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INTROOUCCION 

Nuestra legislaciOn siempre se ha preocupado por tutelar y prote

ger a la familia, por ser ~sta la parte mas sensible de la vida comuni

taria y considerarse como la bas~ fundamental de la sociedad. Su preo

cupaciOn quedo plasmada en el COdigo civil, al regularse todo lo que de 

algOn modo conformara las relaciones familiares. 

Dentro de esas relaciones familiares hay una que reviste gran im

portancia por su naturaleza, me refiero a los alimentos y a la obliga--· 

ciOn o deber que tiene una persona llamada "deudor alimentario", de pr~ 

porcionar esos alimentos a aqu~l o aquellos que no cuenten con los me-

dios necesarios para sufragar esa necesidad, ya sea por razones de pa-

rentesco o por el matrimonio. 

Los alimentos jur!dicamente no solo se refieren a la comida sino

que se extiende hasta lo que implica una serie de necesidades comunes -

dentro de una familia como son: la casa, el vestido, la asistencia m~-

dica en caso de necesitarse, una educaciOn que le permita a cualquier -

persona desarrollarse intelectualmente para que posteriormente no depe.!!. 

da econOmicamente del deudor alimentario. 
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Estos alimentos al tener u~a categorla especial que les otorga la ley, 

se les ha rodeado de unas caracterlsticas que son las siguientes: Orden PO

bl ico. personales, reciprocas, intransferibles, proporcionales, divisibles, 

Inembargables, lrrenunclabies, imprescriptibles, intransigibie y sobre - -

todo garantizable. 

La caracterlstica de garantizable se refiere a la obl igaclón que tiene 

el deudor alimentista de presentar una garantla suficiente a cubrir los 

alimentos y que le permita al Juez tener la seguridad de que el deudor - -

alimentista va a continuar con su obligación de proporcionar los alimentos 

hasta que el acreedor los necesite y no hasta que el deudor alimentlsta lo 

considere conveniente. 

Se puede presentar como garantla una hipoteca, una prenda, una fianza, 

un depósito, o bien, cualquier otra forma de garantla suficiente a juicio -

del Juez. 

El fideicomiso como garantla para el cumplimiento de la obllgaci6n de 

alimentos en general, podrla considerarse como una poción, partiendo del 

hecho.de que en la constitución de un fideicomiso se puede estipular todo -

aquel lo que no esté considerado como contrario a la ley ni a las buenas - -

costumbres. 
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El fideir.omiso como garant!a para el cumplimiento de la obligaciOn 

de alimentos en general, es una figura juraica que se sustenta en una -

realidad que se presenta din~mica, plagada de constantes cambios econOmi 

cos principalmente, debido a estos cambios imprevistos, es importante -

asegurar lo que necesitamos hoy en d!a y porqu~ no lo que se va a necesi 

tar el d!a de mañana y as! poder evitar contratiempos y zozobras. 

Este fideicomiso se establece cuando el deudor alimentario (fideic.Q. 

mitente), celebra un contrato de fi dei comiso i rrevocab 1 e de garant! a, en 

tregando una cantidad de dinero o un bien inmueble de su propiedad a una· 

lnstituciOn de Cr~dito (fiduciaria), para constituir lo que se con_oce -

como el patrimonio fideicomitido y poder garantizar las necesidades esen 

ciales del acreedor alimentario (fideicomisario). 

Lo esencial de este fideicomiso es la voluntad del deudor al iment~ 

rio de separarse de una determinada cantidad de dinero o de un bien in-

mueble de su propiedad y garantizar su obl igaciOn, consistiendo fundamen 

talmente en la transmiciOn de bienes por parte del fideicomitente (deu-" 

dor alimentario), al entregar los bienes a la fiduciaria para que este -

garantice con ellos el cumplimiento de la obligación de proporcionar ali 

mentas de acuerdo a lo dispuesto por los art!culos 301, 302, 303, 304, -

305, 306, 307 y 308 del Código Civil vigente para el Distrito Federal. 
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El fin determinado de este tipo de fideicomiso es el de garantizar que 

el deudor alimentario va a continuar cumpliendo con su obligación de pro

porcionar los alimentos y en caso de no hacerlo la fiduciaria se encargarA 

de cumplir con esa obi igación vendiendo el bien inmueble o descontando una 

parte del dinero que forma el patrimonio fideicomitido según sea el caso -

Y de acuerdo a lo que se haya estipulado en el contrato de fideicomiso de -

garantl a. 

Este fin puede ser a corto o largo plazo, dependiendo de las necesida

des de los acreedores al !mentarlos tal y como lo podremos observar en el -

desarrollo de la presente tesis. 
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FIDEICOMISO 

1 • CONCEPTO LEGAL 

La reglamentación, as! como el concepto legal de fideicomiso, -

lo encontramos en la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, 

en su articulo 346, que a la letra dice: 

Art. 346. "En virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina - -

ciertos bienes a un fin licito detennlnado, encomendando la realliaclón 

de ese fin a una Institución fiduciaria." 

•y el articulo 347 de la misma Ley de Tltulos y Operaciones de Crédi

to, que detenninan: 

ART. 347. "El fideicomiso será válido aunque se constituya sin sena

lar fideicomisario, siempre que su fin sea llclto y detenninado." 

Estos dos art!culos nos proporcionan una noción. de lo q~e implica -

el fideicomiso, entendiéndose por éste la operación de tipo mercantl 1 -

(partiendo del hecho de que se encuentra regulado el fideicomiso por la -

Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, as( como por la Ley Ge

neral de Instituciones de Crédito), en el cual una persona, ya sea f!sl

ca o jurldica, con suficiente capacidad para enajenar bienes o derechos -

de su propiedad, destinando parte o la totalidad de ellos a un fin --



- 7 -

detenninado, encomendando la real lzación de dicho fin a una institución -

fiduciaria. 

Cre~ndose una tercera figura que aún cuando no exista no es, Impedi

mento legal para que se constituya el fideicomiso, me refiero al fideico

misario (artlc.ulo 347, de la Ley de Tltulos), siendo la persona ~ue va a 

recibir el beneficio del fideicomiso. 

Con estos elementos podemos af! rmar que el fideicomiso es un negocio 

jur!dlco por medio del cual el fldelcomltente constituye un patrimonio --· 

autónomo, cuya titularidad se atribuye al fiduciario, para la realización 

de un fin determinado. 

Por patrimonio autónomo, entendemos un patrimonio distinto de otro -

y distinto, sobre todo, de los patrimonios propios de quienes intervienen 

en el fideicomiso, tomando en cuenta de que se trata de un patrimonio - -

afectado a un fin determinado, que se encuentra, por tanto, fuera de la -

situación nonnal en que los patrimonios se encuentran colocados. 

2. SUJETOS DEL FIDEICOMISO 

a) OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE 

Es el fldeicomltente, como lo expone Luis Mu~oz en su libro "El 

Fideicomiso", " •.• la parte negocia! que mediante declaración 
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unilateral de contenido volutivo que no es negocio autónomo, sino -

fracción de negocio, presti! su asenti!miento a las cláusulas generales 

y condiciones iurls de fideicomiso. constituyendo un patrimonio sepa

rado en propledad fiduciaria. cuando el fiduciario presta su acepta-

ción negocia!. el fideicomitente invita al fideicomisario a negociar, 

salvo que el ¡:.ropio fideicomitente sea también fideicomisario."(l) 

Por la naturaleza y funcionamiento de la constitución del fideicomi

so, el fideicomitente jurldicamente posee obligaciones frente a Ja fidu-

ciaria. a través de la ley y por otro lacb tiene derechos reservados para 

si mismo. 

- OBLIGACIONES 

1. Pagar gastos y honorarios al fiduciario. en virtud de que en la Ley - -

General de Titulas y Operaciones de Crédito. en su capitulo relativo -

al fideicomiso, no contiene regla al.guna al respecto, por tanto, nos -

vemos prei:isados a recurrir a lo establecido por el articulo 2D., ·de -

Ja misma Ley. que a la letra dice: 

'Art. 2D. "Los actos y las operaciones a que se reflere.el articulo -

anterior. se rigen: 

(1). MUÑOZ, Luis: "El Fideicomiso", Editorial Cárdenas. Editor y Distrl-
buidos, México. 1980, pág. 195. 
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Vl."Por el derecho común, declarAndose aplicable en toda la Repúbli

ca, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal". 

Atendiendo al precepto anterior, debemos acudir a lo dispuesto por 

el Código Civil para el Distrito Federal, en el capitulo del Mandato en 

su articulo 2546, que a la letra dice: 

ART. 2546. "El .mandato es un contrato por el que el mandatario se -

obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurldicos que éste le 

encarga". 

Por tanto, tomaremos en conslderaci6n, lo Instaurado en los artfcu

los 2577. 2578 y 2579 del Código Civi 1. que perceptúan: 

ART. 2577. "El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo -

pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. 

Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas al man

dante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal de que esté excento 

de culpa el mandatario. 

El reembolso comprendera los intereses de la cantidad anticipada, a 

contar desde el dla en que se hizo el anticipo". 



- 10 -

ART. 2578. "Debe también el mandante indemnizar al mandatario de 

todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumpl !miento del 

mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario". 

ART. 2579. "El mandatario podra retener en µrenda las cosas que son 

objeto del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y reembol

so de que se tratan los dos articules anteriores." 

2. Responder del saneamiento para el caso de evicción, esto como conse

cuencia de la transferencia de la propiedad fiduciaria de la esfera de 

intereses fideicomitidos, en especial al tratarse del fideicomiso de -

ga.rantla. 

Entendiendo por evicción lo dispuesto por el articulo 2119, del 

Código Civil para el Distrito Federal, que textualmente establece: 

ART. 2119. "HabrA evicclón. cuando el que adquirió alguna cosa fuere 

privado del todo o parte de el la por sentencia que cause ejecutoria, con 

razón de algOn derecho anterior a la adquisición". 
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Esto es en el caso de que únicamente el bien que se va a transmitir 

y que forma parte del fideicomiso, se encuentra gravado con anterioridad 

a la celebración de la constitución del fideicomiso. 

- DERECHOS DEL. FIDElCOMITENTE: 

"El fideicomitente pierde, por el hecho de constituirse en tal, - -

gran parte de los derechos que originalmente tiene sobre el objeta· del -

fideicomiso y a cuyo cumplimiento quedarán condicionados. El fideicomiso 

una vez creado, surte sus efectos sin la colaboración de la voluntad del 

fldelcomltente y aún contra ella. Creada la relación del fideicomiso, el 

fideicomitente escapa a ella. Es posible, sin embargo, que conserve -

para si ciertos d•.·echos •.. ,.(Z) 

1. El que contiene el articulo 351, párrafo segundo de la Ley General de 

Titules y Operaciones de Crédito, que a la letra dice: 

ART. 351. " salvo lo que expresamente se reserve el fideico-

mi tente ••• ". 

El f idei comitente puede retener, expresamente, derechos respecto del 

patrimonio fideicomltido. 

(2). BOJAL!L. Jul ian: "Fideicomiso", Editor la l PorrOa S.A., México, 1962, 
pag. 6B. 
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2. Es el que también establece el pArrafo segundo del articulo 351, de Ja 

Ley de Titulas y Operaciones, que dispone: 

ART. 351. " •.• los que para él deriven del fideicomiso mismo." 

3. Revocar el fideicomiso, cua11do al constituirse el mismo asl Jo haya -

manifestado. (357, fracción VI. de Ja Ley de Titulas). 

ART. 357. "El fideicomiso se extingue: 

• VI. Por Ja revocación hecha por el fideicomitente cuando éste se - -

haya reservado expresamente ese derecho ai constituir el fideicomiso." 

4. Reservar para si la facultad de pedir Ja remoción de Ja fiduciaria. 

5. Nombrar nueva fiduciaria en Jos casos de renuncia o de remoción de - -

ésta. (articulo 350, pArrafo tercero de la Ley de Titulas). 

. ART. 350. " ... Salvo lo dispuesto en el acto constitutivo del fi-

deicomiso, cuando la institución fiduciaria no acepte, o por renuncia o -

remoción cese en el desempeM de su cargo. deberA nombrarse otra para que 

la substituya." 
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6. Designar varias Instituciones fiduciarias para que conjunta o sucesi

vamente desempenen el fideicomiso, estableciendo el orden y las condi

ciones en que hayan de substituirse. (articulo 350, parrafo tercero 

de la Ley de Titules). 

ART. 350. "El fldelcomitente podra designar varias Instituciones -

fiduciarias para que conjunta o sucesivamente desempenen el fideicomiso, 

estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de substituirse ..• " 

7. Obtener los beneficios del fideicomiso si se designó a sl mismo como -

fldeicomi sario. 

8. Obtener la devolución de los bienes objeto del fideicomiso. (articulo 

358, de la Ley de TI tu los). 

ART. 358. "Extinguido el fideicomiso, los bienes a él destinados; 

que queden en poder de la fiduciaria seran devueltos por ella al fldelco

ml tente o a sus herederos ... " 

9. Exigir rendición de cuentas a la fiduciaria. 

10. Ejercer acción de responsabilidad contra la fiduciaria. 
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11. Designar un Comité Técnico para la distribución de los fondos del fi

deicomiso. 

12. Las dem4s que expresamente se Quiera reservar y no sean incompatibles 

con el m!nlmo de derechos que correspondan a la fiduciaria y al fidei

comisario. 

"En relación con los derechos del fideicomisario se plantea el pro-

blema de la transmisión de los mismos, y de ello no trata el ordenamiento 

jur!dico comercial; pero, creemos que todos aquellos derechos del fide!

comltente que no se extingan por su muerte pasan a sus herederos, pues 

que a tenor del articulo 1281 del Código Civil. la herencia es la suce

sión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obl igacio

nes que no se extingan con la muerte."(J) 

b) OBLIGACIONES Y OERECHOS DEL FIDUCIARIO 

FIDUCIARIO: "Es el titular jur!d!co ... (4) 

su libro. 

(3). MUROZ, Luis. Op. cit. p4g. 202 
(4). BOJALIL, Julian. Op. cit. p4g. 67. 

como dice, Boja!tl en -
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El fiduciario es la persona a quien se le encomienda la real lzaclón 

del fin establecido en el acto constitutivo del fideicomiso y se le atri

buye a él la titularidad de los bienes fldelcomltidos. Titularidad en 

virtud de que el articulo 356 de la Ley General de Titulas y Operaciones 

de Crédito especifica que: 

ART. 356. "La Institución fiduciaria tendrA todos los derechos y ac

ciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las -

normas o limitaciones que se establezcan al efecto, al constituirse el -

mismo." 

Esto es que serA simple titular· de dichos bienes o derechos en la -

medida establecida por el acto constitutivo o determinada por el fin del 

fideicomiso. 

La Institución fiduciaria debe ser forzosamente una Institución de -

crédito, es decir, un banco, de acuerdo a lo establecido por el articulo 

350, en su párrafo primero de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito, que a la letra dice: 

ART. 350. "Sólo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamen

te autorizadas para ello ccnforme a la Ley General de Instituciones de -

Crédito." 
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Y que gocen de la concesión gubernamental respectiva para realizar 

operaciones fiduciarias. 

"La Ley establece que la institución no podrá excusarse sino por - -

causas graves .a juicio de un juez de primera instancia del lugar de su -· 

domicilio (articulo 356) y se ha dicho que la adhesión del fiduciario es 

sólo condición jurldica de ejecución y no de perfección Jurldica nego

cia!. La pretendida obligatoriedad legal para las instituciones fiducia

rias de aceptar los fideicomisos que se les encomienden, escribe Batlza, 

aparte de ser contrarios a los principios consagrados en nuestro derecho 

constitucional, no Impide la posibilidad de excusa. De ah! que se impon

ga la naturaleza contractual de la institución, haciendo que la acepta

ción del fiduciario sea un elemento esencial para la existencia de fidei

comiso. ,,( 5) 

- OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO 

1. Debe el fiduciario realizar el fin licito, que le ha sido encomendado, 

en virtud, del fideicomiso. 

2. Deberá de obrar siempre como buen padre de familia. 

3. Deberá de responder de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran 

por su culpa. 

(5). MUROZ, Luis. Op. cit. pág. 204. 
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4. Tendr~ la obligación absoluta de ejecutar personalmente de todos y cada 

uno de los actos derivados de la adminl stracl6n del fideicomiso. 

5. Deber~ ne entregar los bienes o derechos fidetcomitldos, al extinguir

se el fideicomiso, ya sea el fldelr.omttente , al fideicomisario, o a -

los herederos del fideicomitente, según se hayan establecido en el fi

deicomiso. 

6. El deber de lealtad e imparcialidad, que aún cuando no se contemple en 

las leyes especiales, ni siquiera en la leg!slacl6n civil o mercantil, 

podremos encontrar alguna dlsposicl6n que por analog!a puedlera llenar 

el vaclo, en el caso de que la constltucl6n del fideicomiso tuviera ei 

tipulaclones al respecto. 

La fiduciaria como lnstituct6n, tiene otro tipo de obligaciones 

frente a determinadas autoridades, como es el caso de la Comisión Nacio

nal Bancaria y el fisco. 

Siendo una de estas obligaciones la de llevar registros de contabill 

dad, elaborando un registro por cada contrato de fideicomiso, mandato, -

comlsl6n, administración, custodia, independientemente del dinero y dem~s 

bienes, valores y derechos que se le conften a la lnstttucl6n de Crédito, 

as! como los Incrementos y disminuciones por los productos o gastos, de

biendo coincidir Invariablemente los saldos de las cuentas controladoras 
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de la contabilidad de Ja Institución de Crédito con los de las contabili-

da des especia 1 es. 

Lo anterior se encuentra regulado por el articulo 27 del Reglamento 

de inspección, Vigilancia y Contabilidad de las Instituciones de Crédito, 

publicado en el Diario Oficial del 9 de febrero de 1935, en donde dice lo 

siguiente: 

ART. 27. "Las Insti tuci enes de Créd !to y Auxi 1 i ares estarAn obliga

das a llevar, en fonna regular, libros de contabilidad en que consten to

das las operaciones que realicen, pudiendo adoptar el sistema de contabi

lidad que mejor convenga a sus intereses o necesidades, siempre que con -

él pueda tenerse un control completo de todas sus operaciones." 

Al respecto, Luis Muñoz comenta en su libro "El Fideicomiso" que: -

"Todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasi-

vo de una Institución de Crédito u organismo auxiliar, o implique obliga

ción inmediata o contingente, deberA ser registrado en la contabilidad. 

La contabilidad podrA llevarse sin perjuicio de su valor probatorio legal, 

en auxiliares encuadernados o en hojas sueltas y se regirA por lo que di_! 

ponga el reglamento que dictarA al efecto la Comisión Nacional Bancaria."( 5) 

(6). MUílOZ, Luis. Op. cit. pAg. 211. 
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Debiendo llevar, también un registro especial de todas y cada una de 

las responsabilidades a favor de la institución. 

- DERECHOS DEL FIDUCIARIO 

1. El articulo 356 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito 

preceptúa que: 

ART. 356. "La lnstltuclón fiduciaria tendra todos los derechos y 

acciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo 

las normas y limitaciones que se establezcan al efecto, al constituir

se el mismo." 

2. Por otro lado existe reciprocidad de actos, desde el momento en que se 

constituye el fideicomiso, en cuanto, al derecho que tiene el fiducia

rio frente a la obligación del fideicomitente y que es la de recibir -

el pago de los gastos que haya efectuado la fiduciaria en el cumpli

miento del fin determinado, independientemente del pago de sus honora

rios por los servicios prestados. 

Los derechos anteriores quedan sujetos a lo que perceptúa el p!rrafo 

segundo del articulo 351 de la Ley General de Titules y Operaciones de -

Crédito, que a la letra dice: 
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ART. 351. "Los bienes Que se den en fideicomiso se conslderarAn afe.s_ 

tados al fin Que se destinan y, en consecuencia, s6lo podrAn ejercitarse 

respecto de ellos los derechos y acciones Que al mencionado fin se refie

ran, salvo los QUe expresamente se reserve el fideicomitente, los Que pa

ra él deriven del fideicomiso mismo o los adQuirldos legalmente respecto 

de tales bienes, con anterioridad a la constltucl6n del fideicomiso, por 

fideicomisarios o por terceros." 

