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lllTRODUCCION 

El objeto de la presente tesis es realizar un estudio -

acerca de la falta de cumplimiento por parte de los deudores al_!. 

mentarios, que en la mayorr.a de los casos vienen siendo los pro

pios padres, así como del abandono que han sido objeto los niños 

y ancianos. 

Pretendo demostrar que no hay sanción efectiva motivo -

por el cual dicha obliqaci6n es constantemente violada y es nec!!. 

sario llevar a cabo una serie de reformas a los ordenamientos l.2._ 

qales. 

Analizaremos en primer término la reseña hist6rica de -

los alimentos, como va surgiendo a través de la historia empeza~ 

do desde la antigua Grecia, hasta llegar con nueatro Derecho Po

sitivo Mexicano y el nexo que se va originando con el parentesco 

de igual manera se darán definiciones de algunos tratadistas pa

ra definir a los alimentos y sus caracter1sticas. 

Asimismo se estudiaran a los sujetos que intervienen de!!, 

tro de esta obligaci6n que pueden ser los ascendentes, descendie!!_ 

tes, c6nyuges, los concubinos en la adopci6n, divorcio y tutela, 

y de la forma en que 1os deudores alimentarios pueden garantizar 

esta obligaci6n y las formas de extinción de los alimentos. 



Posteriormente hablaremos de los enfoques sociales de los 

alimentos, de la situaci6n juridic.;i que se encuentran los ancia-

nos abandonados no teniendo familiares para el otorgamiento de -

los al.imentos, que en muchas ocasiones fallecen por no tener los

recursos necesarios para sobrevivir, en este caso se propone la -

creaci6n de una dependencia ccon6mica que puede consistir en un -

seguro de vida para el anciano y la clase indigente que en su ma

yor1a forman (niños minusválidos y el propio anciano) que puede -

ser subsidiada por el propio Estado. 

Finalmente estudiaremos los efectos que producen el incu~ 

plimiento de proporcionar alimentos en materia familiar y en ma

teria penal, en donde se propone dar una alternativa para que el

sujeto que evade con su deber de proporcionar alimentos se casti

gue con medidas severas y la imposición de sanciones privativas -

de la libertad, que no permita la libertad bajo fianza. 

Estamos convencidos de que no todas las personas estar~n

de acuerdo con nuestro criterio sin embargo habrá que tomar en -

consideraci6n que este es un trabajo de investigación en el cual

se darán los elementos necesarios para establecer el criterio que 

sustentamos. 

No pretendo dar una soluci6n total al problema, pero si -

dar alternativas y deseo que mi contribuci6n constituya un testi

monio de agradecimiento a la "Escuela Nacional de Estudios Profe

siona1es, Arag6n". 



CAPI'l'ULO I 

LA 09LIGACION ALIMENTARIA 

1.- RESEllA HISTORICA, 

GRECIA. Tenemos que la obligaci6n de prestar alimentos y 

el correlativo derecho de solicitarlos se conoce desde la antigUa 

Grecia, ya que "los griegos establecieron la obligaci6n del padre

en relaci6n a los hijos, posteriormente esta obligac16n fue ha--

ci6ndose rectprocamente que es e~ deber de los hijos hacia sus p~ 

dres, que en algunas ocasiones se quebrantaba en este caso era 

cuando se prostituían los hijos por los padres, en el Derecho 

Griego tambi~n se empezo a reglamentar la facultad de la viuda 

divorciada para pedir alimentos~ t 1 ) 

~ La Familia en el Derecho Romano fue también muy i~ 

portante ya que nos dio las pautas que integran el derecho que 

hoy en d1a conocemos en lo referente a las relaciones de familia, 

que en la actualidad esta más avanzada pero en la esencia conser

van el mismo contenido en la protecci6n de la familia, tenemos -

que todav1a hay bastantes instituciones romanas que parte de ellas 

siguen conservando el nombre romano como son por ejemplo: la Pa-

tria Potestad, Familia, Tutela, Matrimonio, etc., que obedecen a-

tl). Enciclopedia .Jurídica, ~Tomo I, México, 1968, pág. --
645. 
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valoraciones y condiciones muy distintas a los antiguos y primi

tivos conceptos de la comunidad romana, la familia en el Derecho 

Romano, aparece con varios significaaos que a continuaci6n se e! 

tan: 

La Familia Propio Iure Dicta (llamada en derecho propio) 

que se refiere al conjunto de personas libres que se encuentran

bajo el poder de un PATERFAMILIAS, es también llamada Familia c2 

mmuni Iure Dicta (La Familia de Derecho Comunitario) • 

La expresi6n latina PATERFAMILIAS, en su significado pri 

mitivarnente era algo así corno el jefe absoluto de la casa, en -

efecto la palabra PATER no estaba vinculada con la idea de prog~ 

nitor, sino como una ra1z que significaba PODER-FUERZA, "la pala

bra FAMILIA indicaba lo perteneciente al sitio donde se vive co

mo por ejemplo: el hogar o la casa, y etimol6gicamente el pnter

familias tiene el mismo origen que el vocab1o griego despotes -

que significa déspota~(Z) 

Una vez formulada esta breve reseña hiet6rica, lo que la 

familia signif ic6 en el Derecho Romano y la gran importancia que 

tuvo dentro de nuest.I:a legislaci6n, y consecuentemente de ello -

la obligaci6n alimentaria, era contemplada por el Derecho Romano 

(2). Di Pietro, A1fredo. "Manual de Derecho Romano", Ediciones -
Depalma, Buenos Aires, l9B5, Cuorta Edicibn, pag. 345. 
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que era similar a la PATRIA POTESTAD, ya que los rom.!nos ten!an

perfecta conciencia. de que la patria potestad era un Ius Propium 

Romano que era el derecho peculiar de los romanos, por su carác

ter tan absoluto y vitalicio no conocido en ningG.n otro pueblo. 

