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INTRODUCCION 

La obligación alimentaria ha sido motivo de 

preocupación entre nuestros legisladores, por ello el cumpli

miento en el pago de la misma ha aparecido en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que dat:a del 

año de 1932, pero que se incluyó desde la década pasada en 

un capítulo especial denominado "De las controversias de orden 

familiar", instituyéndose la figura de la pensión alimenticia 

provisional a favor del acreedor alimentario, que desde luego 

ya se encontraba establecida en el cuerpo de leyes que precede 

al ordenamiento legal mencionado. 

Nuestra intención al elaborar el presente 

trabajo consiste en determinar precisamente s{ la fijación 

de pensión alimenticia provisional por parte del juzgador n 

favor del acreedor alimentario, sin audiencia del deudor se 

ajusta a lo establecido por el articulo 14 de la Constitución 

Politice de ·los Estados Unidos He1icanos. 

De nnlemnno, consideramos que no, por tal 

circunstancia se hará un analisis exhaustivo sobre el tema 

de la presente tesis que es el articulo 943 del Código de 

Proccdlmientos Civiles para el Distrito Federal, para llegar 

a la conclusión de que tal precepto legal tiene el cnriicter 

de i nconstitucional porque trasgrede las garanttas individua

les del gobernado al no otorgar la garantia de audiencia al 

deudor al lmcntnrio cuando el ju e ... procede n fijar la pensión 
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que se hn indicado. 

Estamos convencidos d~ que no todas les perso

nas estnrán de acuerdo con nuestro criterio, sin embargo, habrá 

c¡ue tomar consideración que este es un trabajo de investi-

~ación en el cunl ac dnr511 los elementos necesarios para esLn

hleccr el criterio que sustentemos, toda ·1ez que, aun y cuando 

se le llama u jui.clo al deudor 011.mentnrio poro que se dcftendn 

en el juiclo de alimcnt.os instaurado en .su contra y por cons1-

zuiente cxi!~t.i rá una 1¡uc se hoya trnmlt.ndo el mismo una 

fJC'Otcncin defi.ni.Ltv1i que declarará ~1ubre la procl!dencta o no 

de lo acción ejercitada por el ncrcr?dnr allmentnrio, empero, 

aun con ello, nosotros estimamos que no deberlo eaistir lo 

fijación de ptHrnión ollmenticio provisionol en el juicio de 

alimentos, sin audi1~ncia del deudor, pues esLa es uno goranl{e 

tndiv ldual conBagrnJa en ln Ley Funda.mtrnLul, J por tonto. no 

se le puede privar dí! la misma o un gobernado. aunque se trate 

de alimentos, pues podria suceder que una pernona, en este 

caso un acreedor nlimenturio demondaro aliaeat.os de su deudor 

sin tener razón para ello, entonces coao la ley •tapoue 11,ue 

se hn de fijar ln pensión de mérito, el juez lo realiza y a 

final de cuentos, el deudor derunestra que no incuaplió en el 

pago Je su obligaci6n alimentorin, por lo que cabrta preguntarse 

LQué sucede con Ja.-:. µcnsiones alimenticias que indcbida•ente 

fucro11 fijadas n t.pvor del ucreedor alimentario?¡ J'Or ello 
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estimamos que debe cxi.st.iT una mejor regulación en el artículo 

motivo de nuestro estudio, en cuanto e esta figura se refiere, 

para que ast, se respete a nuest.ro juicio la garantía de 

audiencia consagrada en la Constitución Federal, a favor del 

deudor alimentario, porque se ha dicho en diversas ocasiones 

por los estudiosos de la materia, que no se le priva al deudor 

alimentario de la garantia de que se habla porque tiene la 

oportunidad de acudir al juicio y defenderse, y en razón a 

que la pensión no es definitiva, si.no provisional, sin embargo, 

en los casos en que un deudor allmcnt.ario ha cumplido cabolmente 

con su obligación, consideramos que no llene razón de ser el 

que se le prive de los emolumentos que percibe, aun y cuando 

seo provisionalmente mientras dure el juicio, porque como ya 

se indtcó anteriormente, esa cant.tdad lcu4ndo le va a ser 

reintegrada en caso de ser la parte gananciosa en el ju:lcto1. E!!, 

timamos que nunca, ya que el acreedor aliaentnrio alegará no 

tener dinero y por tanto, habrá perdido todas las cantidades 

que haya otorgado en fovor de su acreedor. En este orden de 

ideas propone•os que antes. de que el juzgad~r Cije la pensión 

alimenticia prowtsional en favor del acreedor alimentario, 

se le requiera al deaandado para el efecto de que acredite 

en el momento del emplazamiento a juicio, el cumplimiento en 

el pago de alimentos, y st no lo hace ast, entonces se procederá 

nl señalamiento de di.cha pensión. 



CAPITULO 

LAS OBLIGACIONES CIVILES 

A), - CONCEPTO, 

Para comprender con toda claridad le obligación 

alimentaria, es menester realizar en principio, un análisis 

respecto de la obligación en general, examinando su concepto, 

elementos, fuentes, forma de transmisión y de eitinción, lo 

que se hará en el presente capitulo. 

Se ha afirmado y no sin razón que la obligación 

nace a partir del Derecho Romano, por ello, es necesario exponer 

cómo se define la obligación en el mismo. 

En este orden de ideas la obligación es: 

"Obligatio esL iurts vinculum, qua necessitate adstringimur 

alicuiua solvendae rei secundum nostee civttatls lura". 1 

Lo anterior significa: 11 La obligación es un 

lazo de derecho que nos conslrii\e en la necesidad de pagar 

al1una cosa confor•e al derecho de nuestra ciudad". 2 

Precisado el concepto de referencia, a conti-

nuaci6n se espondrin las diYersas def inictones que la Doctrina 

establece en relación con la obliaaci6n. 

l.- INSTITUTAS DEL EMPERADOR JUSTINIANO, libro II, Titulo 13, 
citado por PETIT, Eugene en Tratado de Derecho Romano.
Editorial Nacional.- s/e.- Mésico, 1976.- Pá1ina 313. 

2 .- IDEH. 



El Jurista Español Cle•ente de Diego afirma: 

11 Las obligaciones son relaclo~es jurtdtcas constituidas a virtud 

de ciertos hechos entre dos o más personas, por las que una 

denominada acreedor puede eaigir de otra llamada deudor, una 

determtnadn prestaclón". 3 

Por su parte, el Tratadista Italiano Francesco 

Messtneo asevera: "Por obligación o relación obligatoria debe 

entenderse, en efecto, una relación entre dos suje.tos (al menos) 

en virtud de la cual uno de ellos (deudor llamado a veces, 

promttcntc) quedn obligado, esto es, sometldo a un deber, o 

comprometido frente a otro (acreedor: llamado a veces, estipu-

lente). a cumplir una prest.ación, o sea, a desarrollar una 

actividad determinada (comparLiendo) patrimontalmente Yalorable: 

que se atribuye al acreedor en un correspondiente poder que 

consiste en la pretensión a la prest..aclón''.
4 

F.1 cx-HlnisLro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación Rafael Rojlnn Vtllegas, despu¡s de hacer un e•amen 

de las diversas definiciones que sobre obligaci6n Yiertcn los 

autores, concluye: ''Podrte•oa decir que los tratadistas modernos 

definen la obligación co•o una relación jurldlca por virtud 

3.- DIEGO, Clemente de.- Derecho Civil Eseaftol.- Editorial 
Posada,- "•drtd, 1956.- Página 52. 

4.- HESSINEO, Francesco.- Manual de Derecho Civil y Comercial.
Trad. de Santiago Scnt{s Helendo, Tomo IV.- Ediciones 
Jurtd ices Europa-América. - Argent inn, 1955. - Páginas 3 
y 4. 
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de la cual un sujeto llamado acreedor, estli facultado para 

exigir de otro llamado deudor, una prestación o una absten

ción0. 5 

Asimismo, el Jurista mexicano Hanuel Borja 

Soriano, al igual que el autor que antecede, una vez que analiza 

los di Tersos conceptos e:1ietentes, como corolario, conceptúe 

a la obligación en la siguiente forma: " .•• es la relación jurt-

dica entre dos personas en virtud de la cual uno de ellas lla-

meda deudor queda sujeta para con otra llamada acreedor, a 

una prestación, de carácter patrimonial que el acreedor puede 

exigir al deudor". 6 

El Licenciado Ernesto Gutiérrez González 

a suvez manifiesta: ''La obliaación en un sentido amplio, es 

la necesidad jurídica de cu•plir una prestación de carácter 

patriaonial, (pecuniaria o moral), en favor de un sujeto que 

eventualmente puede llegar a existir o en favor de un sujeto 

que 1a eziste". 7 

En raz6n de que ra se han ezpuesto los concep-

tos anteriores, podemos decir que la obli1aci6n es una relaci6n 

5.-

6.-

7 .-

ROJINA VILLEGAS, Rafae,1.- Compendio de Derecho Civil. -
Teoría General de las Oblisaciones.- Tomo 111.- Editorial 
Porrúa S.A.- Déciaa Tercera Edición.- Mhico, 1985.
Pásina 9. 
BORJA SORIANO, Manuel.- Tear{a General de las Obligaciones.
Tomo I.- Editorial P~rrúa S.A.- México, 1959.- Página 71. 
GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto.- Derecho de las Oblisaciones
Décima reimpresión.- Editorial Cajica.- Puebla, Mex., 1986.
Página 28. 



jurtdica por virtud de la cual una persona denominada acreedor 

que exisle o puede llegar a. existir conforma a la ley, está 

facultada para exigir de olra llamada deudor, una prestación 

de dar, hacer o no hacer, regularmente de carácter patrimonial. 

B). - ELEMENTOS. 

Del concepto de la obligación se desprenden 

los siguientes ele•entos: 

1.- Sujetos: 

2.- Relación Jurídica¡ 

3.- Objeto, 

1.- Sujetos.- El Profesor Manuel Bejerano 

Sánchez define a los sujetos como: ºLes persones aptas para 

ser titulares de derechos y resultar obligadas 11
•
8 

De 1 a de fin ic i.ón mene 1.onada, se desprende 

que hay uno o varios sujetos activos, o uno o varios sujetos 

pasivos. 

El que ostenta la facultad para exigir de 

otro u otros el cumplimiento de una obligación, recibe el nombre 

de sujeto activo o acreedor. 



El que tiene el deber de cumplir con la presta-

ción del carácter que ·sea recibe el nombre de deudor o sujeto 

pasivo. 

Generalmente se afirma que para que pueda 

hablarse de una relación entre acreedor deudor, es preciso 

que éstos sujetos se hallen determinados, sin embargo, no es 

indispensable que se encuentren, en principio, el acreedor 

basta con que éste se encuentre indicado, de tal manera que 

pueda ser Ulteriormente determinado, en virtud de circunstancias 

a verificarse posteriormente o bien en virtud de ln relación 

que pueda existir con una cosa determinada, tal es el caso 

de la estipulación a favor de terceros. 

En lo que respecta al sujeto pasivo o deudor, 

siempre debe de ser determinado porque toda obligación debe 

de ser a cargo de alguna persona como lo sostiene el ex-Ministro 

Rojina Villegas, por ésto decimos que el susjelo activo o el 

sujeto pasivo pueden ser deter•inados o simplemente determina

bles 'en la obliaación, pues de otra suerte serta desnaturalizar 

al concepto de obli1ación, pues es is ten realaente casos de 

escepción en los que hay una deterainación del sujeto pasivo 

como es el caso que plantea el autor en cita, al decir: 11 
••• por 

ejemplo el testador constit~)'e a cargo del heredero un legado 

determinado. Este legado supongamos que es de hacer o de pngor 

una suma de dinero. Está determinado ya el sujeto pasivo o 
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seo el heredero, pues st el heredero repudia la herencia, a 

pesar de la repudi.aci6n subaiste el leaado. El legatario no 

se perjudica, ni pierde su derecho, porque el heredero respon

sable repudie, resulte incapaz o sobreYenga a una causa de 

caducidad de la institución hereditaria; pero entre tanto no 

venga un nuevo heredero a reemplazar al anterior, tenemos una 

obligación en la que el deudor no esti determinado. En virtud 

de que el heredero testamentario repud ló la herencia se llamo 

o los herederos lealtimos, Supongamos que el heredero legitimo 

llamado en primer término repudia y asl sucesivamente los demás 

herederos legitimas, hasta llegar al Estado, quién ya no puede 

repudiar entonces hasta ese momento quedarla determinado 

el sujeto pasivo de la obllaaci6n 11
•
9 

O bien pudiese existir la autodeterminaci6n 

en el caso de la responsabilidad civil objetiva en la que en 

el momento en que nace la obliaación no se conoce al sujeto 

pasivo. 

2.- Relact~n Jurldica.- Es un vinculo reconoci

do disciplinado por el derecho objetivo y por lo que se refie

re a la relaci6n jurtdica de la obltaación o derecho personal, 

es un vinculo creado por el derecho objetivo, el cual faculta 

al acreedor a extsir una conducta del deudor y asesora su 

9,- ROJINA VILLEGAS, Rafael.- Obra cilada.- Páginas 14 y 15. 



cumplimiento con la posibilidad de ejercer coacción para obte-

nerla, por tanto, la coacción es potencia s{ es tónica de la 

relación jurídica, todo ello según el Maestro Bejarano.
10 

Por su parte el Jurisconsulto Ludwig 

Ennucerus 11 afirma que la relación jur!dica es la facultad 

que tiene el acreedor de "poder e1igir 11 a su deudor que cumpla 

y la situación del deudor de deber cumplir con la prestación 

de su Bcreedor, es decir, que exista un poder de exigir corre-

lativo a un deber de prestar que le llaman "schuld 11 (dhbito) 

J por la otra la consecuencia del incumpli~iento de la relación 

jurldica que le denomina "haftung 11 que significa la coacción 

del Poder Público para que se le haga efectiva la obligación 

cuando el deudor no la cumple voluntariaeente, o sea, st el 

deudor no cuaple con su prestación tiene derecho el· sujeto 

actiYo para dirigirse ante los Tribunales a exigir lo que le 

es debido, en otras palabras, el cumplimiento de la prestación 

es la deno•inaci6n 11 haftuna". 

3.- Objeto.- El Licenciado Gutiérre~ al refe

rirse al objeto de la obliaaci6n, to· concibe en los siauientes 

téreinos: "Este elemento tiene en esta aateria tres acepciones: 

objeto es: 

10.- BEJARANO SANCHEZ, Manuel.- Obra citada.- p¡gina 15. 
ll.- ENNUCERUS, Ludwig, IIPP, Theodor, WOLFF,Martln.-~ 

de las Obliaaciones.- Tomo II, Vol. 1.- Editorial Bosch.
Trad. de diversos autores.- Barcelona, 1947.- Página l. 



a).- La cosa que el deudor debe dar o entregar¡ 

b).- El hech:o que el deudor debe de cumplir, 

realizar o verificar; 

c),- El hecho del cual el deudor debe de 

absLenerse o no hacer. 

Las dos primeras acepciones hacen ver que 

el objeto se presenta en forma positivo; la íiltima lo presenta 

en forma negativa; o las dos primeros formaS ·se les llama 

prestación y a esta nbstenct6n: pero de manera genérica, puede 

designarse cualQuiero de estas tres formas con el nombre de 

prestación, porque el abstenerse es cumplir. con la obligación 

J' se presta asl una conducta debida''. 12 

El Dr. Raúl Lemus al hablar sobre el mismo 

tema considera que el objeto de la obligación: "Consiste en 

el acto que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor, 

o sea, dar, prestar o hacer alguna cosa.,, 11
•

13 

Los ilustres civilistas Aubry y Rau en una 

posici6n patrimonial dicen:· "La prestact6n que for•a el objeto 

de la obligaci6n debe de ser susceptible de apreciación pecunia-

ria y además debe presentar pera el acreedor alguna ventaja 

apreciable en dinero, el acreedor debe tener un interés de 

12.- GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto.- Obra citada.- Página 90. 
13.- LEHUS GARCIA, Raúl.- Derecho Romano.- Cuarta edición.

Editorial Limusa.- México, 1979.- Página 237. 



esta naturaleza en el cumplimiento de la prestación y no sólo 

un interés de afección". 14 

Sin embargo, y rebatiendo la tesis anterior, 

Rudolph Von Ihering 15 apunta: no toda obligaci6n debe tener 

un valor patrimonial. La promesa debe tener un interés para 

aquél a quién se hoce aunque este interés no debe de ser de 

naturaleza patrimonial. 

El Profesor Miguel Quintanilla habla de que 

el objeto de la obligación consiste en: 11 La prestación, es 

decir, la conduela que puede e:ligirle el acreedor al deudor, 

que puede ser de dar, hacer o no hacer 11
•
16 

El ex- Ministro Roj ina Vil legos, en relación 

con lo que se trata, afirma: 11 El objeto de la obligación tiene 

que ser conducta, pero esta conducta materia de la prestación 

o de la abstención puede referirse a cosas entonces estas 

serin objetos indirectos de las prestaciones de dar o de hacer, 

cuando los hechos a su vez, recaigan sobre las cosas; por ejem-

plo, el contrato de obra que tiene por objeto un hecho, constru-

ir, pero habrá de referirse a la fabricación de alguna cosa 

14.- AUBRY Y RAU.- Curso de Derecho Civil Francés.- Tomo IV.
Quinta edic16n,- Trad. de Pablo Pérez.- Editorial Parisien.
Parls, 1902,- Página 320: 

15.- IHER!NG, R. Von.- Abrnistura del Esptritu del derecho 
Roaano.- Trad. de Fernando Vela.- Editorial Revista de 
~o Privado.- Madrid, 1962.- Página 89. 

16.- QUINTAN!LLA GARC!A, Miguel A.- Derecho de las Oblisaciones
Segunda edición.- Cárdenas Editor .y Distribuidor.- México, 
1981.- Página 4, 
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mueble o inmueble. Pueden loa hechos ser for•as puras de conduc-

ta sin referencia a las cosas, co•o ocurre generalmente e~ 

la prestación de servicios profesionales. Los servicios técnicoB 

de un abogado que se obliaa por contrato a proporcionar en 

un juicio, constituyen formas puras de conducta que no se refie-

ren a una cosa. Pero los servicios técnicos de un arquitecto 

que se obliga a construir un puente, son formas de conducta 

que tienen como referencia necesaria la cosa constituida. El 

objeta, por conaiauiente, directo de la obligación. Ahora, 

las prestaciones pueden rcfe1·trse a las cosas, tanto de las 

obligaciones de dar como en ciertas obligaciones de hacer. 

Asimismo, las manifestaciones pueden tener relaciones directas 

o indirectas con las cosas". 17 

De lo expresado puede advertirse con claridad 

que el objeto de la obl tgnción consi.sl e en esencia en una con-

ducta que puede darse bajo la denominaci6n de una prestaci6n 

o una abstenci6n que seré generalmente de carácter palrimonlal 

o no derivado del concepto de la obligación que se expuso en 

el apartado anterior del Presente capitulo, lo que significa 

que el deudor debe observar una conducta consistente en un 

dar, un hacer o un abstenerse en relación con el acreedor. 

Para la existencia de la obligación resulta 

17,- ROJINA VILLEGAS, Rafael.- Obra citada.- Página 15. 
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indispensable la determinaci5n del objeto de la misma en alguna 

de las formas que la ley establece. 

El titulo relativo a las obligaciones de dar 

contenido en nuestra ley ciYil sustantiva, considera el Legisla

dor que eJEisten tres tipos de determinación a saber, cosa 

cierto, cosa incierta no funaible, cantidades de cosas, 

; en otros tltulos ha consasrado disposiciones especiales acerca 

del modo co•o se han de enunciar las determinaciones de los 

objetos jurldicos. 

Por regla general resulta suficiente un prin

cipio de determinación inicial destinado a integrar con poste

rioridad!& detr•inación del objeto de la obligación, lo que 

significa que no es indispensable que tu:ista una determinación 

total y absoluta que figure en el titulo de la obligación. 

En tratándose de obli1aciones de hacer, el 

objeto de la obligoci6n, en nueetro concepto consideramos que 

debe e~tar, como en el ca•o de laa obli1acionee de dar, en 

un principio deterl!linado, pu ea incluai Ye como lo aenala la 

leaielaci6n civil, cuando existen laa obli1aciones de hacer 

se acepta la aubatituct6n de acuerdo a la naturaleza de ala 

obliaaci6n por conaiaui~nte, en definitiYa puede existir 

una indeterminación del objeto a menos que el acto jurf.dico 

se plantee de forma tal que desde el mismo momento en que se 
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celebra no haya dudas sobre la deter•inaci6n del mismo. 

En cuanto a las obligaciones de hacer, se 

estima que st debe haber determinación en la oblia!lción desde 

el mo•ento 11isao en que se contrae esta, tan es ast que el 

Código Civil prevé en caso de incumplimiento por parte del 

deudor, al paso de daños y perjuicios que Ocasione con motivo 

de su incumplimiento. 

C), - FUENTES. 

El hablar de las fuentes de las obligaciones 

implica enconLrar el ortaen o como se producen las obligaciones, 

de n.hl que, en el presente apartado se e1.aainará cómo es que 

surgen las mis•as. 

Los tratadistas al referirse sobre el Lema 

de que se trata, resularmente se inclinan, en forma unlinime 

por el contrato como la base de las fuentes de las obligaciones. 

Por otro lado nuestro C6dt10 CiYil para el 

Distrito Federal, en el libro cuarto, primera parte, titulo 

primero regula los fuentes de las oblt1aciones de la stguient.e 

manera: 

l.- Contratos¡ 

2.- Declaración Untiatcral de la Voluntad¡ 

3.- Enrtquectmicnlo Ilegitimo¡ 
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4.- Gestión de Negocios; 

5.- Obli1aciones que nacen de los Actos 

Il!citos i 

6.- Ries10 Profesional. 

Las fuentes •is i•portantes de las que resula 

el Código de referencia, son el contrato y el hecho ilicito i 

ya que hoy en die el 901 de las obligaciones se generan por 

la vla del contrato y de los hechos mencionados. 

Cabe hacer notar, que conforme a la realidad 

mexicana el estudio de las fuentes de las obligaciones debe 

verse e la luz de la legislación civil sustantiva, pues ésta 

coao ya se apuntó, es la que determina cuales son las fuentes 

de las obligaciones, •otivo por el cual, acorde a la misma 

se analizará el tema de •érito. 

Para poder estudiar el contrato como fuente 

de la obligación, en principio estimamos, que debe hacerse 

un e.za•en de loa hechos jurldicoa en sentido a•plio o lato 

aenau, para que enseguida se estudie el contrato, pues este 

seafin .la clasificaci6n francesa de los hechos juridicos deviene 

preciaa•ente de estos. 