El fiduciario puede en cumpl !miento de la función del fideicomiso y 

a partir de Que se constituye el fideicomiso como tal y se cuenta con la 

propiedad sobre los bienes o derechos f!deicomitidos, posee la facultad -

de ejercitar al cabo comportamientos Que tradicionalmente 'se le conocen -

como actos de dominio, se encuentran comprendidas las enajenaciones, las 

donaciones y las permutas, estos actos, no los incluyó como derechos tot~ 

les, en virtud de encontrarse sujetos a una aprobación judicial, QUe le -

permita llevar a cabo.dichos actos tal 'y como se encuentra previsto por -

el Código Civil para el Distrito Federal, Que se aplica por analog!a. 

c) 9BLIGACIONES Y DERECHOS DEL FIDEICOMISARIO 

El fideicomisario o beneficiarlo es como manifiesta Bojalll, en su 

libro "Fideicomiso", " ... es el titular económico ... .,( 7) 

(7). BOJALIL.. Op. cit., pAg. 67. 
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Floolam!sario es aquel que recibe el beneficio o provecho del fideico

miso o en el de sus modificaciones para admitir el producto de éste, pu

diendo ser un familiar; u· ·amigo, un acreedor, una Institución Beneficia

rla, etc. 

Al respecto, Bojalll comenta: "La regla es que pueden ser fideicomi

sarios las personas f!slcas o jurldicas que tengan capacidad necesaria -

para recibir el provecho que el fideicomiso impllca. Por tanto, no po

dran ser fideicomisarios las Iglesias, las asociaciones religiosas, en -

virtud de lo que sobre el particular dispone el articulo 130 de la Cons-· 

titución, o los entes abstractos, como el alma de una persona ... (8) 

La designación de un fideicomisario no es requisito esencial para -

que se constituya el fideicomiso, como lo prevee el articulo 347 de la -

Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, que textualmente esta-

blece: 

ART. 347. "El fideicomiso sera val Ido aunque se constituya sin sena

lar fideicomisario, siempre que su fin sea licito y determinado." 

(8). BOJALIL, Jullan. Op. cit. pag. 70. 
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Incluso el fldelcomi tente posee el derecho de nombrarse a si mismo 

como fideicomisario. 

El fideicomisario es señalado por el fideicomitente y este puede: 

1• Designar un fideicomisario; 

2• Designar varios fideicomisarios, o 

3' No designar fideicomisario (articulo 347, de la Ley de TI tul os) 

El nombramiento de un sólo fideicomisario en la prActlca, es lo mAs 

acostumbrado y no presenta problemas especlflcos. 

La designación de varios fideicomisarios puede ser hecha para que: 

1• Silrultáneamente reciban los beneficios del fideicomiso, o 

2• Sucesivamente perciban dichos beneficios. 

Acerca de lo anterior, la ·Ley General de Titules y Operaciones de 

Crédito, ha regulado la existencia de varios fideicomisarios, para que no 

se presenten conflictos, que no se hayan previsto al momento de consti

tuirse el fideicomiso y se encuentra contemplado en el articulo 348, 

parrafo segundo y tercero, que a la letra dice: 
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ART. 348. "El f!de!comitente puede designar varios fideicomisarios -

para que reciban s!multAnea o sucesivamente el provecho de fideicomiso, -

salvo el caso de la fracción 11 del articulo 358. 

cuando sean dos o mAs los fideicomisarios y deba consultarse su vo

luntad, en cuanto no esté previsto en la constitución del fideicomiso, -

las decisiones se tomaran a mayorla de votos computados por representac!.Q. 

nes y no por personas. En caso de empate, dec!d!rA el juez de primera -

instancia del lugar del domicilio del fiduciario." 

ART. 359. "Quedan proh i b ! dos:" 

II. Aquel los en los cuales el beneficio se conceda a varias personas 

sucesivamente que deban sustituirse por muerte de la anterior, salvo el -

caso que la subst! tución se real ice en favor de personas que estén vi vas 

o concebidas ya, a la muerte del fideicomitente." 

- OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISARIO 

Realmente una obl igaci6n que la tey establezca para el fideicomisa

rio no la plantea ni mucho menos lo regula el Código Civil que se aplica 

por analog!a, quizas si tomamos en cuenta de que el fideicomisario es la 

persona que va a recibir el beneficio y por lo tanto es la que cuenta con 

todas 1 as prerrogativas a su favor. 
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A no ser la de pagar gastos y honorarios a la Institución fiduciaria, 

cuando as! lo haya estipulado el fideicomitente al momento de constituir

se el fideicomiso. 

- DERECHOS DEL FIDEICOMISARIO. 

1. El de exigir su cumplimiento del negocio jurldlco a la Institución fid!!_ 

ciaría. (articulo 355, de la Ley General de Titulas y Operaciones de -

Crédito). 

ART. 355. "El fideicomisario tendra. ademas de los derechos que se 

le conceden por virtud del acto constitutivo del fideicomiso el de - -

exigir su cumpl imlento a la institución fiduciaria .•. " 

2. El de atacar la validez de los actos que la institución fiduciaria co

meta en su perjuicio, de mala fe o en exceso de las facultades que por 

virtud del acto constitutivo o de la ley que le corresponda. (articulo 

355, de la Ley de Titulas). 

ART. 355. " •.. el de atacar la validez de los actos que ésta come

ta en su perjuicio .•. " 



- 25 -

Batlza, entiende que: " ... el precepto transcrito introduce una -

acción especial, diversa de la consagrada en el derecho común, que puede -

asimilarse, por sus efectos, a la acción paulina, también llamada revoca

toria. ,,( 9) 

3. El de reivindicar los bienes que, a consecuencia de actos que la insti

tución fiduciaria haya cometido en su perjuicio, de mala fe o en exceso 

de sus facultades, haya salido del patrimonio del fid~icomiso. (articu

lo 355, de la Ley de Titulas). 

ART. 355. " •.. el de reivindicar los bienes a consecuencia de 

estos actos hayan sal ido del patrimonio objeto del fideicomiso." 

"El proyecto de la Asociación de ·Banqueros establece que el fideico--

misario tendrA derecho, en su caso, de obtener la restitución al patrimo

nio como consecuencia de los actos de la institución fiduciaria en perjui

cio del fideicomisario, con infracción del fideicomiso o de mala fe (art!-

culo 366, pArrafo segundo). Por su parte el articulo 819, fracción 11, -

del Proyecto de Código de Comercio estatuye que el fideicomisario tendrA,

ademAs de los derechos que le concede el acto constitutivo, el de perseguir 

los bienes fideicomitidos para reintegrarlos al patrimonio del fideicomiso, 

cuando hayan sal ido indebidamente del mismo. ( 10) 

(9). BATIZA, Redol fo: "El Fideicomiso, Teorla PrActica", Editorial Porrúa 
S.A., México, 1976, pAg. 300. 

( 10). MUÑOZ, Luis. Op. cit. pAg. 234. 
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Las gestiones o acciones para so11cltar cuentas, para reclamar la -

responsabilidad en que incurran las Instituciones fiduciarias, para exi-

glr la remocl6n, corresponderfo en primer lugar al fideicomisario, poste

riormente a sus representantes legales y a falta de éstos corresponder! -

al Ministerio PObllco, sin perjuicio de que el fideicomltente se haya re

servado dicho derecho al constituirse el fideicomiso o en las modlflcacl.Q. 

nes del mismo, para poderlo ejercitar en el momento que a juicio de él 

considere oportuno. 

Los derechos de un titular podr!n ser cedidos siempre y cuando la -

Ley no lo prohiba, o bien, cuando al momento de constituirse el fideicomj_ 

so se haya establecido que los beneficios no pueden ser cedidos o cuando

la naturaleza del derecho no lo permita, entonces, por lo tanto, el fldej_ 

comisario no podr~ transmitir sus derechos a otra persona. En el caso del 

fideicomiso de garant1a no se podr!n transmitir los derechos por tratarse 

de derechos afectos a la pensiOn alimentaria. 

En el supuesto caso ée la.transmisl6n hereditaria debera de estarse 

a lo dispuesto en las cUusulas del fideicomiso y desde luego el fideico

misario no podr! transmitir los derechos que se extingan con su muerte. 

3. CONSTITUC!Otl OEL FIOEICOMISO 

En el art1culo 352, de la Ley General de Titules y Operaciones de -

Crédito, textualmente establece: 
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ART. 352. "El fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivos 

o por testamento. La constitución del fideicomiso deberli siempre constar 

por escrito y ajustarse a los términos de la legislación común sobre tran~ 

misión de los derechos o la transmisión de propiedad de las cosas que se -

den en fideicomiso." 

Partiendo de lo anterior, podemos decir que hay dos formas legales de 

constitución de fideicomiso: 

a). POR ACTO ENTRE VIVOS: Que es la forma comunmente empleada para la con~ 

tltución de los fideicomisos, mediante esta figura, es posible establ! 

cer fideicomisos que surtan sus efectos inmediatamente o dentro ·de·ún

plazo determinado, ya que este tipo de fideicomisos no se encuentran -

sujetos a una condición que determine a partí r de que suceso o acon

tecimiento va a comenzar a tener vigencia el fideicomiso, de querer -

constituir un fideicomiso y se reunan los requisitos legales para que 

comience a surtir sus efectos. 

"Por lo que hace al fideicomiso creado por acto entre vivos. ya se -

demostró que la inferencia de que puede revestir carlicter unilateral o -

plurilateral es falsa en la primera alternativa y que la única vla posible 

es la contractual.,,( 11 ) 

( 11). BATIZA. Op. cit. plig. 182. 
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b) POR O!SPOS!CION TESTAMENTARIA: Por esta forma puede constituirse un - -

fideicomiso para que surta sus efectos y principie a funcionar legalme_!l 

te después de la muerte del fidelcomltente. TraUndose de estos casos 

podra constituirse cualquier clase de fideicomiso por testamento, siem

pre y cuando, naturalmente, reuna los requisitos de validez requeridos 

por la legislación comCm, que en este caso es el Código Civil, para los 

testamentos. 

El fideicomiso por testamento presenta la particularidad de que se 

encuentra sujeto a la condición de que muera el fideicomltente para que 

empiece a surtir sus efectos, independientemente de que el fideicomiso 

por, testamento queda constituido hasta el momento en que el testamento 

haya sido declarado legitimo por las autoridades judiciales, "debe est.!_ 

marse, ademas, como testamentario el fideicomiso contitu!do en acto que 

no sea precisamente un testamento, pero cuyos efectos hayan de surtirse 

después de la muerte del constituyente.,.( 12 ) 

Al momento de la constitución del fideicomiso, se necesita una se

rie de requisitos que permitan su reconocimiento legal. Dentro de es

tos requisitos figuran los de existencia y los de validez. 

( 12). BATIZA. Op. cit .• pag. 181. 
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- REQUISITOS DE EXISTECIA 

a) CONSENTIMIENTO: El Código Civil que se apllca por analogla prescribe en 

su articulo 1794, que a la letra dice: 

ART. 1794. "Para la existencia del contrato se requiere: 

1. Consentimiento 

ART. 1796. "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimie_!l 

to; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la --· 

Ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al -

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuen

cias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a -

la ley." 

Rodolfo Batiza, relaciona el termino de consentimiento con el de cap!!_ 

cidad, partiendo de que, " ••• el consentimiento sólo puede prestarse por 

una persona capaz, circunscribiendo la ley de la materia la calidad de -

fldeicomi tente." ( 13 ) 

(13). BATIZA. Op. cit. pAg. 188. 
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En el articulo 349 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Cré

dito, establece quienes pueden ser fideicomitentes y textualmente detenni

na: 

ART. 349. "Sólo pueden ser fideicomitente las personas flsicas o jur.!_ 

dicas que tengan ia capacidad necesaria para hacer la afectación de bienes 

que el fideicomiso implica, y las autoridades judiciales o administrativas 

competentes, cuando se trate de bienes cuya guarda, conservación, adminis

tración, l lquidación, reparto o enajenación corresponda a dichas autorida

des o a las personas que éstas designen." 

La regla general que contempla el derecho comQn, al referirse a la ~

capacidad es en sentido de que en el articulo 1798, del Código Civil que.a 

la letra dice: 

ART. 1798. "Son h~blles para contratar todas las personas no exceptu! 

das por la ley." 

En el caso éel mayor de edad debemos tomar en cuenta lo estipulado por 

el articulo 24, del Código Civil que a la letra dice: 

Art. 24. "El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente -

de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la - -

ley." 
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Entendiendo por mayorla de edad: 

ART. 646. "La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos." 

Estos preceptos anteriores son aplicables sin distinción al hombre o 

mujer, puesto que para uno y otro la capacidad es Igual jurldlcamente 

hablando, atendiendo a lo establecido por el articulo 2•., del Código Ci

vil, que a la letra dice: 

ART. 2•. "La capacidad jurldlca es Igual para el hombre y la mujer; • 

en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a res

tricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos clvi les." 

Cabe aclarar que a la situación general del menor de edad emancipado 

por el matrimonio debe relacionarse con la del mayor de edad, pero su ca

pacidad jurldica re! menor de edad emancipado, no es idéntica a la del ma

yor de edad, envlrtud de que tiene ciertas restricciones, de acuerdo a lo 

que dispone el articulo 643, del Código Civil, que textualmente establece: 

ART. 643. "El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, 

pero siempre necesita durante su menor edad: 
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J. De la autorizaci6n judicial para la enajenacl6n, gravamen o hipo

teca de bienes ra 1ces. 

11. De un tutor para negocios judiciales." 

En el caso del menor de edad emancipado por el matrimonio, no puede

ejercitar sus derechos libremente reconoci~ndosele el car!cter de restrif. 

clones a la personalidad jur!dlca y s6lo podr! ejercer sus derechos a tr~ 

v~s de un representante legal. 

"Hay representacl6n cuando una persona celeb~a a nombre y por cuenta 

de otra un contrato (o en general un acto jur!dico), de manera que sus -

efectos se producen directa e inmediatamente en la persona y en el patri

monio del representado y un tercero. La instituci6n de la representaci6n

desempena un papel considerable en las relaciones jur!dlcas. Desde luego

hay incapaces que no pueden ejercitar por si mismos sus derechos, porque

les falta el discernimiento necesario. La Ley les nombra un representante 

que obre por su cuenta. El incapaz llega a ser propietario, acreedor, co

mo si el mismo hubiese contratado."(14) 

(14). BATIZA. Op. cit. p!gs. 189 y 19D. 
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Partiendo de lo anterior, podemos decir, que tanto las personas que 

ejercen la patria potestad, tratandose de los menores de edad, as! como -

los tutores y c11radores para los incapacitados podr~n siempre y cuando -

sea de muy acto beneficio para estos, constituir para los primeros fidei

comisos en su representaciOn, una vez cubiertos los requisitos estableci

dos por 1 a Ley. 

Tratandose del fideicomiso testamentario, este podr~ ser efectuado

en representac iOn, ya que se trata de un acto persona lis i mo, 1 i bre y rev.Q. 

cable, por lo cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, 

para despues de su muerte, previsto P.Or el COdigo Civil. 

ART. 1295. "Testamento es un acto persona 1 ! s imo, revocab 1 e y 11 -

bre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y de

clara o cumple deberes para des pues de su muerte." 

ART. 1305. "Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no pro

hiba el ejercicio de ese derecho." 

ART. 1306. "Est~n 1 ncapacl tados para testar: 

!. Los menores de edad que no hayan cumplido dieciseis años de edad, 

Y• sean hombres o mujeres. 
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ll. Los que habitualmente o accidentalmente no disfruten de su cabal 

juicio." 

En el caso de la fiduciaria, la aceptación del cargo por parte de -

ella es una facultad potestativa que ésta tiene y no una obligación. En 

real !dad, Ja institución nombrada par el fideicomltente para que funja -

como fiduciario de un fideicomiso, queda a criterio de él s! acepta o no 

dicho cargo, sin que exista razón alguna para que el la deba expresar los 

motivos en que funda su no aceptación del cargo, ya sea expresa o tacl

tamente. 

,El consentimiento de las partes, debe ser protestada en una forma -

pura, sin que medie error, dolo, violencia que pueda viciar el contrato -

del fideicomiso de alguna manera. 

b) OBJETO: El articulo 1824 y 1825 del Código Civil, textualmente esta-

blecen que: 

ART. 1824. "Son objeto de los contratos: 

l. Las cosas que el obligado debe dar, 

! l. El hecho que el obl lgado debe hacer o no hacer." 
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ART. 1825. "La cosa objeto del contrato debe: 

1ª Existir en la naturaleza 

2ª Ser determinada o determinable en cuanto a su especie, 

3ª Estar en el comercio." 

En relación a lo anterior, se encuentran los siguientes articules -

del Código Civil: 

ART. 747. "Pueden ser objeto de aprobación todas las cosas que no -

estén excluidas del comercio." 

ART. 748. "Las cosas pueden estar fuera del comercio por su natura

leza o por disposición de la ley." 

ART. 749. "Est~n fuera del comercio por su naturaleza que no pueden 

ser poseldas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la 

ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular." 

Es legal el fideicomiso que se constituye sobre cosas futuras, de 

acuerdo a lo dispuesto por el articulo 1826 del Código Civil, que a la 

letra dice: 
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ART. 1826. "Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin 

embargo, no pueden serlo la herencia de una persona viva, aGn cuando es

te preste su consentimiento." 

En el fideicomiso creado por un acto entre vivos, 

las cosas pueden constituir su objeto."(l 5) 

Gni camente -

Es importante establecer la diferencia que existe entre el objeto y 

el fin, ya que comunmente se emplean como sinónimos, sin serlo. El obje

to consiste en la cosa que es su materia, el bien, en tanto que el fin es 

el resultado que se persigue con su constitución, es decir, el motivo, la 

flnal.ldad. 

En el caso del fideicomiso, el articulo 351. parrafo primero de la -

Ley de Titules y Operaciones de Crédito, establece que: 

ART. 351. "Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y 

derechos, salvo aquellos que, conforme a la ley sean estrictamente perso

nales de su titular." 

( 15). 8ATIZA. op: cit. pag. 178. 
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Por lo que respecta al fin, partimos del hecho de que todo acto debe 

tener un fin licito, de acuerdo a lo que establece el articulo 1830 del -

Código Civil, que a la letra dice: 

ART. 1830. "Es ll lclto el hecho que es contrario a las leyes de or

den público o a las buenas costt;mbres." 

"Ser~ entonces la autoridad judicial, como Intérprete de las concep

ciones del orden público y de las buenas costumbres prevalecientes en la 

colectividad, la que resuelva en cada caso si el fin de un fideicomiso -

est~ o no en pugna con tales concepclones."(lS) 

- REQUISITOS DE VALIDEZ 

a) FORMA: Adem~s de los requisitos esenciales para la existencia del fi

deicomiso, se encuentran los requisitos que deben reunir para que el -

mismo sea v~l ido de acuerdo a lo previsto por la legislación. Entre -

ellos estA la forma de constitución que debe emplearse en la creación 

de un fideicomiso. 

(16). BATIZA. Op. cit. p~g. 180. 
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La regla general que debemos considerar, para poder determinar los 

requisitos de forma, que debe de observarse en el contrato de fideicomi

so, es siempre ajustarse a los t~rminos establecidos por la Ley. El artl 

culo 352 de la Ley General de Htulos y Operaciones de Cr~dito, estatuye 

que: 

ART. 352. "El fideicomiso puede ser constituido por acto entre vi-

vos o por testamento. La constituciOn del fideicomiso deber! constar por 

escrito y ajustarse a los t~rminos de la leglslaciOn coman sobre transml 

c10n de los derechos o la transmiciOn de propiedad de las cosas que se -

den en fideicomiso," 

Atendiendo al precepto anterior podemos afirmar que la constitu--

ciOn del fideicomiso deber! constar siempre por escrito y en el caso de

que se suelte una controversia o haya duda al respecto, el mismo articu

lo nos remite a la legislaciOn coman, es decir, se observar! lo que el -

COdigo Civil determin·e en cuanto a la forma escrita, teniendo que ajus-

tarse siempre a los t~rminos establecidos para el mismo efecto. 

Por ejemplo: en cuanto a los testamentos, la legislaciOn mexicana

determia que para crear un fideicomiso testamentario es necesario llenar 

los requisitos de forma que el COdigo Civil exige para esta clase de ac

tos jurldicos. 
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Para finalizar es Imprescindible determinar a partir de cuando sur

te sus efectos la constitución de un fideicomiso. 

La ley mexicana a través del Código Civil y de la Ley General de Ti

tulas y Operaciones de Crédito, ha expuesto que el fideicomiso se encuen

tra legalmente constituido desde el momento en que el fidelcomltente ma

nifiesta su voluntad de crear un fideicomiso, ya que la Institución fidu

ciaria sólo es necesaria para cumplir las estipulaciones pactadas en el -

mismo, para llevar a cabo los deseos del fldelcomitente, pero no podrla -

considerarse su adhesión como una condición de perfección jurldlca del 

fideicomiso. 

