de controver1ia1 de or

den fasniliar no au1penden el procedilniento. 

Respecto a lo• recuraoa·que se ·interponían en 101 -

juicios sumarios, la revocaci6n se deoidi6 de plano y en las 
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apelaciones el término para expresar agravios y contestarlos 

era de tres d!as y se adanit!an en efecto devolutivo y nunca

en preventivo, substanciándose con un escrito de cada parte

y el informe en estrados si las partes lo quisieran, dictán

dose la resolución en la misma audiencia o dentro de los --

ocho días siguientes a la celebraci6n de la audiencia. Por~ 

último, las resolucionos sobre ali.mento• que fueren apeladas 

se ejecutaban sin fianza, como sucede actualmente en ol pro

cedimiento especial, y los que recalan en loa cuo• de la -

f racci6n VII del articulo 430 del c6di90 de Proced.Uú.entos -

Civiles, eran inapelablee. 

INSUFICIENCIAS LEGkLES. Para conc:rluJ.r ••te tral:lajo d• te•h 

trataremos de enunciar alguna• de la• inauticiencia• legales 

que pre1entan la• obliqacion•• al.JmentarJ.a• a la luz de la•

xeformaa habida. al cóeUgo Civil a 1973. 

Empei:ar..os por decir que la expo1ici6n ele llOtiVO• -

es clara al revelar la intencicSn r•pecto a otorgar al juz9!. 

dor "facultades di•crecional•• que le ptmitirú adentrare.

mejor de dicho• conflicto• y dictar amtenoia• ab cercana•

ª la justicia •in preciaar cu,1 .. eon ••tas fac:ultadd di._

creeionalea, con lo que. M denota Wl ablloluto desconoc:iai•- . 

to del Derecho .:JUdicial•. 

155 



Por otra parte, es pertinente ta.lllbién dejar precisa

do que las facultades discrecionales, no son las que permi-

ten al juz9ador dictar sentencias más cercanas a la justicia, 

el factor detel'ID.inante para que se dicten sentencias apega

das a una verdad real y no formal, se consigue a través de -

la inmediación del juez con laa partea. 

Por lo tanto, de lo• artículos que integran el refe

rido sistema ••pecial p.ara resolver cuestione• farniliare1, • 

ea puede advertir de su redacción y contenido el deaconoc:i-

rniento del Derecho '1U4icial, del cual tranacribo algunas de

la• innumerable• deci1ionea, y •• el artíaulo 945 del código 

de Procedimiento• Civil•• que H encarga de contrariar el D:!. 

r.aho -'Udicia.1. 

a) El juez no podri Hta.r en polibilidadea 4• dictar 

Hntenc:ia1 má• apegad.a• a .una verdad real, pueato 

que ae ranpe •l principio de 1nmadiaci6n tan l:lu•
cado por todo• loa 1btemaa proceaalea, al panii• 

tirle dictarlH con bue en la convicci6n que ad

quiere del informe de la• t%abajadora• aocialea. 

b) Se :roaipe el principio Q\1• tan celoaamente ha . gua,¡ , 

dado el Eatado a trav61 de la ac::tuaci6" de los 6¡ 

gano• juri1diccionalea, con1btente en Q\1•, al m,!. 
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nor indicio de falta de interés, la autori~~d ce-

sa también en su actividad juri•diccional a efec~ 

to de que las partea estén en poaibilidadas de r,!. 

solver extrajudicialmente au problema. 

e) Que en la pa.rt., referente a 1011 teetigoe de cali-

dad a que se refiere el articulo MS, •• un tanto 

confusa y errada por laa liguient .. xa&on .. • 

l. Que el concepto de testigo• c~.ponde a --

quien ve, oye o percibe por otro emtido algo

en que no ea parte, y QU• puede x~oir de-

palabra o por escrito, o por: algnoe. De lo --

qu• :podw>a concluiJ: que para que pueda repro-

4ucir algo que ha preaenciado o captado debe -

haber estado preHnt• en el lugar de loe. he-

cho• o del acont:eoiaiento, lo que no p.iede IU• 

ceder en el caao del pz'ee9Jlto que •• anall1a1 

2. Que el concepto del te•ti~ de calidad, u al

que hacen referencia loa c1'eico• del Derecho

Proc .. al, y que correeponcSía a la• peraonaa -

que pox IN alta lnvutidura, jen.zqu{a, pr••t.i 

9io o mrito• eran digno• de fe y cr'4ito, -

cue.ti6n qu• no e• el cuo1 

3.. Que confome a nue•tro Derecho Civil¡. el que -
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ten activic!ad del 6rgano jurisdiccional media.nte

comparecencia, con lo cual se levantará acta y -

con la copia simple de ésta •e correrá traslado • 

al contrario, lo que traerá laa aiguientes conse

cuencias t 

l. Que al levantar el acta y darle foma el fun-

cionario judicial, actividad qua neceauiamen

te verificará el eecretario por ser quien tie

ne fe estará prejuzgando y en .u ánimo existi

rá la convicci6n de quien ha caaparecido a.nte-

61, tiene la raz6n, independientemente de que

ee aonetituye en ju•z y parte y ranped el -

pr!nc:ipio de equia.d que debe privar en toda -

controversia. 