En las r~latadaa condiciones, los hechos 

jurldicos en sentido amplio: "Son todas las conductas humanas 
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o ciertos fen6aenos de naturaleza, que el Derecho considera 

para atribuir consecuencia• jurtdicaa". 18 

Tales hechos jurldicoa se clasifican en actos 

jurldicos y hechos j~rldicos en sentido estricto. 

Los actos jurldicos se definen como la manifes

taci6n e:aterna de la 'foluntad unilateral, bilateral o plurila-

ter al que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar 

o eatinsuir derechos y obliaaciones, que provoca la realizaci6n 

de las hipótesis previstas en. la ley y por ende la producción 

de consecuencias de derecho o de situaciones juridicas queridas 

por su autor, ya que el Derecho sanciona &ea 'foluntad, es decir,· 

·ae quiere la conducta y lea consecuencias de derecho que produ-

cen esas ••nifeataciones de voluntad. 

Los actos jurtdicos a su vez, se clasifican 

en unilaterales y bilaterales o plurilaterales. Aquellos son 

los que interviene una sola voluntad para la realización de 

consecuencias jurldtcaa, o bien esiaten varias voluntades pero 

son concurrentes para un mi~mo fin, y estos, o sea, los bilate-

rales o plurilaterales, son aquellos que para su formación 

requieren de dos o más voluntades para producir consecuencias 

jurtdicas que tienen como finalidad efectos de derecho diversos 

entre st. 

18,- GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto.- Obra citado.- Págino 122. 
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Entre los actos jurtdicos unilaterales teneaos, 

la declaraci6n unilateral de la Yoluntad, el testa•ento J la 

remisión de deuda (perdón de deuda)¡; y coao bilaterales los 

convenios en sentido amplio, de los cuales nos ocuparemos ais 

adelante. Asi•isao • dentro de la clas1f1caci6n de los hechos 

jurldicos en sentido amplio, aparecen los hechos jurldicos 

en sentido estricto que al decir del Maestro Gutiérrez 

Gonzilez son: " ••• una manifestación de la voluntad que genera 

efectos de derecho independientemente de la intención del autor 

de la voluntad para que esos efectos se produzcan o un hecho 

de le naturaleza al que la ley vincula efectos jur1dicos 11
,

19 

De lo anterior se advierte que los hechos 

jurldicos en sentido estricto pueden ser de dos tipos, a saber: 

voluntarios o de la naturalesa; los primeros son conductas 

hu•anas que producen consecuencias de derecho en virtud de 

la conducta realizada por el ser hu•ano que efect6e la actividad 

pero no quiere que se produzca el resultado, es decir, las 

consecuencias jurtdicas, pero, 'ª se anot6 que si se dan tales 

conaecuenciaa, co•o ea el caso de la 1eat16n de neaocios (llci

tos) ~ de los delitos (ilicitos). Los seaundos son aconteci•ien

toa de la naturaleza en que no interYiene la voluntad del ho•bre 

pero que, producen consecuenciaa de derecho, tal es el caso 

del naci•iento de un ser hu•ano o la •uerte del •ismo, o co•o 

19.- IDEH.- Página 126. 
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la •ayor edad, e igualmente la accesión de bienes inmuebles. 

Toda vez que ya se ha precisado la clasifico

ción francesa de los hechos jurldicos, ahora ya po~emos avocar

nos al estudio de los contratos co•o fuente de las obliaactones. 

Co•o ya se ha hablado con antelaci6n, el con

vento en sentido aaplto es un acto jurldico bilateral o pluri

lateral, que acorde al articulo 1792 del Cl5digo. Civil vigente 

es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

Ahora bien, el numeral 1793 de la legislación 

en cita establece que los conventos que producen o transfieren 

las obligaciones o derechos toman el nombre de contratos, en 

donde resulta que el contrato viene a ser una especie del género 

que es el convento. 

En este orden de ldeas, s{ el convenio en 

sentido a•plio crea, transfiere, modifica o extingue derechos 

y oblt1acionea, '/ el con~rato crea o transfiere derechos y 

obli1actonea, por exclusión cuando existe acuerdo de voluntades 

entre dos o ala personas que aodifique o e:1tin1a derechos y 

obliaociones, estaremos hablando de convenio en sentido 

estricto. 

Uno vez que se ha tomado la definición del 
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contrato del cuerpo de leyes eencionado, es importante sefialar 

lo dispuesto por el articulo 1794 del ordena•iento legal invo

cado que determina que para que exista un contrato, deben con

currir necesariamente loa siauientes elementos; 

1.- Consenti•iento; 

2.- Objeto que pueda ser •ateria de contrato. 

El consentimiento se entiende como la manif es

tación de la · •oluntad exteriorizada, amplia y conciente de 

dos o más voluntades para crear, transferir derechos y obl ise

ciones. 

El objeto que· sesún el tratadista franc6a 

Harcel Planiol tiene tres sianificados que son: 

I.- Objeto directo del contrato.- Que consiste 

en la creación o trans•isi6n de derechos y obligaciones; 

II.- Objeto indirecto.- Que es la conducl• 

que debe obserYar el deudor consistente en un dar, un hacer 

o en un no hacer (art. 1824 del C6di10 Ci•il); 

III.- La coaa •aterial que el deudor d•~• 

de enti"e1ar. 

La cosa obj~to del contrato debe: 

a).- Esistir en la naturaleza; 

b). - Ser determinada o determinable en cuan Lo 
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o la especie; 

e).- Ester en el co•ercio. 

Los anteriores ele•entos son necesarios para 

que el contrato e1ista, pues en caso de faltar alguno de ellos 

dicho neto jurldico, tendrá el carácter de inexistente, tal 

y co•o lo dispone el artlculo 2224 del cuerpo lesal citado 

que tiene las caracterlsticas de no ser susceptible de producir 

efecto jurtdico alauno, ni hacerse valer por confirmaci6n, 

ni por prescripci6n, pudiéndose invocar por cualquier 

interesado. 

Independientemente de los eleaentos de existen

cia del c~ntrato que ya se han citado, existen otros elementos 

que son necesarios para que dicho contrato sea vllido, o sea, 

que sea perfecto y produzca sus efectos juridicos plenos, motivo 

por el cual al lleaar a faltar alsuno de dichos elementos, 

el contrato e1iste, pero resulta nulo, que bien puede ser en 

for•a absoluta o bien relativa. 

La nulidad absoluta produce provisionalmente 

sus efectos y ttenc como caracterlsticas, el no ser susceptible 

de convalidarse ni por prescripci6n, ni por confir•aci6n, re

quiere declaraci6n judicial y puede hacerse valer por cualqUier 

interesado. 

La nulidad relativa tiene como cnrnctertsticns 
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que es susceptible de convalidarse por confir•ación o por 

prescripción, requiere de declaraci6n judicial y sólo puede 

ser invocada por ,determinadas personas. 

Ahora bien, pasare•os a analizar los elementos 

.de Yalidez del contrato, que son los siguientes: 

1.- Licitud en el objeto¡ 

2.- Ausencia de vicios en la voluntad; 

3.- Capacidad de las partes; 

4 ,- Formalidad, 

1.- La licitud en. el objeto.- Es un requisito 

de validez que eaige la ley, ya que no obstante que sea !licito 

no deja de ser objeto posible del. contrato, sin perjuicio de 

las consec;!Jencias que de ello deriyan, por lo cual no basta 

que la prestación que debe cu•plir el deudor o la abstención 

que deba otorgar, sea sola•ente posible sino que ade•&s deben 

de ser !!citos• entendiéndose por esto lo que no es contrario 

a las leyes de orden p6blico o a las buenas costu•bres, tal 

como debe de interpretarse a contrario aensu de lo dispuesto 

por e~ articulo 1830 de la legislaci6n de referencia. 

En el caso a estudio, sl el objeto es tlicito, 

eYidente•ente falta un req~isito de Yalidez en el contrato, 

dicho acto estar5 afectado de nulidad absoluta que tiene las 

c~racteristicas que se han expresado en lineas que anteceden. 



20 

2.- Ausencia de vicios en la voluntad.- La 

voluntad de les partes en el contrato debe de estar exenta 

de defectos o vtcios que impidan o coarten la libre expresión· 

de la misma, ya que debe ser resultado de una determinación 

real espontánea decidida por las partes contratantes. 

Los vicios en la voluntad que la Doctrine 

Clásica considera, que pueden aparecer en los contratos son: 

I.- El error; 

II.- El dolo; 

III.- Mala fe¡ 

IV.- Violencia¡ 

V.- Lestón. 

I.- El error se entiende como el falso conoci

miento de una cosa o el total desconocimiento de la misma. 

II.- El dolo.- Son artificios, engaños o maqui

naciones fraudulentas que realiza una de las partes en un con

trato o un tercero para iz:¡ducir al error o mantener en el a 

la otra parte, que de haberlo conocido, no hubiese celebrado 

el set.o y si lo hubiere hecho, lo realizar ta en forma distinto 

a la convenida. 

El artlc~lo 1815 del C6digo Ctvil pora el 

Distrito Federal en vigor. nos da el concepto del dolo, ost 
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como de la mala fe, para poder entenderlo con mayor claridad. 

La mala fe es disposici6n de ánimo de quién 

realiza cualquier acto j urldico con el prop6sito de obtener 

una ventaja en perjuicio de alguien que se sanciona, o sea, 

una de las partes en el acto j urldico, disimulando el error, 

para mantener en el a su contraparte, que de haberlo conocido 

no hubiese celebrado el contrato. 

III.- La Yiolencia.- Según el articulo 1819 

del multicitodo cuerpo de leyes establece: "Hay violencia cuando 

se emplee fuerza f1sica o amenazas que importen pellgro de 

perder la vida, la honra, la libertad, la salud o parte conside

rable de bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendi

entes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales 

dentro del segundo grado". 

La violencia puede ser de dos tipos a saber: 

La violencia f!sica.- Que es aquella en que uno de los conlra

tantes es •aterialmente obligado a celebrar el acto jurldico, 

de tal •anera, que no puede decidir entre sufrir el •al o 

celebrar el acto de referencia¡ la violencia moral. - Que 

consiste en las amenazas que una de las partes for•ula a la 

otra para obligarla a celebrar el contrato: y que a diferencia 

de aquella, la victima se encuentra ante la disyuntiva de 

celebrar el acto o sufrir el aal. 
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En ambos casos, se dice que la voluntad esti 

vtcteda, ya que el contratante no ha podido libremente ejercitar 

su libertad al obligarse, es decir, este vicio se condena, 

no por el miedo en sl que se produce en el Animo del contratante 

cuya yoluntad por este •edio se obtiene, sino por la falta 

de libertad del mis•o para determinar su voluntad. 

Finalmente, la lesi6n se encuentra contenida 

en el articulo 17 del referido C6dtgo, que prevé: "Cuando alguno 

e1plotando la sum• i&norancia, notoria inexperiencia o extrema 

miseria de otro obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente 

desproporcionado a lo que el por su parte se obliga, el perjudi

cado tiene derecho de e1isir a elegir entre pedir la nulidad 

del contrato o la reducci6n equitativa de su obligaci6n, más 

el pago de los correspondientes daüos y perjuicios''. 

Conforme al precepto legal transcrito, la 

lesión es lo notoria desproporción entre lo que se da y lo 

que se recibe. 

3.- Capacidad de las partes.- Para que el 

neto jurtdtco se perfeccione y tenga validez es necesario que 

las portes tensan capacidad general para contratar. 

La capacidad es la aptitud para ser titular 

de derechos obligaciones para ejercitar esos derechos y 

obllgecioncs por st mismo, 
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Existen dos tipos de capacidad que aon: 

Capacidad de soce.- Que es la aptitud juridica 

para poder ser titular de derechos y oblt1aciones. 

La capacidad de soce se adquiere, afin antes 

del nac1•iento de una persona se pierde cuando ésLa persona 

muere, Ja que la ley otorga ese derecho a los serea que inclu-

si ve, no han nacido, pero que deben estar concebidos y ser 

viables, 

Capacidad de Ejercicio.- Se entiende por ella 

la aptitud jurldica para ejercitar o hacer valer los derechos 

que tenia una persona jurldica J para asumir deberes por st 

•is••· 
SI hay capacidad de soce de ejercicio, 

también en ocasiones, la ley establece que determinadas personas 

no pueden tener ciertos derechos creando as{, una incapacidad 

de aoce; o bien la ley deter•ina q,ue teniendo esos derechos, 

lea eat4 Yedado ejercitarlos por al •ia•os, de donde resulta 

la incapacidad de ejercicio, 

"Hay incapacidad de aoce cuando un derecho, 

concedido a la aeneralidad , de las personaa, les es neaado a 

cierto catesorta de ellas o deter•inada persona". 2º 
20,- BEJARANO SANCHEZ, Manuel.- Obra citada.- Pásina 125. 
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La incapacidad de ejercicio implica el ser 

titular de derechos y obligaciones, pero no poder ejercitarlos 

por si mismo. 

Dentro de la incapacidad de ejercicio teneaos 

la establecida por el articulo 450 del Código Civil para el 

Distrito Federal cuando prevé: 

"Art. 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 

I.- Loa menores de edad; 

II.- Los mayores de edad privados de inteligen

cia por locura, idioLismo o imbecilidad, aún cuando tengan 

intervalos 16cidos¡ 

III.- Los sordoaudos que no saben leer ni 

escribir¡ 

IV.- Loa ebrios consuetudinarios los que 

habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes". 

4.- Formalidad.- Desde el punto de vista amplio 

aplicable a todas las ra•as del Derecho, la foraa se puede 

esti•ar, co110 el conjunto 'de eleaentos sensibles que reYisten 

exteriormente los fenómenos que tienden e le creación, modifica

ción, conserYaci6n, transmisión o e1.tinción de los derechos 

subjeLiTos y cuyos efectos dependen en cierta medido de la 

observancia de esos elementos sensibles según la e1igencia 

de le organización jurídica del momento. 
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¡¡¡' 
~ ; ; 

Ya en cuanto a la foraa en el Derecho CiYil, 

y deatro de eete el contrato, ae le puetle ententler coao la 

manera ea qae debe e1t.ernarse o plaaaarae la Yoluatad de loa 

que coatratan, coaforae lo diapoa1a o per~tta la le1. 

Poraas de loa actoa. 

a).- Sole•nea.- Soa ea loa que la •oluntad 

de las ••rt:ea de~e. cuaplir con la foraa aoleaane preYista por 

la ley, de tal aanera que la foraa del acto se encuentra eleyada 

a rango esencial del contrato, por l~ cual de no reunirse este 

elemento, dicho contrato es ine1istente, coao por ejeaplo, 

el matri•o•io. 

b) .- Foraales.- Son ea loa que la ley eaiae 

que la •olaatad de las partea se eaterne en la foraa escrita 

prevista por ella, ya ea prt•ado o ante •otario P61tl ico, so 

pena tle aalidad del ~cto. 

e).- Conaeoaaales.- son •••ellos que ae ••rfec

ciona• •or el aolo acuerdo de •oluatadea. aia aeceat•ad de 

que e•t•• rewiataa for•a a11uaa especifica preylsta por la 

ley. 

Cuando falta alauno de los tres últt•oa el••••-

tos qae be•oa •encionsdo, o sea, que existen wictoa ea la •olun-

tad 1 iacapacidad de las partes o falta de for•a, trae co•o 
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consecuencia, que el contrato esté afectado de nulidad relativa, 

que tiene las caracter{sticas.que se han indicado anteriormente. 

2.- Declaración Unilateral de la Voluntad. 

Esta C!S la segunda fuente de las obligaciones 

que nos señala el Código civil para el Distrito Federal, sin 

embarso, a pesar de contener cuales son las formas de este 

no la define, por lo cual tenemos que atender a lo que nos 

define el Jurista Guti~rrez y Gonzilez al expresar: "Se entiende 

por ella la exteriorización de voluntad que crea en su autor 

la necesidad jurídica de conservarse en aptitud de cumplir 

por st o por otro voluntariamente una prestación de carácter 

patriaonial 1 pecuniario o moral, en favor de un sujeto que 

ewentual•ente puede llegar a existir o si e~iste aceptar". 21 

Ahora bien, la legislación sustantiva ctvil, 

co•o ya se apuntó, regula la declaración unilateral de voluntad 

de diYersas for•as, a saber: 

a).- La oferta al público.- Se define según 

el artl.culo 1860 del Códieo en cita, como el hecho de ofrecer 

al público objetos en determinado precio, que obliga al' dueño 

a sostener su ofrecimiento, 

b),- La promesa de recompensa.- A su vez el 

artkulo 1861 de la referida ley previene el concepto de esta 

21.- GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto.- Obra cltada.- Páglna 397. 



figura, en los siguientes t·6·r•inos: 

tos hechos al 

favor de quién 

"Art. 1861.- El que por anuncios u ofreci•ien-

p6blico se co~~-roaeta a alguna prestaci6n en 

llene deterainada condición o desempeñe cierto 

servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido". 

e).- Concurso de promesB de recompensa.- Se 

eentiende como la promesa de dar un premio o una recompensa 

a la persona que reune ciertas cualidades, o realice un trabajo, 

o bien que cumpla con una prestación que solicita el promttcnlc, 

obligándose éste a otorgarlo cuando se realice el evento. 

d).- Estipulación a favor de tercero.- En 

los contratos podrá establecerse una claúsula en la que se 

determine que se realizará por parte del promitente una pres-

tación a favor de un tercero, quién deberá expresar su cansen-

timiento en el sentido de querer aprovecharla, pues en caso 

de no hacerlo o la rehuse indudablemente no existirá la estipu-

laci6n. 

e).- En cuanto a los docuaentos pasaderos 

a la ~rden o al portador en la Ley General de Tltulos y Opera-

ciones de Crédito de 1932, en su articulo 3° transitorio se 

derogan todas las leyes que se opongan a dicho ordenamiento, 

por consiguiente, consideramos que los tltul~s de referencia 

tienen un carácter mercantil, aun y cuando el ex-Ministro Rojina 
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exponiendo diversas rozones considera, después de hacer un 

examen entre los artlculos 5 11 y 14 ambos de la Ley Mercantil 

de referencia: "a).- Que no Lodos los documentos a la orden 

o al portador son titulas de cr~dito¡ b).- Que sólo lo serán 

aquellos documentos a la orden o al portador que se reputen 

por la ley como necesarios para ejercitar el derecho literal 

que en ellos se consigne: y e).- Que la ley pare tal efecto, 

que los citados documentos contengan las menciones y llenen 

loa requisitos señalados imperatlvamente por la misma, pues 

de l~ contrario no productr5n efectos tales y, en consecuencia, 

serán documentos basluntcs pura ejercitar el derecho literal 

consignado en ellos'1
,
22 

Uno cuestión debemos reconocer, que independi.-

entemente de lo que a[Lrme el citado es-M1.nistro, en la octun-

lidod realmente, Ja no se habla d edocumentos c1.viles o lo 

orden o al portador, sino de títulos de crédito que es lo común 

y frecuente en nuestro Derecho. 

J.- Enriquecimiento Ilegitimo.- Según el Código 

Civ1. l para el Distrito Federal, esLe se define conforme al 

nrLiculo 1882, que a la letra dice: "El que sin causa se enri-

quecc en deLrimenlo de otro, será obligado a indemnizarlo de 

su empobrecimiento en lo medida en que el se ha enriquecido''. 

22.- ROJ!NA VJLLEGAS, Rafael.- Obra citada.- Pfigina 222. 
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Ahora bien, el referido ex-Minislro de la 

Corte prefiere hablar de "enriquecimiento stn causa", que de 

enriquecimiento ilegítimo exprese: '' •.• creemos convcnienle 

designar a esta fuente con el nombre de "enriquecimiento sin 

causa", sólo para significar simplemente que no ha habido un 

motivo jurídico que como causa eficiente, justifique el aumento 

en un patrimonio la disminución de otro. En todo enriqueci-

miento sin causa hay un cambio patrimonial que se traduce en 

beneficio para uno y en perjuicio para otro. Ahora bien, st 

este cambi.o patrimonial tiene causa jur!dlca lícita o tlicitn 

ya no estamso en presencia de lo fuente denominada cnrlquec l

miento sin cause". 23 

De lo antes el'.puesto, cabe afirmar, que el 

enriquecimiento ilegitimo se en t lende como el acrecen Lami en Lo 

sin un motivo jurldico que recibe unn persone en su patrimonio 

traduciéndose en un beneficio para éste, y en perjuicio di.rQcto 

de otra persona, 

Del concepto anterior se derivan los siguientes 

elementos que son: 

1. - Enriquecimiento de una persona, mismo 

que se puede realtzar en forma directa o indirecLa. El enrique-

ctmicnto directo se presenta cuando se acrece de alguna manera 

23.- IDEM.- Página 263. 
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efectiva el patrimonio pecuniario activo del sujeto que se 

enriquece y el enriquecimiento indirecto, se da cuando hay 

una disminución en el patrimonio pecuniario pasivo de una 

persona. 

II. - Empobrecimiento de otra persona, el cual 

reviste también dos formas: Directo e indirecto. En la primera 

forma, se sufre cuando una persona ve disminuir en forma real 

y verdadera su patrimonio activo pecuniario y ln segunda forma 

se realiza cuando el patrimo11io ~ecuniarto activo de una persona 

aunque no disminuye, no se incrementa, esto es, cuando no aumen

ta debiendo aumentar. 

III.- Relación directa e inmediata entre el 

enriquecimiento y el empobrecimiento. Esto significa que entre 

el incremento que sufre un patrimonio y la disminución que 

resiente otro, debe e1istir una relación o conexión direct.a, 

pues de mediar un empobrecimiento que no esté relacionado con 

el enriquecimiento, no habrá lo fuente generadora de obligacio

nes que se analiza, 

IV.- Ausencia de causa para ese enriquecimiento 

empobrecimiento. El vocablo ''causa'' significa aqui raz6n 

que ante ra ley, e1plique el empobrecimiento y el enriquecimien

to en consecuencia, lo ausencia de la causa implica que haya 

otro motivo legitimo que explique el acrecentamiento la 
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disminución de los patrimonios. Y por su parte el articulo 

26 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

determina: "El enriquecimiento sin causa de una parte con de

trimento de otra, preste mérito al perjudicado para ejercitar 

le acción de indemnización en la mediada que aquélla se enrique-

ció 11
• Lo anterior lo conocemos como la acción de re inverso. 

Con vista de estas normas, el que se empobrece no puede reclamar 

más que el menoscabo sufrido en su patrimonio pecuniario, porque 

la acción tiene el carácter de imdemnizatoria y la indemnización 

tien por meto inicial reestablcccr las cosas a~ estado en que 

se encontraban antes de presentarse el enriquecimiento ile-

gitimo. 