4. CAUSAS DE EXT!NCION DE LA RELACION FIDUCIARIA. 

El articulo 357 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédi

to perceptúa que el fideicomiso se extingue: 

l. Por la realización del fin para el cual fué contltuldo; 

11. Por hacerse este Imposible; 

III. Por hacerse Imposible el cumplimiento de la condición suspensi

va de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al 

constituirse el fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de veinte 

años siguientes a su constitución; 
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IV. Por haberse cumpl Ido la condición resolutoria a que haya que

dado sujeto; 

V. Por convenio expreso entre el fldelcomltente y el fldelcomi-

sarlo; 

VI. Por revocación hecha por el fldelcomltente cuando este se haya 

reservado expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso; y 

VII. En el caso del pArrafo final del artlulo 350." 

En el caso de la fracción primera debe entenderse la funclOn del - -

mismo, esto es, la causa negocia!, el porqué y el para qué del negocio -

jurldlco, es decir, lo que se conoce como " ... la llamada causa fin y de 

los motivos." (l 7) 

TratAndose de la fracción 11 es en el caso de que el fin determina

do, sea Imposible de real Izarse. 

En el articulo 350, pArrafo final, de la Ley General de Titulas y -

Operaciones de Crédito establece que: 

ART. 350. " Salvo lo dispuesto en el acto constitutivo del fldei-

·comiso, cuando la institución fiduciaria no acepte, o por renuncia o re

moción cese el desempeno de su cargo, deberA nombrarse otra para que las 

substituya. si no fuere posible esta substitución, cesarA el fideicomiso." 

(17). MUílOZ, Luis. Op. cit. pAg. 283. 
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Trat3ndose del fideicomiso de garantla este se encuentra sujeto a -

otras causales de extinción ademas de la realizaciOn del fin para el cual 

fu~ constituido, por lo que debe de estarse sujeto a lo que plantea la 

leglslaciOn coman en su articulo 2941 del COdigo Civil, que a la letra -

dice: 

ART. 2941. "Podra pedirse y debera ordenarse en su caso la extineiOn 

de la hipoteca: 

l. Cuando se extinga el bien hipotecado: 

!!. Cuando se extinga la obligaciOn a que slrvio de garantla; 

lll. Cuando se resuelva o se extinga el derecho del deudor sobre el 

bien· hipotecado; 

v. Cuando se remate judicialmente el bien hipotecado, teniendo -

aplicac10n lo prevenido en el articulo 2325; 

VI. Por la remisiOn expresa del acreedor; 

Vil. Por la declaraciOn de estar prescrita la acciOn hipotecaria." 

Las causales VI y Vil, no tienen apl icacllin cuando no referimos al 

fideicomiso para a 1 imentos, en virtud de que los a 1 imentos poseen 1 a ca

racteristi ca de que son Imprescriptibles e irrenunciables. 

El articulo 358, de la ley General de Titulas y Operaciones de Crf 

dita, establece lo que procede conforme a derecho, después de extinguido 

el fideicomiso. 
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ART. 358. "Extinguido el fideicomiso, los bienes a él destinados que 

queden en poder de la Institución fiduciaria serAn devueltos por ella al 

fidelcomltente o a sus herederos. Para que esta devolución surta efectos 

tratAndose de Inmuebles o de derechos reales, impuestos sobre ellos, bas

tarA que la institución fiduciaria asl lo asiente en el documento consti

tutivo del fideicomiso y que esta declarJcl6n se Inscriba en el Registro 

de la Propiedad en que aquel hubiere sido Inscrito." 
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ALIMENTOS 

1. CONCEPTO GENERAL Y LEGAL 

CONCEPTO GENERAL: "Alimento m. Sustancia que nutre el organismo. Sos-

tén, pábulo, fomento. PI. lo que se suministra a una persona para - -

atender a su subsi5tencia."(lB) 

La palabra alirrento proviene del sustantivo latino. "alimentum", el -

que procede a su vez del verbo "al ere", que en el lat!n es de etimolog!a -

bien incierta. 

~como manifiesta Galindo Garflas, en su libro, "En el lenguaje co-

mún, por alimento se entiende Jo que el hombre necesita para nutrición. -

Este concepto simplemente biológico, se limita a expresar aquello que nos 

nutre.,.( 19 ) 

"Tanto la humanidad como el orden público. representado por el Estado, 

estAn interesados en proveer al nacido en todas sus necesidades, sean f[

sicas, intelectuales o morales. ya que el hombre por s! solo y singularmeE_ 

te en muchas situaciones, es imposible que se baste a s! mismo para -

cumplir el destino humano."(20) 

( 18). 

( 19). 

(20). 

Diccionario Porrúa de Ja Lengua Española, preparado por ANTONIO RALUY 
POOEVIDA, Editorial Porrúa S.A., México, 1986, pág. 29. 
GALINOO GARFIAS: "Derecho Civil", Editorial Porrúa S.A .. México, 
1982. pág. 456. 
IBARROLA, Antonio de: "Derecho de Ja Familia", Editorial Porrúa S.A. 
México, 1981, pág. 131. 
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CONCEPTO LEGAL: El concepto de allmento, si bien, estrictamente no se 

establece dentro del Código Civil vigente, en el articulo 308, nos - -

proporciona una noción de lo que significa alimento: 

ART. 308. "Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habi

tación, y la asistencia en el caso ·de enfermedad. Respecto de los meno

res los alimentos comprenden, ademas, los gastos necesarios para la - -

educación primaria del allmentista y para proporcionarle algGn oficio, -

arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias persona

les." 

Lo anterior Implica todo aquel lo que una persona requiere para vivir 

como tal persona. 

Es importante aclarar que en el Oerecho Civil, los alimentos no solo 

se refieren simple y llanamente a la comida, sino que abarca el vestido, 

la habitación y la asistencia médica en caso de enfermedad y todabla se -

extiende mas al establecer que se debe de proporcionar una educación 

suficiente para tener conocimientos en un arte o profesión. 
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Alimento, en sentido jurldico es ayuda que en caso de enfermedad 

o desamparo, se deben entre si los hijos y los padres, los esposos y los

hermanos, otorgandose en proporciOn al caudal econOmico de quien los da y 

a la necesidad de quién los recibe. 

TraUndose de alimento, convergen al mismo tiempo dos circunstan-

cias muy importantes, por una parte se encuentra la de satisfacer una ne

cesidad primordial para subsistir y por otro lado esta el derecho que tl_!t 

ne una persona de satisfacer esa necesidad. Al crearse esa situaciOn, t.Q. 

mando en cuenta que determinada persona no cuente con los medios para su]¡_ 

sistir, es cuando interviene el derecho común y lo regula a través de la

obl ig4ciOn de proporcionar alimentos a aquella persona que no posee los -

recursos suficientes para poder procurarse de lo indispensable para sobr_!t 

vivir. 

Dentro del concepto de alimento es conveniente definir el derecho -

de alimento, ya sea como una obl igaciOn, ya como deber porque este impl l

ea una ayuda moral, mientras que la obligaciOn es de tipo jurldlco. 

Oe lo anterior se Infiere que debera primero partirse claro ésta, -

de un deber y posteriormente ya como una obl igaclOn jurldlca. 
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"La obllgaclOn alimentaria nace desde el punto de vista moral, del -

concepto de caridad; desde el punto de vista jurtdico, de la sola perte

nencia al grupo familiar."(21) 

"El derecho de alimentos es la facultad jurtdica que tiene una per_ 

sona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsis--

tir en virtud del parentesco consangutneo, o civil, del matrimonio o del

divorcio en determinados casos."(22) 

"Proporcionar socorro en la medida de nuestras posibilidades, a - -

quienes formando parte de un grupo familiar .• lo necesitan •.• ,(23) 

2. CARACTER!ST!CAS GENERALES DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS. 

Los alimentos por tener una categorta especial tanto en el derecho 

substancial como en el procesal, se les ha rodeado de una serie de garan. 

tias legales y coercitivas, partiendo del tipo de relaciOn jurtdica ali-

mentarla, siendo conveniente determinar sus caractertsticas, que son las 

siguientes: lQ Es de orden pOblico; 2Q Es personal; 3Q Es reciproca; 

4Q Es de orden sucesivo; SQ Es intransferible; 6Q Es proporcional; 

72 Es divisible; SQ Es inembargable el derecho correlativo;- -

(21). GALINDO GARF!AS, Op. cit. p!g. 457. 
1??). G~u·rno GARFIAS, Op. cit. p~g. 546. 
(23). ROJINA VILLEGAS, Rafael: "Compendio de Derecho Civil", tomo l 

IntroducciOn, Personas y Familia", Editorial PorrOa S.A., Mhico, 
1982. p~g. 265. 
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9• No es compensable ni renunciable; 10• Es imprescriptible; 11• Gara!!_ 

tizabie y de derecho preferente; 12• No se extingue por el hecho de -

que la prestación sea satisfecha; 13• Y es intranslgible. 

A continuación. pasaremos a anal izar todas y cada una de las distin

tas caracterlsticas antes indicadas. 

1• ES DE ORDEN PUBLICO: Tiene la categorla de ?rden pübllco, categorla -

que se hace extensiva en nuestro Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, en su articulo 940, que textualmente establece: 

ART. 940 "Todos los problemas inherentes a la famil la se conside

ran de orden pübl ico, por constituir aquélla la base de la Integración -

de la sociedad." 

ART. 941. "El juez de lo Familiar estar~ facultado para intervenir -

de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente trat~n

dose de menores y de alimentos, decretando las medidas que tiendan a - -

preservarla y a proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la -

salvedad de las prohibiciones legales relativas a los alimentos, el juez 

debera exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo -

sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la contro

versia o darse por tenninado el procedimiento." 
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"La normalidad jurídica, el reconocimiento de los derechos y garan

tías individuales en un régimen de sinceridad constitucional. Se advierte 

que por esa muestra ilustrativa que por orden público se debe entender el 

imperio de la ley y de la tranqui 1 idad. Y por imperio de la ley debe 

entenderse la realidad y la vigencia ad~cuadas de las normas jurídicas, -

de la magnitud máxima que significa el Estado de Derecho. representa ese -

imperio que no se propone sojuzgar y que obliga por igual a gobernantes y 

gobernados, sin privilegios en lo favorable y sin lmpunlsmo en lo adver

so. ,.(24) 

2• ES PERSONAL: "La obligación alimentarla es personalísima por cuanto de-

pende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor 

y del deudor. Los alimentos se confieren exclusivamente a una - -

persona determinada, tomando en cuenta su carácter de pariente, o de -

cónyuge o sus posibilidades econ6micas."( 25 l 

En nuestro derecho el carkter personal fsimo, se encuentra determina

do en los articulas 302 al 306, del Código Civil. de donde se despren

de que los cónyuges depen de proporcionarse alimentos, así mismo, se -

consigna la misma obligación para los concubinas; existe la obligación - -

(24). BAÑUELOS SANCHEZ, Froylán: "El Derecho de los Alimentos y Tesis 
Jurisprudenciales", Editorial Orlando r.árdenas v. México, 1980, pág 79 

(25). ROJJNA VI LLEGAS. Op. cit. pág. 203. . • 
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de los padres de al !mentar a sus hijos y éstos a su vez proporcionarles 

alimento a sus padres y en ausencia o imposibilidad de alguno de los -

anteriores, estaran ob 1 igados los ascendientes, descendientes y hasta los 

colaterales dentro del cuarto grado. 

"De la obligación de alimentos y el orden impuesto por la ley, el -

acreedor no podra enderezar su demanda contra parientes que tengan sólo -

obligación subsidiaria, sin demostrar que los parientes mas próximos 

a quienes preferentemente obliga la ley se encuentran en imposibilidad -

económica de cumplir con la pensión respectiva ... <26 l 

,De lo anterior se desprende, que la relación obligatoria es personal 

por cuanto se basa en el el vinculo familiar que une al deudor con el 

acreedor. 

3• ES RECIPROCA: En el articulo 301 del Código Civil, se contempla la re

ciprocidad y textualmente establece que: 

ART. 301. "La obligación de dar alimentos, es reciproca. El que -

los-da tiene a su vez el derecho de pedirlos." 

(26). ROJINA VI LLEGAS. Op. cit. pag. 205. 
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Esta rec!prodidad no se da en las demas obligaciones, puesto que un 

sujeto tiene solamente la calidad de pretensor y el otro simplemente el -

de obligado; mas no puede existir reciprocidad en el sentido de que la -

relación jur!dica establezca derechos y obligaciones para cada una de las 

partes, como acontece en los contratos bilaterales, ya que cada contra

to no sólo reporta obligaciones, sino que también derechos; pero - -

tratandose de alimentos, la reclprodidad consiste en que el mismo sujeto 

activo puede convertirse en pasivo, puesto que las prestaciones corres

pondientes dependen de la necesidad del que deba recibirlas y de la posi

bilidad económica del que deba darlas. 

El articulo 311, del Código Civil, textualmente establece que: 

ART. 311. "Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilida

des del que deba darlos y a las necesidades de quién debe recibirlos ••• " 

4; ES DE ORDEN SUCESIVO: Froylan Ba~uelos, manifiesta que: 

La obligación alimentaria tiene la caracterlstica de ser de orden 

sucesiva, ello a virtud de que la ley hace gravitar la deuda so

bre d!'"..erminadas personas. conforme a ciertas y determinada graduación 

de _parentesco, de modo que los deudores no estan obligados simultá

neamente a dar a 1 imentos; por lo mi smv, el indigente debe reclamar - -

éstos siguiendo el orden establecido por la ley respecto de los deudo

res alimentarios. y sólo por impedimento de los primeros pasa la -
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obligación a los siguientes. As! como se establece una jerarqula de 

deudores diferentes, es decir, los cónyuges que es deber imperioso y 

superior a todos los demás; luego sus padres y descendientes; Jos 

hijos y sus ascendientes; los colaterales, excluyendo entre éstos los 

más próximos a los más remotos ... (2?) 

5• ES INTRANSFERIBLE: Rojlna Villegas, dice que: 

"La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia -

como durante la vida del acreedor o del deudor alimentar!o."( 28) 

Y continúa planteando que: "Siendo la obligación de dar alimentos -

personal!sima, evidentemente que se extingue con la muerte del deudor 

o con el fallecimiento del acreedor. No hay razón para extender esta -

obligación a los herederos del deudor o para conceder el derecho correla

tivo a los herederos del acreedor, pues los alimentos se refieren a ne

cesidades propias e individuales del alimentlsta y, en caso de muerte -

del deudor, se necesita causa legal para que aquél exija alimentos a - -

otros parientes que serán llamados por la ley para cumplir con ese deber 

jurldico. ,,(29 ) 

(27). BARUELOS. Op. cit. pág. 82. 
(28). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. págs. 205 y 206. 
(29). lbidem. 
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lo anterior significa que la sucesl6n del deudor no tiene que res

ponder sobre pensl6n alimentarla, en virtud de que esta obligación es de 

car!cter personal y en caso de muerte del acreedor alimentarlo desapare

ce la causa única de la obllgaci6n, pero se da la circunstancia de que -

los herederos se encontraran necesitados, suponiendo que dependlan econ~ 

mlcamente del deudor que er! el sost~n de la famll ia, entonces ~stcs te!!. 

dr!n un derecho propio, pero generado en su calidad de parientes y den-

tro de 1 os l lmi tes y grados previstos en 1 a Ley, o a 1 a persona que re-

sulte obligada para cump 1 ir con 1 a pens i 6n correspondiente. 

TraUndose de sucesión testamentaria, se deber! estar a lo dispue1 

to por los articulas 1368 al 1377, del C6digo Civil, tomando en conside

raci6n que el testador tiene el deber de dejar alimentos a determínados

ascendíentes, c6nyuges, concubina y colaterales hasta el cuarto grado so 

pena que el testamento sea inoficioso. 

62 ES PROPORCIONAL: El articulo 311 del Código Civil, textualmente es

tab 1 ece que: 

ART. 311. "Los alimento.s han de ser proporcionados a la posibili 

dad del que debe de darlos y a la necesidad del que debe de recibirlos.• 
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El maestro Rojlna Villegas, expone su punto de vista a lo establ! 

cldo en el articulo citado a saber: "Desgraciadamente en Maxlco los tr.!_ 

bunales han procedido con entera ligereza y violando los principios ele

mentales de humanidad al restringir de manera indebida las pensiones ge-

nerales de menores y de la esposa inocente en los casos de divorcio. La 

regla contenida en el articulo 311, del COdlgo Civil, se ha Interpretado 

con un franco criterio de protecci6n para el deudor alimentario, tralclQ 

nando el fin noble que propone la Ley en esta lnstituciOn. Es evidente

que no podla exigirse al juez que proceda con criterio matem!tico lnfal.!_ 

ble al fijar la pensiOn alimenticia, pero en la mayorla de las cuestio--

nes y tomando en cuenta los recursos del deudor, se calculan los alimen-

tos de sus hijos y de su esposa, en los casos de divorcio, en una propor:. 

c i On muy 1 nf eri ar a 1 a mitad de 1 os 1 ngresos del padre. Es decir, se 

acepta que toda una familia que de acuerdo con la Ley merece debida pro

tecciOn jur!dlca, tenga que vivir con alimentos que correspond!an a una-

tercera o cuarta parte de sus Ingresos totales del deudor, dejandose a

aste para su sol a subsistencia 1 a mayor parte de 1 os mismos." ( 30 l 

La obl lgaclOn al lmentarla ademas de tener el car!cter de proporciQ 

nal, tiene el caracter de variabilidad, en virtud de que la sentencia j!J. 

dlcial que fija el monto de los alimentos, no tiene la prioridad de cosa 

juzgada, ni pueden considerarse alimentos definitivos, puesto -

que su cuant!a se aumentara o reducira tambian por igual segOn el 

(30). ROJINA VILLEGAS, Op. Cit. pag. 212. 
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aumento o disminuciOn respecto de las posibilidades econ6m1cas de qui~n 

tenga el deber de darlos. 

Al respecto, el articulo 94, del C6digo de Procedimientos Civiles, 

vigente para el Distrito Federal, textualmente ha establecido: 

ART. 94. "Las resoluciones judiciales dictadas con el caracter -

de pro visiona 1 es pueden modificar se en sentencia i nterl ocutori a o en de

finitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de -

alimentos, ejercicio y suspensi6n de la patria potestad, interdicci6n, -

jurisdicci6n voluntaria y las dem!s que prevengan las leyes, pueden alt~ 

rarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el 

ejercicio de la acci6n que se dedujo en el juicio correspondiente." 

Y a mayor abundamiento, el artfculo 311, del C6digo Civil ~stat!:!_: 

ye: 

ART. 311. " ... Determinados por convenio o sentencia los alimentos 

tendran un incremento autom!tico m!nimo equivalente al aumento pareen- -

tual del salario m!nimo vigente para el Distrito Federal, salvo que el -

deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual prQ. 

porci6n. En este caso, el incremento de los alimentos se ajustara al 

que realmente hubiere obtenido el deudor. Estas prevenciones deberfo 

expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente." 
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79 ES DIVISIBLE: Al respecto, Froylan Bañuelos, dice que la obligación 

de proporcionar alimentos tiene la caracterlstica de ser divisible. -

" .•. en relación al principio de que las obligaciones se consideran -

divisibles cuando su objeto puede cump 1 irse en di fe rentes pres tac lo-

nes; por el contrario pueden ser cumplidas en una prestación.,,( 13 ) 

Y en r~laclón a esta caracter!stica el articulo 2003, del Código Cl

vi l, determina que: 

ART. 2003. "Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto 

prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son divisibles· si 

las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero." 

"Por tanto la divisibilidad o Indivisibilidad de las obligaciones, -

no depende del níimero de sujetos obl lgados sino de la naturaleza del -

objeto que debe satisfacerse. Es decir, un Individuo puede tener obllg! 

clones divisibles lo mismo que v.arios sujetos pueden tener obligaciones 

Indivisibles, si as! es la naturaleza de la prestación ... (32 > 

En este caso, la necesidad je alimentos puede satisfacerse en forma divi

sible, ya que puede efectuarse mediante pagos mensuales, semanales o -

(31). BAÑUELOS. Op. cit. p~g. 85. 
(32). CHAVEZ ASENCIO, MANUEL T.: "La Familia en el Derecho". Editorial Porrúa 

S.A., México. 1984, pag. 452. 
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quincenales, y también puede darse la divisibilidad en relación a los su

jetos obligados, toda vez que los art!culos 312 y 313 del Código Civil -

as! lo determinan. 

ART. 312. "Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos -

tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre - -

ellos, en proporción de sus haberes." 

ART. 313. "Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se re

partirá el importe de los alimentos; y si uno sólo la tuviere, el cumpli

rá únicamente la obligación." 