2. Que lo• :Juzgadores de lo familiar se verán muy 

concurrido• por la• partes a efecto de solici

tar mediante comparecencia su actividad proce

sal y, por tal motivo, Hd interruapida la ...... 

verdadera actividad juriadicaianal de adlllinis

trar justicia desde un punto de vista equitat!, 

vo y sin pasi6n ni ai.mpat!~ o favoritiemo al9!!, 

no, mucho meno• sin el ánimo de sostener un -· 

criterio personal, lo que ee 16qic::o y humano -

1uponer que aconteoer6. 
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ten actividad del 6r9ano jurisdiccional media.nte

comparccencia, con lo cual ae levantará acta y -

con la copla simple de ésta se correrá traslado -

al contrario, lo que traerá las aiguientea conse

cu&nciaa: 

l. Que al levantar el a.eta y darle toma el fun ... 

cionario judicial, actividad qtlo neceaariaJDen• 

te verificará el secretario por ser quien ti•
ne fe estará prejuzgando y en 8U ánimo exi•ti

rá la convicción de quien ha ccaparecido ante

él, tiene la raz6n, independient.cte de que

H conatituye en juu y parte y romped el -

principio de equidad que debe privar en toda -

controversia. 

2. Que loa juzgador•• d• lo familiar •• verán lllUY 

concurrido• por la• partea a •ft1eto de •olici• 

tar 111ediante comparecencia f\I aoUvi4a4 proce

sal y, por tal motivo, Hr' i~turumpi4a la -

verdadera actividad juriadiccional de adll:l.nb

tra.r juaticia dHde un punto de viata equitat! 

vo y lin pa8i6n ni aimpatia o favoritJ.mno •19!!. 

no, JDUcbo meno• sin el Úlimo de aoatener un -

criterio pereonal, lo que •• l.6gico y hUlllUlo -

suponer que acontecer,. 
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como hmno• observado, el juicio especial preeenta a! 

guna• insuficiencias leqales que aún no han sido aatiafechaa 

por el legblador, consideramos que es.pertinente hacer un ... 

Htudio oxhauetivo al reapec:to por parto de las autoddade•• 

competentes, a fin de lograr una ju•ticia más adecuada. 
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guna1 inauficiencias leqalea que aún no han sido aati1fec::ha1 
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J.>Rl.MtAA. La familia es 1in duda la º'lula de la ao

ciedad y eu&.ntoa cambios sufra la sociedad, ••to• repercuten 

en aquélla y a la inveraa. La familia moderna está ccapue1-

ta del matrimonio y 1ua hijo• ejerciendo autoridad dentro de 

ella el padre y la madre y c<*O 6rc¡ano regulador el btado. 

SEGUNJ».. La regulaci6a de la inatitucim f-.1Uar -

ha 1ufrido u.na serie de tran•fo1:91acionea a trav6• del titllllpO, 

millll\ae que •• han preaantado por ruonH l.6gicH • lo• c .... 

bioa 1ocioecon6mico1 y cultural••• y COllO ej9111>lo ten...:>a -

la• inatitucionea judclicaa en el Derecho l«lmallO con la• que 

tenaao• en la actualidad. 

TERCERA. La falldlia C<90 ba•• 4• la •ocie4ad ti•n .... 

J.mpUcta. una aeri• de du:echo• y obligaaion•• que aon .bl.Per.! 

tivos e irrenunciablH, cuyo objeto principal •• pr•MJ:YU -

el vínculo taaUiar. 

CUARTA. LH in•titucionH del derecho faailiar en

cuentran en el matriaonio y puenteaco a su• do• grande• -

frent•, •urgiendo de ••to• otras in•titucicm .. faailiarea,

enb:e •llaa la de lo• aU..ntoa. 
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QUINTA. La obli9aci6n alimentaria reposa en un vin

culo de solidaridad que enlaza a todos los miembros del con

eorcio familiar. Es un deber que entre consortes nace del -

vínculo conyugal, entre ascendientes y descendientes de la -

filiación y en·ae colaterales del parentesco. Es expreti6n

de solidaridad y de 1nutua ayuda que debe existir entre los -

miesnbros de una familia, este deber tiene contenido moral, -

que el derecho ha recogido y lo ha tranafomado en deber ju

rídico. 

SEXTA. La obligaci6n al.b\entada con•tituida como .. 

un deber jurídico establecido por la ley y •iendo de inter'• 

público, nece•ita de una regulaci6n y viqilancia adecuados -

pue• aún prH$lta alqunu lagunae jurídicaa que todavía no -

han sido satisfechas en lo que se refiere a 8U interpreta·-

ci6n y aplicac16n. 

S&P'l'IMA. Por lo que H refi~r• al procedianiento en

la obli9aei6n alimentaria, penHlllO• que es indi•l*!Hble y .. 

necen.rio un personal mb capacitado e id6neo para conocer ... 

de iae cuettiones de !ndole familiar, ya que en la mayor.ta -

de los casos enco1\t.1'amo1 que no exi•te estabilidad en lo• 

funcionarios que ocupan lo• cargos. 

OCTAVA. concluimos que en virtud de las refoniaa h!, 
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bidaa al código de Procedilll.ientoa civil•• en la• que ae der,g 

garon loa preceptos legalea que regulaban a loa procedimien

tos sumarios y &UJllllriaimoa, 1a crea.ron procedJ.mientoa eape--

dalea que por su naturaleza neceaitan de un trámite máa ªº.!. 

le~ado, aur9iendo por ello el titulo Decimoaexto del c6cli.go-

de Procedimientos civile1, miamo que tiende a regular cada -

una de las cueationH de orden fllllillar que H truitaban en 

lo• procedimientos ausnarioa y au.ar{•iao•, dándole aai una -

protecci6n úa a6lida al núcleo f.aillar. 
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