Dentro del enriquecimiento ilegitimo tenemos 

que el Código Civil establece en su articulo 1883, el pago 

de lo indebido definiéndolo de la siguiente manera: "Cuando 

se reciba alguna cosa que no se tenla derecho de exigir y que 

por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación 

de restituirla 11
• 

As! las cosas se afiraa: "La noct6n aeneral 

del pago de lo indebido supone que s{n existir obligación alguna 

una persona, por error de hecho o de derecho, paaa lo que real-

mente no debe. Por consiguiente, el paao de lo indebido descan

sa: o).- En la existencia de una obligación; b).- En un error 

de hecho o de derecho 11
•
24 

24,- IBIDEH.- Pfiginn 270. 
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De lo expuesto, aparecen los siguientes elemen-

tos: 

l.- Entreaa de una cosa cierta.- Que es la 

prestación que se for•a de un cuerpo cierto. 

11.- Que la cosa no se deba.- Lo que significa 

que la entrega que se verificó de la cosa cierta no existia 

la obligación de darla, en virtud de no haber un vinculo jurt

dtco entre el supuesto deudor y el supuesto acreedor, en función 

de que no existe deuda alguna o bien el deudor paga a persona 

diversa de su acreedor, o ésLe recibe el pago de persona diversa 

de su deudor. 

111. - Que la entrega se haga por un error 

fortuito. Lo que implica que el supuesto deudor que hace la 

entrega de la cosa cierta que no deba, debe estar bajo la falsa 

creencia que debe la prestación, y asimismo, el que recibe 

la prestación debe de estar bajo esa misma falsa creencia. 

El pago de lo indebido, constituye en realidad 

una verdadera fuente de las obligaciones que no debe contemplar

se propiamente dentro de la figura del enriquecimiento ilegitimo 

habida cuenta de que ambas instituciones producen conductas 

distintas. 

4.- Gestión de Negocios.- El articulo 1896 



33 

de la Ley Sustantiva Civil preYé la gestión de negocios en 

la siguiente forma: "El que sin mandato y sin ester obligado 

a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme 

a los intereses del dueño del negocio". 

La gestión de nesocios según el jurista argen-

tino Luis de Gasperi se entiende como: "Otro hecho voluntario 

licito generador de derechos y obligaciones; cumplido stn manda-

to ni obligación legal. En ella el agente se obliga por su 

propia voluntad manejar útil, espontánea gratuitamente 

los negocios extrajudiciales de otro que lo ignora 11
•
25 

conceptúa 

Por otro lado el profesor Gutiérrez y Gonzálcz 

la gestión de negocios como: 11 
••• una conducta 

catalogada de un hecho jurldico estricto sensu en virtud del 

cual una persona recibe el nombre de gestor, se encarga volun-

teria•ente y gratuitamente de un asunto de otra persona que 

recibe el nombre de dueño, con inimo de obligarlo, sin ser 

su representante por ley o por •andato".
26 

El tratadista G. Harty establece cuatro ele-

•entos que contiene la gesti6n de negocios a saber: 

"A.- Es necesario, en pri•er lugar, una inl.ro-

25.- GASPERI, Luis de.- Tratado de las' Obli1aciones en el 
Dereecho Civil Paraaua10 1 Araentino.- Vol. 1-1.- Editorial 
Depolma.- Segunda edición. Argentina, 1945.- Página 413. 

26.- GUTIERREZ Y GONZALEZ.- Obra citada.- Página 432, 
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111isi6n del gestor en los nesocios del tercero, sea por actos 

materiales, sea por actos jur{dicos. 

Algunos autores como Planiol, sostiene que 

la gestión de negocios únicamente puede aplicarse a actos 

jurídicos. En esto opini6n se encuentra la tendencia a acercar 

la gestión de negocios al mandato. 

Esa distinción, contraria la tradici6n, 

es a justo t.ttulo rechazada por lo jurisprudencia, que aplica 

la gestión de negocios tenlo cuando el gestor ha realizado 

en provecho del dueño set.os materiales, como cuando ha realizado 

actos jur{dicoa •••• 

B. - Es necesario, en seguido, que la intromi

sión haya sido voluntaria. As{ lo dice expresamente el articulo 

1372: 11 Cuando yoluntariamnete se administre el negocio de un 

tercero .•• ". Si el sestar ha creido ocuparse de un negocio 

propio J no el de un tercero, no puede invocar el beneficio 

de la acción de gestión de nea ocios; cuando mis podri co•o 

veremos, intentar la acción'de enrtqueci•iento sin causa •••• 

C.- Es necesario también, que el gestor hoya 

realizado actos de intromisión voluntaria sin mandato del dueño 

pues de lo contrario, habrta contrato de mandato y no aestión. 

D.- Por filtirao, se requieren ciertas condicio-
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nea de capacidad. 

Bl gestor s6lo contrae obli1aciones con motivo 

de eu gesti6n, al es capaz de obligarse. Un menor, gestor de 

negocios, no se obliga en favor del duerto. S6lo podrA resultar 

obligado por sus culpas delictuosaa o cuasideltctuosas, si 

las ha co•etido". 27 

De lo anterior, se desprende la existencia 

en un ncsocio que no sea del sestor; que éste obre voluntaria 

y gratuitamente¡ el gestor al actuar debe tener la voluntad 

de querer obligar al dueño¡ finalmente, que el gestor no 

tenga representaci6n de nin1una especie, esto es, que no se 

le haya delegado ning6n poder para actuar en la forma en que 

lo hace. 

5.- Obligaciones que nacen de los actos 

illcitos.- El hecho il!cito en donde se encuentra reslamentado 

se define como toda conducta humana culpable por dolo o ne1li-

1encia, que pu1na con un deber jurldico en eentido estricto, 

con una •anife1taci6n unilateral de voluntad o con lo acordado 

por las partea en un convenio". 28 

La conducta humana culpable, por dolo o ne1li-

1encia, que pugna por lo determinado por un deber jurtdico 

27.- HARTY, G.- El Derecho CiYil.- Tomo I.- Trad. de José Ha, 
Cajica Jr.- Editorial José Maria Cajica S.A.- Puebla, Pue, 
1952,- P&sina 240. 

28.- GUTIERREZ Y GONZALEZ.- Obra citada.- Piaina 441. 
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en sentido estricto, plasmado en una ley de orden público o 

dictado por las buenaa costuabrea. La conducta hu•ana culpable, 

por dolo o negligencia que pugna con lo acordado por las parte~ 

en un convenio. 

6.- Riesgo Creado.- La sexta fuente generadora 

de las obligacionea contemplada por el C6digo Civil para el 

Distrito Federal en 11110 articulo 1913 es la que a continuación 

expondre•os: 

La responsabilidad objetiva por riesgo creado, 

es la conducta que impone el derecho de reparar el daño y el 

perjuicio causado por objetos o mecenis•os peligrosos en sí 

mismos al poseedor legal de estos, aunque no haya obrado 

illcitaaente. 

Los redactores del Código Civil de 1870 inicia

ron este Doctrina del riesgo objetiYo, aunque por desgracia 

no tuvieron continuadores 1 por ·lo· mia•o su obra quedó incon

clusa. 

D.- TRANSHISION. 

El Código Civil pare el Distrito Federal 

vigente en su libro cuarto, primera parte, titulo tercero, 

consagra la transmisión de las obligaciones, y la divide en 

tres cap{Lulos a saber: 
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I.- Cesión de Derechos: 

II.- Cesi6n de Deudao; 

III.- Subroaación. 

Estas son las tres formas que existen de le 

transmis16n de las obligaciones, las cuales esaminareaos a 

continuaci6n. 

I.- Cesión de Derechos. 

El jurisconsulto Julien Bonnccase afirma: 

"Con este téraino se designa el convenio en virtud del cual 

el titular de un derecho de cr~dito lo transmite a un tercero 

ya sea a titulo oneroso o gratuito. El acreedor se llame 

cedente, el deudor cedido y el adquirente ceaionar.io". 28 bis 

El aaestro Miguel Angel Quintanilla expresa 

el concepto de cesión de derechos al dectr: "Habri ces16n de 

derechos cuando una de las partes (cedente) se obliga a trans-

ferir a la otra parte (cesionario) loa derechos que tuYiere 

contra su deudor (cedido)". 29 

Co•o se adYierte, el referido autor toaa el 

concepto de la fiauro en an5ltoio del artlculo 2029 del C6di10 

28 bis.- BOHNECASE. Julien.~ Ele•entoa de Derecho Civil.- To•o 
II.- Trad. José "ª· Cajica Jr.- Editorial Jod "ª· 
Cajica S.A.- Puebla, Pue., 1935.- Página 441. 

29 - QUINTANILLA GARCIA, "iauel A.- Obra citada.- Página 
287. 
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intocado. 

Iaual•ente, el tratadista francls Ha re el 

Planiol 1'ierte su concepto sobre el teaa de que se trata en 

la sisuiente for•a: "La tranaa1•16n de criditos es la con•enci6n 

por la cual un acreedor cede •oluntartaaente sus derechos contra 

el deudor, a un tercero, quiln lleaa a ser acreedor en lugar 

' de aquil. El enajenante ae lla•a cedente. El adquirente del 

cridito, cesionario. El deudor contra quiin esi~te el cr~dito 

objeto de la ceai6n, cedido". 3º 
Coao se puede ver, los tratadistas en cuesti6n 

conceptúan a la cesi6n de derechos desde el •ismo punto de 

•iata, motivo por el cual el criterio resulta uniforae. De 

lo anterior ae deepreñ.~en loa aiautentes ele•entos: 

. ' 
1.- Sujetos que son: 

1.1.- El acreedor o sujeto actiYo (cedente); 

1.2.- Un sujeto que . reeaplaza 

o sujeto pasiYo (ce•ionario); 

al acreedor 

1.3.- Deudor, del cual no se requiere el con-

senti•iento (cedido). 

2.- Objeto. que son: Los derechos de crédito 

que pueden ser cualquier derecho, eacepto el que la ley prohiba; 

30.- PLANIOL, Marcel.- Teorta Generol de los Contratos.
Edi.tortal Cajtca Jr. S.A.- Puebla, Pue., 1945.- Página 
269. 
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que no lo per•ita la naturaleza del derecho, que deba ser objeto 

de transferencia o bien que esista conTenio entre acreedor 

y deudor para que el crédito no pueda ser cedido (pacto de 

non cedendo). 

En la cesi6n de derechos opera la trans•isi6n 

de créditos al cesionario sin que ninguna aodificación sufra 

su naturaleza efectos y accesorios. 

II.- Cesión de Deudas. 

El jurista Enneccerus asevera que habrá cesión 

de deudas " ••• cuando un nuevo deudor asu•e una deuda existente 

en lu1ar del hasta entonces deudor". 31 

En tanto que el multicitado ex-Ministro Rojina 

consisna en relación la aisao te•a, y toaando en conaiderac ión 

lo dispuesto por nuestra le1tslaci6n ci•il lo siguiente: "Pode

mos definir la cesión de deudas diciendo que es un contrato 

entre el deudor y el asuntor (tercero que asume la deuda ajena), 

por Yirtud del cual éste acepta hacerae cargo de la obli1aci6n 

del pri•ero, J cuyo contrato ea ad•itido ezpreaa o tlcita•ente 

por el acreedor. Ta•bién cabe la posibilidad de que la ceat6n 

de deudas se lleve a cabo mediante un contrato celebrado entre 

el deudor, el asuntar y el ~creedor, a efecto de que el pri•ero 

31.- ENNECCERUS, Ludvis.- Obra citada.- Pisina 410. 
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sea substituido por el segundo, liberindosele de la obligaci6n 

la cual será asumida por el nuevo deudor, con el consentimiento 

del acreedor. Sin embargo, no es •enesLer que éste último con-· 

curra desde un principio al p~cto de cesi6n de deuda, bastando 

que posterior•ente acepte el ca•bio de auj eto paai Yo 1 bien 

mediante una manifestación espreaa de Yoluntad o en forma t~cita 

permitiendo que el "substituto ejecute actos que debla ejecutar 

el deudor, coao paao de cr5ditos, paaos parciales. o peri6dicos, 

sie•pre que lo haaa en no•bre propio 1 no por cuenta del deudor 

primttivo 1'(art. 2052)". 32 

Final•ente, coao puede advertirse la cesi6n 

de deudas se diferencia de la cesión de derechos 1 en que en 

esta estate una aubat1tuci6n en el acreedor, sin que se requiere 

consentimiento del deudor 1 y en aquella existe una substitución 

en el deudor, pero con el consentiaiento del acreedor, lo que 

resulta lógico, en virt.ud de lo que se está transmitiendo no 

es un crédito, si.no una deuda, por lo cual es evidente que 

el acreedor debe aantfestar au consentimiento para que se 

•erifique le transmisión d·e la obli1aci6n, pues puede no pa-

recerle que exista dicha substitución, por consi1uiente, 

no podrá operar la misas. 

En la especie no existen limitaciones como en la cesión de 

32,- ROJINA VILLEGAS, Rafael.- Obra ciLada.- Página 464. 
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derechos, aoti'fo por el que no eaiate restricc16n alauna para 

que tena• verificati•o dicha tranamisi6n de obliaacionea. 

III.- Subro1aci6n, 

La aubroaac16n ae defiae co•o: " ••• una foraa 

de tranaaitir las obli1acionea por caabio de acreedor, que 

se opera por ainisterio de ley en los caeos en que un tercero 

paga al acreedor cuando tiene interés jur1dico en el cuapliaien

to de la deuda, o bien, cuando por un convenio entre el acreedor 

y un tercero, aquél trensaite e éste, por 1'irtud de un pago 

que recibe, todos los derechos que tiene contra su deudor 11
•
33 

Al hablar de subrogtki6n 1 el tratadista Luis 

Josaerand indica: ºLa palabra subroaaci6n evoca la idea de 

una substituci6n, sea de una cosa por otra, sea de una persona 

por otra. En el priaer caso ea real, en el se1undo ea personal. 

Ahora bien, el pa10 puede aer ocasionado de una aubro1aci6n 

de orden persona1 11
•
34 

De lo anterior, y que Is criterio unifor•e 

de loa tratadiataa, 11• presentan doa tipo• de 1ubro1aci6n a 

aaber:· a).- Subro1aci6n real¡ b),- Subro1aci6n pereonal. 

33.- !DE".- P61ina 473. 
34.- JOSSERAffD, Luis,- Derecho Ci•il,- Vol, II.- Trad. Santie10 

C. J "onterola.- Tercera edici6n.- Editorial Boech J Cla.
Bueno• Airea, 1952.- Pi1ino 410. 
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La primera se yerifica "cuando una cosa se 

substituye por otra que pasa a ocupar el lugar y condición 

juridtca de la prlmera 11
•
35 

La subrogaci6n personal " ••• se le puede definir 

como el acto jurtdtco en virtud del cual hay una substitución 

admitida o establecida por la ley en el Derecho de un acreedor 

por un tercero que paga la deuda o presta al deudor fondos 

para pagarla, per•aneciendo idéntica, invariable la relación 

obligatoria". 36 

Elementos de la subrogación: 

l.- Existencia de un crédito¡ 

2.• Un tercero con interés jur{dico en pagar 

al acreedor; 

3.- Un tercero que presta dinero al deudor 

para hacer e 1 pago: 

4.- Subsistencia e inalterabilidad del crédito, 

Ahora bien, resulta importante establecer 

las semejanzas '1 diferencias que e1isten entre la subrogación 

y la cesión de derechos, ya que las dos instituciones por la 

forca en que se verifican tienen cierta similitud, pero ello 

sólo es a simple vista, toda vez que aparecen más diferencias 

35.- BONNECASSE, Julien.- Obra citada.- Tomo III.- Página 12, 
36.- GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto.- Obra citada.- Página 768. 
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que seaejanzas entre las mismas, tan es as! que el Legislador 

no las conteapla de iaual manera, y por tanto, acto sesuido 

nos a•ocaremos a las semejanzas y diferencias entre la subroga

ción 7 la cesión de derechos. 

Semej enzas. 

1.- En ambas fisuras se substituye al acreedor 

que Yiene o ocupar el lusar de éste¡ 

2.- En las dos, la obligación es la misma; 

3.- El tercero que substituye al primer acree-

dor tiene los mismos derechos beneficios que éste gozaba. 

Diferencias. 

"1~- Atendiendo a un criterio teleológico, 

en la subrogación el acreedor subrogado, esto es, el acreedor 

original, no cuenta para nada en la operación, y el Lercero 

ea subrogatorio, bien paga simplemente por conservar su 

Derecho o interés, o bien lo hace por favorecer al deudor. 

En la cesión de derechos el cesionario busca 

colocar de la aejor aanera posible sus bienes pecuniarios, 

y el .cedente por lo general busca la transaisión onerosa de 

su crédito. 

2. - La diferencia esencial básica, se tiene 

en que la subrogación implica el paso al acreedor original, 
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en LanLo que la cesión no i•plica el paao de la o.bligaci6n 

por el cesionario al cedente •. 

Es cierto que ello resulta de una ficci6n 

legal pero en cualquier for•a, es definitiva para distinguir 

las dos instituciones. 

3.- Pero la nota diferencial en lo que se 

refiere a las consecuencias prlcticas de las dos figuras, es 

esta: El cedente puede transaitir su crédito por menor suma 

de la que debe el deudor, y el cesionario ti.ene derecho a 

percibir el monto total del crédito; en cambio en la subrogaci6n 

el el tercero pasa al acreedor -porque éste ast lo admite

una prestaci6n menor que la debida real y verdaderamente por 

el deudor, no podri recla•ar a Este, el acreedor subrogatorio, 

•is de lo que hafa pa1ado al acreedor originario. Esto ae con

cluye de aplicar anal6gica•ente el articulo 2070, el cual pre

ceptúa: "En el caso del articulo 2067, el que hizo el pago 

s6lo tendri derecho a reclamar al deudor la cantidad que hubiere 

pegado al acreedor, st éste consintió en recibir •enor sume 

que la debida". 

se debe aplicar esta normo por analogia 

vista la teleologla que inspira a la subrogación desde su 

origen histórico, que no es la de especular, sino la de evitarse 

un daño o l~ ayudar al necesitado. 
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4.- La subrogación puede ser convencional 

o establecida por la ley, en tanto que la Cesi6n de Derechos 

s6lo opera en forma con,encional. 

5.- La aubroaación establecida por ley se 

_•erifica sin el conaenti•iento del acreedor, o aún en contra 

de la Yoluntad del acreedor, en tanto que la cesión de Derechos 

no puede verificarse sin el consentimiento del acreedor. 

6.- El tercero subrog8torio, tiene dos .acciones 

diferentes ,Personales contra el deudor: una personal surgido 

del contrato en donde conste el préstamo que le haga para pagar 

al acreedor oriainal, y otra deriYada del Derecho que se subroga 

de éste. 

El cesionario en cambio, sólo tiene frente 

al deudor los Derechos que le asisttan al cedente, pero carece 

de acci6n alauna, personal, adqu~rida directamente por relaci6n 

con el deudor. 

7.- La aubroaaci6n en ocasiones aauae el 

caricter de contractual soleane, en tanto que la ceai6n de 

derechos es consensual y cuando aucho foraal". 37 

E), - EXTINCION, 

El maestro Rafael de Pina afirma: "Llamaaos 

37,- IDEM,- Página 777. 
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modos de extinguir las obligaciones a aquellos hechos o actos 

jurldicoa en •irt.ud de loa cuales una obliaaci6n determinada 

deja de exlsltr'1
•

38 

Ahora bien, el jurista Manuel Borja Soriano 

efeuúa para aa1or coaprenst6n de la eattnci6n de laa obliaa-

e iones una cleeificac16n, la cual por au i•portancia y por 

el objeto de nuestro estudio, conaidera•o• de trascendencia 

el transcribirla. bebida cuenta, que aobre ese marco nos basare-

•os para la eaplicaci6n de eate apartado. 

Dicha clasificación la divide en tres catego-

rlas a saber: 

"Pri•era categorta. - Está for•ada 6nicamente 

por el pago, e• decir, el .modo normal de e1tinci6n de las 

obligaciones, puesto que consist.e en el hecho de cumplir la 

prestación debida. 

Segunda categorla .- Comprende cuatro •o dos de eatinción, que 

tienen como carlcter co•6n el que el acreedor ha obtenido una 

satisfacción distinta de aquella a la cual tenla derecho, a 

saber: a).- La ,novaci6n, en la cual la obligaci6n que se extin-

aue es reemplazada por oLra¡ b).- La dación en paso, en la 

que el acreedor recibe un objeto distinto del debido¡ c).-

38.- PINA, Rafael de.- Derecho Ctvil Mexicano.- Tomo 111.
Sexln cdici6n.- Editorial Porr6a S.A.- H~1tco, 1983.
Página 148. 
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La compensación y la confusi6n en las que el acreedor es satis-

fecho por la deaaparici6n de la deuda que le incuabia. 

Tercera cateaorla. - En ella los modos en que 

la obli1aci6n se estingue, sin que el acreedor haya obtenido 

satisfacción, o sean: a).- La rem1ai6n de deuda; b).- lmposibi-

lidad de ejecuc16n; c).- T6raino e•tinti•o; d),- La prescripci6n 

ne1atiYB o liberatoria, que es un •odo de extinci6n de la 

oblisac16n por el transcurso del tiempo fijado por la leJ". 39 

Ahora pasareaos a eatudiar cada una de las 

figuras que se han mencionado: 

Se ha afir•ado que el pago no propiamente 

constituye una extinci6n de la obligacii5n, sino el cumplialento 

de la aiaaa, coao lo sostiene el tratadista franc~s Bonnecaae 

al decir: "Paso, en el sentido técnico del mismo, es el cumpli

aiento de la prestación, objeto de la obligaciónº. 40 

El taabiefi tratadista francis Planiol 4 ~ asevero 

que la for•a de cuaplir una obligación es paglndola o cumplién

dola, para ello se dice que el pago ea el tiraino ain6nimo 

de cu•Pli•iento. 

Para reafir•ar lo anterior, debeaos consultar 

39.- BORJA SORIANO, Manuel.- Obra citada.- P61ina 611, 
40,- BONNECASE, Julien.- Obra citada Pásina 452. 
41,- PLANIOL, Karcel.- Obra citada.- Pásina 272. 



lo dispuesto por el articulo 2062 de nueatra leaislaci6n civil 

sustantiva que a la letra dice: "Paao o cu•pll•iento ea la 

entrega de la cosa o cantidad debida, a la preetaci6n del servi-· 

cio que se hubiere pro•etido". 

De lo expuesto resulta que el pago no es tan 

s6lo la entres• de una cantidad de dinero que se debe, sino 

que ade•is entraña cu•plir con la obligaci6n de acuerdo a la 

prestaci6n por la que se ha obltaado. 

El paao deber& hacerse del modo que se hubiere 

pactado y no podri real izarse parcialmente, sino en virtud 

de-con•enio expreso o por disposici6n de la ley. 

El paao puede hacerse independienteaente del 

mis•o deudor, por todas las personas interesadas en el cumpli

miento de la obli1aci6n, por un tercero aunque no tenga interés 

en ello, pero en este últi•o caso, tendr6 que obrar con el 

consentim"iento expreso o presunto del deudor, y aún contra 

au •olunLad o ianorancia. 