8' ES INEMBARGABLE: En relación a esta caracterlstlca, froylán Bañuelos, 

cons ldera que: " ... Habida cuenta que los a 1 imentos son de orden pO

bl i coy de que su finalidad fundamental consiste en proporcionar al -

acreedor los alimentos necesarios para subsistir, de aqul que la -

ley considere que el derecho de alimentos sea inembargable, puesto que 

de lo contrario, acarrearla como consecuencia el privar a una persona 

de lo indispensable y necesario para vivir. el embargo de bienes se 

funda siempre en un principio de justicia y de moralidad a efecto de -

que el deudor no quede privado de aquel los elementos indispensables -

para la vida."( 33 l 

(33). SAílUELOS. Op. cit. pág. 86. 
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Por otro lado, ChAvez Asencfo, plantea que: "El fundamento para -

considerar que 1 os a 1 f mentos son f nembargab 1 es, es que estos tienen una

funcf On social y que tienen por objeto permitir que el alimentista pueda 

subsistir y satisfacer sus necesidades. Es de justicia que no se prive

ª nadie de lo fundamental para la vida. De aqul que el derecho a los 

a 1 f mentos es i nembargab 1 e pues de 1 o contrario ser! a tanto como privar a: 

la persona de lo necesario para vivir.•(34) 

Si bien de estos comentarios no se desprende el car~cter fnembargJ!. 

ble de los alimentos, la doctrina y el propio COdigo Civil, aportan los

elementos para llegar a esta conclusfOn, toda vez que en su articulo 321, 

as! lo determina y textualmente establece: 

ART. 321. "El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni -

puede ser objeto de transacciOn." 

9Q NO ES COMPENSABLE, NI RENUNCIABLE: De lo anteriormente expresado se 

deriva que no puede haber compensaci On en materia de a 1 !mentes. Ex-

pres amente as! lo estipula el artfculo 2192, del COdigo Civil, donde

prevfene: 

(34). CHAVEZ ASENC!D. Op. cit. pAg. 450. 
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ART. 2192. "La compensación no tendrA lugar: 

11!. Si una de 1 as deudas fuere por alimentos." 

Es lógico que tratAndose de al lmentos no puede tener lugar la com

pensación, ya que no es posible dejar a alguna de las partes en una si

tuación desfavorable al carecer de lo necesario para subsistir. Y en el 

caso de que fueren compensables, de todas maneras continuarla viva la -

obligación del deudor de proporcionar la pensión correspondiente al 

acreedor alimentarlo. 

10• ES IMPRESCRIPTIBLE: Al hablar de esta caracter!stica, el maestro Rojl-

na Vi llegas, nos dice que: "Debemos distinguir el carActer impres-

criptlble de la obligación de dar alimentos del car~cter imprescript_!. 

ble de las pensiones ya vencidas. Respecto al derecho mismo para -

exigir alimentos en el futuro se considera por la ley como imprescript_!. 

ble, pero en cuanto a las pensiones causadas, debe aplicarse los pla-

zos que en general se establezcan para la prescripción de las presta

ciones periódicas. Segün lo expuesto, debe entenderse que el dere

cho 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." <35 l 

(35). ROJINA V!LLEGAS. Op. cit. pAg. 26B. 
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El derecho para exigir alimentos se considera imprescriptible, aan -

cuando la ley no señala especlficamente ese caracter imprescriptible del 

derecho, el articulo 1160, del Código Civil, textualmente establece Que: 

ART. 1160. "La obligación de dar alimentos es imprescriptible." 

Por lo tanto si consideramos lo anterior, partiendo del hecho de Que 

la obligación es imprescriptible, ei derecho del acreedor de obtenerlos -

también lo sera, interpretado a contrario sensu. 

Tratandose de las pensiones alimentarlas vencidas, respecto de la -

prest;ripción, deberA estarse a lo dispuesto por los articulas 2950 y 2951 

del Código Civil, Que a la letra dicen: 

ART. 2950. "Sera nula la transacción Que verse: 

V. Sobre el derecho de recibir alimentos." 

ART. 2951. "PodrA haber transacción sobre las cantidades Que ya sean 

debidas por los alimentos." 
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A esto habrá que aplicar lo relativo a la prescripción, tratándose -

de las pensiones vencidas, opera el término de prescripción señalado por 

el articulo 1162 del Código Civil. que textualm~nte establece: 

ART. 1162. "Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera 

otras prestacones periódicas no cobradas a su vencimiento, quedan pres

critas en cinco años. contados desde el vencimiento de cada una de ellas, 

ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal." 

"Además como la obligación de proporcionar alimentos no tiene tiempo· 

fijo de nacimiento ni de extinción, no es posible que tampoco corra la -

prescripción. Nace tal obligación alimentaria cuando los sujetos interv~ 

nientes, acreedor y deudor reunan los.elementos; el uno la necesidad y el 

otro la posibilidad de darlos, respectivamente, atendiendo, los lazos de 

parentesco y familiaridad en el orden establecidos por la ley de la mate

ria."<35> 

11• GARANTIZABLE Y DE DERECHO PREFERENTE: Lo primero se encuentra consa

grado, precisamente como regla general, en el articulo 317, del Código 

Civil, al estatuir: 

(36). BAÑUELOS. Op. cit. pág. 87. 
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ART. 317. "El aseguramiento podrA consistir en hipoteca, prenda, -

fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesqu!~ 

ra otra forma de garantla suficiente a juicio del juez." 

El derecho preferente se encuentra consagrado en el articulo 165, -

del Código Civil. que dispone: 

ART. 165. "Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, ten-

drAn derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su 

cargo e! sostenimiento económico de la familia y podran demandar el ase

guramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos." 

TratAndose de la preferencia el Maestro Rojina Vlllegas, nos comenta 

que: "Evidentemente que la preferencia que ex! ste para ciertos acreedores 

en los casos de concurso. ro es la que admite el articulo 165 al conceder -

a la esposa e hijos menores un derecho preferente sobre los productos de 

los bienes del marido y sobre sus sueldos. salarios o emolumentos. En -

este último articulo se reconoce una preferencia absoluta sobre esos bie

nes y por tal motivo debe conciliarse tal preferencia como la que detenn,!_ 

na la ley en favor de los acreedores privilegiados. En nuestro concepto 

el problema puede resolverse en los términos siguientes: E! fisco sólo 

tiene preferencia sobre los bienes que hayan causado los impuestos, pero 

no sobre los productos de los bienes de! deudor alimentario en su caildad 

de marido, ni sobre los sueldos, salarios o emolumrntos del mismo. Los -
! 

\ 
i 

1 
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acreedores hipotecarlos y pignoraticios a su vez tienen preferencia sólo 

sobre los bienes dados en prenda o hipoteca, pero la misma no se extiende 

a los citados productos, sueldos o emolumentos que debe destinar el mari

do a la subsistencia de su esposa y de sus menores hijos. Por último -

Jos trabajadores tendrán preferencia para el pago de los sueldos deven

gados en el último año y por las indemnizaciones que le correspondan por 

riesgos profesionales, sobre los bienes del patrón, exceptuando los pro

ductos de los mismos y sus sueldos, salarios o emolumentos, pues tales -

valores se encuentran afectados preferentemente al pago de los alimentos 

de la esposa y de sus hijos menores. (37 > 

En conclusión tenemos que los acreedores preferentes pueden cobrarse 

con bienes determinados, el fisco con los bienes que hubieren causado los 

Impuestos adeudados, los acreedores hipotecarios con el bien inmueble y -

los prendarios con los muebles dados en garantia, los acreedores alimen

tarios tienen preferencia sólo sobre los demás bienes que resten. 

12' NO SE EXTINGUE POR EL HECHO DE QUE LA PRESTAC ION SEA SATISFECHA: Al -

referirse a esta caracter!stica el maestro Rojina Villegas, plantea -

que: "Las obligaciones en general se extinguen por su cumplimiento, -

pero respecto de los alimentos, como se trata de prestaciones de reno

vación continua en tanto subsiste Ja necesidad del acreedor y Ja posi

bi 1 id ad económica del deudor, es evidente que de manera ininterrumpida 

(37). ROJJNA VILLEGAS. Op. cit. pág. 270 



- 64 -

seguir! dicha obligaciOn durante la vida del alimentista.•(JS) 

Con la excepciOn de aquellos que sean mayores de edad autosuficie!J. 

tes. 

ES INTRANSIGIBLE: En cuanto a esta caracterfstica, FroyHn Ba~uelos C.Q. 

menta: "Nuestro COdigo Civil, en su articulo 2944 define la transacciOn 

diciendo que es un contrato por el cual las partes, haciéndose rec!pro--

cas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futu-

ra. Agregando que la transacciOn tiene por finalidad también, alcanzar

la certidumbre jur!dica en cuanto a sus derechos y obl i9aciones, que an

tes de la transacciOn se presentaban dudosos. Indudablemente que en ma

teria de a 1 imentos jam! s puede existir duda en cuanto a 1 a 1 canee y ex igi 

bilidad del derecho y la obligaciOn correlativa. De aqu! que la misma -

Ley Sustantiva Civil, sea clara, terminante, categorica e imperativa en-

sus art !culos 321 y 2950, frac e i On V, a 1 esta tu!r que: e 1 derecho de re-

cibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacciOn. 

Y ser! nula la transacciOn que verse: V. Sobre el derecho de recibir -

a 1 imentos. Desde 1 uego que 1 a i ntrans i gi bil f dad anotada, es por cuanto-

al derecho de recibir o hacer efectivos los alimentos respecto de los S!!, 

jetos, cuyo parentesco y familiaridad, resulte de los que indican en los 

art!culos 3D2 y 306 de la Ley Sustantiva Civil."(39) 

(3a). ROJINA VILLEGAS, Op. cit. p!g. 271 
(39). BAÑUELOS, Op. cit. p!g. go, 
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3. VINCULOS A TRAVES OE LOS CUALES NACE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

Primeramente es importante determinar a partir de cuando nace la - -

obligación de proporcionar alimentos, en virtud de que el nacimiento de -

la obligación fija y determina el alcance del mismo. 

Si tomamos en cuenta, que el deber de proporcionar alimentos nace a 

partir del momento en que el acreedor hace valer sus derechos, esto sig

ni ficar!a que el deudor se encuentra obligado a pagar los alimentos futu

ros, m~s no as! los que se hayan generado antes del juicio; por otro - -

lado, si consideramos que la obligación de proporcionar alimentos, nace -

desde el instante en que produce la .necesidad, el al imentista o deudor -

estar~ obligado a pagar los alimentos al acreedor o necesitado con ante

ridad al juicio, as! como todas las deudas que el acreedor alimentario -

hubiere contraído para poder satisfacer su necesidad de subsistir. 

En nuestra legislación mexicana, la obligación de suministrar ali

mentos, nace en virtud de la presentación de la demanda, er. la cual se -

debe plantear los presupuestos indispensables del parentesco, es decir, a 

través de que vinculo jur!dico basa su derecho para solicitar alimentos. 

la necesidad del al !mentado y la capacidad económica del alimentante. 
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El Código Civil, en su articulo 322 y 323, nos señalan algunos casos 

especiales del nacimiento de la obligación alimentaria: 

ART. 322. "Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o - -

estando lo rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miem

bros de su famil la con derecho a recibirlos. se hara responsable de las -

deudas que éstos contraigan para cubrir esa exigencia, pero sólo en la 

cuantia estrictamente necesaria para cubrir ese objeto y siempre que no -

se trate de gastos de lujo." 

ART. 323. "El cónyuge que se haya separado del otro, sigue obliga

do a, cumplir con los gastos a que se refiere el articulo 164. En tal 

virtud. e 1 que no hubiere dado 1 uga r a ese hecho, podra pedir a 1 Juez -

de lo Familiar de su recidencia, que obligue al otro a que le ministre -

los gastos por el tiempo que dure la separación ••• " 

a) MATRIMONIO: 

Antes de iniciar el analisis del matrimonio como vinculo a través -

del cual nace la obligación de proporcionar alimentos. es importante 

determinar que significa el matrimonio doctrinalmente. 
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- CONCEPTO DE MATRIMONIO 

"El matrimonio se considera desde dos puntos de vista: como acto -

jurldico y como estado permanente de vida de los cónyuges."( 40l 

La doctrina en forma unanime sostiene que tratándose de cónyuges, la 

obligación alimentaria deriva del mutuo deber de auxilio y asistencia mé

dica y general que nace entre los cónyuges al verificarse el matrimonio -

tal y como lo dispone el articulo 162 del Código Civil. además de que el 

matrimonio no tiene objeto simplemente la procreación y la educación de -. 

los hijos, sino que es a Ja vez ura sociedad de mutuo amparo y socorro ·· 

reciproco. 

ART. 162. "Los cónyuges est.!n obligados a contr"ibuir cada uno por -

su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente." 

Al respecto, Galindo Garflas comenta que: "La ayuda se manifiesta -

entonces, porque el otro cónyuge soportar.! !ntegramente la carga no sólo 

de suministrar alimentos a su consorte sino que también, soportando el -

sostenimiento del hogar, los alimentos de su consorte y la educación ce -

los hijos de ambos. Ellos como consecuencia de esa comunidad material -

(40). GALINOO GARFIAS. Op. cit. p.!g. 471. 
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espiritual que constituye la base del matrimonio y la mas firme base de 

la consolidaciOn familiar." (41) 

Este comentario doctrinal solo sera aplicado para aqual cOnyuge -

que se encuentre incapacitado para trabajar, por determinaci~n judicial. 

Nuestra legislaciOn civil ha tratado de regular de algOn modo las 

relaciones familiares que implica el matrimonio y por lo tanto se en- -

tra determinado en 1 os sigui entes art lcul os, que a 1 a 1 etra dicen: 

ART. 302.. "Los cOnyuges deben darse a 1 imento 

ART. 164. "Los cOnyuges contribuir3n econOmicamente al sosteni- -

miento del hogar, a su alimentaciOn y a la de sus hijos, as! como a la 

educaciOn de astos en los tarminos que la ley establece, sin perjuicio 

de distribuirse la carga en la forma y proporciOn que acuerden para es

te efecto, segOn sus posibilidades. A lo anterior no esU obligado el

que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes pr.Q. 

pios, en cuyo caso el otro atender! integramente a estos gastos." 

La exposiciOn de motivos del Ejecutivo de la UniOn de la iniciati 

va de reformas, dice a este respecto: 

(41). GALINOO GARFIAS. Op. cit. p!g. 461. 
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"Es fundamental la refonna que se propone al articulo 164 .- En - -

efecto a través de ella quedar~ afianzada, en caso de que merezca la apr.9_ 

baclón del H. Congreso de la Unión, la igualdad entre el hombre y la -

mujer por lo que toca al sostenimiento del hogar, a la alimentación y a 

la educación de los hijos. Se trata de que el vinculo matrimonial, 1 i

bremente contra Ido, apareje con elevado sentido de responsabl 1 idad y de 

solidaridad, obligaciones reciprocas y compartidas. Con ello se recono

ce a la mujer por lo dem~s. no sólo plena capacidad jurldica, sino tamlél 

amplia aptitud económica para responsabilizarse de la unidad familiar." 

Y continúa exponiendo: "La equiparación del hombre y la mujer se - -

hacia necesaria, en vista de la fuerza arrolladora que ha adquirido el -

movimiento feminista. Actualmente la mujer ha dejado de estar relegada 

exclusivamente al hogar; se le han abierto las puertas para que se dedi

que a todas las actividades sociales, y en muchos paises toma parte acti

va en la vida política. En tales condiciones. era un contrasentido la -

reducción jurídica de su capacidad jurldlca en materia civil, sustentada 

por el Código anterior (de 181l4)." 

Partiendo de lo establecido por el articulo 164, del Código Civil, -

podremos darnos cuenta de que si anterionnente la obligación de propor-

cionar alimentos al hogar y el sostenimiento del mismo, era un deber - -

exclusivamente del hombre, hoy en dla esa misma obligación pasa a ser ele 

ambos cónyuges, no por ser la cónyuge mujer, puede desligarse de esa - -
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obligación, sino por el contrario debe de aportar la parte proporcional -

que le corresponde cuando ésta trabaje y as! pueda ayudar al sostenimien

to del hogar. 

Debido a esta circunstancia, al hablarse de una obligación mutua - -

Chávez Asenclo, manifiesta que: "La modificación no hace responsable a 

la mujer de participar en el sostenimiento del hogar, ni tampoco l Ibera 

al marido de su obligación de proporcionar alimentos al probar que su -

cónyuge estA en posibi 1 idad de trabajar, independientemente de Que desem

peñe algún trabajo. En este caso, debe tenerse en cuenta que la mujer, 

al concebir o ser madre, se encuentra en una evidente desventaja en el 

merc~do de trabajo, lo que le dificulta obtener lo necesario para su 

alimentación y la de sus hijos, por lo cual, no basta probar la posi

bilidad de ella pueda trabajar, pués el marido debe de responder de una -

situación generada por ambos, en la cual la mujer, al estar embarazada o 

ser madre, se encuentra en una situación diferente que la ley debe de to

mar en cuenta y proteger ... l42l 

Por lo anterior y debido a las contro~ercias que se han suscitado, 

la .Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha visto precisada a inter

venir. elaborando sentencias que posterionnente se elevaran a la catego

rla de jurisprudencia y que sirvieran para enmendar, de algún modo, los -

(42). CHAVEZ ASENClO. Op. cit. pAg. 461. 
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errores del legislador en esta materia. 

Una de estas sentencias es la que a continuación se transcribe: 

"La prestTC!tn de que la mujer casada necesita alimentos no se des

prende de lo dispuesto en los articules 164 y 168 del Código Civi 1 del -

Distrito Federal. ni antes ni después de la reforma que a estos preceptos 

se hizo por decreto publ !cado en el Otario Oficial de la Federación el -

treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, que entró 

en vigor sesenta d!as después, sino de ur eco notorio, que de canfor-· 

midad con lo que dispone el articulo 286 del Código de Procedimientos - -

Civiles del Distrito Federal, no necesita ser probado y puede ser invcca

de oficio por el Juez. aunque ne haya sido alegado por las partes. En -

Efecto, es de sobra conocido que en la familia mexicana, por regla gene

ral, el· hombre aporta los medios económicos para sufragar los gastos del 

hogar, en tanto que la mujer contribuye con los trabajos y el cuidado de 

la casa, la atención de los hijos y la administración dc·méstica. Esta 

situación Sl! originó por las limitaciones que se hrn impuesto histórica

mente a la mujer para su dEsarrol lo social, Pconómico y cultural, cuyas -

consecuencias no pueden erradicarse er. toda ia sociedad sino con el - -

transcurso del tiempo, a pesar de haberse elevado a rango constitucional 

el principio de igualdad del hombre y la mujer ante la iey, es decir, - -

mientras esa iguald~d establecida formalmente en la ley no s~ traduzca en 

realidad generalizada. Ahora bien, como ia presunción emana de este - -

\ 
! 
! 
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hecho, debe resistir hasta que esa situación real desaparezca, siempre -

que no exista alguna disposición legal expresa en contrario." 

Amparo Directo 4300/78. Manuel Humberto GuzmAn Salazar. 21 de - -

Septiembre de 1979. 5 votos. Ponente: Gloria León Orantes. 

"Es Inexacto que en la actualidad el cónyuge que se excepciona del -

pago de la pensión al lmenticia que se le nclama, solamente debe de acre

ditar que su consorte esU en posibilidad de trabajar, a diferencia de 

antes de la vigencia del articulo 164 del Código Civil, en que debla 

de demcstrarse que 1 a peticionaria de alimentos trabajaba, desempe~aba 

una p_rofesión, arte, oficio o comercio; toda vez que la refonna en cues

tión no fué para crear lo alegado por el quejoso, sino para establecer -

igualdad de derechos y obligaciones entre los consortes para el sosteni

miento del hogar, la alimentación de los mismos y la de sus hijos, en los 

ténnlnos fijados por la ley, sin perjuicio de distribuirse en la forma y 

proporción que acuerden para este efecto, en la inteligencia de que a lo 

anterior, no estA obligado el que se encuentra imposibilitado para traba

jar y careciere de bienes propios, caso en el cual el otro atenderA lnte

gramente a esos gastos; y de acuerdo con el contenido de dicho articulo -

antes de su refonna, le correspondla a su marido dar alimentos a su mu

jer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, 

y sólo en el caso de que la mujer tuviere bienes propios o desempe~ara 

algún trabajo o ejerciera alguna profesión, oficio o comercio, deberla 
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contribuír para los gastos de la familia en una proporción que no exce

diera de la mitad de dichos gastos, a no ser que el marido estuviere - -

imposlbi 1 itado para trabajar y careciere de bienes propios, entonces to

dos los gastos serian a cargo de la mujer; esto es. a partir de la refor

ma terminante y general, que ambos cónyuges deben contribuír económica

mente al sostenimiento del hogar, as! como a la alimentación de ellos y -

de sus hijos, sin embargo, permite que los mismos consortes puedan dis

tribuir esta carga en la forma y proporción que acuerden, según sus posi

bilidades pero Indiscutiblemente que no se le puede exigir el cumpl !mien

to de esta otligación a quién carece de bienes, y no desempeña ningún 

trabajo, no ejerce ninguna profesión, oficio o comercio, ya que la 

imposibilidad para trabajar no sólo puede ser flsica del consorte, sino -

que puede deberse a muchas otras circunstancias, entre el las el desempleo 

existente en el medio." 

Amparo Directo 1131/78, Raúl Armando Jiménez Vazquez. primero de -

febrero de mi 1 novec lentos setenta _Y nueve. 5 votos. Ponente: Raúl Lozano 

Raml rez. 

b) PARENTESCO 

"Llaman parentesco el lazo que existe entre personas que proceden 

de una u otra, 6 tienen un autor común o el establecido por la ley ci

vil o canónica por analogla con los anteriores; o dicho de otro modo, 

lazo permanente que existe entre dos o mAs personas por tener una - -
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misma sangre que Imita al del eng~ndramiento y cuya similitud con éste 

se halla reconocida por la ley." ¡43 l 

Gallndo Garflas .. considera que: "Asl pué's el parentesco, al mismo 

tiempo que vincula a los miembros de la familia, limita el circulo del -

grupo fami 1 iar, los derechos y deberes que se originan entre parientes en 

razón de pertenecer a un determinado grupo familiar, parten del supuesto 

previo de la existencia del parentesco."( 44 l 

Para el maestro Roj ina Vi! legas, "El parentesco lmpl ica en realidad 

un estado juridico por cuanto que es una situación permanente que se es

tablece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad, del -

matrimonio o de la adopción, para or.lginar de manera constante un conjun

to de consecuencias de derecho. En el parentesco, la situación se esta

blece que se crea entre diversos sujetos relacionados, permite la aplica

bilidad constante de todo el estatuto familiar relativo a esta materia, 

para que no sólo se produzcan consecuencias momerUneas o aisladas, sino 

para que se mantengan las mismas en forma más o menos Indefinida. ,.(451 

(43). CHAVEZ ASENCIO. Op. cit. pág. 461. 
(44). GALINDO GARFIAS. Op. cit. pág. 443. 
(45). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. pág. 260. 



- 75 -

De los criterios anterl.ores. podemos definir, que el parentesco - -

significa un vinculo jurldico entre personas de la familia. La naturale

za varia según sea el parentesco por consanguinidad, por afinidad o -

el civil, en caso de la adopción. El parentesco se genera siempre -

por hechos humanos que tienen consecuencias jurldicas, como acontece 

al tratarse del parentesco consanguíneo; pero también puede generarse por 

actos jurldicos, como sucede en el parentesco por afinidad que nace del -

matrimonio y del parentesco civil que se genera por la adopción como acto 

jur!dico. 

En el caso del parentesco consangu(neo podremos decir que son acree

dores alimenticios los hijos. 

ART. 292. "La ley no reconoce m.ls parentescos Que los de consangui

nidad, afinidad y civil." 

- PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD: "Parentesco consangulneo es aquél 

vinculo jurldico que existe entre personas que descienden la; unas de -

las otras o que reconocen un a~tecesor coniOn ... (46) 

( 46). ROJINA VI LLEGAS. Op. el t. pAg. 261. 



- 76 -

ART. 293. "El parentesco de consanguinidad es el que existe entre -

personas que de.sclenden de un mismo progenitor." 

El articulo 297, del Código Civil, define el parentesco consangu(

neo en dos lineas recta o transversal, en los siguientes términos: 

ART. 297. "La l lnea es recta o transversal; la recta se compone de 

la serle de grados entre personas que descienden unas de otras; la trans

versal se compone de la serle dE grados entre personas que sin descender 

unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común." 

ART. 298. "La 1 !nea recta es ascendiente o descendiente: ascendien

te es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que proce

den. La misma 1 !nea es, pué's, ascendiente o descendiente, según el punto 

de partida y la relación a que se atienda." 

La forma de computar el parent~sco en la l lnea recta consiste en - -

contar el r.úmero de generaciones o bien, el número de personas, excluyen

do al progenitor, al respecto lo establece el articulo 299, del Código -

Clvll que a la letra dice: 
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ART. 299. "En la l lnea recta se cuentan por el nOmero de generacio

nes, o por el de las personas, excluyendo al progenitor o tronco común." 

La linea transversal puede ser igual o desigual. según que los pa

rientes en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo: los herma

nos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado; los -

primos hermanos as! mismo se encuentran colocados en un parentesco trans

versal igual de cuarto grado, en cambio, los tics con los sobrinos se - -

encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. 

En ia !!nea transversal, el computo, se toma en cuenta de acuerdo -

como lo dispone el articulo 300, del Código Civil, que textualmente - -

establece: 

ART. 300. "En la l !nea transversal los grados se cuentan por el 

n(Jmero de gen~aciones, subiendo por una de las !!neas y descendiendo 

por la otra, o por el número de personas que hay de ur.o a otro de los -

extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común." 

- PARENTESCO POR AFINIDAD: En el articulo 294, del Código Civil, se - -

establece esta clase de parentesco y que a la letra dice: 
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ART. 294. "El parentesco por afinidad es el que se contrae por el 

matrimonio, entre el varOn y los parientes de la mujer, y entre la mujer 

y los parientes del varOn." 

"En realidad este tipo de parentesco viene a constituir una combi

naciOn del matrimonio y del parentesco consangu!neo, pu~s presenta ia 11 

nea recta y 1 a 1 !nea transversal, computando se 1 os grados en 1 a forma -

que ya hemos explicado. De esta suerte la esposa entra en parentesco de 

afinidad con los ascendientes, descendientes o colaterales de su marido, 

en los mismos grados que existan respecto a los citados parientes censan 

guineos ... (47) 

_PARENTESCO CIVIL: El maestro Rojina Vi llegas, explica ~ste parentesco -

Civil como: "El parentesco por adopciOn resulta del acto jur!dico que-

lleva ese·nombre y que para algunos autores, constituye un contrato. - -

Por virtud del mismo se crean entre ad'optante y adoptado 1 os mismos de-

rechos y obligaciones que origina la f11iaci0n legitima entre padre e -

hijo. •(48) 

(47). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. p!g. 262. 
(48). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. p!g. 263. 
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Ya que hemos anál izado los tipos de parentesco, veremos de acuerdo 

a la ley, que la obligación familiar de dar alimentos, descansa en forma 

esencial en los lazos o vlncuios de consanguinidad, en la cual se supo

ne descansa un interés d~ ayuda reciproca, cuando por circunstancias -

especiales alguno de ellos carece de lo necesario para la vida y subsls

tenc i a pro pi as. 

Tratándose del parentesco por afinidad, en nuestra legislación no -

se contempla la obligación de proporcionar alimentos, entre el yerno o -

suegros, o bien en una manera especial, entre afines de 1 primer grado en· 

1 a linea recta. 

En el caso del parentesco consangulneo a los padres les corresponde 

la obligación alimentaria, aún c~ando ayudarán a alguno de los ascen

dientes inmediatos. Es decir, no es posible aceptar que el padre de los 

menores pretendiera negar s~ obligación a proporcionar los a 1 imentos, 

argumentando que los padres de su esposa la ayudan económicamente. 

e) DIVORCIO NECESARIO 

El divorcio necesario tiene su origen en las causales señaladas -

en la fracción XVI y la XVIII, del articulo 267, del Código Civil. 
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En la exposición de motivos del Ejecutivo de la Unión de la Ini

ciativa de reformas, en la parte relativa. "Alimentos con motivo del -

Divorcio." se expone: 

"Las normas vigentes dejan a voluntad de los cónyuges, conforme al -

articulo 273, fracción IV, la fijación de la cantidad que a titulo de - -

alimentos deba pagar uno al otro en el procedimiento de divorcio volunta

rio. A su vez, el articulo 288 faculta al juez para determinar el pago -

de alimentos al cónyuge Inocente, er. caso de divorcio necesario." 

Y contlnlía exponiendo: "Ahora bien, el régimen prevaleciente er. -

esta materia, tan delicada y trascendente, ocasiona numerosos problemas y 

da lugar a notorias injusticias e inequldades. No son infrecuentes los -

casos, sobre todo cuando el matrimonio s¡; ha contra!do bajo separación dE 

bienes, en que queda la mujer total o parcialmente desprotegida, situa-

clón que se agrava cuando el matrimonio se h11 prolongado por muchos anos, 

durante los cuales la mujer se .ha dedicado a las labores del hogar y ha -

perdido la capacidad o la habilidad para trabajar en otras tareas." 

"Para corregir esa fuente de injusticia se plantea la reforma de -

la fracción IV del articulo 273, as! como á!l articulo 288, a efecto de -

que siempre ta-.;¡a la mujer -y también el varón, en su caso-, derecho a -

recibir alimentos precisamente durante el periodo equivalente al tiempo -

de duración del matrimonio. Por obvias razones, esta medida de - -
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protección, que fundamentalmente ampara a Ja mujer, no se aplica cuando -

ésta tiene Ingresos propios suficientes, y se extingue cuando contrae -

nuevas nupcias o se une en concubinato. Por otra parte, para evitar - -

abusos en Ja aplicación de este justo beneficio, se hace referencia a Ja 

conducta de Ja acreedora a alimentos, cuya valoración no se supedita al 

deudor, sino al objetivo pronunciamiento del juez." 

"También ocasiona constantes problemas, generalmente en perjuicio 

de Ja mujer e Inclusive de los hijos, Ja revisión del monto de Ja pen-

slón alimentaria, que en todo caso debe adecuarse, por supuesto, a las • 

posibilidades de quien deba darlas y a las necesidades de quien debe re

cibirlas.- Empero, una vez determinados los alimentos, surgen Innume

rables controvercias para obtener su incremento, en forma consecuente -

con la evolución de las condiciones generales, económicas y partlcula-

res. Para resolver este punto, con sentido de equidad, se propone una 

reforma al articulo 311 del Código Civil, a fin de que el monto de los -

alimentos se Incremente autom~ticamente en la misma proporción en que, -

porcentualmente, se eleve el salario m!nimc vigente en el Distrito Fede

ral, previsión que deber~ constar en la sentencia o en convenio. Existe 

reserva expresa para el caso en que el aumento de ingresos del deudor sea 

Inferior a la elevación del salarlo m!nlmo, pero este supuesto 

Ja carga de la prueba corresponde al deudor." 
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ART. 302. "La ley determinarA cuando queda subsistente esta obliga

ción en los casos de divorcio y otros que la misma ley seílale •.• " 

Lo anterior en el caso de que los divorciantes tienen la o~l igación 

de proporcionarse alimentos, ya sea durante la tramitación del juicio de 

divorcio, o bien, después de la tramitación del mismo. 

ART. 287. Los consortes divorciados tendrAn obligación de - -

contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, a las necesidades de 

los hijos. a la subsistencia y a la educación de éstos, hasta que lle

guen a la mayor edad." 

ART. 288. NOTA 2. "En los casos d~ divorcio necesario, el juez -

tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad 

para trabajar de los cónyuges, y su situación económica, sentenclarA al 

culpable al pago de alimentos en favor del !nocente." 

El divorcio, como vinculo jur!dico, a través del cual nace la obli

gación de proporcionar alimentos, no solo recae esta obligación a los - -

hijos, sino también se le debe de proporcionar alimentos al cOnyuge ino

cente por llamarlo asl, no especificando si se tratase de hombre o mujer, 

ya que la obligación con la reforma del articulo no se refiere a un sexo 

en especial, sino que ambos tienen la obligación de proporcionarse al!

mento; y a su vez la de proporcionarselos a sus hijos. 
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Entendiendo que el divorcio disuelve el vinculo del matrimonio y -

deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, pero no disuelve obli

gaciones. 

d) AOOPCION: Gallndo Garflas, comenta que la adopción es: "Cuando una -

persona por acto de voluntad dentro de un procedimiento establecido --

por la ley, declara su propósito de considerar como hijo suyo a un me

nor o incapacitado, tiene lugar la adopción. Nace as! una relación -

paterno filial que aunque ficticia, es reconocida por el derecho. A -

este vinculo jurldlco se le denomina parentesco civil."<49 l 

"La adopción cumple as! una doble finalidad: atribuir una descen-

dencia ficticia a quienes no han tenido hijos de su propia carne y esta

blecer la posibilidad de que los menores o incapacitados encuentren de -

esta manera el cuidado y la protección que requiere su estado. (SO) 

El articulo 307 del Código Civil, contempla la obligación alimenta

ria q11e existe entre adoptante y textualmente establece que: 

(49). GALINOO GARFIAS. Op. cit. pag. 449. 
(50). lb!dem. 
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ART. 307. "El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse -

alimentos, en los casos en que la tienen los padres y los hijos." 

Esta obligación se limita exclusivamente al adoptado y a él adoptan

te, sin que pueda extenderse a los ascedientes o descendientes de ambos. 

El Código Civil, a través de sus art!culos 295, 395, 396 y 402, ha -

establecido los derechos y obl igaclones correlativas que se suscitan 

entre el adoptante y el adoptado. 

ART. 295. "El parentesco civil es el que nace de la adopción y sólo 

existe entre el adoptante y el adoptado." 

ART. 395. "El que adopta tendrA respecto de la persona y bienes del 

adoptado, los mismos ~erechos y obl lgaclones que tienen los padres res

pecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante podrA darle - -

nombre y sus apellid~s al adoptado, haciéndose las anotaciones correspon

dientes en el Jeta de adopción." 

ART. 396. "El adoptado tendrA para con la persona o personas que lo 

adopten los mismos derechos y obl lgaclones que tienen los hijos." 
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ART. 402. "Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, -

as! como el parentesco que de ella resulte, se limitan al adoptante y al 

adoptado, excepto en lo relativo a los impedimentos de matrimonio, res

pecto de los cuales se observara lo que dispone el articulo 157." 

4. PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS 

Los al !mentas tienen la caracter!stica de que son reciprocas el 

que los da a su vez tiene el derecho de recibirlos, (articulo 301, del 

Código Civil). 

Tratandose de matrimonio, ambos cónyuges tienen el derecho a reci

bir alimentos, de acuerdo a lo previsto por los articulas 164, 273 frac

ción IV, 277, 282 fracción lll. 287, 288, 301, 302, 323 y 1368 del Código 

Civil. 

También dentro del matrimonio, tienen .derecho a recibir alimentos 

los hijos, tal y ccmo lo determina el articulo 164, de! Código Civil. 

Los padres, en circunstancias muy personales también tienen el dere

cho de recibir alimentos, por parte de los hijos. 



- 86 -

En la adopción, el adoptante, tiene el derecho de recibir alimentos 

por parte del adoptado, determinado por el articulo 307, del Código Civil. 

En cuanto al divorcio, ambos cónyuges continuan con Ja obligación de 

proporcionar alimentos mutuámente, en el caso de que ambos cónyuges SE -

encuentren en poslbl 1 idades de hacerlo, es decir que ambos trabajen y en 

el caso de que sólo uno de ellos es el que aporte lo necesario. para el -

sostenimiento del hogar, continuará haciéndolo. 

Y en general toda aquel la persona que no cuente con los medios ne

cesarios para subsistir, tendrá el derecho de recibir alimentos y solici

tarlo,s a los parientes más cercanos, ya sea que se trate de ascendientes. 

descendientes o colaterales. 

5. PERSONAS QUE TIENEN LA OBL!GACION DE PROPORCIONAR ALIMENTOS 

ART. 303. Oel Codigo Civil. "Los padres es Un obl lgado a dar -

alimentos a sus hijos. A falta o imposibilidad de los padres, la - -

obl !gaciór. recae en los demás ascendientes por ambas 1 !neas que estuvie

ren más próximos en grado. 

ART. 304. "Los hijos están obligados a dar alimentos a los pa

dres. A falta o imposibilidad de los hijos, lo estAn los descendientes 

próximos en grado." 
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ART. 305. "A falta o por imposibilidad de los ascendientes o des

cendientes, la obl!gación recae en los hermanos de padre y madre; en 

defecto de éstos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto de 

ellos, en los que fueren sólo de padre. 

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anterio

res, tienen obl lgaclones de ministrar al !mentas Jos parientes colate

rales dentro del cuarto grado." 

ART. 306. "Los hermanos y demAs parientes colaterales a que se - -

refiere el articulo anterior, tienen obligación de dar alimentos a Jos -

m:rores, mientras éstos 1 legan a Ja edad de diciocho años. También deben 

alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado, que fuerén -

incapaces.11 

Lo anterior se traduce de la siguiente manera: hay obligados 

principales que son los cón:•uges entre si, los padres en relación a Jos 

hijos, y Jos hijos er. ro !ación a Jos padres; pero si alguno de el Jos es

tA imposibilitado económicamente para cumplir ccn esa obligación, la -

obligación recae sobre los demAs ascendientes o descendientes en linea -

recta, y en Jos colaterales hasta el cuarto grado. 
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Es Importante manifestar, que en cuanto a la obligación de los hi-

jos, de proporcionar alimentos a sus padres, subsiste independientemente 

de que aquellos se encuentren casados o divorciados, ya que esta obli

gación no nace ccn el mctrimonio ni se extingue cc·n el divorcio, sino - -

que se encuentra fundada en el parentesco por ccnsanguinidad. 

Es decir, que tratAndose de los hijos, los que primeramente tienen -

la obligación de proporcionar alimentos, son los padres, pcsteriormen

te los ascendientes (en ambas l lneas, los mAs próximos), despLés los -

hennanos de padre y rr.adre y por último los colaterales dentro del cuarto 

grado. 

TratAndose de los padres, los que primeramente deben de proporcio

nar al !mentas son: los hijos, posterionnente los ascendientes (mAs pró

ximos de grado), los hennanos de él o de ellos y por último los colatera

les dentro del cuarto grado. 

En el caso de la adopción, el adoptante tiene la obligación de pro

porcionar al !mentas al adoptante, ya que si el a~optado se niega a pro

porcionar alimentos al adoptante, pc•r est~ simple hecho se le considera -

ingrato; ingratitud que tiene efectos de revocación de la adopcion - -

atento a lo que dispone el articulo 405 fracción 11, del Código Civil, -

que a la letra dice: 
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ART. 405. "La adopción puede revocarse: 

1 l. Por lngratl tud del adoptado." 

Y en el articulo 406, fracción tercera, del Código Civil que textual 

mente establ~ce: 

ART. 406. "Para los efectos de la fracción 11 del articulo ante-

rlor, se considera ingrato al adoptado: 

lll. Si el adoptado rehusa dar al !mentas al adoptante que ha caldo -

en la pobreza." 

"Finalmente diremos, que tratAndose de padres divorciados la obliga

ción de dar al !mentas a sus hijos, por el sólo hecho de la disolución del 

vinculo matrimonial q~e les unla, no tiene ninguna consecuencia para -

desconocer, caducar, cesar o hacer desaparecer tales derechos alimentis

tas respecto de svs vAstago!, ya que los consortes tendrAn obl lgación de 

contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, a las necesidades de -

sus hijos, a la subsistencia y a la educación de éstos hasta que lleguen 

a la mayor edad ... <51 l 

(51). BARUELOS. Op, cit. pAg. 112. 



- 90 -

Y en general tendr!n obligación de proporcionar alimentos todas -

aquellas personas que por razones de parentesco ya sea consanguinidad o 

por afinidad, de acuerdo a ia ley posean esa obligación. 



CAPITULO III 

ASEGURAMIENTO OE LOS ALIMENTOS 

1. CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE NACE EL ASEGURAMIENTO DE 

LOS ALIMENTOS 

2. FORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

a) Hipoteca 

b) Prenda 

e) Depósito o Fianza 

3. lQUIENES PUEDEN SOLICITAR EL ASEGURAMIENTO DE LOS 

ALIMENTOS? 
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ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

1. CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE NACE EL ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

El aseguramiento de los alimentos se encuentra previsto en los ar-

tlculos 316 y 317 del Código Civil vigente. 