El pago debe de hacerse en el domicilio del 

deudor, salvo pacto en contrario. 

Huchas veces sucede que el acreedor se rehusa 

sin causa justa a recibir la prcstaci6n debid11 o a dar el 

documento justi.fi.cativo del pago, por tanto el deudor puede 
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formular el ofreci•iento del paso y au con11i1naci6n, de acuerdo 

a lo que eatablece el C6di10 de Procediaientoa Ci•ile1. 

El paao debe hacerse al •111•0 acreedor o a 

su representante lealti•o. 

Reaular•ente los aastoa que oriaine el paao 

son a cuenta del deudor, aal•o pacto en contrario. 

NoYaci6n. 

Constituye otra forma de eatinci6n de laa 

obliaacionea; aa1 el referido autor Planiol afir•a: "La noYaci6n 

conaiate en la e1tinci6a de una obl1aaci6n, por la creaci6n 

de um · obli1aci6n nue•a distinta a ree•plazarla 

de la pri•era por cierto eleaento nue•o". 42 

que difiere 

No se transcriben loa diversos conceptos que 

la Doctrina ezpreaa sobre lo que ea la no•aci6n, ya que conai

dera•oa que el concepto que he•oa eacoaido, establece con toda 

claridad que ae entiende por ella. 

Seftalado lo anterior •• iaportante •enciooar 

las condiciones que ae requieren para que pueda e1ietir la 

novaci6n. 

Primera coRdici6n.- Capacidad del acreedor 

1 del deudor. Siendo la novaci6n un contrato ae10n el 

42.- IDEM.- Página1288. 
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articulo 2214 del C6digo civil para el Distrito Federal 1 como 

tal se encuentra sujeto a las. diapoeieiones generales que sobre 

contratos establece le propia legislación, por lo cual se· 

requiere que las dos partes tengan capacidad para disponer 

de le obliaaci6n priaitiva, Ja que por virtud de la novación 

se substituye una obligación por otra. 

Sa1unda condición.- Intención de novar.- El 

numeral 2215 del cuerpo de leyes en cita estáblece que la 

novación no se preauae, sino que debe constar expresamente 

en el texto del docuaento respectivo, para que el resultado 

seo precisamente la fisura de que se trata, lo que significa 

que la voluntad debe aaaifestarse con toda claridad, es decir, 

no debe existir duda alauna acerca de la intención de novar. 

Tercera condición.- La nueva oblisación debe 

distinguirse de la antigua.- En este caso puede existir¡ a).

Cambio de acreedor. En la especie, el deudor, de acuerdo con 

el acreedor, éste puede declararlo liberado de laa obligación 

primitiva, pero coa el objeto de contraer una nueva obligación; 

b).- Cambio de deudor.- En este supuesto un nuevo deudor ocupa 

el. lugar del anLiguo, por virtud de una nueva obligación que 

se efectuó sin el consentimiento del deudor primitivo¡ ~).

Cambio de objeto,- En esta hipótesis, una deuda de una cosa 

dcterminndn se subsLi tu ye p~r una deuda de dinero; d). - Cambio 

de cosn.- Aqut, la deuda primiLiva, derivada de una venta 
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y que constituia la deuda del precio, se considera en lo futuro 

como derivada de un présta•o. 

De lo espuesto se desprende, que para que 

haya no•ación, deben esistir necesariamente los siguientes 

elementos: 

I.- Existencia de una obligaci6n previa que 

se extingue por la; 

II.- Creación de otra obligaci6n; 

III.- Un elemento de esencia diferencial entre 

lo obligación primitiva y la nueva obligación; 

IV.- E:itteriorización de la voluntad de las 

partes, es decir, forma expresa. 

Efectos de la novación. 

La obli1aci6n prtmitiva se extingue absoluta

mente con todos sus accesorios, como si hubiera sido pasada, 

eapero, la novaci6n no produce efectos jurtdicos cuando la 

antigua obligación o la nueva sea ineaiatente, ya que en este 

caso no puede hablarse de noYación. 

Dación en Paao. 

La dación en pago ha sido •otivo de controter

sia en la Doctrina, puesto que se ha considerado de dos maneras 

diferentes, a saber: como modalidad de pago y como la extinción 
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de la obligación. 

Cabe hacer notar que nuestro Códiso Ci,il 

contiene a la dación en pago, dentro del capitulo correspondien-

te al pago, esto es• la considera como una •odalidad de este, 

aun y cuando al tenor literal del articulo 2095 habla de e1tin-

ción, tal y coao se puede apreciar del texto de dicho articulo 

que a la letra dice: "La obligación queda e1tinguida cuando 

el acreedor recibe en paso una cosa distinta en lugar de la 

debida". 

El tratadista Henry Hazeaud al habrar sobre 

este tópico, asevera: 11 La dactón en pago es el negocio jur{dico 

por virtud del cual el deudor trans•ite la propiedad de una 

cosa ·B su acreedor, que acepta el recibirle en lugar y en pago 

de la prestact6n debida'1
•
43 

De las argumentaciones expresadas se desprende 

que la dación en pago no creo une obligación nueva, sino que 

extingue definiti•amente toda obligación, ya que supone la 

transmisión inmediata de la propiedad dad en pago y su rcspecti-

va entrega, ya que si quedase subsistente la obligación nueva 

por no ejercitarse esa transmisión de que se hablo, entonces 

st constituirá une novación. 

43.- HAZEAUD, Henry,- Lecciones de Derecho Civil.- Tomo IV.
Trad. de Miguel de Palomares .... Segunda edición.- Editorial 
Monlchreslcin.- Parls, 1959.- P6gina 62. 
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Ahora bien, sl en un momento deterainado, 

el acreedor sufre evicci6n de la cosa que recibe en paao, rena-

cerá la obligación priaitiva, quedando sin efecto la daci6n 

en pago ( articulo 2096 del C6digo Civil para el Distrito 

Federal). 

Corolario de lo anterior, los efectos de la 

daci6n en pago son en verdad los de un pago comGn 1 corriente, 

es decir, la extinción de una obligación. 

La compensación. 

El licenciado Gutiérrez González nos de 

el concepto de lo que es le compensación el consignar: ºEsta 

es una figura que extingue deudas por partida doble, y se puede 

entender como la forma adaitida o estableciada por la ley, 

en virtud de la cual se e:atinguen por ministerio de la ley 

dos deudas, hasta el importe de la menor, y en las cuales los 

sujetos titulares reunen le calidad de acreedores y de deudores 

reclproceaente". 44 

Le compensaci6n puede presentarse en tres 

formas a saber: 

l.- Leaal.-. Que es la que se encuentra cante-

nida en el articulo 2185 del C6digo Ci•il; 

44.- GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto.- Obra citada.- Página 879. 



54 

2, - Conwenc ional. - Que se realiza por la 

voluntad de las partea, aunque parcialmente falten las condicio

nes estgidas para la co•pensación legal; 

3.- La co•pensaci6n judicial,- Que es aquella 

en que las partes han recurrido a loa tribunales, que la 

acción de uno de los acreedores-deudores, el otro acreedor

deudor opone una reconvención, a la cual le falta una de las 

condiciones neCeaariaa para la compensacilín, caso por eje•plo: 

cuando el crédito no es liquido, por lo cual los tribunales 

tienen facultades para det.erainar el valor de dicho crédito 

y operar ense1uida la cowpensación. 

La coapensaclón que nos interesa es la legal, 

puesto que los otros dos tipos de compensación, sus efectos 

son los detrmtnados por las partes o por los tribunales. 

Para que pueda eaisttr la compensación legal, 

también denominada eo•pensación tipo, deberá reunir las siguien

tes condiciones, que son: 

1.- Reciprocidad de las obligaciones.- Que 

requiere que se trat.e de dos personas acreedoras y deudoras 

rec.tprocamcnte una de otra. 

2.- La fungibilidad del objoto de las dos 

deudas.- QuC? pueden consistir en una cantidad de dinero o de 
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cosas fungibles de la mis•a calidad J especie. 

3.- Caricter liquido de las deudas.- Que sia

nifica, su existencia indiscutible y su i•porte establecido. 

4.- La e1igibilidad de ambas deudas.- Es decir, 

el derecho de cada uno de los acreedores para poder exigir 

el pago de su deudor. El p}a;¿o y la condici6n e1cluyen la 

compens'Sc ión. 

5.- La embargabilidad de ambos créditos.

Ningún crédito puede oponerse por el deudor de alimentos en 

contra del crédito de estos. 

6.- La compensación no puede operarse cuando 

uno de los créditos esté embargndo y cuando los créditos sean 

una acción para detener la restitución de una cosa robada o 

entregada en depósito. 

Por otro lado, es importante resaltar los 

casos en que por disposici6n espresa de la ley no puede existir 

la compensación, para lo cual resulta necesario transcribir 

el articulo 2192 de la ley en cita, que textualmente dice: 

''Art. 2192.- La compensación no tendrA lugar: 

I.- Si una de las partes la hubiere renunciado¡ 

II.- Si una de las deudas tomo su origen de 

fallo condenatorio por causa de despojo, pues entonces el que 
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obtuvo aquel a su favor deberi ser pagado, aunque el despojante 

le oponga la coapensaci6n¡ 

III.- Si una de las deudas fuere por alimentos; 

IV. - Si una de las de u-das to•a su origen 

de una renta Yitalicia; 

V. - Si una de las deudas procede de salario 

mtnimo; 

VI. - Si la deuda fuere de cosa. que no puede 

11er compensada, J• aea por disposición de la ley o por el 

titulo de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igual

mente privilegiadas: 

VII. - Si la deuda fuere de cosa puesta en 

depósito; 

VIII. - Si las deudas fueren fiscales, eJ:ccpto 

los casos en que la ley lo autorice''. 

Efectos de la compensación. 

La compensación opera de pleno derecho, sólo 

por autoridad de la ley de~aparecen las deudas hasta la cancu

rrcnc ia de la menor. Sin embargo, para beneficiarse con lo 

compensación, se requiere que como excepción se oponga judicial

meoLe, toda vez. que los tribunales no pueden oficiosamente 

suplir el silencio de los interesados. 

Confusi6n de Derechos. 
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La definición mis clara de lo que es la conf u

sión de derechos, nos la da el C6digo CiTil en su articulo 

2206, al indicar que la obligación se extingue por confusión 

cuando las calidades de acreedor y deudor ae reunen en una 

mis•a pereona, afirmando c¡ue la obli1aci6n renace sl la con

fust6n cesa. 

Remisión de deuda. 

El ex-Ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Noción, Rojina Villegas 1 al tratar sobre el tema en cues-

tión dice: "La remisión de la deuda es el medio liberatorio 

por e:a:celencia, ya que implica un acto j urtdico unilateral 

o bilateral por virtud del cual el acreedor libera al deudor 

de su obligación". 45 

El tratadista franc~s Bonnecase por su parte, 

asienta: "La remisión de deuda es el acto jur{dico por el cual 

el acreedor renuncia a exigir el pago de lo que se debe'1
•
46 

De los conceptos transcritos se entiende que 

la remisi5n de la deuda es un. acto de liberalidad ~ue por lo 

tanto no requiere contraprestación resulta · obvio que es 

gratuito, ya que es la r~nuncia pUra simple a la deuda, 

constituida por una volunt~d unilateral, de no reclamar el 

45.- ROJINA VILLEGAS, Rafael.- Obra citada.- Página 497. 
46,- BONNECASE, Julicn.- Obra citada.- Páginu 464, 



58 

pago de lo que se deba a una persona. 

No obstante, que la re•iaión de deuda es a 

titulo gratuito, no esti sujeta a una for•a sole•ne. 

Por otra parte, la re•iaión de la deuda puede 

hacerse por actos entre vivos o por disposición testamentaria. 

Ele•entoa de la re•istón de deuda. 

1.- Capacidad del que la realiza; 

2.- Que el derecho al cual se pretende renun-

ctor, sea renunciable conforme a la ley. 

En cu.anta a la capacidad del que la realiza 
.· .. · 

supone que tenia ca~a~~da~ 1eneral para contratar, o sea, que 

no esté conLeD!~lad~ ~eh~·~o de las hipótesis que marca el 

articulo 450 del cuer~.~· de leyes en cita. 

:'' . •:. 
Po~ ·1~ que se refiere a los derechos que sean 

renunciables, tiene que interpretarse en sentido contrario 

ya que no puede renunciar a los derechos que sean irrcnuncia-

bles conforme a la ley, coao por ejemplo los alimentos. 

Efectos de la remisión de deuda.- E1tingue 

la obligación principal y todas las accesorias, sin embargo, 

la remisión de lns obligaciones accesorias no traen como con-

secuencia la extinción de la obligación principal 1 tal y como 
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se advierte de lo señalado en el numeral 2210 del •ulticitado 

C6diso. 

Imposibilidad de Ejecución. 

Se afirma en la Doctrina que la imposibilidad 

del cumplimiento de la prestación, por sus efectos, equivale 

a la pérdida de la cosa debida. 

La eatinción de la obligación por imposibilidad 

de cu•plir, se funda en un principio jurldico, sesún el cual 

nadie estñ obligado a lo imposible. Imponer por otra parte, 

a cualquier persona la obligación de satisfacer una prestación 

imposible sobrepasarla los ll•ites de lo absurdo. 

La pérdida de la cosa puede verificarse pere

ciendo, quedando fuera del co•ercio o desapareciendo de modo 

que no se tenga noticia de ella o que, aunque se tenga alguna 

la cosa no se pueda recobrar. 

Estas dos causas dan •otivo a la eJltinción 

de la obligación. 

Ahora bien, la i'mpoeibilidad de ejecución 

se. traduce en el hecho de que por encontrarse el deudor en 

un estado de insolvencia, y~ por las causas que se han mencio

nado, o bien por caso for·tuito o fuerza mayor, que él que 

no haya dado lugar a tal circunstancia, entonces surge lo impo-
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sibilided de ejecución, que evidentemente, en un momento dedo 

podrta parecer como una extinción de la obligación, relativa 

porque en el caso de que el deudor, en cierto momento resulte 

nuevamente solvente o haber recuperado la cosa, entonces rene-

cerla la obligación. 

Téraino Extintivo. 

decir del maestro Rafael de Pina: 11 Es el 

acontecimiento futuro e inevitable que pone fin al ejercicio 

del Derecho". 47 

Como por ejemplo el arrendamiento de inmuebles 

o el contrato de trabajo. 

La Prescripción Liberatoria. 

El jurista Bonnecase dice: "Su carácter de 

orden público, lo institución· de prescripción extintiva 

liberatoria produce la extinción de las obligaciones, por vir-

tud de la inactividad del acreedor prolonsede durante deter-

mtnado tiempo y bajo ciertas condiciones a parttr de la cxtgi

blltdad de la deuda 11
•
48 

También es llamada prescripción negoLlvu, 

que se entiende como la extinción de derecho de crédit.o 

47.- PINA, Rnf11el de,- Obro citada.- P5glna 159. 
48.- BO~~ECASE, Jullen.- Obra ciluda.- P5gtna 471. 
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por el transcurso del término legal; o bien un medio de liberar

se de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo 

y bojo las condiciones establecidas por la ley. 

El jurista español De Diego afirma: n •.• la 

prescripción liberatoria Tiene a ser un castigo que se impone 

al indolente 

diligencia". 49 

un estimulo, por lo tanto, para que tenga más 

En la prescripción liberatoria existe uno 

falta de acción del titular del derecho durante el tiempo seña

lado por la ley para su ejercicio, se produce su extinción 

e impide la promoción de la acción correspondiente, sin necesi

dad de ser opuesta por la otra parte. 

En principio, todos los créditos son pres

criptibles, excepto los que la ley establece, como por ejemplo, 

lo estatuido en el articulo 1160 del referido Código, al decir 

que la obligación de dar alimentos es imprescriptible. 

Los elementos de la prescripción negativa 

o liberatoria son: 

1.- La inacción del acreedor, que no exige 

el cumplimiento de la obligación¡ 

2.- El transcurso de cierto tiempo por el 

cual dura esa inacción. 

49.- DIEGO, Clemente de.- Obra citada.- Tomo II.- Página 334. 
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En el Códi10 Civil para el Distrito Federal 

en Ytsor, los artlculos 1159,. 1161, 1161. 1163 J 1164 se esta-

blecen los casos en los cuales prescriben los diversos créditos 

que tenga un acreedor contra su deudor, preYini•ndo los términos 

de dos, cinco y diez años, tomando en consideraci6n que siempre 

se contarán es Loa tér•inoa por años, ezcepto cuando la ley 

disponsa otra coaa. 

Tembi6n se establece que la prescripción puede 

comenzar y correr contra cualquiera persona, excepto en contra 

de personas que tengan cierta calidad, tales como, las que 

señalan los articulas 1166 y 1167, como pueden ser, los incape-

citados, consortes, ascendientes, etc. 

En relación con la prescripción negativa, 

el maestro Quintanilla apunta: "El fundamento de la prescripción 

lo encontramos tanto en la justicio como en la seguridad jurldi-

ca, Ja que es injusto que una persona tenga el derecho indefida-

mente en contra de ot.ra persona 1 y por otro lado 1 la seguridad 

jurtdica, i•pone la necesidad de que los intereses privados 

no se lesionen dentro de un orden social''. 5º 
Podrá renunciarse a la prescripción, siempre 

Y cuando la ley lo permita, pero sólo una vez que ya se haya 

consumado, seMÚn se colige de lo establecido por los articulas 

1141 y 1142 de la ley invocada, y por persona que t.enga capaci

dad general para contratar. 

50.- QUINTANILLA GARCIA, Miguel A.- Obro citado.- Página 327, 
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Corolario de lo anterior, en el Código CiYil 

para el Distrito Federal coao J& se apunt6 contiene los casos 

especificas de la prescripción negativa, afirmando que fuera 

de los casos de e1cepci60 se necesita el lapso de diez años, 

contados a partir de que una obliaaci6n pudo exigirse, pare 

que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. 

Ahora bien, prescriben en dos años: 

1.- Los honorarios, sueldos, salarios u otros 

retribuciones por la prestación de servicios. La prescripción 

comienza a correr a partir de la fecha en que se dejaron de 

prestar los servicios. 

2.- La acción de cualquier comerci.ante para 

cobrar el precio de objetos vendidos a personas que .no sean 

revendedoras. La prescripción corre desde el d{a en que fueron 

entregados los objetos, si la vento no se hizo o plazos. 

3.- Lo acción de los dueños de hoteles y casas 

de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje¡ la de 

éstos y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimen

tos que •inistre. La prescripción corre desde el dta en que 

debió ser pegado el hospedaje, o desde aquel en que se ministra

ron los alimentos. 

4.- La re~ponsabilidad ciwil por injurias, 

ya sean hechas de palabra o por escrito, y la que nace del 

daño causado por personas o animales, y que la ley impone a 1 
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representante de aquellas q al dueño de éstos. La prescripción 

comienza a correr desde el dta en que se recibió o fue reconoci

da la injuria, o desde aquel en que se causó el daño. 

5.- La responsabilidad civil proveniente de 

actos illcitos que no conatitu7an delitos. La prescripción 

corre desde el dla en que se verificaron los actos. 

Las pensiones, rentas los alquileres y cuales

quiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimien

to quedarán prescritas en cinco años, contados desde el venci

miento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud 

de acción real o de acción personal. 

Respecto de las obligaciones con pensión o 

renta, el tiempo de la prescripción del capital comienza a 

correr desde el dla Gltimo de pago, si no se ha fijado plazo 

para la devoluci6n; en caso contrario, desde el vencimiento 

del plazo. 

Prescribe en e inco años la obligación de dar 

cuentos. En igual téraino prescriben las oblisaciones liquidas 

que resulten de la rendici6n de cuentas, En el primer caso, 

la prescripción comienza a correr desde el dla en que la li.

quidación es aprobada por los interesados o por sentencia que 

cause ejecutoria. 



CAPITULO IJ 

OBLIGACION ALIMENTARIA 

A).- CONCEPTO, 

Para establecer el concepto de la obligación 

alimentaria, es preciso mencionar, en principio qué son los 

alimentos. Para tal efecto, diremos que el Diccionario de la 

Real Acade•ia Española considera al alimento de la sisuiente 

manera: "Alimento (del latin alimentum, de alere, alimentar) 

m. cualquier substancia que una vez ingerida y transformada 

comnvenientcmente proporciona al organismo la materia la 

energía que este necesita para mantenerse en vida. 

1/2 fig. Lo que sirve para mantener la existen-

cia de algunas cosas, que, como el·fuego, necesitan de pábulo 

o pasto 0
•
51 

Sobre le mismo concepto el jurista Antonio 

de Ibarrola afirma: 11 Nos viene la palabra del latin alimentum, 

ab alere, alimentar nutrir. En sentido recto, significa las 

cosas que sirven para sustentar al cuerpo, y en el lensuaj e 

jurldico se usa para atender a su subsistencia 11
•

52 

El maestro De Pina 53 considera que la denoai-

51.- DICCIONARIO DE LA LENGbA ESPAROLA.- Talleres Tipoeráficos 
de la Editorial Espasa-Calpe S.A.- Madrid, 1976.
Paelna 65. 

52.- IBARROLA, Antonio de.- Derecho 
Porr6a S.A.- M~xico, 1978.- P~gtna 

53,- PINA, Rafael de.- Op. cit.- Página 

de Familta.-
119, 
305, 

Editorial 
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nación alimentos son las asistencias que se prestan para el 

sustento adecuado de una persona en virtud de disposici6n legal. 

En tanto que, el Licenciado Isnacio Gal indo 

Garfias al hablar sobre el mis•o temo dice: "En el lenguaje 

com6n, por alimentos se entiende lo que el hombre necesita 

para su nutricl6n. Este concepto simplemente biológico, se 

lteita a ezpreear aquello que noa nutre. 

En Derecho, el concepto "alimentos" i•plica 

en su origen scminttco, aquello que una persona requiere para 

vivir como tal persona. 

"No sólo de pan vive el hombre 11
• Y el ser 

humano, la persona en Derecho, necesita un ele•ento econ6mico 

que le sirva de sustento en su aspecto no sólo biol8ico, sino 

social, •oral jurftico. Normalmente, el hombre por s{ mismo, 

se procure lo que necesita para vivir. (la casa, el vestido, 

la comida) 0
•
54 

Ahora bie~, el Código Civil para el Distrito 

Federal en su articulo 308, no define lo que son los ali•entos, 

sin embargo, st establece una descripción de lo que debe enten-

derse por los mismos, al disponer: "Los alimentos comprenden 

54.- GALINDO GARFIAS, IGNACIO.- Derecho Civll. Prlmer curso.
Parte General.- Persona, Familia.- Editorial Porrúa S.A.
Héxlco, 1973.- Páglna 456. 
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la coaida, el •estido, la habitac16n y la asitencia en caeos 

de enfer•edad. Respecto de loa aenorea, loa alt•entoa comprenden 

además los aastos necesarios para la educación priaaria del 

alimentista J proporcionarle alaún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a su seao y circunstancia& personales". 

Por su parte los juristas franceses _Henry 

y Jean Hazeaud afiraan: "La palabra alimentos designan todo 

lo que es necesario pa'ra la vida. El importe del crédito Yarta 

en función de las necesidadea del acreedor y de los recursos 

del deudor. Por eso, su fijación es siempre provisional. La 

obligación se hace efectiva en dinero, salvo entre cónyuges 

o si el Tribunal ordena el cumplimiento en la especie; lo que 

puede ser, ya sea cuando el deudor de aliaentos, justifique 

que no puede pagar la penail>n, ya sea cuando los padres se 

ofrezcan para recibir en su casa al hijo". 55 

Corroborando laa razones expuestas, la maestra 

Sara Montero considera que la obligaci6n alimentaria es: "El 

deber que tiene un sujeto ll•aado deudor aliaentario de minis

tra a otro ll•aado acreedor, de acuerdo c~n las posibilidades 

del primero J las necesidades del aeaundo, en dinero, o en 

55,- HAZEAUD LEON, HenrJ .1 HAZEAUD, Jean,- Oraanlzacl6n y 
Disolución de Fa•ilia,- Vol. IV,- Ediciones Jurldtcaa 
Europa-A•irlca.- Buenos Airea, 1965.- P6atna 148, 
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especie, lo necesario para subatstir". 56 

En las relatadas condiciones y derivado del 

concepto genérico de obligación, podemos decir que la oblisación 

alimentaria es un vinculo jurldico existente entre dos personas 

en ~a que una llamada deudor alimentario tiene el deber de 

suministrar a otro denominado acreedor alimentario, una pres-

loción consistente en la comida, el vestido, la habitación 

y la asistencia en los casos de enfermedad, y si este es menor, 

los gastos necesarios para su educación primaria y proporcionar-

le nlgfin oficio, arte o profesión honesto y adecuado o su sexo 

circunstancias personales, todo ello de acuerdo con las 

posibilidades de aquél y las necesidades de éste. 

B) .- ELEMENTOS. 

Del concepto de la obligación alimentaria 

se desprenden loa siguientes ele•entos: 

1.- Sujetos; 

2.- Relación jurldica: 

J.- Objeto. 

Los sujetos se co•ponen, a su vez de sujeto 

activo y sujeto pasivo. El primero es aquel que tiene la focul-

56.- MONTERO, Duhalt, Sora.- Derecho de Familia.- Editorial 
Porrúa S.A.- Héxico, 1987.- Página 60. 



69 

tad de exisir del sujeto pasiYo los alimentos que ya se mencio

naron en la definición vertida en el apartado precedente; sujeto 

activo que se le denomina acreedor alimentario. 

En cuanto al sujeto acttYo se refiere, o sea 

el acreedor alimentario puede ser un cónyuge cuando se encuentre 

imposibilitado para trabajar o enfermo, obligaci6n que deriva 

del matrimonio. La concubina y el concubina, siempre que reunan 

loa requisitos que establece el artlculo 1635 del Código Civil 

para el Distrito Federal, o sea, que hayan vivido juntos como 

si fueran cónyuges durante cinco años o hayan tenido hijos 

en com6n y hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato¡ los hijos tambien pueden ser acreedores alimenta

rios, los padres de éstos; los incapaces dentro del cuarto 

grado si son colaterales; el adoptante y el adoptado. 

El sujeto pasivo o deudor alimentario, quien 

es la persona que tiene el deber jurtdico de proporcionar eli

•entos el sujeto activo o acreedor alimentario. 

La ley seftala quienes estAn obligados a otor1ar 

alimentos, ellos son, en primer luaar, los c6nyuges, en segundo 

lugar, los padres a sus hijos y esta obli1aci6n recaé asimismo, 

en los abuelos por ambas lineas cuando los padres no puedan 

proporcionarlos; a su vez, los hijos están obligados a dar 

alimentos a sus padres; y, en su defecto esta obligaci6n recaé 
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en los nietos, bisnietos, etcétera. La obligaci6n alimentaria 

que se impone a los padres t'especto de sua hijos, nace de la 

filiación. La prestaci6n de alimentos del padre y de la madre' 

en fa•or de aua hijos, no requiere que el hijo menor de edad 

deba probar que carece de medios econ6micos para e1igir que 

aquella obligaci6n se haga efectiva, basta que el hijo pruebe 

su situación de hijo y su estado de minoridad para que los 

padres deban cumplir con la obligaci6n de dat" alimentos 

asegurar estos. 

Con la salvedad, de que cuando el hijo haya 

salido de la patria potestad, la necesi.dad de recibir alimentos 

si debe ser probada para que la obligación a cargo de los padres 

seo e1igible judicialmente. 

Igualmente, están obligados a proporcionar 

alimentos a los hermanos, primos 1 t{os, parientes en linea 

colateral, a sus hermanos, primos etc., cuando se trata de 

menores de dieciocho años o de incapaces; por lo que se refiere 

a sus hermanos, la ley hac~ recaer esta obligación alimentaria, 

fundamentalmente en los hermanos por ambos lados; y sólo en 

la imposibilidad de éstos, los hermanos consangutneos 

uterinos. 

El adoptante el adoptado tambi6n tienen 

esa oblignctón alimentario, como si se !retara de filiación 

natural. 
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En nuestra legislación, el parentesco por 

afinidad no ortaina la obli1ación aliaentaria, o sea, que los 

suegros no están obligados a dar alimentos a yerno o nuera. 

De lo anterior, resulta evidente que quién 

.es acreedor aliaentario, puede ser tambi&n deudor alimen~ario, 

ya que el que otorga los alimentos tiene a su vez el derecho 

de pedirlos, tal y como lo establece el articulo 301 del Código 

Civil para el Distrito Federal. 

2.- Relación jur1dica.- Que radica especlfica

mente en la facultad que tiene el acreedor alimentario, de 

e1igir al deudor alimentario el cumplimiento de su deber de 

otorgarle alimentos. 

Relación jurldica que deriva de la legislación 

civil sustantiva originada por la necesidad j ur1dica que es 

consecuencia del parentesco conaanaulneo civil y del matrimonio. 

3.- Objeto de la obligaci6n alimentaria.

Son preciaa•ente los ali•entos, co•o se anotó comprenden la 

co•ida, el vestido, la habitaci6n J la asistencia en caso de 

enfermedad 

del menor 

los gastos necesarios para la educación primaria 

un oficio, arte o profés~6n honestos y adecuados 

al seso J sus circunstancia~ personales. 

Los alimentos integran una unidad, es decir, 
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que la persona que los recibe no puede dejar de necesitarlos 

o requerirlos, una vez si y otra no, motivo por el cual los 

al lmenlos deben integrar un todo y ser de tracto sucesivo,· 

y por esta 'razón no deben interruapirse, sino por causas ajenas 

al que las proporciona o al que las recibe. 

Los alimentos tienen sus limites, ya que no 

pueden exceder de las cantidades necesaria~ para que el acreedor 

alimentario pueda vivir decorosamente adsimismo, tampoco 

deben estar en desproporci6n con lo posibilidad económica de 

quien debe otorgarlos. 

C).- NATURALEZA JURIDICA. 

El derecho de los alimentos es uno consecuencia 

del derecho a la vida; derivada de la naturaleza del hombre 

y de la necesidad que tiene de perfeccionarse flsica y morol

•ente para llenar los fines que le estén encomendados¡ es un 

derecho natural por sU esencia; viniendo el hombre la mundo 

sin •edios para llenar sus •is i•periosaa necesidades, tenien

do, sin embargo, el ineludible deber de vivir, tiene que recibir 

de sus semejantes muy principalmente de quienes le dieron 

el ser, los elementos que tiendan a la conservaci6n y desarrollo 

de su existencia. Pero la patria potestad no es le fundamento 

del derecho de los alimentos. 

El fundamento de la obligación se vincula 
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al oreden familiar y al parentesco, es precisamente en el 

recinto familiar donde las eziaencias de subwenir a las necesi

dades ajenas, adquiere un relieve mayor. Se trata de un interés 

individual tutelado por razones de humanid8d, teniendo en cuenta 

la defensa de la familia y la existencia de un vinculo de 

parentesco, contándose, empero, otras situaciones previstas 

por la ley, donde la obligación alimentaria se desplaza fuera 

del vinculo familiar (art, 1837 del C6digo Civil): a la manera 

de los alimentos que se conceden en determinadas situaciones 

del fallido, atendiendo a razones de humanidad, también al 

concursado. Es esta una obligación que se halla subordinada 

a la ezistencia de determinado Yf.nculo que une al alineentarto 

con el obligado¡ y que presupone un estado de necesidad del 

alimentario y la posibilidad económica del obligado, a socorrer

le después de haber subvenido sus propios sattsfactores que 

pueden siempre variar, según las necesidades del beneficiado 

legalmente, 1 los medios del obligado. 

Como consecuencia de lo anterior, existen 

dos fuentes de la obltaación alimentaria en nuestro Derecho 

que son: 1.- Con•encionales; 2.- Legales. 

1.- Las convencionales.- Las obligaciones 

alimenLarias que nacen de los con•enios, en todos los casos 

se rigen por las reglas aplicables a los contratos, los cuales, 

por su naturaleza, deben ser fielmente cumplidos desde que 
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se perfecciona, y, por lo tanto, no le son aplicables los pri

cipios de proporcionalidad J de reciprocidad, como cuando ocurre 

que la obligación alimentaria provenga de la ley. 

E•isten tres casos o situaciones convencionales 

que generan obli9ación alimentaria y son: 

I.- Contrato de Renta Vitalicia; 

II.- Convenio en casos de di•orcio voluntario¡ 

III.- Contrato de donación. 

2.- Las legales.- Cuando la obligación alimen

taria surge de la ley 1 por su especial caractertstica, incumbe 

al Derecho su reaulación, a fin de hacer coercible su aplica

miento. 

Tradicionalmente se distinguen tres clases 

de ali11entos: 

a).- Civiles.- Es todo lo indispensable para 

el sustento, habitación, Vestido asistencia médica, según 

la posi.ción social de la fa•ilia, co•prendiendo también la 

educación e instrucción del alimentista menor de edad. 

b).- Propios.- Estos son los que se presentan 

en especie o aquel los cuyo objeto directo es 18 manutención 

de la persona. 
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e).- Impropios.- Son los •edios idóneos (pen

stón, asigneci6n, renta) para conseguir la finalidad de la 

manutención. 

Los voluntarios son resultado de un verdadero 

contrato o de un acto de última voluntad. 

Los leaalea que derivan por ministerio de 

ley. 

D).- CARACTERISTICAS. 

El derecho de los alimentos no depende de 

la voluntad de las personas, motovo por el cual no est~ sujeto 

o su arbitrio. 

Las caracter1sticas de la obligación alimento-

ria según la ley son las siguientes: 

I.- Rectproca.- Se dice que la obligación 

alimentaria está fundada sobre la solidaridad familiar¡ los 

miembros tienen entre s1 un deber rectproco de caridad, por 

consiguiente, esta obligaci6n no es.late sino en el c1rculo 

de la ·fa•ilia 1 tal coao el legislador lo ha trazado. Como conse

cuencia de la solidaridad faailiar es la reciprocidad de la 

obligación alimentaria. 57 

57.- HAZEAUD LEON, Henry 
Página 161. 

HAZEAUD, Je en, - Obra citada. -
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El articulo 301 del C6digo Ci•il para el 

Distrito Federal, ezpresa•ente dispone: "La obliaaci6n de dar 

alimentos es reciproca. El que los da tiene derecho a su .-ez· 

a pedirlos". Esto es cuando se reunen los ele•entoa de necesidad 

en el acreedor y la capacidad econó•ica en el deudor. 58 

No o batan te lo anterior, existen ciertas 

excepciones a la reciprocidad de la obligación ali•entaria. 

Los padres pri•adoa total•ente de la patria potestad o de 

derechos sobre .un hijo que se le han retirado co11pletaaente, 

'aquellos cuyos hijos han sido encontrados abandonados por el 

mismo, continán debiendo la obligación alimentaria. 

II.- Peraonallsi•a.- Sianifica que depende 

ezclual•a•ente de las ctrcunstancias inditiduales del acreedor 

J del deudor. Loa alimentos se confieren exclusivamente a una 

persona dcter•ineda, tomando en consideración su calidad de 

pariente o de cónyuae J sus posibilidades económicas. En nuestro 

Derecho, el carlcter personaltsimo de la obliaación alimentaria 

está debidamente reauledo. 

111.- Intransferible.~ Es intransferible 

tanto por herencia, como durante la. vida del acreedor y del 

deudir alimentario. Se trata de una consecuencia relactoñ.ada 

con la carocterlstica anterior. Siendo lo oblisación de dar 

58.- GALINDO GARFIAS, Ignacio.- Obro citnda.- Página 433. 
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alimentos personallsi•a, eyidentemente que se eztinsue con 

la muerte del deudor ali•entario o con el falleciaiento del 

acreedor. No existe razón para ei:tender tal obligación a los 

herederos del deudor o para conceder el derecho correlativo 

a los herederos del acreedor, pues los ali•entos se transfieren 

a necesidades propias e in di viduales del alimentista y, en 

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

que aqu~l exija alimentos a otros parientes que serin llamados 

por la ley, para cu•plir con ese deber jurldico. 

Por consiguiente, la obligación alimentaria 

se funda en una relación personal de parentesco o afinidad 

que desaparece con su beneficiario, JB que sus herederos sólo 

tendrin el derecho de reclamar, lo adeudado, es decir, las 

cuotas Yencidas en vida del acreedor y toda Y la no pasadas. 

Resulta claro que si taabién éstos se encuentran en la tndtsen

cia y tienen facultades conforme a la ley para pedir alimentos, 

desde lueso podrán hacerlo. 

Como he•os visto, en principio, la obligact6n 

alimentaria es intransferible, eapero, preYalece en cuanto 

al deudor se refiere en tres casos: a).- Loa hijos adulter1.n~s 

e incestuosos tienen el derecho de reclamar alimentos a la 

sucesión de sus padres; b).- El c6nyuge supérstite tiene un 

crédito alimentario contra la sucesi6n del decujua¡ e).- El 

esposo divorciado puede reclamar a los herederos de su c6nyuge 



78 

la pensión alimentaria que le haya sido concedida por 

sentencia. 59 

IV.- Inembargable.- Tomando en consideración 

que la finalidad de ln pensión alimenticia consiste en propor-

cionar al acreedor aliment:ista los elementos necesarios para 

subsistir, la ley ha previsto que el derecho a los alimentos 

es inembargable, pues de lo contrario serta tanto como privar 

o una persona de lo indispensable para vivir. El embargo de 

bienes se funda siempre en un principio de justicio y de moral!-

dad o efeclo de que el deudor no quede privado de aquellos 

elementos que requiere poro vivir. Por ello los Códigos Proce-

sales excluyen del embargo, los bienes indispensables poro 

subsistir, tales como, el patrimonio familiar, el lecho cotidio-

no, los vestidos y muebles de uso ordinario del deudor y su 

familia, los instrumentos, aparatos y utensilios necesarios 

para el arte u oficio del deudor, la maquinaria, los instrumen-

tos y animales propios paro el cultivo asrtcola en cuanto fueren 

necesarios para el servicio de uno finca, los libros, aparatos, 

instrumentos útiles de los profesionistas, los armas 

caballos de los militares en servicio activo, los efectos, 

maquinaria e instrumentos propios pera fomento y giro de nego-

elaciones mercantiles, en cuanto fueren necesarios para su 

servicio y movimiento; los derechos de usufructo, uso y habita-

59. - MAZEAUD LEON, Henry 
Pagina 152. 

MAZEAUD, Jcan.- Obra citado.-
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ción y renta vitalicia, los sueldos y salarios, las asignaciones 

de los pensionistas del Erario y los ejidos de los pueblos 

(art. 544 del Código Procesal Civil). 

v.- Imprescriptibilidad.- Debe entenderse 

que el derecho que se tiene para exigir alimentos, no puede 

extinguirse por el transcurso del tiempo, mientras subsistan 

las causas que motivan la citada prestación, ya que por su 

propia naturaleza se va originando diariamente. No existe 

precepto e:a:preso que el establezca que el derecho para e:1igir 

alimentos es imprescripLible, sin embargo, el articulo 1160 

de la ley sustantiva civil, lo contiene implicitamentc al 

disponer: ''La oblignci6n de dar alimentos es imprescriptible". 

VI.- Intransisible.- El articulo 321 del cuerpo 

de leyes en cita, establece el carácter intransigiblc de los 

alimentos, por consiguiente, en el supuesto cnso de que se 

realizara alguna transacción en materia de alimentos será nula 

como B3i lo previene el numeral 2950, fracción V, sin embargo, 

cuando se trate de pensiones vencidas, estas si podrán ser 

objeto de transacción (art. 2951 del Código Civil para el 

Distrito Federal), lo anterior resulta lógico, dada cuenta 

que como sabemos, el derecho o percibir alimentos es uno cues-

tión de orden público, y por tanto, no pude transigirse en 

algo que el propio Estado y la Sociedad mismo se encuentran 

interesados en lo protección al acreedor alimentario. 
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VII.- Carácter proporcional de los alimentos.-

El articulo 311 de la ley ·en consulta reza: "Los alimentos 

han de ser proporclonados a la posibilidad del que debe darlos 

y a las necesidades de quien debe recibirlos ••• '': de lo anterior 

se observo que únicamente se deberán otorgar alimentos en 

función de los requerimientos del acreed~r alimentario y en 

relación directa e inmediata con los medios que tengo el deudor 

alimentario, lo que significa que los alimentos sólo abarcarán 

en la medida de quién los necesita, en función del articulo 

308 del mismo ordenamiento lega 1, y de acuerdo con la posibi

lidad del deudor. 

VIII.- Divisible.- Esto implica que si fueren 

varios las personas que deben otorgar alimentos, y todos tuvie

ron ln posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el importe 

entre ellos, en proporción e sus haberes, pero st sólo algunos 

tuvieren posibilidad,· entre ellos se repartirá el im¡)orte de 

los alimentos J st uno solo le tuviere, será el único que cumplo 

con la obligaci6n (arts. 312 313 de la Ley Civtl). 

IX.- Crea un derecho preferente.- Poro lo 

mujer y los hijos, sobre los productos de los bienes del obliga

do y sobre su sueldo, salarios o emolumentos, para las cantida

des que corrcsp.ondan para lo alimentactón de ellos. En el 

supuesto de que lo muj cr tenga la obligación de contribuir 

en todo o en ¡1nrtu pnru los gas t. os de ln fami l lo y de 1 hogar, 
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el marido tendrá ese derecho (arta. 164 y 165 del Código Civil). 

X.- Incompensable.- Porque los alimentos se 

han establecido con el objeto de proveer a la subsistencia 

del aliaentista, de tal manera que no llevarla tal objeto sl 

se permitiera que la persone obligada a pagar la pensi6n. 

pudiera oponer a aquél, para eludir este pago, un crédito del 

que fuera titular. 

XI.- Irrenunciable.- Ya que es impuesto por 

lo ley, por razones de orden público, el legislador lo establece 

por motivos de humanidad que están por encima de los inLerescs 

de los particulares. 

XII.- Lo sentencia que los decreta es modifica

ble, ya que el monto de la pensión es variable, porque tiende 

a aumentar o disminuir, según aumente o disminuya la fortuno 

del que debe de prestarlos. Por tal rez6n 1 nunca será procedente 

lo excepción de cosa juzgada en contra de la sentencio que 

determine la cantidad que deba cumplirse por alimentos (orL. 

94 de la Ley Procesal Civil). 

XIII. - No se extinguen por su cumplimiento. 

Lo obli.gación al1.mentaria no se extingue con su cumplimiento, 

en virtud de que se trota de prestaciones de renovac1.6n continua 

en tanto subsiste la necesidad del acreedor y la posibilidad 

económica del deudor. 
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XIV. - Es periódica. - SiSnifica que debe pres

tarse de tracto sucesivo, es decir, cubriendo en forma permanen

te los alimentos al acreedor alimentislo. 

E),- CUMPLIMIENTO, 

El cumplimiento de la obligación alimentaria 

debe estudiarse deade dos puntos de vista, a saber: 

1,- Voluntario; 2.- Forzoso. 

Naturalmente el cumplimiento voluntario de 

la oblignci6n alimentarla, se rcnllzn por el deudor nlimentisLa 

al proporcionar le prestación correspondiente consistente 

en loe ali•entos que otorgue al acreedor alimentista, sin que 

tenga que ser forzado paro ello, esto es, que de motu proprio 

lo realice, en el entendido que, debemos considerar indudable

mente que, conforme o lo ley no puede decirse que seo tan 

voluntario, habida cuento que esta dispone la obligación de 

prestar alimentos, rezón por la cual resulto forzoso para el 

deudor altmentista cumplir con esa obligación, pero que, en 

el sentido estricto de la palabra estimamos que si es voluntario 

el cumplimiento de dicha obligación, porque a fin de cucnt.as 

queda al libre albedr{o del deudor ese cumplimienlo, tan es 

asi que si quiere no cumple con la obligación citada, y en 

muchas ocasiones resulta materinlment e imposible aun acudiendo 

ante la aulorldad judicial, el que lo realice es imperativo 
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de la ley¡ por ello se afirma en nuestra opinión que puede 

ser voluntario. 

2.- Forzoso.- Cuando el deudor olimentista 

no cumple voluntariamente con lo que la ley le ordena, es decir, 

que debe otorgar alimentos a su acreedor alimentario, éste 

tiene el derecho de acción para acudir ante los tribunales 

o exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria. 

En este orden de ideas, el cumplimiento de 

la obligación de que se trata resulto forzoso y que una vez 

que el acreedor alimenLario acuda ante el juez competente para 

que el deudor alimentisto cumplo con su obligación de dar 

alimentos, puede realizarse de dos maneros que son: 

!.- Asignando uno pensión suficiente al acree-

dor alimentista¡ 

II.- Incorporando al acreedor alimentista 

al seno de la famtlia. 

En el primer caso tenemos que el acreedor 

alimentista al acudir ante lo autoridad judicial competente 

Solicitará una pensión alimenticia provisional en su favor 

y a cargo del deudor alimentario y acto seguido el juez que 

conozca del asunlo procederá a asignar tal pensión a favor 

de dicho acreedor, stn audiencia del deudor, tal y como lo 



84 

establece el articulo 943 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal en vigor. 