Es imprescriptible dejar determinado qué se entiende por asegurar y 

significa: "Dejar firme y seguro; imposibilitar la huida o la defensa de 

alguien; Librar de cuidado o temor; Dejar seguro a alguien de la real i

dad o certeza de algo: Dar firmeza de una obligación a cumplir; Poner -

a cu~ierto una cosa de su pérdida, mediante indemnización, con sujeción -

a las condiciones pactadas ... <52 ) 

El aseguramiento de los alimentos se contemplaba desde el Código Ci

vil de 1884, con el texto que continuo vigente hasta la reforma de - -

1983. Dicílo precepto pasó a formar. parte de la Ley de RP.laclones Fami

liares, tomando en .. conslde•aci6n situaciones predominantes en esa --

época, dicha ley fué pub! icada en el Diario Oficial el 14 de Abril de - -

1917, la CLal fue abrogada un año después. en donde se argumentaba que --

era preciso crear una ley que regulara las relaciones famlltares única-

mente, sin tener que crear o elatorar un nuevo Código Civil, ya que esta 

(52). Diccionario Porrúa dE la Ler.gua Española. Op. cit. pAg. 65. 
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era una tarea dificil y muy Jaboriosa,por ;Jo tanto se constituye la Ley de 

Relaciones Familiares basandose en tres criterios o situaciones jurldicas 

que de algún modo daban origen al aseguramiento de los alimentos. 

Primeramente partlan de la premisa del matrimonio, posteriormente -

del divorcio, de estas dos situaciones surgla una tercera Que consistia -

en la obligación de proporcionar alimentos y al conjugarse esas situacio

nes era preciso Insertar dentro de la ley un articulo que regulara y ase

gurara el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos. 

El aseguramiento de los alimentos se contemplaba en el Capitulo V, 

en su articulo 66 de la Ley de Relaciones Fami 1 lares, que textualmente -

establecla: 

ART. 66. "La aseguración podrá cons 1 sti r en hipoteca, fianza o de

pós l to, de cantidad bastante a cubrir los alimentos." 

- CONSIDERACIONES: 

"Que las Ideas modernas sobre igualdad, ampliamente difundidas y - -

aceptadas en casi todas las instituciones sociales no han llegado a in-

fluir convenlentemente en las Instituciones familiares que sobre los tem

peramentos natura les apostados por Ja civil lzación, continúan básandose -

en el rigorismo de las viejas ideas romanas conservadas por el hecho -

Canónico." 
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En virtud de que la ley no tiene mucha vigencia se crea el nuevo Có

digo Civil de 1928, pero hasta 1932 en que entra en vigor y cuya vigen

cia continúa hasta nuestros dlas. 

En relación al aseguramiento de los alimentos, el texto pasa integro 

a formar parte del Capitulo 11, titulado "De los alimentos", con la acla

ración de que en la Ley de Relaciones Familiares se hablaba de la asegu

ración mientras que en el Código Civil de 1928, se menciona el asegura

miento es decir que cambia únicamente la palabra asegurar pero en si el -

contexto sigue siendo el mismo. 

En la exposición de Motivos del mencionado Código, se argumentó que: 

"Se obligo que al contraer matrimonio, forzosamente pactaran los - -

cónyuges acerca de si establecian comunidad o separación de bienes, pro

curAndose por este medio garantizar debidamente los interéses de la espo

sa en el momento mAs propicio, .cuando el hombre desea hacerla la compa~e

ra de su vida. De esta manera se ccmbaten perjuicios muy arraigados que 

impiden por vergOenza o mal entendid3 dignidad, tratar de asuntos pecu

narios cuando se funda una familia, que imperiosamente exige muchos y - -

continuados gastos." 
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"Se equiparon en cuanto fue posible las causas de divorcio en lo que 

se refiere al hombre y a la mujer, procurándose que se quedaran debida

mente garantizados los intereses dE los hijos, que casi siempre resul

tan victimas de la disolución de la familia." 

Cuando se elaboró el nuevo Código Civil de 1928, no fué una inven

ción, sino que se refugió en las teorlas de los más prestigiados trata

distas europeos, ya que Europa era considerada como el lugar donde - -

estaban los paises más cultos; claro que sé tuvo mucho cuidado en obser

var nuestros propios problemas que exist!an, los anhelos de emancipa-· 

ción económica de las clases populares de esa época. 

Por lo tanto, respecto a lo que se refiere a los art!culos 316 y --

317 del Código Civi 1, no se tuvo ninguna adición importante y continuan 

vigentes esos mismos artlculos, {con excepción de la declaración hecha -

anterionnente) hasta 1983, en que se da una reforma al articulo 317 para 

adecuarlo a las necesidades y circunstancias de hoy. 

- EXPOS!C!Otl DE KlT!VOS 

"Las refonn.Js propuestas se sustentan en el interés y obligación -

que tiene el Estado de mejorar las bases jur!dicas familiares, asegurar a 

los cónyuges una auténtica igualdad ante la Ley, favorece la mejor pro

tección para los hijos y preservar las relaciones familiares." 



- 56 -

"La modificación al articulo 317 del mismo ordenamiento amplia la -

posibilidad de garantizar el pago de alimentos en b~neflclo de los deudo

res de escasos recursos que no puedan otorgar las tradicionales garantfas 

de hl poteca, prenda, fianza o depós l to." 

"Las Comisiones Unidas que suscriben pcnderaron los razonamientos y -

motivaciones tanto de la iniciativa como del Dictamen y Minuta Proyecto 

de Decreto de la Colegisladora y estiman que ameritan su aprobación en 

atención a las siguientes consideraciones fundamentales: 

"El Derecho Familiar por estar dirigido a la regulación de la parte 

más senclble de la vida comunitaria, pretende el mantenimiento de la es

tructura y organización de la familia y asume por ello un carácter poco 

susceptible a los cambios." 

"Sin embargo, más allá de las nonnas y los Código, la realidad se -

muestra dinámica, cambiante, viva plagada de experiencias que parten o -

desembocan necesariamente de, o en la familia. Buscar un enlace con

gruente entre la real ldad y norma en funci5n ineludible de la legisla

ción y corresponde a ésta dar soluciones concretas a los graves asuntos -

vividos cotidianamente por los individuos en su existencia familiar más -

íntima." 
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los alimentos al tener la caracter!stica de ser garantizables de -

orden pObl ico y de inter~s social, no deben suspenderse y as! lo ha sus

tentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes ju

risprudencias. 

_AUMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE. 

Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos, 

por que, de concederse, se impedirla al acreedor alimentario recibir la-

protección necesaria para su subsistencia, en contravención a las dispo-

siciones de orden pOblico que la han establecido y se afectarla el inte

r~s social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido

por la fracción 11, articulo 124, de la Ley de Amparo para negarla,•(53) 

SEXTA EPOCA, CUARTA PARTE: 

VOL. XXXVII l. p!g. 20. Queja 16/60. Rom~n Sansón. Unanimidad 

de 4 votos. 

VOL. XLIV. p!g. 26. Queja 241/60. Mario Garc!a Trevrno. -

5 votos. 

VOL. L. p!g. 43. Queja 84/61. Fidencio Rocha !barra -

Unanimidad 4 votos. 

VOL. L. p!g. 44. Queja 11861. Rodolfo Faes Ravel - -

Unanimidad de 4 votos. 

VOL. LXXXI. p!g. 10. Queja 64/63. Ignacio Mendoza Medrana 5 votos. 

(53). Ap~ndice de Jurisprudencia 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, 
del Se:nanario Judicial de la Federación. tesis 37, p!g. 105 



- 96 -

- ALIMENTOS, PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE PENSIONES CA!DAS. 

Procede la suspensión cuando se trata del pago de pensiones alimen

ticias caldas, es decir. que no fwm pagadas oportunamente, ya que no -

existe la necesidad imperiosa de que desde luego las reciba ei acreedor -

al imentista ... c54 l 

QUINTA EPOCA: 

TOMO LI. pAg. 1192. GonzAlez Roa Fernando, Suc. de. 

TOMO Lill. pAg. 518. Benfiel Catalina 

TOMO LIV. pAg. 1298. Candia Manuel 

TOMO LIV. pAg. 1460. Empresa Taurina Mexicana, S.A. 

TOMO LV. pAg. 3090. Rencillas H. Antonio. 

- ALIMENTOS, SUSPENSION EN AMPARO PEDIDO POR UN TERCERO EXTRAÑO. 

La suspensión debe concederse contra el embargo de bienes del quejo

so ~ara asegurar pensiones alimenticias er. un proc~dimiento judicial al -

cual es extrano, debiendo exigirse fianza para garantizar los perjuicios 

que se pueden causar al tercero perjudicado."< 55 J 

(54). Fuente citada, tesis 41. pAg. 137 
(55). Fuente citada, tesis 41. pAs. 137. 
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QUINTA EPOCA: 

TOMO L. pág. 1763. Vera Samuel 

TOMO Lll. pág. 1916. Ram!rez Leonardo 

TOMO LV. pág. 2931. Bel lo Ana Maria 

TOMO LV. pág. 2574. González Albino 

TOMO LVIII. p~g. 3253. Ordaz Carlos 

- ALIMENTOS, SUSPENSION SIN FIANZA EN CASO DE REVOCACION DE LA PENSION 

CONCEDIDA EN LOS DIVORCIOS. 

Debe concederse la suspensión sin fianza en el amparo contra la re

solución que produce el efecto de privar a la quejosa de la pensión ali

menticia que le habla sido cc·ncedida. en el juicio de divorcio, porque la 

resolución revocatoria, aparentemente negativa, tiene en realidad el - -

efecto positivo de privar a ur.a ~restación concedida antes, la que se - -

disfrutaba en virtud del vinculo matrimonial, estado civil que subsiste y 

que no se destruye pC>r la sentencia definitiva reclamada en el amparo. -

En tanto este no se resuelva; y pc·rque manteniéndose el matrimonio queda 

en pie también la otligación accesoria de ministrar alimentos a la cónyu

ge, pcr lo que la suspensión debe concederse para que los alimentos se -

sigan disfrutando, sin que sea necesario el otorgamiento de fianza, por

que no hay obligación de restituir esas prestaciones. u(56) 

(56). Fuenta citada, tesis 42, pAg. 138. 
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SEXTA EPOCA, CUARTA PARTE: 

VOL. XXXVIII. pAg. 9 Queja 16/60. RomAn Sansón. Unanimidad de 

4 votos. 

VOL. XLII l. pag. 9 Queja 179/60. Marta Cristina Mora. 5 votos 

VOL. L. pág. 40. Queja 118/61. Rodal fo Faes Ravel. Unanimidad 

de 4 votos. 

VOL. L. pág. 41. Queja 84/61. Fidencio Rocha !barra. Unanlml-

dad de 4 votos 

VOL. LXVII. P.ág. 10. Queja 156/62. Alejandro Santacruz Polanco 

5 votos 

El aseguramiento de los al imrntos nace corno una medida de protección 

para garantizar el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimrn

tos. 

En la práctica, el Juez, normalmente pide en el caso especifico de -

los divorcios, ya sea, voluntario~ necesario, Que SE garantice la pen-

slón alimenticia, por cualquiera de las formas Que establece el articulo 

317, del Código Civil. esto, con la finalidad de salvaguardar las rela-

ciones familiares y proteger el bienestar familiar, edtando Qle la per

sona que se considere con obligacl6n de proporcionar los alimentos no - ·

rehuya Sl· responsabil !dad. 
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ART. 317. "El aseguramiento podrA consistir en hipoteca, pren

da, fianza, dep6sito de cantidad bastante a c~brir los alimentos o cual e~ 

quiera otra forma de garantla suficiente a juicio del juez." 

Y cuando se haya cumplido pc•r parte del deudor alimentario el requi

sito anterior, er.tonces, el juez podrA ccntinuar cc•n el procedimiento. 

2. FORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

"El aseguramiento de los alimentos según el articulo 317 puede con-

sistir en prenda, fianza o dep6sito de cantidad bastante a cubrirlos. El 

significado que tiene el término relativo al "aseguramiento" e~ distinto 

en los articulo 315 y 317, pués en el primero se comprende no s6lo la - -

garantla que podrA exigirse por el acreedor al deudor, sino también la -

exigencia misma, mediante juicio, de la prestaci6n alimentaria. Es 

decir, al enumerar el precepto las personas que tienen acci6n para pedir 

el aseguramiento, comprende tanto la acci6n para exigir el pago, come• - -

para obtener la garantla a qLe alude el articulo 317. ,,( 57 l 

"El juez deberA, atendiendo a las circunstancias del caso y persona

les del acreedor y deudor, fijar la cantidad liquida de la pensi6n en 

(57). ROJlNA VILLEGAS. Op. cit. pAg. 271. 
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efectivo que debe recibir el acreedor en el futuro y asegurar el pago de 

esa pensión de acuerdo con el articulo 317 del Cóélgo Civil ... (58 l 

Independientemente de la pensión al !mentarla que se determine en al

gunos casos sera necesario que se aseguren los alim~ntos, tal es el ca

so, de que es preciso exhibir alguna garantla que permita qle el acree

dor al !mentarlo, continue recibiendo los alimentos para su subsistencia y 

asl mismo que permita que el deudor alimentario, cumplir~ con su obliga

ción de proporcionarlos. 

a). HIPOTECA: El articulo 2&93, del Código Civi 1, nos proporciona una 

definición de lo que implica la hipoteca y textualmente establece 

que: 

ART. 2893. "La hipoteca es una garantla real constituida sobre bie

nes que no se entregan a 1 acreedor, y que da derecho a éste, en caso de -

incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor -

de los bienes, en el grado de preferencia e~tablecido por la ley." 

Rojina Villegas, define la hipoteca como: " ... un derecho real que 

se constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles, enajena

bles para garantizar el cumplimiento de ur.a obligación principal, - - -

(58). GALINOO GARFIAS. Op. cit. pag. 465. 
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·sin-desposeer al dueño del bien gravado, y que otorga a su titular los de

rechos de persecución, de venta y de preferencia en el pago, para el caso 

de Incumplimiento de la obligación."( 59 l 

El Código Civil que en su Titulo Decimoquinto, denominado de la - -

hipoteca, Capitulo I, contempla todo lo relacionado con la hipoteca y -

en sus articules del 2895 al 2906, establecen que tipo de bienes pueden -

ser hipotecados, y textualmente determinan que: 

ART. 2895. "La hipoteca sólo puede recaer sobre bienes especialmen: 

te determinados." 

ART. 2906. "Sólo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamen

te pueden ser hipotecados los bienes que pueden ser enajenados." 

La hipoteca sólo puede recaer sobre las cosas o derechos enajenables, 

la finalidad de la hipoteca, es en un momento dado es la de poder exigir -

la venta de los bienes gravados, en el caso de incur.iplimiento de la obli

gación principal, no se podrla alcanzar ese efecto si los bienes fuesen -

Inalienables. Por esa misma razón los bienes deben estar en el comercio,-

pués existirla une imposibilidad juridica en caso contrario, confirmando

. se en este aspecto el principio general de que la cosa objeto de un con-

trato debe existir en la naturaleza, estar en el comercio y ser determi

nada o determinable, (en el caso de la hipoteca, debe ser determinada).--

(59). ROJINA VILLEGAS, Rafael: "Compendio de Derecho Civil", Contratos, 
Tomo IV. Editorial Porrúa S.A., México, 1983, p~g. 356. 
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Ademas no basta que la cosa este en el comercio. como son los que consti

tuyen el patri11U1io famll iar, los ejidos, que no obstante son lnal iena-

bles. (articulo 747, 749, del Código Civil). 

La hipoteca, se extiende sobre bienes cc·rporabies o cesas muebles -

o inmuebles y se extiende ademas a las accesiones y mejoras e inclusive a 

los muebles Incorporados al Inmueble gravado, sin necesidad d€ pacto -

expreso, por ministerio de ley, comprende la hipoteca dichas accesione~ -

y as! lo dispone la fracción 1 del articulo 2896, del Código Civil, que 

a la letra dice: 

·ART. 2896. "La hipoteca se extiende acnque no se exprese: 

l. A las accesiones naturales del bien hipotecado." 

En el articulo 2919, del Código Civil. que a la letra dice: 

ART. 2919. "La hipoteca nunca es tAcita, ni general; para producir 

efectos contra terceros necesita siempre de registro, y se contrae por -

voluntad, en los convenios, y por necesidad, cuando la ley sujeta a una -

persona a prestar esa garantla St·bre bienes determinados. En el primer -

caso se llama voluntaria; en el segundo, necesaria." 



- 105 -

En materia de alimentos, la hipoteca, como garantla para el cumpli

miento de la obligación alimentaria, es de carkter necesario, en virtud 

de la naturaleza y exigencias de la obl igaci6n. 

El articulo 2931 del Código Civil, textualmente establece: 

ART. 2931, "Llamese necesaria a la hipoteca especial y expresa que 

por disposición de la ley esUn obligadas a constituir ciertas personas -

para asegurar los bienes qce administran, o para garantizar los créditos 

de determinados acreedores." 

As! mismo el articulo 2934, qi:e a la letra transcribe determina --

que: 

ART. 2934. "La hipoteca necesaria durar& el mismo tiempo que la - -

obligación que con el la se garantiza." 

b). PRENDA: El articulo 2B56, dd Código Civil, establece la definición -

de prenda y textualmente determina: 

ART. 2B56. "La prenda es un derecho real constituido sobre un bien 

inr:lueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación -

Y su preferencia en el pago." 
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El maestro Rojina Villegas, manifiesta que la prenda: "Es un con-

trato real accesorio por virtud del cual el deudor o un tercero entresan 

al acreedor una cosa mueble. erajenable, determinada, para garantizar el 

cumplimiento de una obligación principal, concediéndole un derecho real 

de persecución, venta y preferencia er, el pago pera el caso de Incumpli

miento, con la obligación de devolver la cosa recibida, una vez que se 

cumpla dicha obligaclón."(60) 

La prenda puede ser considerada como un contrato o corr.o ur, derecho -

real. Pudiendo también determinarse como, la cosa misma objeto de la - -

garantla, es decir, el bien inmueble enajenado. 

Dentro de la definición de prenda, se desprenden dos caracterlsticas 

importantes de ana 1 izar: 

1. Que la prenda es un contrato accesorio, como lo determina el maestro 

Rojina Villegas: "El carActer accesorio de la prenda no permite 

afirmar las mismas consecuencias que son inherentes tambiéo a la 

fianza y a la hipoteca. Es decir, la existencia y validez de contrato 

principal; por tanto, el contrato principal es inexistente o nulo de 

pleno derecho, la prenda también lo serA ... (61 ) 

(60). ROJ!NA VILLEGAS. Op. cit. pAgs. 456 y 457. 
(61). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. pAgs. 456 y 457. 
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La prenda sólo podr& constituirse para garantizar hasta el monto de 

la obligación principal, o de una cantidad inferior, pero nunca una S.!!_ 

perlar. 

"Por lo que se refiere a las modalidades que pueden afectar a la 

obligación principal, el caracter accesorio de la prenda motivar& que 

si la obligación principal depende de una condición suspensiva o resolu

toria, la obligación accesoria quedar& sujeta para su nacimiento o extl~ 

clón a dichas condiciones. Lo mismo debe decirse cuando la modalidad es 

un término suspensivo o extintivo. 162 ) 

2. Que la prenda es un contrato real. "La prenda como contrato real só

lo existe desde el momento en que se hace entrega de la cosa al acr~ 

dor. Tradicionalmente el car&cter real de la prenda se ha reconocido 

en términos absolutos, exigiéndose una entrega material de la cosa, -

de tal manera que si esta no se entregaba, no se llegaba a constituir 

el contrato, existiendo sólo una promesa de prenda o antecontrato, -

para que en el caso de que el deudor o un tercero se obi igar&n a - -

entregar la cosa al acreedor ... (63 ) 

(62). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. p&g. 457 
(63). ROJINA VI LLEGAS. Op. cit. p&g. 458 
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El articulo 2858 del Código Civil, textualmente establece: 

ART. 2858. "Para que tenga por constituida la prenda, deber~ ser en

tregada al acreedor, real o jurldicamente." 

De Igual forma el articulo 2859 preceptúa que: 

ART. 2859. "Se entiende entregada jurldicamente la prenda al acree

dor, cuando éste y el deudor convienen e~ que quede en poder de un terce

ro, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque as! lo haya esti

pulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley. En estos dos 

últimos casos, para que el contrato de prenda produzca efectos contra ter

ceros, debe inscribirse en el Registro Público. El deudor puede usar la -

prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes." 

La prenda se clasifica como un contrato accesorio, real, bilateral, 

oneroso o gratuito, formal y cuya finai'idad es jurldico-económico. 

Es bl lateral. porque se originan derechos y obligaciones para ambas -

partes (articulo 2873, 2874 y 2876 del Código Civil). 

Es oneroso gratuito, según se constituya por el deudor o por un tér

cero respectivamente. 
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Es formal, en virtud de que el articulo 2660, exige que se haga - -

constar por escrito en documento privado, del cual se formarán dos ejem-

piares, uno para cada contratante, textualmente establece que: 

ART. 2660. "El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se -

otorga en documento privado, se formarán dos ejemplares, uno para cada - -

contratante." 

No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza -

de la fecha por el registro. escritura pübl ica o de alguna otra manera --

fehaciente." 