Ahora bien, tal asignación de pensión alimenti

cia provisional en favor del acreedor alimentario, no resulta 

dificil de ejecutarse cuando se tienen los datos sufienles 

en el sentido de que el deudor alimentista preste sus servicios 

paro una persona ftsica o moral, toda vez que se airará oficio 

al Representante Legal de la persone moral o al patrón corres

pondiente para que del sueldo y demás prestaciones que reciba 

el demonadado (deudor) le haga el descuento de la pensión que 

se hoya fijado 1 haga entreae de dicha cantidad al acreedor, 

previa identificación recibo que otorgue. 

Pero existe otro caso en el cual a pesar de 

haberse asignado un apensión ali•enticia provisional en favor 

del acreedor alimentista, resulta verdaderamente imposible 

ejecutar tal determinación judicial, puesto que, en diversos 

ocasiones el deudor no presta sus servicios para ninguna persono 

moral o fisico, sino que ~rebaja por au cuento y desgraciada

mente si no hace declaración de impuestos, no tiene propiedades, 

ni cuentos bancarias, ni bienes susceptible~ para garantizar 

el cumplimiento de le obl ignción, entonces este no puede cfcc-

toarse como es debido, por consiguiente, a pesar de las 

disposiciones que establece la ley en cuanto al cumplimiento 

de dicha obligación y la determinación judicial apoyada en 

lo legislación respectiva, caen por su propic peso y son verda-
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deromente irrelevantes. 

Por lo que se refiere a la incorporación del 

acreedor alimentario al seno de la familia. cabe afirmar que 

estemos total•ente de acuerdo con el criterio que sustenta 

el profesor Gol indo Garfios, razón por la cual debemos trans

cribir dicho criterio: ~Mormalaente corresponde al deudor, 

optar por la forma de pago que seo menos gravosa para él 1 siem

pre que no exista impedimento legal o moral para ello. 

Sin embargo, el acreedor puede oponerse o 

ser incorporndo a la familia del deudor, si exisLe causn fundílda 

para ello. Compete al juez, según las circunstancias, resolver 

el particular (articulo 309 del Código Civil). 

Si se está cumpliendo la obligación alimentaria 

por medio de lo incorporación a la familia del deudor, sin 

oposici6n del ocreedor o si el juez competente ha declerodo 

que no existe causo que impido la incorporación del acreedor 

o lo familia del deudor olimentista, el primero no puede 

abandonar la casa de· quién de esto maneru le do alimentos 1 

sin consentimiento del deudor alimentista o sin que exist& 

causa justificada para ello. 

No basta la existencia de la causa que justifi

que el abandono de la casa del deudor alimentista, sino que 

cuando hay oposición de éste último debe probarse ante el juez 
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competente la existencia de esa causa que justifica el abandono 

de la casa de quien se recibe ali•entos J es el juez en ese 

caso, qui.en debe autorizar al acreedor para que se modifique· 

lo forma que se han venido su•inistrando los eli•entos en el 

caso de que la casa familiar del deudor, para que después de 

otorgada dicha autorización, la oblisación alimenticia se 

c.umpln por fiate •ediante el paso de una pensión suficiente 

para sufragar las necesidades del acreedor alimentista. El 

juez deberá, atendiendo a circunstancias personales del acreedor. 

y deudor, fijar la cantidad liquide de la pensión en efectivo 

que debe recibir el acreedor en el futuro y asegurar el pogo 

de esa pensión de acuerdo c?n el articulo 317 del Código Civil. 

Si el acreedor eliment is ta es uno de los c6n

yuges que ha de•andado el divorcio o ha obtenido sentencia 

de divorcio de quién he de ministrar alimentos, no procederá 

la incorporación al seno de la familia de éste (articulo 310 

del C6digo Civil). Tampoco procederá lo incorporación, por 

razones de orden moral en el caso de costumbres depravadas 

del deudor o de et.oques contra el pudor u honestidad de la 

acreedora alimenticia, cuando ésta es une mujer casta y honesto 

particularmente cuando se trate de un menor de edad. 

Por rozones obvies en estos casos, la acreedora 

alimenticia puede abandonar desde luego la casa de lo familia 

del deudor y soli.clLor post.criormenLe del juez la resolución 



87 

sobre la forma de paso de la deuda alimenticia". 6º 

60.- GALINDO GARFIAS, Ignacio,- Obra citada.- Página 464-467, 



C A P I T U L O III 

EL JUICIO DE ALIMENTOS 

A),- DEMANDA; 

Los articulas 8 17 de la Constitución 

Politice de loa Eatadoa Unidos Heaicanoa reaulan los llamados 

derechos de petici6n y de acción, que como garantlas ~onstitu

cionales tiene el 1obernado, por lo cual en el aomento en que 

una persona considera que otra, tiene el deber de otorgarle 

una prestaci6n ya sea de dar, de hacer o abstención y no cumple 

con la mia•a confor•e a lo que se ha pactado en un acto 

jurldico, entonces la Ley Fundamental le otorga el Derecho 

de acudir ante los Tribunales para reclamar io que le es debido. 

Para el caso eapec!fico del juicio de alimentos de be toaarse 

en consideración lo establecido por el Código de Procedimientos 

CiTiles para el Distrito Federal, que en su Titulo D~cimo Sexto, 

capitulo único, ortlculos 940 a 956 regula las controversias 

del orden familiar, y dentro de estas, por tratarse de alimen

tos, el juicio de que se habla. 

De lo anterior, se desprende que el juicio 

de alimentos se ventila de acuerdo a una Lramitoción especial 

que se encuentra establecida dentro del cuerpo de leyes en 

consulta, lo que da como consecuencia que el juicio citado 

se siga conforme a lo dispuesto en el capitulo especial a que 

se ha hecho referencia, y que, desde luego se tramitará y 
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resolverá acorde a las disposiciones inherentes a las controver-

sias del orden fa•iliar. 

En la especie, la acción de ali•entos necesa

riamente debe traaitarse en la y{a de controversias del orden 

.fa•iliar. 

Para el ejercicio de la acción sobre ali•entoa 

debe tomarse en cuenta lo conceptuado por el articulo g42 de 

la legislación adjeti•a civil mencionada que literal•ente 

expresa: "Ho se requieren formalidades especiales para acudir 

ante el juez de lo Familiar cuando se solicite la declaract6n, 

preserwación o constitución de un derecho o alesue la •ioloción 

del 11isao o el desconocimiento de una obligación, trotándose 

de ali•entos, de calificación de impedimentos de matrimonio 

o de las diferencias que surjan entre •arido y mujer sobre 

ad•inistreción de bienes co•unes, educación de hijos, oposici6n 

de maridos, padres 1 tutoÍ-es en. geÍleral todas las cue~tiones 

familiares si•ilares que recla•en la intervención judicial". 

Del precepto antes transcrito, se obserYa 

que en el juicio de alimentos no se requieren formal idndes 

especiales pera acudir ante el juez de lo Fa•iliar co•petente 

para demandar al deudor ~limentario el pago de ali•entoa, 

comprobándose tal hipótesis con lo previsto en la primera parte 

del numeral 943 de la Ley Procesal Civil, que dice: "Podrá 
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acudirse al juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia 

personal en los c.aaos u rientes • que se refiere el art.{c.ulo 

anterior. e~ponténdose de manera b'reve r concisa los hechos 

de que se trate~ •• " 

Asl visto lo anterior, cabe decir que la c.on

troYerata judicial co•o conaecuencia de la falta de cumplimiento 

en el pago de aliaentos por parte del deudor alimentario en 

los casos que ••rea la Ley SustanLiYa Civil, dá ac'ctón a su 

acreedor alimentario pera ejercitar la Y{a de controYersia 

del orden familiar, aobre aliaentos. 

Acto seguido r de acuerdo con los fundaaentos 

que se e&preaan en las dtspoaiciones contenidas en los precept.os 

relati,os al cepltulo de mérito, pasare~os a exponer el trámite 

que se sigue cuando se ejercita la acción a que se ha hecho 

referencia en lineas que anteceden. 

Como se advierte, en la primera parte del 

articulo 9~3 de la Ley Procesal Civil la accl6n sobre el pago 

de alimentos puede ejercitarse de dos formas, que son: 

1.- Por ese.rito; 

2.- Por comparecencia. 

Eslas son las dos formas de demando sobre 

alimentos que la ley prevé da facultad a 1 demandante para 

que según su crtterio ese.ojo cualquiera de las dos, que al 
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cabo, aabas son válidas. 

Por razón de •étodo se analizará en principio 

la forma de demanda por coaparecencia. 

En esta foraa, realmente no se requiere de 

formalidad especial para acudir ante el juez de lo Familiar 

que corresponda, que en este caso será el juez de lo Familiar 

del Distrito Federal en turno, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los artlculos 58, fracción II de la Ley Orsánica de los 

Tribunales de Justicia del Fuero Común, y 65 y 65 bis del Código 

de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal. 

Se acudiri ante dicha autoridad judicial para 

que mediante comparecencia se levante el acta correspondiente 

de deaanda en la vla de controversia del orden familiar sobre 

alimentos. Ahora bien, de lo anterior surgirta una interrogante 

lS1 los escritos mediante los cuales se inicia un procedimiento 

tienen que ser presentados por conducto de lo oftcialle de 

partes co•ún de los juzgados de la ra•a de que se trate, en 

la especie la Familiar, será procedente que se inicie el proce

dimiento por •edio de comparecencia en un juzgado en especial?, 

consideramos que no, toda vez que esta forma de presentac 16n 

de la demanda es muy dif{ci~, por demAs imposible que se lleve 

a efecto, habida cuento que como ya se apunt6 en lineas que 

anteceden las demandas se presentan ante el juez de lo Fomtliar 
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del Distrito Federal en turno, cabria presuntarse lSl una 

persona requiere fora\ltllr 11na demanda por comparecencia, en 

el caso de que se ha hablado, a que juez debe acudir?, la 

respuesta es dificil otoraarla, ya que si un acreedor alimenta

rio se presenta ante cualquiera de los cuarenta juzgados de 

lo Faailiar que e•iaten en el Distrito Federal, para demandar 

el paso de alt•entos de su deudor alimentario, lSe levantarla 

la deaanda por coaparecencia en cualquiera de esos juzgados?, 

¿En caso de que lo hicieran deberla conocer del juicio, el 

juez de lo Faeiliar ante quién se levantara?, lSerta competente 

este juez pare conocer de ese procedimiento?, lNo seria violato

rio del articulo 65 de la ley adjetiva citada, el que se le 

permitiera ejercitar la acci6n ante el juzsado que mejor le 

pareciere conveniente?, lUna vez levantada el acto de demanda 

por co•parecencia, el juez que la levantó, la remitirla a la 

oficialta de partes común de los juzgados de lo Familiar del 

Distrito Federal?; en el mejor de los casos lacceder{a a levan

tar la demanda por comparecencia cualquiera de los cuarenta 

jueces de lo Faailiar que existen en el Distrito Federal, aún 

con el cúmulo de trabajo que tienen?. 

La respuesta las interroanntcs formuladas 

en el párrafo precedente, seguramente quedan al aire, dado 

que existe una verdadera contradicción entre lo dispuesto por 

los articulos 943 y 65, ambos del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Distrito Federal, pues aquel prev~ la presenta

ción de la de•anda p~r co•parecencia ante el juagado de lo 

Familiar, pero no especifica si podrá ser ante el juzgado en 

turno, o ~lgúno en especial¡ en tanto que, de acuerdo en el 

supuesto del articulo 65, se habla de risuroso turno; lo cual 

evidencia la contradicción mencionada, entonces cabe afirmar 

sin te•or equivocarnos que la deaenda por comparecencia 

en tratándose de alimentos, y no s61o respecto de estos, sino 

en los demás casos preYistos en el articulo 942 de la legisla

ción adjetiva civil, resulta prácticamente letra muerta, en 

virtud de la contravención que existe entre los dos preceptos 

invocados, lo que en real'idad es una incongruencia jurldica, 

por lo cual consideramos que en esta parte, también debe refor

marse le referido articulo 943, en el sentido de que se derogue 

la parte conducente a la demanda por comparecencia, que en 

verdad en la práctica profesional no aparece, o mejor dicho, 

no se presenta, J que por otro lado, da lugar a confusiones, 

por la falta de cuidado de los legisladores al formular la 

ley que no advierten la serie de errores e ineaactttudes 

en que incurren el no preveer en forma debida las situaciones 

que hemos planteado en lineas que anteceden. 

2.- La otra forma de demanda es la escrita, 

que evidentemente es la forma correcta de ejercitar una acción 

sobre alimentos; por las razones y motivos que se expresaron 



94 

con antelación. 

Ahora bien, loa artlculos relativos las 

controversias del orden familiar, dentro de los cuales se 

encuentra incluido el juicio de alimentos, no nos señala que 

requisitos debe de reunir la de•anda escrita, no obstante, 

el articulo 956 eatablece que en todo lo no preYisto J en cuanto 

no se opon1an • lo ordenado por el presente capitulo se aplica

rin laa reglas seaeralea de la ley adjetiva civil, por lo que, 

para loa requiaitoa que debe de reunir la demanda por escrito, 

debeaos atender a lo dispuesto por el numeral 255 de dicho 

ordene11tento leaislativo. A.si las cosas, nuestro escrito en 

el cual se ejercite una acci6n sobre ali•entos debe expresar 

lo siautente: 

En el Ansulo superior derecho deberán anotarse 

los datos de identificación del juicio, es decir, el no•bre 

de la persona que ejercita la acción, comenzando por los apelli

dos, seguido del no•bre o nombres de pila (acreedor alimen

tario}, contra (Vs}, luego el nombre de la persona en contra 

de quién se ejercita la acción, comenzando por el nombre(s), 

seguido de los apellidos (deudor ali•entario), denominación 

de la vla que se ejercita, que en este caso, es Controversla 

del Orden Familiar; juicio que se promueve, que en la especie 

es el de alimentos; expediente, sin asentar el número que le 

corresponda 1 dudo que resulta lógico que en el momento de la 
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presentaci6n de la demanda, se desconoce el número que se le 

va a asianar por par:.te del juzaado a quifn te corresponda 

conocer del neaocio. 

Posteriormente, del lado izquierdo se insertará 

la denoainaci6n de la autoridad a quién va diriaido el escrito 

de de•anda, que en el caso concreto, resulta ser el juez de 

lo Fa•iliar en turno; como lo ordena el articulo 58, fracci6n 

II de la Ley Oraánica de los Tribunales del Fuero Común del 

Distrito Federal. 

En el proemio de la demando se debe mencionar 

el no•bre de la persona que promue•e, ast como el domicilio 

que señale para otr recibir notificaciones y documentos, 

pudiendo autorizar para los mismos efectos a profesionistas 

o bien a cualquiera persona. Lo anterior con la finalidad de 

que puedan i•ponerse de los autos y tomar apuntes que estimen 

necesarios del espediente y asimismo recoger los documentos 

que deban ser entregados a la parte demandante. 

Acto seguido, se expresará la via que se 

ejercita, que en nuestro caso es la de Controversia del Orden 

Familiar, que aun y cuando la Ley Procesal Civil no exige que 

se determine con precisión,, cual es la vta a ejercitar, sino 

que se c1prese con claridad que es lo que se está demandando 

mencionándose que se demanda a "X 11 o "Z" persona; asentándose 
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su nombre apellidos, el domicilio en el cual puede ser 

emplazado a juicio, a continuación se expone el capitulo 

de prestaciones que en el tema de que se trata ser~: 

a).- El pago de la pensi6n provisional que 

se sirta decretar el juez, en favor del acreedor alimentario 

durante el procedl•lento, hasta que se dicte la sentencia 

definitiva. 

b),- El paso de la pensión definitiva que 

decrete el juez en favor del acreedor alimentario, mediante 

la emisi6n de l~ sentencia definitiva. 

Posterior•ent.e, de acuerdo a lo previsto por 

el referid~ 91.'tlculo 255, fracción V, se narran los hechos 

en que el demandante funda su petici6n, en párrafos separados 

y numerados, narrándolos suscintamente, con claridad y pre-

cisi6n, con el objeto de que el deaandado pueda preparar su 

contestactón defensa. 

También en los hechos debe precisarse st el 

acreedor ali•entario tiene ingresos proptos además señalar 

el lugar donde trabaja el deudor aliment.tsta,· mencionando los 

ingresos que percibe, ya sea que trabaje como empleado o dcpen-

diente de alguna persona flsica o moral o por cuenLa propia. 

Igualmente, se mencionaré el documenLo que 
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de origen a la obligación del pago de alimentos, acompañando 

el original del mis•o o en su caso, copia certificada de tal 

documento (lo que debe entenderse como documento base de la 

acción). Asimis•o, de la •anera que se ha •encionado en ltneos 

que anteceden, se narran los hechos correspondientes que indi

quen el incumplimiento de la obliaaci6n alimentaria por parte 

del deudor ali•entista, haciéndose notar a partir de que fecha 

incumplió con el pago de dicha obligación, procurando que en. 

un apartado no se abarque más de un hecho. 

Después de haberse señalado los hechos, se 

e1presará el derecho que sea aplicable, tanto de fondo como 

de su procedimiento, esto es, los articulas del Código Civil 

que se estimen procedentes al caso especifico, as1 como los 

dispositiYos legales de la Ley de Enjuiciamiento Civil que 

sean aplicables al mismo. 

También en la misma demanda como· lo dispone 

el articulo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal¡ deberán ofrecerse las pruebas que se estimen 

pertinentes para acreditar los eztremos de los hechos aducidos 

en la misma, relacionándolos en forma adecuada como lo ordena 

el articulo 29i del multicitado C6digo Procesal y que regular

mente se ofrece la prueba 'confesional n cargo del demendedo; 

e igualmente la testimonial. 

En lo propia demanda se solicitan medidas 
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provisionales consistentes en q,ue el juez sei\ale pro•isional

menLe una pensión ali•enticf,a para el acreedor o acreedores 

alimentarios y a cargo desde luego del deudor alimentista. 

Finalmente se e•presarin en el escrito mencio

nado los puntos petitorios, la fecha y la firma de quien pro

mueve eshibien4o una copia del libelo, aal como de todos y 

cada uno de loe documentos que se anesen al mismo. 

1a que se tiene la demanda formulada en los 

términos que se han apuntado, se presenta ante la oficialla 

de portea coa6n de los juzgados Familiares del Distrito Federal, 

para el efecto de que fata mediante un sistema computarizodo 

designe el juzgado de lo Familiar que le corresponda a dicha 

demanda por razón de turno. 

B).- AUTO INICIAL. 

Una vez que el juez de lo Familiar tiene en 

su P'!der lo de•anda, anal izará si es competente para conocer 

de la misaa confor•e a lo dispuesto en el articulo 156, fracción 

IV del C6digo de Procedimientos Civiles y 58 frscci6n JI de 

la Ley Orgánica de los Tribunales de Justici.a del Fuero Común 

del Distri.t.o Federal, y si es competente, procederé. a e1am~nar 

si reúne los requisitos del articulo 255 de la ley citada, 

que aun r cuando el procedimiento no se rige por estas formali

dades sl le resulta aplicable¡ y si fuere obscura o irregular, 
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deber&. preYenir al pro•ovente en for•a •erbal. para que aclare 

o corrija su de•anda J por una sola ves, en la que le aei\alari 

los defectos u omisiones en que haya incurrido, de acuerdo 

con lo establecido por el articulo 257 de la misma ley. 

Presentada la demanda con todos los requisitos 

que sei\ala la le1 para su procedencia, o bien aclarada en los 

términos que le haya señalado el juez al pro•o•ente, aquél 

dictarA. el auto inicial admisorio de la misma; comenzando por 

la fecha en que se dicte, ordenando formar e1pedientc, teniendo 

por presentado al actor, eJlpresando su nombre, demandando en 

la via de controversia del orden familiar al deudor alimentario 

del cual reclama las prestaciones que indica en el escrito 

inicial de demande, seguido de esta leyenda: "Con fundamento 

en los arttculos 940, 941 y 942 y demfis relativos del Código 

de Procedimientos Civiles, en donde se admite la presente deman

da en términos de ley y con las coptas simples exhibidas córrase 

traslado y emplácese al demandado o demandada (nombre y apelli

dos), para que dentro del término de nueve d tos produzca su 

contestación, ya por escrito o por comparecencia personal, 

ante este juzgado, previa su 1dentificaci6n. Automáticamente 

proveerá sobre las pruebas de la actora J seftalará las que 

tenga por admitidas, fijar§ dla hora para que tenga vcrifi

cativo la audiencia de ley que deberi ser dentro del tfrmino 

de treinta dfas si8utentes a la fecha en que se haya admitido 
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la demanda. Si se ofrece la prueba confesional que es lo fre-

cuente, se citar& al de•andado para que en la fecha en que 

se indica para la audiencia de ley, comparezca personalmente 

en el local del juzaado a absolver las posiciones que se, le 

formulen, apercibiéndolo que ai deja de co•parecer sin justa 

causa seré declarado confeso de las posiciones que se califiquen 

de legales. 

Asimismo, se solicita en la denianda, se fije 

un porcentaje coao pensión alimenticia provisional del sueldo 

y las demás percepciones que obtenga el demandado cuando sea . 
empleado de alguna persona flsica o moral. 

No existe criterio uniforme de los jueces 

de lo Familiar ·en ese sentido, pues en unas ocasiones proceden 

a fijar el porcentaje que estiman conveniente, seg6n el nfimcro 

de acreedores alimentarios y giran oficio ~ la persona flsico 

o al representante legal de la persona moral para que hagan 

el descuento que corresponda a la parte demandada respecto 

de laa .. prestaciones mencionadas y además requieren a dichas 

person~~· para que dentro del término de cinco d{as informen 

al juzgado sobre el sueldo y demás prestaciones que perciba 

le parte demandada. O bien, existe otro criterio en el que 

pero proceder a fijar la pensi6n alimenticia provisional soli-

citada: primeramente se gire oficio a la persono fisica o moral 

ante quién presta sus servicios la parte demandado para los 
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mismos efectos que se seftalaron en lineas arriba. 

Cuando la parte demandada no presta sus ser•i

cios para ninauna persona, o sea, trabaja por cuenta propia, 

enel auto inicial se requerirá a dicha parte para que bajo 

protesta de decir Yerdad manifieste a cuanto ascienden sus 

ingresos que percibe mensualmente al mo•ento de contestar la 

demanda, con el apercibimiento de la imposici6n de una medida 

de apremio que el juez estime pertinente, con fundamento en 

el articulo 73 del Código de Procedimientos Civiles. 

Cuando dentro de los hechos de la demanda 

el acreedor alimentario, no manifieste si tiene insrcsos 

propios, esto siempre y cuando sea mayor de edad, el juez decre

tará una prevención para que bajo protesta de decir verdad 

manifieste sí los tiene para el efecto de fijar la pensi6n 

proYisional que proceda. 

C).- EHPLAZAMIENTO, 

Admitida la demanda en sus términos, se formu

lará la cédula de notificación que deberé contener: En el ángulo 

superior izquierdo aparecerá el Escudo Nacional que dice: 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. - Héxico. -

En orden decreciente sigue: Juzgado (~ 

le corresponda) de lo Familiar.- Secretarla Unica.- Expedient"e 
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(N" que le corresponda) y el sello del juzgado que conozca 

del juicio. 

Al centro de la cédula de notificación, en 

la parte superior aparece lnserta en letras mayGsculas su 

deno•inación. 

Acto seguido y siempre en ordén decreciente 

contendré: 

a).- Se anotará el nombre y apellidos de la 

parte demandada. 

b) .- El domicilio en donde se deberá practicar 

el emplazamiento a la parti; demandada, es decir, el domicilio 

del de•andado. 

e).- La siguiente leyenda: "En los autos del 

juicio de Controversia del Orden Familiar promovido por (~ 

del actor), en contra de usted (Nombre del demandado), se dictó 

un auto que a la letra dice: 

d).- Transcripción del auto admisorio, empezon

·do por la fecha en que fue dictado. 

e).- Una vez que se 11a Lranscrito incegramcnte 

el auto mencionado en el inciso anterior, habrá otra lnscripción 

que a la letra dice: "Lo que notifico a usted por medio del 

presente instructivo, en virtud de no haber esperado al sus

crito; instructivo que dejo a: (Nombre de la persona que reciba 

el mismó 1 es decir, con quién se entienda la diligencia de 



103 

emplazamiento, asi•ismo el luaar, fecha 1 hora en que se practi

có tal diligencia. 

f).- Por 6ltimo, aparece la inserción "Secreta

rio Actuario", calzando la firma del mismo. 

Dicha cédula de notificaci6n desde lueao deberá 

enviarse, con los datos •encionados en los incisos a) a d), 

a la Oficina Central de Notificadores 1 Ejecutores para su 

di·lisenciación, debiéndose turnar al notificador que corresponda 

para que la practique, anotándole los datos mencionados en 

los incisos e) y f). 

Habiéndose efectuado todo lo anterior, y una 

vez que, dicha dili:gencia con tensa la razón del actuario, de 

inmediato, la oficina citada, deberá remitir dicha cédula al 

juzgado de procedencia, y recibido esta, la Secretaria dará 

cuenta al juez con ella, quién acordará tenerlo por pract:.tcada 

en términos ·de la razón asentada por el actuario y ordenará 

a la Secretarla foraule el cómputo correspondiente, para el 

efecto de deterainar a partir de qué fecha le empieza a correr 

el término al dcaandado para contestar la demanda instaurada 

en su contra, 1 cuando conclu1e dicho término. 

A continuación la Secretarla ·¡.eeltzarA lo 

ordenado por el juez, y en seguida éste acordará en el sentido 

de hacer saber a las partes dicho cómputo. 
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La contestaci6n de la demanda debe formularse 

dentro del término de nueve ·dtas que se le concede a la parte 

demandada para hacerlo, o antes si lo cree necesario y podri 

ser en dos for•as 1 a aaber: 

Resularaente se contesta la demanda por 

escrito, en la que ea el ángulo superior derecho deberAn anotar

se los datos de identificación del juicio, debiendo ir dirieida 

al juez de lo Faailiar del Distrito Federal que conoZca del 

negocio. 

En el proemio del escrito de referencia, 

deberá eapresar la parte demandada, su nombre y apellidos, 

señalando el do•tcilio convencional para otr not:ificacioncs 

J recibir documentos. 

Acto seguido pasari a referirse al capitulo 

de prestaciones de la demanda instaurada en su contra, exponien

do los puntos uno por uno qu eestime pertinentes sobre la 

procedencia o no de las prestaciones que se le reclamen, 

enseguida contestará los hechos uno a uno 1 afirmándolos o 

negándolos, pudiendo aclarar en cada caso lo que corresponda 

con posterioridad se referirá a la aplicabilidad del Derecho 

que invoca la actora. 

Por disposición expresa de la ley en dicho 

escrito de contestación de demanda, deberá ofrecer las pruebas 
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respectiYaB para acreditar las manifestaciones espresadas en 

su contestación J rebatir desde luego, si es el caso, los hechos 

aducidos en la demanda. 

Hecho lo anterior, procederá a fijar los puntos 

petitorios de su escrito de contestac.i6n, la fecha y la firma 

del pro•ovente. 

En el propio escrito de contestación de demanda 

y si decide promover reconvención, la hará en ese mi.smo escrito 

con los requisitos que se mencionaron al elaborar le demanda 

de alimentos, la cual, al final también tendrá que ser firmada 

por la persona que la suscribe. 

Esiste también la otra forma en que puede 

contestar la demanda y que es precisamente por compnrecencin 

en la que expondré de manera breve y concisa los hechos en 

que funde su contestación 1 debiendo hacerlo en le forme que 

se indicó anteriormente, o sea, afirmándolos o negándolos, 

según sea el caso, debiendo acudir al j uzgedo con una tnden

tificaci.6n vigente en le que aparezca su firme, e i1ualmente 

que en el caso de la contestación por escrito, en esta compare

cencia también podrá recon•enir al actor enla misma foraa J té!, 

minos que se han apuntado con antelación. 

Una vez que la parte demandada ha contestado 

la demanda 1 el juez procederá a acordarla, tomando en conside-
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ración la certificaci6n que haya formulado la secretaría del 

juzgado respecto del tEraino ~ue haya tenido la parte demandada 

para contestar la demanda, esto es, el cómputo del término 

citado J oc to continuo, si se encuentra en tiempo la contesta

ci6n, se tendrá por contestada la desanda, y proveerá sobre 

las pruebas que, en suceso, haya ofrecido la demandada, ordenan

do su preparac16n y señalando como die y hora para su desahogo, 

la misma fecha en que haya fijado la fecha en el auto admisorio. 

En el caso de que la demanda no se encuentre 

contestada en tiempo, entonces se e1presorá que no ha lugar 

a tener por contestado la demanda que se proveé por ser extem

poránea, presuaiendo confesados los hechos de la demanda que 

se hayan dejado de contestar. 

Cuando tiene por contestada ta demanda provc-

1éndose en tiempo, sobre las pruebas que se hayan ofrecido 

le porte demandado ha interpuesto reconvención, entonces 

el juez procederá a acorder sobre la misma, admitiéndolo o 

trámite, si es que ast procede: con el traslado de dicho 

escrito al actor en el principsl (demandndo, reconvencionista) 

para que conteste dentro del término de seis dios, notificación 

que le surtirá sus efectos por medio del Bolettn Judicial. 

Hecho lo anterior, la secretarla procederá 

a formulorel cómputo respectivo, en relación al término que 

Llene el demandado reconvencionista paro dar contestación o 
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la reconvención, ordenando el juez, se haga saber a las partes 

dicho cóaputo. 

El demandado reconvencionista debe contestar 

la reconvención planteada en su contra, en los términos que 

se indicaron para la contestación de la demanda, por consigui

ente, al recibir el juez dicho escrito, pasará a proveer sobre 

el mismo y, en su caso, sobre las pruebas que se ofrezcan en 

tal ocureo. 

Cuando el demandado reconvencioniste conteste 

la demanda fuera de término , o bien no lo haga, el juez proce

derá en la misma forma que se ha indicado, cuando el demandado 

en el principal omite contestar la demanda. 

D).- AUDIENCIA. 

En la audiencia de ley, las partes podrán 

acudir asesoradas, y en caso de que ast sea, lates asesores 

deberán ser necesariamente Licenciados en Derecho con cédula 

profesional. 

De lo anterior, estimamos inconstttuctonal 

el articulo 943, p~rrafo segundo del C6di10 de Procedtatentos 

Civiles para el Distrito. Federal, habida cuenta que coarta 

la libertad de trabajo consagrada en el articulo 5G de la Cons

titución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si. 

bien es cierto, que este se refiere a la ley reglamentaria 
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del •ia•o, que es la Ley de Profeslonee en la que se señalan 

laa profesionee que requieren .tf.tulo para su ejercicio, taabif!n, 

en esta se indica que aún y cuando una person~ no tenga titulo· 

1 por ende ta•poco c~dula profesional, pero que sea pasante 

de al1una de laa profesiones que en la misma se contienen, 

podrá tener autorizaci6n de la Dirección de Profesiones para 

ejercer la profea16n hasta por tres afias, siendo renovable 

cada año; por tanto, conforme a lo relatado, la ~nconstitucio

nalidad del articulo en co•ento, salta a la vista, pues perju

dica viola las garontlas de los pasantes de la carrera de 

Lic. en Derecho, que en un momento determinado, pu~lesen patro

cinar a una persona que requiriera sus ae·rvicios, y por ello 

••istir a una audiencia de este tipo, ya que se encuentran 

dentro de lea hip6teaia que marca el nuaeral 50 constiLucional 

en au pri•era parle, puea no puede prohibirse o vedarse el 

ejercicio de una libertad mediante una ley ordinaria, en este 

caso, la de trabajo, .Puesto que se dedican a una actividad 

licita y que por errores del legislador le impiden a dichos 

personas la libertad de trabajo. 

En el supuesto de que una de los partes se 

encuentre asesorada la otra no, se deberán solicitar de tome-

dieto los serYicios de un defensor de oficio, quién tendrá 

lo obligación de acudir a enterarse del negocio, que no podrá 

eaceder de tres dlas y por este motivo se diferirá la audiencia 
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que indicaaos. 

La audiencia tendrl yerificativo en el local 

del juzsado en donde se encuentra 'radicado dicho asunto, esto 

es, que podri ser en cualquiera de los cuarenta juzgados de 

lo Faailiar existentes en el Distrito Federal J se celebrará 

con o sin asistencia de las partes. 

En dicha audiencia, se desahogarán las pruebas 

que lae partes hayan ofrecido previamente, ya sea en su demanda 

o en la contestación l! la misma, y que desde luego hayan si~o 

admitidas y se encuentren debidaaiente preparadas, desaho'gándosc 

primero, la prueba confesional ofrecida por el actor y a con

tinuación lo del demandado y posteriormente las testimoniales 

en el mismo orden e igualmente otro tipo de probanzas que se 

hubieren ofrecido por las partes y edaitidas por el juzgador. 

Debiéndose hacer le aclaración de que con cierta frecuencia 1 

en una sola audiencia no pueden desahogarse todas las pruebas 

adaitides a las partes, aotivo por el cual deberá fijarse nueva 

feche para la continuaci6n de dicha audiencia de pruebas. 

Una vez que se han desahogado todas las pruebas 

admitidas a las partes·, se pasará al periodo de alegatos, en 

el que las portes alcgnr6n ~o que a su derecho convenaa y a~to 

seguido se dará por concluida la audiencia, pudiéndose dictar 

sentencia en ese mismo momento, o bien 1 dentro de los ocho 
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dtas siguientes, tal y como lo dispone el articulo 949 de la 

Ley Procesal Ctvll. 

La audiencia deberá ser firmada al margen 

y al calce por las persones que en ella intervinieron. 

E).- SENTENCIA. 

La sentencia comenzará indicando el lugar 

y lo fecha en que se dicta, 

contlnuncl~n scgutrfi el preámbulo en el 

que se anotará que es lo que se va a resolver, que en la hipó

tesis de que se habla, se expresará la siguiente leyendo: 

"VISTOS, los presentes autos para resolver el juicio de oli.mcn

Los promovido por (acreedor (es) alimentario (s), nombres y 

apellidos) en contra de (deudor alimentario, nombres y apelli

dos) pero dictar sent.encia definitiva''; 

RESULTANDO 

Que es el desarrollo histórico del juicio 

en el que se anotará desde el momento mismo en que el actor 

interpuso su demande hasta la conclusión de la audiencia de 

ley; en la siguiente forma: 

PRIMERO.- Por escrito de fecha (dia) de (mes) 

de (año), (la persona que demando) demandó en la Vía de Con

troversia dr.l Orden Familiar de (nombre y apellidos del dcrnan-
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dado), el pago de una pensión alimenticia que alcance a cubrir 

las necesidades del promovente (y en caso de que haya hijos 

menores se expresarán los nombres de éstos), al tenor de la 

siguiente sinLesis: (se hará una relación suscinta de los hechos 

que motivaron la demanda, debiéndose señalar desde luego, a 

partir de qué fecha el deudor alimentario ha dejado de propor

cionar los alimentos. 

2.- En este apartado se indicará, la declara

ción de que la demanda fue admitida a trámite y que se ordenó 

emplazar al demandado mediante auto de fecha (dta, mes y año), 

practicándose el emplazamiento el (din, mes y año), con el 

objeto de que contestara la demanda. Por auto de fecha (día, 

mes y año), se fijó pensión alimenticia provisional del (porcen

taje señalado por el juez). del total de los ingresos líquidos 

que obtiene el demandado. 

Fecho (día, mes y año) en que se haya presenta

do a contestar lo demando instaurada en su contra el deudor 

alimentario (nombre y apellidos), produciendo su contestación 

(por escrito o por comparecencia) alegando lo que a su derecho 

convino al tenor de su escrito o comparecencia. 

3.- En este apartado se esLableccr5 que en 

la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos sentencia; 

se desahogaron las pruebas ofrecidas y admitidas a las portes, 
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y en el caso de que aol••ente una de laa partea haya ofrecido 

pruebas, asl 1H declarl. Debi~ado hacerae hincapié en el hecho 

de que las pruebas que se hayan ofrecido, únicamnete se indicari. 

el tipo de pruebaa que correa pon dan, J en su caao, a cara o 

de qul6n o quienaa corri6 el deaaho10 de dicha probanza; final

•ente la e1preai6a de que ae orden6 citar a laa partes para 

olr sentencia que en este acto ee pronuncia. 

CONSIDERANDO 

Conalste en loa razona•ientos 16aico-jurldicoa 

que el juez debe expresar para determinar la procedencia o 

i•procedencia de la accl6n intentada yalorando loa •edioa de 

prueba aportados J adaitidoa en el juicio, atendiendo a las 

realaa de la 161tca y de la e1periencia, todo ello en atencl6n 

1 lo eateblecido en el ertlculo 402 de le LeJ Procesel C1•11, 

analizando las pruebas aportada• por las partes en foraa minu

ciosa J descriptiva ad•iniculindolas todas, para lleaar a una 

concluai6n que aeri el condenar al demsndado· con apoyo en lo 

dispuesto por el ertlculo 311 del C6diao Ci•il para el Distrito 

Federal a una pensi6n aliaenticia definitiva en favor d9 su 

acreedor o acreedores alt•entarioa, consiste'nte en el pago 

de un porcentaje de suas inareaos que obtenaa 1 orden,ndoae 

se airen loa oficios de estilo a quien corresponda para el 

efecto de que se realice el descuento correapondiente, o en 

su cnso requerir al demandado para que exhiba ante el juzaado 
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aediante billete de deJ6aito de la Nacional Financiera, al 

cantidad que reaulte del •orcenteje fiJe•o por el juea; o l>ien 

otra for•a de resoluci6n que serA abaol•er al deaandado ••1 
pe10 de le penai6n eli•entlci• deflnlti••• por haber juotiflcedo 

aua eacepcionea J defensa•. A eate reepecto •••••o• decir, 

'que .. •UJ dificil que en la prictlce profuloael ae aentencie 

en este sentido, habida cuenta que, por.real• aeneral el de•aa

dado nunca acredita ante el juzaado en que se tramita el jutclo, 

el haber cuaplido con la obliaaci6n ali•entaria en fawor de

au acreedor. 

Finalaente 1e expreaarln los puntos raso lut t

'ºª• que son las concluaionea a qua llaaa el juea en el consi

derando que se analiz6, en loa que se eapreaarl: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la •la de con~ro

versia del orden Faailiar sobre aliaentoa en que la parte aclara 

(no•bre J apellidos) prob6 au acc16n J el de•andedo (no•ltre 

' apellidoa) no justific6 aue eacepclonee J defen•••· 

SEGUNDO.- Se condene al ••••nd•do • une peaei6a 

alimenticia definitiva en fa•or de au aci'aador o acreedores 

aliaentarioa de ( en ••ta parte •• aalalarl al porcentaje ••e 
1e haya fijado del total de loa in1re•o• que ••rcibe el •••••da

do co•o asalariado de una peraona flatca o •oral. r an au caao, 

el aeftalaraiento de una cantidad llc¡uida cuando el demandndo 
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no tenia tal carlcter: y en el primer caso ae ordeneri se aire 

el oficio correapondiente para que la persona flsica o •oral 

para quien preste sus aerwicioa realice los descuentos de ley, 

en tanto que, en el ae1undo caao se le requerirl para el efecto 

de que exhiba ante el jua1ado 1 la cantidad que se le haya 

señalado co•o p1n11i6n ali•enticia definitiva en favor de su 

acreedor o acreedorea ali•enticios. 

TERCERO.- No se hace especial con.dena en costas 

por no aurtirae loa e•tremoa del articulo 140 del C6diao de 

Procediaientoa Civilea. 

CUARTO.- Guirdese copia autorizada de la pre

sente reaoluci6n en el legajo de sentencias correspondiente. 

QUINTO.- Notifiquese. 

Aal definitivamente juzsando lo resolvió 

fir•a el C. Juez (núaero que conozca del asunto) de lo Fa•iliar 

del Distrito Federal, Licenciado (no•bre apellidos), por 

ante el Secretario que auto~iza y da fe. 

En caso de que el demandado no haya sido conde

nado al pago de la pensión alimenticia definiti•a, entonces 

Yariarin los dos primeros puntos resolUtiVOS, por lo Cual aer6n 

del tenor literal siguiente: 

PRIMERO.- Ha si.do procedente la vta de contra-
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versia del orden Familiar sobre alimentos en que la parte actora 

{nombre 1 apellidos), no prob6 su acción y la parte de•andada 

(nombre apellidos), justificó sus excepciones y defensas. 

SEGUNDO.- Se absuehe al demandado de lB 

pensión alimenticia definitiva que le reclama la actora en 

su de•anda. 

Quedando los demfis puntos resolutivos, o sea, 

el!_ercero, el cuarto y el quinto en los mismos tératnos que 

se han preci~ado en el caso que antecede. 

No debe pasar inadvertido que en los juicios 

de alimentos, resularaente las sentencias resultan condena

torias, toda Yez que con singular frecuencia, el demandado 

no prueba por ningún medio de los señalados en la ley, que 

ha cumplido con el pago de la pensión alimentictn· a sus acree

dores alieentarios. 



C A P I T U L O IV 

EL ARTICULO 943 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVIL.ES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

A).- EN RELACION CON LA OBLIGACION ALIMENTARIA. 

El precepto que se comenLari respecto de este 

apartado, debe analizarse a la luz de la obli&ación alimentaria. 

El nu•eral en cuestión, propiamente nos habla 

del procedi11iento que se ha de seauir ante e,1 juez de lo 

Familiar, desde el •o•ento aiaao en que un acreedor alimentario 

acuda ante dicha autoridad, para demandar el cumplimiento en 

el pago de los aliaentos por parle de su deudor al imcntorio, 

El procediaiento, eYidentement.e ya no se estudiará, tomando 

en consideraci6n que dicho estudio ya se efectuó en el capitulo 

precedente, sin eabarao, a6lo falta examinar la última parte 

del priaer plrrafo del dispositivo legal mencionado, mismo 

que a la letra dice: 

"··.Tratándose de alimentos, ya sean provisto-

na les o los que ee deban por contrato, por testa•ento o por 

disposición de la ley, el juez fijará a petición del acreedor, 

sin audiencia del deudo, y mediante la información que estime 

necesaria, una pensión alimenticia prov isiona 1, mientras se 

resuelve el juicio". 

De lo anterior, debe decirse que, los alimentos 

serán provisionales en el caso de que exista una imposibilidad 
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de los deudores aliaentarios para otorgar ali•entos al acreedor 

ali•enticio, y por tanJo, tal obligaci6n reca6 en otras perso

nas, pero sólo en forma provisional, en virtud de que, cuando 

desaparece la i•posibilidad de los deudores ali•entarios prima

rios, entonces los deudores ali•entarioa secundarlos ya no 

tienen ninguna obligación. 

En la misaa hipótesis puede establecer se, 

cuando esista un di•orcio por autuo consentiaiento J el varón 

se encuentre iaposibilitado para trabajar y carezca de ingresos 

suficientes, la aujer tendrá la obligación de otorgarle alimen

tos, pero solaaente mientras subsista por un lado, la imposibi-

lidad de trabajar, por otro, mientras carezca de inaresos 

suficientes, o en caso de que el varón contraisa nuevas nupcias 

o se una en concubinato cesará tal obligación. 

En las relatadas condiciones, en los supuestos 

que se indican en los dos párrafos que anteceden, ttene que 

considerarse que los aliaentos tendrán el caricter de provisio

nales, motiwo por el cual el acreedor aliaentario tiene accibn 

para eaisir de su deudor, el cuapliaiento en el paso de dichos 

alimentos que s6lo tienen el carácter de provisional. 

Los aliaen~os que se deban por contrato, son 

aquellos en los cuales se celebre un acto jurldico en el que 

una de los partes se obligue para con otra a otorgarle alimenLos 

por un tiempo determinado o para toda la tida de ~sLa. 
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Como ejemplo de lo anterior podemos decir, 

que e1iste el caso del contrato de renta vitalicia que regula 

el articulo 2774 del C6diso Chil para el Distrito Federal,· 

•ia~o que a la letra dice: 

Art. 2774.- La renta vitalicia es un contrato 

aleatorio por el cual el deudor se obliaa a pagar peri6dicamente 

una pcns16n durante la yida de una o •la personas determinadas, 

mediante la entreaa de una cantidad de dinero o de una cosa 

mueble 

lueao". 

raf.z eeti•adaa 1 CUJO dominio se transfiere desde 

En relee 16n a lo anterior, hay que tomar en 

cuenta que la renta Yitalicia puede aer a titulo puramente 

aratuito al traYéa de la donación. 

Loa alimentos pueden otorgarse virtud de 

· testa•ento, eato ea, que un testador dispone de sus bienes 

y derechos a favor de otro persona, ello mediante al otorgamien

to de alimentos, ya sea por leaado o por herencia, entonces 

en el caso de que no se cu•pla con la disposición testamentaria 

de una persona en cuanto a los alimentos se refiere, esto da 

acción al acreedor alimentario para exigir de aquél a quién 

legalmente corresponda la obligación de proporcionarle alimeritoa 

que el testador instituyó en su favor. 

Los alimenlos que se deban por· disposición 
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de la ley, incuestionablemente serán aquellos que la legislación 

sustanti'fa ciYil señala, esto es, la obligación que tiene el 

deudor alimentario para con su acreedor o acreedores alimentari

os de otorgarles los ali•entoa y que en el caso concreto ya 

no haremos alusión a ello, en virtud de que en el capttulo 

segundo de este trabajo, ya mencionamos quienes tienen obliga

ción de otorgar aliaentos, cuestión esta que debe tenerse por 

reproducida en sus términos. 