Es jur!dico-económlco, el maestro Roj ina VI llegas ha clasl ficado los 

contratos en tres categorlas: 

A) CONTRATOS QUE TIENEN UNA FINALIDAD ECONOMICA: "Cuando el acreedor - -

prendarlo está facultado para usar la cosa e inclusive para apropiarse 

de los frutos que se habrán de imputar primero a los gastos de conser

vación, después de los intereses y el sobrante del capital ... <54 > 

(64). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. pág. 464. 
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B) CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO UNA FINALIDAD JURIDICA: En caso, espe

cifico de los contratos de garantla, para garantizar el cumplimiento de 

una obligación principal. 

C) CONTRATOS QUE TIENEN UNA FINALIDAD JURIDICO-ECONOMICA: "Cuando se cum

ple la obligación principal, la función económica sólo se tuvo en rese!_ 

va, como una disponibilidad para llegar a tener una apropiación de ri

queza que no pudo realizarse en virtud del pago, pero que en caso de 

incumplimiento, si pudo llegar a tener ejecución. ,.( 65 ) 

Continuando con las fonnas de aseguramiento nos falta ana !izar la - -

fianza y el depósito. 

C) DEPOSITO O FIANZA: Primeramente examinaremos el depósito. entendiéndose 

por este, lo que perceptúa el articulo 2516 del Código Civil, que - -

1 iteralmente detennina: 

ART. 2516. "El depÓsito es un contrato por el cual el deposita

rio se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o !ro-

mueble que aqu~l le confla, y a guardarla para restituirla cuando la 

pida el depositante." 

(65). ROJ!NA VILLEGAS, Op. cit. pág. 464. 
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ART. 2517. "Salvo pacto en contrario el depositarlo tiene derecho a 

exigir retrlbucl6n por el dep6slto, la cual se arreglar& a los tér-

mlnos del contrato y, en defecto, a los usos del lugar en que se cosnt}_ 

tuya el dep6slto." 

De lo anterior podemos afl rmar, que el dep6si to es un contrato one

roso, es decir, Impone provechos y grav&menes reciprocas. 

El articulo 2518 textualmente establece que: 

ART. 2518. "Los depositarlos de titules, valores, efectos o docu-

mentos que devenguen Intereses, quedan obligados a realizar el cobro de 

éstos en las épocas de su vencimiento, asl como también a practicar cua~ 

tos actos sean necesarios para que los efectos dep6sitados conserven el 

valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las leyes." 

El dep6slto puede recaer en muebles e inmuebles, pudiendo compren-

der valores, documentos o titules de crédito y segOn sea la naturaleza -

civil o mercantil del objeto, el contrato tomar& esas caracterlsticas. 

Eldepóslto de cosas mercantiles es de orden mercantil, lo mismo - -

que el de titules de crédito. 
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-FIAMZA: 

El articulo 2794 del Código Civil, textualmente establece la fianza 

como: 

ART. 2794. "Un contrato por el cual una persona se compromete a pa

gar por el deudor, si éste no lo hace." 

El maestro Rojina Vlllegas, define la fianza como: "Un contrato - -

accesorio, por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar 

por el deudor, la misma prestación, un equivalente o Inferior, en Igual 

o distinta especie, si éste no lo hace . .,( 66 ) 

El contrato de fianza tiene el car~cter de accesorio, porque tiene 

un objetivo fundamental para las relaciones jur!dicas que enjendra, y -

precisar que es lo que se obliga a pagar el fiador en un momento dado, 

en caso de incumpl !miento por parte del deudor. 

En el articulo 2795 del Código Clvi l. textualmente se establece: 

ART. 2795. "La fianza puede ser legal. judicial, convencional, gra-. 

tul ta o a titulo oneroso." 

(66). ROJINA VILLEGl\S. Op. cit. pAg. 328. 
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As! mismo los artlculos 2799 y 2800 del Código Civil. literalmente -

prescriben: 

ART. 2799. "El fiador.· puede obligarse a menos no a mAs que el deu

dor principal. SI se hubiere obligado a mAs se reduclrA su obligación a 

los limites del deudor. En caso de duda si se obligo por menos o por -

otro tanto de la obligación principal, se presume que se obligo por otro 

tanto. 

ART. 2800. "Puede también obligarse al fiador a pagar una cantidad 

de dinero, si el deudor principal no presta una cosa o un hecho deter

rninado.11 

De lo anterior, se desprende la posibilidad de que se garanticen con 

fianza, obligaciones de no hacer y obligaciones de hacer. En el caso de 

incumplimiento de las mismas, el fiador responderA por el monto de los -

daños y perjuicios equivalentes a la indemnización compensatoria, o sea,

ª la prestación a que tendrA derecho a exigir el acreedor al deudor. 

El articulo 2802, del Código Civil literalmente determina: 

ART. 2802. "El obligado a dar fiador debe presentar persona, que 

tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la 

obligación que garantiza. El fiador se entenderA sometido a la jurisdic

ción del juez del lugar donde ésta obligación deba cumplirse." 
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AdemAs de la capacidad jurldica, la ley exige para el fiador una -

determinada solvencia o capacidad econ6mica, consistente en tener bienes 

suficientes para responder de la obligaci6n, tanto en la fianza convenci.Q_ 

na! como en la legal o judicial. 

El articulo 2807, del C6digo Civil, textualmente determina: 

ART. 2807. "Si la fianza importa garantla de cantidad que el deudor 

debe recibir, la suma se depositarA mientras se dé la fianza." 

El carActer accesorio de la fianza se presenta en cuanto a la trans

misi6n del crédito principal, que trae consigo también la transferencia -

de los derechos accesorios, as! lo perceptúa el articulo 2032 del Código 

Civil, que a la letra dice: 

ART. 2032. "La cesi6n de un crédito comprende la de todos los dere

chos accesorios como la fianza .. prenda, hipoteca o privilegio salvo -

aquellos que son inseparables de la persona del cedente. Los intereses -

vencidos se presume que fu~ron cedidos con el crédito principal." 

El consentimiento en la fianza debe manifestarse expresamente, no -

siendo vA!ido el que se otorga de una manera tAcita, es decir, por medio 

de actos o hechos que hagan suponerlo. 
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El articulo 2811 del Código Civil. literalmente expone: 

ART. 2811. "Quedan sujetas a las disposiciones de este Titulo, las 

fianzas otorgadas por individuos o compañlas accidentalmente en favor de 

determinadas personas, siempre que no las extiendan en forma de póliza;

que no las anuncien públicamente por la prensa o por cualquier otro - -

medio, y que no empleen agentes que las ofrezcan." 

Por lo que respecta al articulo anterior, aunado al consentimiento, 

el maestro Rojína Víllegas nos explica: "Aún cuando la fianza se otorge 

como contrato, teniendo ese carActer, en los casos de fianza judicial, o 

fianza otorgada en póliza por una institución legalmente facultada, en 

nuestro concepto dichos actos tienen el carActer de unilaterales, es de

cir, no se requiere la manifestación de la voluntad coincidente entre 

acreedor y fiador, o consentimiento. MAs aún, ni siquiera se exige la 

intervención del acreedor, o se da la posibilidad legal de interve

nir ... c57 l 

"Si se trata de una fianza judicial, es el tribunal el que determina 

su cuantla y el que acepta al fiador que reuna los requisitos legales de 

solvencia, otorgAndose el acta judicial de fianza, all'n contra voluntad -

del acreedor, lo que demuestra indiscutiblemente que dicha fianza se - -

(67). ROJINA VILLEGAS. Op. cit. pAg. 331. 
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caracteriza como acto jur!dlco de la voluntad, unilateral, pués con la -

manifestación del fiador otorgada ante el tribunal, para que se generen -

las obligaciones inherentes a la garantla judlclal."<59 l 

El objeto directo de la fianza consiste .en crear la obligación sub

sidiaria del fiador de pagar por el deudor, si éste no lo hace. 

El objeto indirecto de la fianza consiste en la prestación que debe

rA de pagar el fiador, la cual puede recidir en una cosa o en un hecho 

Iguales o distintos a que hubiere estado obligado inicialmente el obliga

do principal, pero sin exceder de su valor en este último caso. 

De lo anterior se desprende que toda clase de obligaciones l lcitas -

y por consiguiente v~I idas por el Código Civi I, pueden ser en un momento 

afianzadas, cuando el tipo de obligaciones as! lo requiera, pudiendo ser 

tanto principales como accesorias, de dar, hacer o no hacer. l!quidas o -

i 1 !quidas, presentes o futuras,. puras o sujetas a modalidades. 

As! mlsrr.o, también pueden ser objeto de la fianza la obligación na

cida de la fianza misma, es decir, de acuerdo a lo dispuesto por et art!-

culo 2796 del Código Civi 1, que a la letra dice: 

(68). ROJlNA VILLEGAS. Op. cit. pAg. 331 .. 
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ART. 2796. "La fianza puede constituirse no sólo en favor del deu

dor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro, en su res

pectivo caso, consienta en la garantla, ya sea que la ignore, ya sea -

que la centrad iga." 

La fianza también puede garantizar la obligación accesoria estipula

da en los contratos de prenda o hipoteca, y aCm cuando generalmente ca

reciere de objeto esta garantla, sobre otra garantla, pudiera darse el 

caso de que existiera duda respecto de la vAlidez de esos contratos lla

mados accesorios, o bien, las cosas gravadas fueren Insuficientes o exi! 

tiere el temor de que perecieren. 

Finalmente la extinción de la relación jurldica principal, origina -

por lo tanto , la extinción de la deuda, tal y como lo dispone el arti

culo 2842 del Código Civil que textualmente determina: 

ART. 2842. "La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo -

que la di!! deudor y por las mismas causas que las demAs obligaciones." 

Dentro de las fcrrnas de aseguramiento, el articulo 317 del Código -

Civil, le otorga la facultad al juez de poder aceptar cualquier otra for

ma que no este establecida por el mismo articulo, pero que sirva como -

garantla de que se va ha cumplir con la obligación de proporcionar ali-

mentes. Tal es el caso de lo que plantea Chávez ~sencio: "También - -
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podrlan los alimentos garantizarse mediante un embargo precautorio, que -

puede solicitarse antes de iniciar la demanda de alimentos, o bien tam

bién puede logarse cuando se exija el cumplimiento de los mismos una vez 

determina dos." ( 69 ) 

Generalmente en la prActica, cuando no es posible, asegurar los ali

mentos por medio de las garantlas determinadas, ya sea porque el deudor 

no cuenta con los medios o recursos necesarios, o bien, porque no desea -

hacerlo, esto cuando se trata principalmente de los juicios de divorcio 

recesarlo, en que el cónyuge, se abstiene de seguir proporcionando los - -

alimentos a la esposa y a sus menores hijos, ésto en el caso de que la -

cónyuge se dedique únicamente a las labores del hogar y no trabaje, 

entonces se solicita se gire atento oficio al lugar donde labora o presta 

sus servicios el deudor al !mentarlo, para que le descuenten de su salarlo 

y de las demAs prestaciones que perciba, una cantidad proporcional que -

sirva para satisfacer las necesidades de subsistencia, a que tienen dere

cho sus menores hijos y su cóny,uge. 

"El patrimonio de familia tiende a satisfacer parte de los alimen

tos, Según vimos, el patrimonio de familia se integra por la casa ha

bitación de la familia y en algunos casos por la parce.la cultivable. El 

(69). CHAVEZ ASENCIO. Op. cit. pAg. 474. 
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arttculo 734, del COdigo Civil previene que: "Las personas que tienen-

derecho a disfrutar del patrimonio de familia se~aladas en el art!culo-

725, as! como el tutor de los acreedores alimentarios incapaces, fami-

liares del deudor y el Ministerio Público, pueden exigir judicialmente

que se constituya el patrimonio de fam11 ia hasta por los valores fija-

dos en el articulo 730, sin necesidad de invocar causa alguna. En la -

const1tuci0n de este patrimonio se observar4, en lo conducente, lo dis

puesto por los articulas 731 y 732."{70) 

El articulo 725 del COdigo Civil, textualmente establece: 

ART. 725. "tienen derechos a habitar 1 a casa y aprovechar 1 os -

frutos de la parcela afecta al patrimonio de la familia, el cOnyuge del 

que los constituye y las personas que tienen obligaciOn de dar alimen-

tos. Ese derecho es intransmisible; pero debe tenerse en cuenta lo di~ 

puesto en el articulo 740." 

Lo anteriormente expuesto, es con 1 a fina 1 i dad de protegerse y al 

mismo tiempo determinar las cosas con que se cuenta para poder propor-

cionar los alimentos que se necesitan para subsistir. 

(70). CHAVEZ ASENC!O. Op. cit. p!g. 47 
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3. lQUIENES PUEDEN SOLICITAR EL ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS? 

"Para pedir y obtener el aseguramiento del pago de la deuda ali-

mentarla .no se requiere, como ocurre en otro tipo de obligaciones, que 

el deudor haya incurrido en incumpl !miento. En la deuda al lmenticia -

no se requiere que el deudor se niegue a cumplir con ese deber: el -

articulo 317 del Código Civil prevee a quién necesita alimentos, de -

una acción cautelar de aseguramiento para garantizar de un modo feha

ciente el pago puntual de la cantidad fijada previamente por el juez, 

que ha de recibir el acreedor a titulo de pensión alimentaria."( 71) 

"La obligación de suministrar al !mentes a una persona, puede ser 

declarada y su aseguramiento decretado, a petición del acreedor alimen

tarlo o sus representantes, por el Ministerio Público, por sus abue

los, . tics o hennanos mayores y aún de oficio por el Juez de lo Fami-

1 iar, mediante la infonnación que se estime necesaria para probar el 

derecho a pedirlos y la obligacióp de darlos. Esta acción puede - -

hacerse valer sin formalidades especiales, ya sea por comparecencia -

personal o por escrito. ,,( 72 l 

(71). GALINDO GARFIAS. Op. cit. p~g. 467. 
(72). Ibldem. 



- 121 -

En el articulo 315 del Código Civil se establece quiénes tienen -

acción tanto para pedir el aseguramiento de Ja deuda alimentaria como pa

ra solicitar la pensión y literalmente perceptCJa: 

tos: 

ART. 315. "Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimen-

l. El acreedor al !mentarlo 

11. El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad 

11 I. El tutor 

IV. Los hermanos y dem&s parientes colaterales dentro del cuarto -

grado. 

V. El Ministerio PC!bllco." 

ART. 316. "Si las pe•sonas a que se refieren las fracciones Il, 111 

y IV del articulo anterior no pueden representar al acreedor alimentarlo 

en el juicio en que se pida el aseguramiento de alimentos, se nombrar& -

por el juez un tutor interi110." 

Ejemplificando, en caso concreto el articulo 317 del Código Civil, -

tenemos que tienen acción para peC:ir el aseguramiento de los alimentos: 
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!. El 6 la cónyuge, los hijos, el adoptante (según sea el caso). 

11. Abuelas paternos a maternos, hermanos de padre a hermanos de - -

madre. 

111. Por cualquier persona que tenga a su cuidado al acreedor alimen

tista siendo este incapaz o 111mr de edad, pero que no sea parie,!l_ 

te del acreedor. 

IV. Hermanos, primos maternos o paternos hasta el cuarto grado. 

V. Ministerio Público, por oficio. 



C A P 1 T U L O IV 

EL FIDEICOMISO COMO GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

1. FINALIDAD DEL FIDEICOMISO COMO GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

a) Como necesidad inmediata 

b) Como necesidad o futuro 

2. OPERAC!ON Y MANEJO DEL FIDEICOMISO COMO GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

3. DURACION DE LA CREAC!ON DEL FIDEICOMISO COMO GARANTIA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

a) A la luz de la Ley General de Instituciones de Crédito. 

b) A la luz del Código Civi 1 
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EL FIDEICOMISO COMO GARANT!A PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

1. FINALIDAD DEL FIDEICOMISO COMO GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA - -

OBLIGACION ALIMENTARIA. 

a) COMO NECESIDAD INMEDIATA 

SI nos basamos principalmente en que la obligación de proporcionar -

alimentos nace desde el momento en que el acreedor alimentario hace exi

gible esa obl lgación por medio de la presentación de una demanda ante el 

Juez de lo Familiar, en la que fundamenta su derecho a través del vinculo 

jurldlco que lo une con el deudor alimentario y tomando en cuenta que 

éste cuenta con los recursos económicos suficientes para subsanar la 

necesidad del acreedor alimentario, nos estaremos refiriendo a una 

necesidad inmediata que tiene el acreedor alimentario, en virtud de que -

se requiere de comida para alimentarse, de ropa para protegerse del cli

ma, de una habitación donde vivir, este conjunto de necesidades se gene

ran dasde el instante de que estamos conscientes de que somos seres huma

nos y de que como humanos tenemos que satisfacer necesidades que nuestro 

organismo nos exige para vivir. 
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As! mismo esas necesidades no pueden estar condicionadas a tener que 

esperar a ver si se cuenta con lo necesario para comer, vestirnos o 

habitar una casa mañana o pasado, sino que por la naturaleza de las 

necesidades hay que subsanarlas cuando estas sean requeridas. 

Por otro lado una de las preocupaciones del legislador es de que en 

un momento dado el acreedor alimentario rehuya su obligación de propor-

cionar alimentos a la o las personas que dependan económicamente de él, -

ya sea, por parentesco consanguineo, afin o civil. Debido a esa preocu

pación nace el aseguramiento de los alimentos, es decir, que se deberá de 

presentar ante el Juez de lo Familiar, cuando éste tenga conocimiento de 

una demanda de alimentos, una garantla, o sea, afianzar de algún modo lo 

estipulado y que en caso de incumplimiento de la obligación se empleará -

la garantla que se presentó para ejecutar el cumpl !miento de la obliga

clón de proporcionar los a 1 imentos. 

Entonces al constituirse el fideicomiso como garantla para el cumplimien

to de la obligación alimentaria se estará asegurando que se va a cumplir 

con esa obligación inmediata (porqué as! lo exige el Juez a través de la 

facultad que le confiere la ley de la materia). y en caso de no hacerlo -

se empleará el patrimonio fideicomitido para cumplir con lo que está - -

obligado el fideicomitente (deudor alimentario). 
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Debido a la flexibi 1 !dad de la figura jur!dica del fideicomiso es su

perior en muchos aspectos a la prenda y a la hipoteca. 

Siendo la finalidad inmediata del fideicomiso la de asegurar la obli

gación y de que en ningún momento van a quedar desprotegidos los acreedo-

res al lmentarios mientras dependan económicamente del deudor al !mentarlo. 

b) COMO NECES !DAD A FUTURO 

Como necesidad a futuro va a depender principalmente de la generos.!_ 

dad y de la posibilidad económica del deudor alimentarlo. 

)\1 crearse el fideicomiso, el fidelcomitente constituye un patrimonio 

separado de su demás patrimonio, es decir, aporta ya sea una cantidad -

de dinero, una casa o algún otro derecho de su propiedad para constituir -

lo que se conoce como el patrimonio fideicomitido y la función esencial 

de este patrimonio fideicomitido es la de asegurar el cumplimiento de la -

obligación alimentaria a largo plazo, pudiendo establecerse que el térmi110 

para fenecer de.1 fideicomiso es hasta que los acreedores alimentarios cum

plan la mayoría de edad, o bien, que tengan suficientes conocimientos en -

una profesión, oficio o arte que les permita valerse por si mismos y de

jar de depender económicamente del deudor al !mentarlo. 
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Al referirnos al fideicomiso como garantla para el cumpl !miento de -

la obligación alimentarla, nos estaremos refiriendo a un fideicomiso que -

va a cumpl ! r una doble función, por un lado ver! ficar~ que se continuar~ -

con la obl lgación al !mentarla y por otro lado observar~ que tiene el deu

dor alimentario (fidelcomltente) el animo o la buena fé de seguir prote

giendo económicamente a los que dependen de él y cuando el dla de ma~ana 

por determinada razón, ajena o no al deudor alimentario no cuente con - -

esos recursos económicos, la fiduciaria puede hacer uso de la facultad que 

le confiere el fideicom!tente al constltuírse al fideicomiso como garantla 

para el cumpl !miento de la obligación alimentaria de poder emplear parte 7 

del dinero que constituye el capital o rematar el bien inmueble, según sea 

el tipo de cosa u objeto que se haya aportado para formar el patrimonio -

fldeicom!tldo. 

2. OPERACION Y MANEJO DEL FIDEICOMISO COMO GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA. 

Este tipo de contrato de fideicomiso se celebra para otorgar como· su 

nombre lo indica una garantia que permita tener la entera seguridad de que 

se va a cumplir con la obligación contraída con anterioridad a la celebra

ción del contrato de fideicomiso. 
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Antes de iniciar este punto es importante determinar el car!cter -

irrevocable o revocable del fideicomiso como garant!a para el cumplimie!!. 

to de la obligaciOn alimentaria. 