En consecuencia, cuando se reclamen alimentos 

por las causas que se han indicado en el presente apartado 

existe la obligación por parte del juez, siempre y cuando el 

acreedor lo solicite, de fijarle una pensión alimenticia provi

sional en su fayor, que tendré •igencia durante todo el juicio 

hasta que se dicte sentencia definitiva, ello sin audiencia 

del deudor alimentario, en virtud de que se presume que el 

acreedor alimentario al demandarle alimentos al deudor, lo 

hace por un incumplimiento del deudor alimenticio. 

Como ya se 'ió con antelaci6n, la fijación 

de la pensión alimenticia provisional deber§ hacerla el juez 

tomando en consideración la información que estime perttnente, 

tendrá que consul-tar el articulo 311 del Código Civil para 

el Distrito Federal, ya que· deberé ver que los aliaentos sean 

proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y las 

necesidades de quien debe recibirlos, por ello tendrá que 
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analizar los ingresos que percibe el deudor alimentario y s{ 

el acreedor alimentario no tiene ingresos, para os1 poder 

es\.ablecer just.ament.e el monto de los mismos, aun y cuando 

la pensión ali•enticia sea pro•isional. 

8).- CON RELACION AL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 

El articulo 14 de la Constituci6n Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo literal

mente e1presa lo •iguiente: " .•• Nadie podrá ser privado de 

la vida 1 libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ant.e los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento conforme a les leyes e1pedidas con anterio

ridad al hecho 11
• 

Ahora bien, lQué significa esto?. La respuesta 

resalta a le vi.ata, que es le aerentte de audiencia, o sea, 

que uno persona pera prtvársele de la vida, libertad, propieda

des, posesiones o derechos, necesar:ia y for zoeamente deber ti 

otrsele paro que tenga posibilidad de defenderse y ello mediante 

Lodo un procedimiento judicial, que deberá seguirse ante los 

t.ribunolcs previamente establecidos, lo que implico en relación 

con el arttculo 943 del Código de Procedimientos Civiles paro 

el Dist.rito Federal, que en este precepto se ordeno el que 

se fije una pensión alimenttcla provisional a favor del acreedor 
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alimentario y sin audiencia del deudor, lo que se traduce en 

la privación' de la garantla de audiencia, pues sin haber sido 

llamado previamente a juicio y sin darle la más mínima posiblli

dad de que se defienda el deudor alimentario, de cualquier 

manera con base en dicho numeral, se establece la fijación 

de tal pensión, lo que indudablemente contraviene el articulo 

14 de la Constitución Federal, ya que esta es una de las goran

tias más elementales e importantes que regula la Carta Fundamen

tal en favor de los gobernados, siendo una garantía de seguridad 

juridica para evitar precisamente que por medio de leyes o 

actos el Estado y sus autoridades actúen en forma arbitrarla 

transgrediendo tales garantlas, por lo cual es de concluirse 

que del precepto de la Ley Procesal Civil que se eJtominn, se 

desprende ·que se contraviene directamente lo establecido en 

el segundo P.árrafo del articulo 14 constitucional al privar 

de lo garantia de audiencia al deudor alimentario, sin perjuicio 

de que con· posterioridad se le llame al juicio de alimentos 

poro el efecto de que se defienda en el mismo y se fljc en 

su caso, una pensión alimentaria definitiva, porque lo que 

se trota de determinar es la circunstancia de que sin haberlo 

llamado o jucio o habérsele requerido en el ·Rupuest.o de que 

hayo cumplido con su oblisación, la fijación de un porcentaje 

de los ingresos que obtiene en favor de su acreedor alimentario, 

indudablemente constituye una violación o lo estatuido por 

el numeral constitucional que se indica, aunque no podemos 
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dejar de reconocer que dicho precepto de la ley civil adjetiva 

es benéfico en la realidad social, porque muchas veces podemos 

percatarnos de que el deudor alimentario trata a toda costa· 

de evadir el cumplimiento de la obligación alimenticia en favor 

de su acreedor, por lo cual se hace necesario el que exista 

el precepto que se comenta, pero no en los términos que se 

encuentra redactado actualmente por loe motivos que se han 

expresado y por lo sque se expondrán mós adelante, no debiendo 

paear inad•ertido, que el tema de que se trata se estudia desde 

el punto de vista estrictamente constitucional legalmente 

hablando, tal vez teórico y no práctico, empero, sí estamos 

en un Est11do de Derecho, que en ninguna forma es total ttario 

debemos ceñirnos e•tricta•ente a lo que establece nuestro máximo 

C6digo Pol'ltico, con apego trrestricto a lo previsto en lo 

misma, que por ello es la Ley Fundamental de nuestro Pots, 

encontr&ndose por encima de todas lee leyes ordinarias, ya 

sean de carácter federal o local, por muy benéficas que pudieran 

parecer y en favor, como en la especie de un acreedor a limen-

tario. 

C).- NECESIDAD DE LAS LEYES ORDINARIAS DE 
APEGARSE A LA CONSTITUCION. 

Le Constitución es lo fuente de los garonttas 

individuales del gobernado de los garantías sociales que 

aparecen .a partir del año de 1917, teniendo la Ley Fundamental 
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dos principios, a saber: 

1.- Principio de Supremacia Constitucional. 

Que stsntfica que la Ley Suprema prevalece 

sobre cualquier norma o ley secundaria que se le oponga y existe 

primacla de apliCación sobre ésta. 

Dicho principio se encuentra consaerado en 

el articulo 133 de la Constitución General de la Rep6bl ice, 

que por su trascendencia se reproduce en sus términos: 

"Art, 133.- Esla Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de le República, con aprobación del Senado, 

serán Ley Suprema en toda la Unión. Los jueces de cada Estado 

se arrestarán a dicha Constitución, leyes y tratados, o pesar 

de las disposiciones en contrario que puedo haber en los Cons

tituciones o leyes de los Estados''. 

Al respecto el maestro Tena Ramtrcz afirma 

"La supremaclo de la Constitución presupone dos condiciones: 

el poder constituyente ea distinto de loa poderes constituidos, 

la Constituci6n es rigida y escrtte 1
'. 

Agrega el referido autor: 11 Cronolbgicamente 

el constituyente precede los poderes constituidos; cuando 
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aquél ha elaborado su obra, formulando 'J emitiendo la Cons

tituct6n, desaparece del el!!lcenarto jurtdico del Estado, para 

ser sustituido por los 6r9anos creados. Desde el punto de Yista· 

de la, f.uncio,Ílee, la diferencia también es neta: el . poder 

' . 
constitu7ente no aobierna, sino s6lo expide la ley en virtud 

de la 'cual gobiernan los poderes constituidos; éstos, a su 

vez, no hacen otra cosa que gobernar en los términoS y limites 

señal~Jo11 p~,~ la ley emanada del constituyente, ~in que puedan 

en su .carácter de .Poderes constituidos alterar en forme alguna 

la ley que los cre6 y los dot6 de competenciatt. 61 

2.- Principio de Rigidez Constitucional. 

Que significa que la Constituci6n Federal 

s6lo puede ser refor•ade mediante el procedimiento establecido 

en el articulo 135 de le misma y que a cont.inuación se trans

cribe: "La presente Constttución puede ser adicionado o refor-

•ada. Pera que los adiciones o reformas lleguen o ser porte 

de la •isea, se requiere que el Congreso de le Unión, por el 

voto de les dos terceres partes de los individuos presentes, 

acuerde las reformas o adiciones, que estas sean aprobados 

por la moyorta de las legislaturas de los Estados. El Congreso 

de la Unión o la Comisión Permanente en su ceso, harén el 

cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de 

61.- TENA RAHIREZ, Felipe.- Derecho Constitucional Mexicano.
Vi.géstmoprimera edición.- Editorial Porrúa S.A.- México, 
1985,- Pis!nas 12 y 13, 
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haber sido aprobadas les adiciones o reformas''. 

De acuerdo al principio que se menciona en 

primer tér•ino, ninguna ley ordinaria puede limitar las disposi

ciones constitucionales relativas a cualquier sarant!a indivi

dual o social, ya que ad11i tir esto traerla como consecuencia 

la invalidez de la Ley Suprema • 

. Las leyes ordinarias o reglamenlarias de la 

Constitución, no pueden por ningún motivo variar el ámbito 

normativo de las disposiciones establecidas en la Constitución 

que reglamenten, ya que solamente deben pormenorizar o detal lnr 

las preYenciones formuladas por la propia Constitución, sin 

que puedan introducir nuevos elementos, restringir o limitar 

la garantto individual consagrada en la Ley Fundamental. 

En relación con lo anterior, el Dr. Burgoa 

explica: ºPor tanto, un precepto reglamentario desvirtúa su 

propia tndole jurldica cuando se excede de la norma reglamentada 

abarcando su regulación materias o supuestos que no se compren

dan en la situación general abstracta contemplada en dicha 

norma. De ello se deduce que ninguna reglamentación de una 

garantía individual puede establecer limitaciones al derecho 

público subjetivo que de ésto se deriva y que no estén compren

didos en el precepto conalitucional que las regule o en otro 
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de la misma LeJ Fundaaental 11
•
62 

La fuente nor•ativa que establece la reglamen-

tación de laa aarant{as indi'fidualea es de dos órdenes, que 

son los siauientes: 

I.- Constitucional.- En donde la propia Cons-

tituctón autoriza la re1la•entaci6n, como por ejemplo, el seeun-

do párrafo del articulo 5 8 constitucional que dice: " ••. La 

ley deterainar~ en cada Estado cuales son las profesiones que 

necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones que dcbnn 

llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo". 

Del precepto constitucional antes transcrito 

se refiere a la Ley de Profesiones que es la Ley Reglamentario 

del articulo 5ª de la Ley Suprema. 

Por tal circunstancia, las hipótesis que se 

consignan en las sarantlas individuales o socio.les, establecen 

su pormenorización en la ley secundaria. 

Ast las co·sos, nuestro máximo Cuerpo de Leyes 

es el que en forma ordinaria e inicial consigna la reglamenta-

ci6n de un derecho público subjetivo, remiliendo los cspectfi.-

cacionea, condiciones y términos de la legislación ordinario, 

62.- BURGOA, Ignacio.- Las Garanttas Individuales.- Decimonovena 
edición.- Editorial Porrfia S.A.- México, 1985.-
Págino 199. 
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originándose por lo tanto, leyes reglamentarias de las garantias 

individuales sociales, 

II.- Lesal.- Tiene su fuente esclusiva en 

la ley ordinaria, que a diferencia de la reglamentación 

constitucional, no tiene su autorización en la Constitución, 

toda yez que no prevé el que se reglamente. 

Puede suceder que cuando una ley secundario 

reglamente un derecho p6blico subjetivo derivado de una garan-

tia in di vidual social prevista en la Constitución, hago 

nugaLorio el ejercicio de dicha sarantia, descartándolo 

negándolo, dicha ley será contraria a lo Constitución; y en 

este orden de ideas, si una leJ re1lamentoria de garantlos 

constitucionales que regula un derecho p6blico subjetivo 1 lo 

hace nugatorio, por restringirlo en todo o en parte, tal ley 

tiene el carácter de inconstitucionol. 

Cuando la ley ordinaria reglament.e una garan

tle individual no alterando substancialmente el derecho público 

subjetivo emanado de ella, sino únicamente establece condiciones 

o requisitos para su ejercicio, tal ley no tendré el carácter 

de inconstitucional. Como por eje•plo, la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, que e.a reglamentaria constitucionalmente 

del articulo 10 de le Carta Funda•ental J que sedala las con

diciones y requisitos en que se autoriza a los habitantes la 
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portación de armas, entre otros articulas tenemos el 26 de 

dicha ley, mismo que a la letra dice: 

"Art. 26.- Las licencias particulares se 

ezpedirán o las personas que refinan los siguientes requisitos: 

I.- Que ten1an un modo honesto de vivir; 

II.- Que hayan cumplido, los obligados, con 

el servicio militar nacional¡ 

111.- Que no tengan impedimento ftstco o mental 

para el manejo de las armas; 

IV.- Que no ha)'an sido condenados por delito 

cometido con el empleo de armas; y 

V. - Que por la naturaleza de sus empleos u 

ocupaciones. por las circunstancias especiales del lugar en 

que vivan, o por otros motivos justificados acrediten a juicio 

de la Secretaria de la Defensa Nacional, lo necesidad de portar 

armes ••• 11 

Conforme a los razonamientos expresados, pnra 

determinar si una ley es constitucional lnconst:itucional 

debe examinarse e1haustivamente cada caso concreto de una ley 

ordinaria que reglamente una garantto individual o social, 

esto es, analizar si restringe o limita el derecho públtco 

subjct;.ivo emanado de lo Constit.ución o únicamente pormenorizo 

o detalla tal término. 
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No debe pasarse por alto que no por el solo 

hecho de que la Constituc16n reglamente al creación de una 

ley secundaria, ello significa que esta sea constitucional, 

pues puede ser que esta tenga el carácter de inconstitucional. 

De aht, la necesidad de que las leyes ordina

rias se apeguen a lo establecido por la Constitución, ya que 

no se debe ir contra la mis•a, porque sae romperla el orden 

constitucional y se caerle en la anarqula total, desintegrando 

la Sociedad. 

Por lo que toda ley secundaria debe opcgar~c 

exclusivamente o lo establece lo Ley Suprema, ya que si. se 

contraviene lo dispuesto por la misma, dicha ley ordinaria 

es inconstitucional. 

D).- SU INCONSTITUCIONALIDAD. 

Se ha establecido en el apartado "B" de este 

capitulo que el numeral 943 del Código de Procedimientos Civiles 

paro el Distrito Federal pri•a ol deudor al i.11entario de la 

gnrontla de audiencia consagrada en el articulo 14 constitucio

nal, toda vez que, cuando el juez de lo Familiar, fijo la 

pensión alimenticia provisional en favor del acreedor alimenta

rio lo hace sin nudiencia 'del deudor; J en el apartado que 

antecede se ha hablado de que una ley ordinaria es inconstitu

cional cuando restringe, limita o desaparece el derecho público 

subjetivo consagrado en la Constitución. De donde resulta que 
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la hipótesis legal que se examina al contener propiamente la 

desaparici6n de una garantía. individual consagrada en la Ley 

~undomentel tiene el carácter de inconstitucional, pues al 

fijarse esa pensión aliaenticia provisional en favor del 

acreedor alimentario y en contra del deudor alimentario, por 

muy provisional que sea 1 ya se le está privando de sus derechos 

sin que haya mediado juicio alguno, no dándole la oportunidad 

de que ae defienda, por lo cual es incuestion~ble que hace 

nugatorie le sarantla de audiencia por ende es inconstitucio-

nal, ya que no es posible admitir que una ley secundario u 

ordinaria, en el caso a estudio el mult:icit.:ado artículo 943 

del Códi&o invocado altere o reduzca el 6mbita regulador del 

mandamiento contenido en la Ley Suprema, o virtud de que no 

puede quebrantar el principio de Supremec1o Constitucional 

que ee encuentra previsto en el numeral 133 de la propio 

Constitución Federal, de donde deviene que tal ley secundaria 

J la especie el numeral en cucsti6n, deber& apegarse ezclusivn

mente a lo prevenido por lo Ley Fundamental, pero que en el 

caso concreto no resulta es1, lo que de como consecuencia, 

que dicho precepto tenga el carácter de inconstitucional. 

E).- EFECTOS. 

De acuerdo al desarrollo de este capitulo, 

se plantea una verdadera disyuntiva, un problema que hay que 

resolver y que se debe establecer en los siguientes términos: 



131 

1.- Si el articulo 943 del Código de Procedi

mientos Civiles para el Distrito Federal previene que cuando 

se promueTa una demanda de alimentos por parte de un acreedor 

alimentario contra un deudor aliaentario en las hipótesis que 

marca el propio precepto, que el juez de lo Familiar que 

conozca del asunto, deberá fijar una pensión alimenticin proTi

sional en favor de aquél y en contra de éste, sin que se le 

escuche en juicio. Tal disposición por una parte, es benéfica, 

habida cuenta de que se protegen los intereses del acreedor 

alimentario en razón de que todas las cuestiones que otoñen 

o la familia son de carácter público y en especial, resultan 

primordiales y necesarios los alimentos, y por consiguiente 

se protege al acreedor alimentario para que éste pueda subsistir 

satisfaciendo sus necesidades más elementales y evitando, tal 

vez su muerte. 

2.- También se ha establecido que el precepto 

legal motivo del presente trobajo 1 tiene en su porte conducente 

el corócter de inconstitucional, ya que priva al deudor alimen

tario de un ogerantia individual consagrada en la Constitución 

Federal, porque no le da la más mlnima oportunidad de defen-

derse, sin embargo, se fija por parte del juzgador una 

pensión alimenticia provisional en favor del acreedor alimenta

rio que siempre irá en detrimento de los intereses del deudor 

alimentario, porque ello significa una dis•inución en los 

ingresos que obtiene, que necesariamente Lendrá que ejecutarse 
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en los términos que se apuntaron en e1 capitulo tercero . de 

este trabajo, 1 sin que esi.sta una resoluci6n definitiva en 

que se haya determinado st efectivamente el deudor alimentario 

incu11plió con su obligación no,. declarando mediante las 

pruebas desahogadas en el desarrollo del juicio respectivo. 

Por consisuiente, al privársele de esos ingresos, sin garantía 

de audiencia derivada de un supuesto previsto en la ley 1 pero 

que, no concuerda con lo establecido en la Con~titución; por 

lo cual el precepto que resula tal circunstancia implica necesa

riamente una inconstituctonalided. 

3.- De lo relatado en los numerales anteriores 

cabe preguntar lQul! hacer ante tal situación?; que por un lado 

hay que proteser loe intereses del acreedor alimentario, 

que por otro hay que respetar los serontlas individuales del 

gobernado. 

Consideramos que poro que no se presente 

ninguna de lo.a hipótesis anteriores, debe reformarse el arLlculo 

943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal en su parte conducente, suprimiendo el que la pensión 

alimenticia provisional se fije sin audiencia del deudor alimen

tario, pero adicionarle un supuesto en el cual, nl el acreedor 

alimcnLario quede desprotegido ni al deudor alimentario se 

le violen sus goranttos individuales determinándose que para 

la fijación de la pensión alimenticia provisional en fnvor 
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del acreedor alimen.tario y en contra del deudor alimentario, 

deberá pre•ia•ente requerlrsele a éste último para que en el 

momento de la diligencia de e11plaza11iento al juicio de alimen

tos instaurado en su contra acredite el cumplimiento de la 

obligación alimentaria en fa•or de su acreedor y en caso de 

que no lo haaa en dicho estadio procesal, entonces procederá 

el que se fije la pensilin alimenticia pro•isional en favor 

de su acreedor y que se ajuste en los términos de ley. 

También se puede establecer en dicho precepto, 

que ~un y cuando el deudor alimentario acredite el haber dado 

cumplimiento a la obligación alimentaria, el juez de lo Familiar 

que cono zen del negocio, determinará si la cantidad que el 

deudor alimenticio otorga a su acreedor por concepto de alimen

tos no resulta ilusa o irrisorio, en cuyo caso igualmente 

procederá a fijar la pensión alimenti.cia provistonal que estime 

conveniente, tomando en consideración lo estatuido en el 

articulo 311 del Código sustantivo civil. 
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PRIMERA.- El cumplimiento voluntario de la 

obligación alimentaria se realiza por el deudor elimentista 

al proporcionar le prestación correspondiente consistente en 

los ali•entos que otor1ue a su acreedor alimentario. 

SEGUNDA.- Cuando el deudor alimentista no 

cumple volunta~ia•ente con lo que la ley le ordena, el acreedor 

alimentario tiene el derecho de acción para acudir ante los 

tribunales a exi1ir el cumplimiento de la obligación alimentaria 

hablandos6 aal que dicho cu•plimicnto tendrA. .el car&cter de 

forzoso. 

TERCERA.- Cuando el deudor aliiaentario deman

dado en juicio de alimentos, no ea subordinado o empleado de 

alguna persona fl.sica o moral, resulta imposible el que so 

ejecute la determinaci6n judicial consistente en el pago de 

la penai6n aliaenticia provisional en favor del acreedor 

ali•entario. 

CUARTA.- Existe une contradicción entre lo 

que establecen los articulas 65 J 943 ambos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues el primero 

de ellos establece que el escrito por el cual se inicie un 

procedimiento deberá ser presentado en la oficialla de pai-tes 

coaún a los juzsados de la rama de que se trate, para ser turna

do el juzgado que corresponda; en tanto que el segundo precepto 
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legal mencionado dispone que podrá acudirse al juez de lo 

Familiar por escrito o por co•parecencia, cuando se trate de 

alimentos, entre otros supuestos. 

QUINTA.- Debe deroaarse del articulo 943 del 

Códiso de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

la parte conducente a la deaanda por comparecencta, pues en 

le·prictica profesional no aparece y además da lugar a confusio

nes porque contraviene el e&p!ritu del legislador estabiecido 

en el articulo 65 del misao cuerpo de leyes. 

SEXTA.- No existe criterio uniforme de los 

jueces de lo Familiar para fijar el monto del porcentaje o 

cantidad que se señala 8 favor del acreedor alimentario en 

la pensión alimenticia provisional. 

SEPTIHA.- Es inconstitucional el orttculo 

943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, porque coarte la libertad de trabajo e los posantes 

de la carrera de Lic. en Derecho, contra•inieodo lo estoblectdo 

en el articulo 5ª de la Constitución General 
0

de lo República. 

OCTAVA.- El articulo 943 del Código de Proce

dimientos Civiles para el Distrito Federal, contraviene directa

mente lo establecido en el s'eaundo pirrafo del numeral 14 cons

titucional al pri•ar de la aarantla de audiencia al deudor 

alimenticio 1 cuando se fija la pensi6n aliment.t.cia provisional 
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en favor del acreedor alimentario. 

NOVENA.- Para determinar si una ley es cons

ti.tucional o_ -inconstitucional debe e1a•inarse exhaustivamente 

si restrinse o limita el derecho público subjetivo emanado 

de la Constituci6n o únicamente pormenoriza o detalla dicho 

derecho. 

DECIHA. - Debe reformarse el articulo 943 del 

Código de Procedi•ientos Civiles para el Distrito Federal en 

la porte relativa al hecho de que el juzgador fije la pensión 

alimenticia provisional en favor del acreedor alimentario en 

contra del deudor y sin audiencia de éste. 

DECIHA PRIMERA.- Para la reforma que se men

ciona en el apartado que antecede debe adicionarse otra 

hip6tesis en la que se establezca que previamente a la determi

naci6n de la pensi6n alimenticia provisional deberé requertreele 

·al deudor en el momento del emplazamiento al juicio de alimentos 

para que acredite el cumplimiento en el pa110 de la obliaoci6n 

alimentaria en fayor de a·u acreedor alimentario, y en caso 

de que no lo hoga, el juez procederá a fijar la pensión alimen

ticia de que se trata. 
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