Puede ser revocable cuando se estipula en el contrato de fideicomi 

so, que una vez cumplido o rea 1 izado el fin determinado por el cua 1 se

const ituyO el fideicomiso, los bienes o derechos constituidos en patrim.Q. 

nio fideicomitido se devuelvan al fideicomitente respectivamente. 

Y tiene el car!cter de irrevocable cuando se establezca al consti

tuirse el fideicomiso, que los bienes o derechos una vez efectuado el -

fin se entregen al fideicomisario o fideicomisarios, también puede tener 

el car!cter de irrevocable cuando ocurra el fallecimiento del fideicomi

tente y automaticamente el fideicomiso se transforma en irrevocable, aOn 

cuando se haya pactado o no en el contrato de fideicomiso. 

Si tomamos en cuanta la naturaleza del contrato de fideicomiso co

mo garantla para el cumplimiento de la obligaciOn alimentaria, junto con 

la fina 1 idad del mismo, de tener 1 a entera seguridad de que 1 a cantidad

de bienes o derechos constituidos en patrimonio fideicomitido, servir!n

en un momento dado para ava 1 ar el pago de 1 a pe ns i On a 1 imentari a, enton

ces hablando de un fideicomiso irrevocable de garant!a par• ol cumplimi

ento de 1 a ob 1 i gac iOn a 1 imentari a porque dentro de e 1 f idei comí so se pu

ede establecer como primerios a los acreedores alimentarios y como 
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segundo fideicomisario al fldelcom!tente, pero es importante dejar bien·-

claro que sólo reclbirA el patrimonio fideicomitido, cuando haya cesado su 

obligación de proporcionar al !mentes de acuerdo como lo dispone el articu

lo 308 del Código Civil. 

En el caso de !os alimentos, es un derecho que se encuentra conside

rado de orden público y garantizable, perfectamente tutelado por un orde

namiento jurldico y que se busca que sea debidamente cumplida la obliga

clón, no se puede tratar de sorprender a la autoridad al manifestar que si 

se va a cumplir con esa obligación y pasado el tiempo se elude esa misma 

obl igac!ón. 

Cabe aclarar que en el caso del fideicomiso que nos ocupa no es in

dispensable que exista una controversia de orden fami 1 i ar y que el Juez -

correspondiente, tenga que intervenir, sino que puede ser voluntad e in

terés propio del fideicoinitente de proteger y asegurar la alimentación y -

la educación de la o las personas que por una u otra razón dependen econó

micamente de él. 

Por lo tanto al referirme a la operación y manejo del fideicomiso lo 

haré de manera general. pudiendo aplicarse a la obligación que tengan -

los hijos respecto de los padres cuando éstos últimos no laboren o no cue_!! 

ten con los medios indispensables para subsistir y tengan que depender de 

los hijos; de los padres respecto de los hijos cuando no haya controversia 
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y en general a todos aquel los casos en que la ley establece que se tiene -

la obligación de proporcionar alimentos. 

Se puede celebrar esta clase de fideicomiso de garantla cuando una 

persona denominada "deudor al !mentarlo", es requerido por una autoridad 

judicial (Juez de lo familiar) que debe presentar una garantta suficiente 

a criterio del Juez para asegurar que se va a continuar proporcionando 

los alimentos de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 317 del Código 

Clvi l. 

Entonces este deudor alimentario acude ante una Institución de Crédi

to, m~nifestando que es su voluntad de celebrar un Contrato de Fideicomiso 

irrevocable de Garani:.!a para asegurar el cumplimiento de la obllgac!6n de 

proporcionar al !mentas. 

Existiendo como partes en el fideicomiso las siguientes: 

a). FJDEICOMITENTE: La persona que se encuentra obligada a proporcionar -

los al !mentas y por tanto el propietario del bien inmueble o de la - -

cantidad de dinero otorgada como garant(a y que son objeto del fidei-

comiso. 

b). FIDUCIARIA: Es la lnstltución de Crédito que recibe los bienes o la -

cantidad de dinero dados en garantla, para que, en caso de incumpli

miento proceda a la venta por medio de remate de estos bienes para --



- 131 -

hacer posible la liquidación de la obligacl6n contra!da por el fldei

comitente. 

c). FIDEICOMISARIOS: Siendo la o las personas a las cuales se tiene la -

obligación de proporcionar los alimentos y su derecho se encuentra - -

protegido y garantizado mediante el contrato de fideicomiso. 

Puediendo establecerse como primeros fideicomisarios a los acreedores 

alimentarios y como segundo fideicomisario y sólo después de Que haya - -

cubierto la obl igaci6n principal a su cargo y a favor del primer fideico-. 

misario lo será el fldeicomitente. 

Es importante determinar la cosa ·objeto del fideicomiso como garant!a 

para el cumplimiento de la obligación al !mentaría, podrlamos hablar de dos 

opciones que se podrian emplear como objeto del fideicomiso que nos ocupa, 

pudiendo ser: 

A) QUE SE GARANTICE CON O INERO: 

Se contltuye un Fideicomiso Irrevocable de Garantla en dinero, por lo 

tanto el fideicom!tente entrega una determinada cantidad de dinero a la -

Institución de Crédito para formar el patrimonio fideicomltido, con la - -

salvedad de QUe en caso de incumplimiento ¡;or parte del fidelcomitente, - -

proceda a descontar una parte de la ca11tidad de dinero dada en garantla -

para cubrir las necesidades de los fideicomisarios (acreedores a! imenta-

rlos) al no cubrir la pensl6n alimenticia que le fué asignada al deudor --
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al !mentarlo. 

B) QUE SE GARANTICE CON UN BIEN INMUEBLE: 

Tramttandose de la siguiente forma: 

Se contltuye igual que el anterior, pero lo que va a servir como ob

jeto del fideicomiso, va a ser un bien inmueble que en caso de incumpli

miento por parte del fidelcomi tente se proceda a 1 a venta de dicho bien -

inmueble y con el dinero recavado de la venta se proceda a cubrir las nec~ 

sidades de los fideicomisarios y con el dinero sobrante se constituya nue

vamente un fideicomiso pero ahora con dinero hasta que los acreedores ali

mentarios dejen de depender económicamente del deudor alimentario. 

Porque sino no tendrla caso celebrar un contrato de fideicomiso de -

garantla para el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos -

ya que el fidelcomite~te (deudo~ al imenlario) se abstendrla de pagar la -

pensión al lmenticia y entarlces la fiduciaria proceder la al remate del iJlen 

Inmueble y con el dinero recavado cumplir con la obligación de dar los - -

alimentos y el resto de la venta se le entregarla al fideicomltente, lo -

que para él serla fabuloso pero no para los acreedores alimentarlos que -

quedar! an desprotegidos. 



- 133 -

Lo que también podrla suceder es que si al deudor al !mentarlo le fi

jan como pensión alimentarla. por ejemplo un cincuenta por ciento de su -

salario y demAs prestaciones y en el caso de no cumplir con esa obligación 

se procederA al remate del bien inmueble que es en algunas ocasiones, 

dependiendo del valor monetario del inmueble, superior al monto total del 

adeudo que a titulo de pensión alimenticia debe de cubrir el deudor alime~ 

tario, lo que de algún modo podrla considerarse como injusto. 

Pero ya quedarla a criterio, dependiendo de la voluntad del deudor -

alimentario y de acuerdo con lo que económicamente cuente él, si desea ce-· 

lebrar el fideicomiso aportando cierta cantidad de dinero o un bien inmue

ble. 

Ahora bien dentro del fin determinado del fideicomiso y dada su fle

xibilidad y sobre todo que se puede estipular todo aquel lo que estA permi

tido, que pueda ser real izado, sobre todo que no sea contrario a la moral 

y a las buenas costumbres y que se cumpla con la principal obl igaci6n de -

proporcionar Jos al !mentes. Por ejemplo: 

a) Garantizar el cumpl !miento de Ja obligación a cargo del fidelcomitente 

derivadas de la obligación de proporcionar los alimentos comprendiendo 

todo lo que dispone el articulo 308 del Código Civil vigente para el -

Distrito Federal." 
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b) Que el fiduciario en caso de incumplimiento de la obl igaciOn a cargo -

del fideicomitente derivadas de la obligaciOn de proporcionar alimen-

tos y de acuerdo como lo requiera el Juez de lo Familiar se proceda a

la venta del bien inmueble o a descontar una parte del capital fideic~. 

mitido dependiendo de lo que se haya aportado como objeto del fideico

miso. 

c) Que una vez satisfechas las obligaciones a cargo del fideicom1tente y

a favor del fideicomisario en primer lugar, el fiduciario a solic1tud

del fideicomisario en primer lugar, gir~ las instrucciones correspon-

di entes para que se transmita 1 a t itul ari dad de 1 a ma ter fa f i deicomi tl 

da, a el segundo fideicomisario. 

Dentro de las obligaciones se puede establecer que el t~rmino ser! ha2_ 

ta que el menor de edad (acreedor alimentario) cumpla la mayorla de -

edad; presente tftulo profesional o un equivalente que demuestre que -

cuenta con un nivel de educac10n superior. Siendo la necesaria para la 

rea 1 i zac i On de sus fines, sin exceder de 1 t~rmi no se~a 1 ado por el COdl 

go Civil y concluir! adem5s por los supuestos previstos por el artfcu-

1 o 357 de 1 a Ley Genera 1 de Tftul os y Operaciones de Cr~d i to, pero en-

1 o que se refiere a alimentos solo son aplicables las fracciones I, 11. 

y IV. 

Para el caso de incumplimiento de la obligaciOn por parte del fideico

mitente se puede establecer los tfrminos que se consideren convenien-

tes. los que si es importante que una vez celebrado el contrato de fi

deicomiso irrevocable de garantfa para el cumplimiento de 1 a obl igaci

On alimentaria el fideicomitente d~ aviso despu~s de .Ja celebraciOn ~-



- 135 -

del mismo a la fiduciaria de que se encuentra al corriente con sus oblJ. 

gacl6n, comprobando fehacientemente con los recibos que le expidan los

acreedores alimentarios (fideicomisarios) de que recibieron cierta can

tidad de dinero por concepto de pansi6n al imentlcia. 

Como se puede notar que mejor garantta se le puede ofrecer a un -

Juez o a uno mismo que la lntervencl6n de una Institucl6n de Cr~dito de 

conocida solvencia econ6mica y moral, la cual intervendra en la consti

tuci6n de un fideicomiso para garantizar los alimentos de las personas

que van a necesitarlos. 

3. DURACION DE LA CREACION DEL FIOEICOMISO COMO GARANTIA PARA EL CUMPLl 

MIENTO DE LA OBLJGACION ALIMENTARIA. 

a) A la luz de la Ley General de Titules y Operaciones·de Cr~dito. 

Como ya observamos y de acuerdo a lo que dispone el articulo 357 -

de la Ley General de Titules y Operaciones de Cr~dito, el fideicomiso -

se extingue: 

l. Por la real!zaci6n del fin para el cual fu~ constituido; 

I!. Por hacerse este imposible; 

III. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condici6n suspensi

va de que dependa o no haberse verificado dentro del t~rmino s~ 

ñalado al constituirse el fideicomiso o, en su defecto, dentro

del plazo de veinte años siguientes a su constituci6n. 
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IV. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya queda

do sujeto. 

V. Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisa

rio. 

VI. Por revocación hecha por el fideicomltente cuando este haya re

servado expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso. 

VII. En el caso del pArrafo final del articulo 350 

b) A la luz del Código Civil 

Conforme al articulo 320 del Código Civil: "Cesa la obligación de dar 

alimentos: 

l. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla 

11. Cuando el a 1 imenti sta deja de necesitar los a 1 imentos 

111. En el caso de injuria, falta o dafto graves inferidos por el 

al imentlsta contra el que debe de prestarlos 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta -

viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentlsta, 

mientras subsistan estas causas. 

V. Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los ali

mentos abandona la casa de este por causas injustificables. 
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Analizaremos las dos disposiciones juridicas; para tratar de encua

drar jurid!camente cuando puede decirse que cesa o se extingue el fideico

miso como garantia para el cumplimiento de la obl lgaclón de alimentos en -

general. 

La Ley General de Titules y Operaciones de Crédito determina que se -

haya realizado el fin, porque este es imposible, porque no se haya efec

tuado dentro del plazo estipulado, por cumplirse la condición, por conve

nio expreso, por revocación hecha por el fideicom!tente o por renuncia de 

la fiduciaria. 

El Código Ci vi!, preceptúa que no se cuente con los medios necesarios 

claro por parte del deudor alimentario y que se encuentra lmposlb!iltado, 

cuando se deja de necesitar los alimentos, cuando se abandona el hogar del 

deudor alimentario por causas Injustificables. 

El fideicomiso como garant[a para el cumpl im!ento de la obligación -

alimentar la, su finalidad principal es la de garantizar el cumpl !miento de 

la obligación alimentaria en forma indispensable y necesaria y de acuerdo 

por el tiempo en que el acreedor alimentario requiera de ayuda económica -

para poder vivir dignamente como ser humano cumpliendo juridlcamente con -

el fin que establece la Ley de Titulas, en su fracción primera, as! como 

por el articulo 320 en su fracción segunda cuando el al !mentante deja de -

necesitar los alimentos y por lo tanto cesa la ot·l igación de proporcionar 

los al !mentas. 
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CONCLUSIONES 

1. La lectura y el anAlisis de los articulas que ccmprenden el Capitulo de 

Fideicomiso de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, nos 

ponen Inmediatamente de manifiesto el campo tan grande que puede abar

car y desarrollarse la voluntad de una persona, cuando tiene lugar la -

celebración de un contrato de fideicomiso y por considerarse éste una -

figura jurldica que cuenta con una gran versatilidad de posibilidades -

que se traducen en tipos y una gran flexibi 1 idad para cada uno de estos 

tipos. 

2. El. contrato de fideicomiso es un contrato de tipo mercantil por estar -

regulado por la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito y por -

la Ley de Institucio~es de Crédito, qce permite que una persona llamada 

"FIDEICOMITENTE" destine ciertos bienes de su propiedad a un fin licito 

determinado encomendando la realización de dicho fin a una Institución 

de Crédito. 

3. El fideicomitente cuenta con un poder tan ampl lo que se traduce poste

riormente en un derecho, lo anterior se corobora con las pos 1 bi lidades 

que a continuación se mencionan: el fin al que se destinan los bienes -

fideicomitidos puede ser cualesquiera, siempre y cuando sea l lcito - -

(art. 346); puede designarse o no fideicomisario y no sólo el lo sino -

ademAs, es factible la designación de dos o mAs, en ccyo caso, nada - -
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Impide que haya beneficiarlos simultanea o sucesivamente {articulos 347 

y 348); el fldelcomltente esta facultado por !a ley para designar una o 

mas fiduciarias para el desempeño del cargo todas a la vez o en forma -

sucesiva {articulo 350); el objeto del fideicomiso, por su parte, podra 

estar representado por cualesquiera bienes o derechos salvo los que - -

sean considerados cc-mo persona! lslmos del fideicomitente {art. 351); -

está expresamente previsto que la voluntad del flde!comitente para 

constituir el fideicomiso puede manifestarse por acto interv!vos o por 

testamerto {art. 352) 

4. E! al!mento en forma general es considerado como la substancia que nu

tre al organismo, pero en nuestro Derecho Civil. los al!mentos no solo 

implican lo que el organismo requiere para su nutrición, sino que, 

abarcan el vestidc·, la habitación y la asistencia médica en caso de en

fermecad y se ext!en(e todavla mas al disponer que SE debe de propor

cionar una educación suficiente para tener conocimiento en un arte ofi

cio o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias perso

nales. 

5. El derecho que tiene una persona de recibir al imP.ntos porque no cuenta 

con los recursos suficientes ya sea, económicos o porque está lmposibi-

1 itado para bastarse a si mismo {menor de edad o que no trabaje), na

ce primeramente como un deber que implica una ayuda moral a quién por -

alguna razón nos necesita y posteriormente nace como una obligación de 

tipo jurldico. 
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6. Los alimentos se encuentran rodeados y protegidos de una serie de ca

racter!sticas que se traducen en garantlas legales y coercitivas que -

elevan a los alimentos a ur.a categoría especial, siendo las siguientes: 

1• Es de orden público; 2• Es personal; 3• Es rec!proca; 49 Es de or

den sucesivo; S• Es intransferible; 6• Es pro¡:orclonal; 7' Es divisi

ble; B• Es inemt·argable el derecho correlativo; 9' No es corr:pensable -

ni renunciable; 10• Es imprescriptible; 11 • Garantizable y de derecho 

de preferente; 12• No extingue por el hecho de que la prestación sea -

satisfecha; 13• Y es intransigible. 

7. Los alimentos consisten en una pretensión de derecho familiar teniendo 

como base o fundamento cc·nsideraciones de car~cter familiar que se -

deriva de las relaciones de parentesto, ya sea consangu!neo (padres, 

hijos, hermanos, t!os. primos), afin (matrimonio) y el civil (adopción). 

Debiéndo ser proporcionados· dependiendo de la necesidad de uno y a la 

posibilidad económica de otro. 

B. Una de las preocupaciones del legislador es la de poder regular todas -

aquellas relaciones que se suscitan dentro de ur.a familia en virtud de' 

que se trata de la base de toda sociedad en Ja que se suscitan un sin 

fin de ccntroversias, una de esas preocupaciones es la de regular la -

necesidad alimentarle de toda persona, por lo tanto los alimentos son -

considerdcs como de orden público y garantizables fundamentalmente se -

traduce en el aseguramiento que surge cerro una medida de protección - -
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para garantizar el cumpl !miento de la obligación de proporcionar al !me!!. 

tos a través del pago de una pensión al !mentarla. 

9. El aseguramiento del pago de la pensión alimentaria debe de hacerse -

por medio de hipoteca, prenda, fianza o depósito en cantidad bastante 

para cubrir la necesidad al !mentlcia o por cualesquiera otra forma de -

garantla suficiente a juicio del juez. 

En la pr~ctica generalmente se gira oficio a la empresa donde labora el 

deudor al !mentarlo para que proceda a bacer los descuentos de las prest! 

clones que perciba para cubrir las necesidades al !mentarlas de los - -

acreedores al !mentarlos. 

10. La obl igac!ón de proporcionar alimentos a aquel la .persona que los nece

sita puede ser declarada y su aseguramiento decretado, teniendo acción 

para solicitar el aseguramiento del pago de la pensión alimentaria: a} 

el acreedor al !mentarlo, b} el asendiente que tenga al menor !:>ajo su -

patria potestad, c} el tutor, d} los parientes colaterales dentro del -

cuarto grado y por último e} el Ministerio Público. 

11. Dada la reglamentación tan 1 ibera! del fideicomiso en los ténn!nos que 

lo realiza la Ley General de T!tulos y Operaciones de Crédito y debido 

a la pluralidad de posibilidades por ella permitidas, ha abierto la - -

puerta a una serle innumerable de operaciones de tal naturaleza, comu

nes y simples algunas, y extraordinarias y complejas otras. Dentro -
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de estas posibilidades se crea una modalidad de Fideicomiso como Garan

t!a para el Cumplimiento de la Obligaci6n Alimentaria. 

12. Esta modalidad de contrato se celebra cuando una persona llamada "deu-

dor alimentario" (fideicomitente), constituye un Fideicomiso de Garan-

t!a entregando a una Instituci6n de Cr~dito (fiduciaria), cierta canti

dad de di ne ro o un bien i nmueb 1 e suficiente para garantizar e 1 cumpl i-

miento de la obligaci6n alimentaria a cargo del fideicomitente y en fa

vor de los acreedores alimentarios (fideicomisarios). 

13. Las ventajas que presenta el Fideicomiso como Garant!a para el cumpl i-

mieoto de la Obligaci6n Alimentaria es primordialmente que la Institu-

ci6n de Credito va a poder asegurar un exacto cumplimiento de la oblig_! 

ci6n contra!da por el fideicomitente, en virtud de que la fiduciaria -

cuenta con el objeto del fideicomiso cuando se trate de dinero o bien,

tratandose del bien inmueble la fiduciaria tiene la supuesta propiedad

del bien (ademas de que el bien debe de inscribirse en el Registro PO-

blico de la Propiedad, su gravamen tambi~n), y que sirven para garanti

zar las obligaciones creadas y que van a estar amparadas por un contrato. 

Otra de las ventajas es de que el Juez podra estar seguro del debido -

cumplimiento de la orden judicial porque interviene una Instituci6n de

Cr~dito de reconocida solvencia Econ6mica y Moral que no va a permitir

que se distorsione el fin por el cual se constituy6 el fideicomiso. 
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