Originariamente la Patria Potestad como la Manus que en-

ella asimilaba importante poder, y no deberes ni obligaclones h.!!, 

cia los sujetos que estan sujetos a ella, se fue modificando a -

travt;s de restricciones y cargas como era la OBLIGACION DE PRES

TAR ALIMENTOS llegarla a ser considerada como un deber de asls--

tencia y protección. 

'' rambién comprend!a la Patria Potestad el Ius Vitae Ac N~ 

cesi que era el derecho de vida y muerte, el Ius Vendeti que era 

el derecho de vender y por último el Ius Noxae que era el dere-

cho de l.a entrega noxa! ,"C J} 

"En el antiguo derecho rom.:ino la figura de los ALIMENTOS

considerada por los romanos para aquellos que estaban sometl 

dos a la Patria Potestad, que era el derecho de solicitarlos más 

tarde se amplio el campo de aplicaci6n engrasándole con obliga-

cienes reciprocas entre descendientes y emancipados, posterior--

mente fue evolucionando el derecho romano, y la obligaci6n ali--

(3). Di Pietro, Alfredo, ob. cit. pág. 346. 
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ment'.icia ya podía derivarse de un testamento, del parentezco, -

del patronato o de la tutela'! ( 4 ) 

ALEMANIA. El derecho Germánico también reconoce la obl! 

9aei6n alimentaria de car&cter familiar regulándose en situacio

nes jurídicas, dándoles ya un nombre específico como LA DONACION 

DE ALIMENTOS, cuya fuente específica consist1a en la voluntad -

uni.1ateral de la voluntad del donante, señalándose que esta don~ 

ción estaba sujeta a normas de carácter público. 

Posteriormente el derecho Germánico establecio la reci--

procidad de la obligaci6n entre c6nyuges, descendientes, aseen-

dientes, entre adoptante y adoptado, as1 como otras reglamenta-

cienes que rnás tarde consagraria la Legislaci6n Germánica. 

DERECHO CANONICO. En el Derecho Can6nico regulaba ya --

las relaciones de la familia encuadrándolas dentro de un marco -

re.lig1oso entre l.os miembros de la iglesia y los clérigos, as! -

como los bienes pertenecientes a la iglesia pero sobre todo reg!: 

laba el DERECHO DE ALIMENTOS. 

La obligación a los alimentos se deriva del matrimonio y 

del parentezco que eran las bases fundamentales del Derecho Can~ 

nico estableció también la obligaci6n alimentaria extrafamiliar-

(4). Enciclopedia Jurídica .. OMEBA", p&g. 645 
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que consist1a en all.mentar a los pobres y miserables con el irn-

porte de las rentas que recib1an y limosnas a la Iglesia propor

cionando ayuda a los clérigos pobres y a los menores, con pensiE?_ 

nes que les eran señaladas esta costumbre en algunas ocasiones -

fue contraria a los fines que la Instituci6n pcrsegu1a "ya que a! 

gunos clérigos ricos y poderosos también quisieron esas pensio--

nes de tal manera que se llevaron consigo la totalidad de las -

rentas". (S) 

El Derecho Canónico a su vez cxtendi6 el campo de aplic!_ 

ci6n consagrando también "las obligaciones alimentarias extrafa-

miliares que era el. derecho de pedir alimentos y la obligaci6n -

de prestarlos especialmente en el Smbito familiar, este derecho

y la obligaci6n de los alimentos han pasado al derecho moderno -

con los mismos fundamentos de la legislaci6n antigua, con los -

mismos fundamentos del derecho antiguo, sustrayendo las invoca-

cienes del Orden religioso por razones jur1dicas que estan cons~ 

gradas en la ley o admitidas dentro del sistema general de ideas 

que impera el ordenamiento legal". ( 6 ) 

ESPASA. En España el primer ordenamiento jurídico que -

contempla la obligación alimentaria fue la Ley de las Siete Par

tidas, dada por el Rey Alfonso el Sabio el cual llevaba su nom--

lS). Enciclopedia SALVAT, Tomo 10, Ptíg. 2606 

l6). Enciclopedia Jurídica "OMEDA", Ob. Cit. p§.g. 646. 
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éstas partidas donde dedicaron un título a los alimentos que no

era otra cosa que una transformaci6n y recopilaci6n del derecho

Romano en lo referente a los deberes alimenti.cios que los roma-

nos hablan legislado sobre el respecto, "asS. tenemos que la par

tida cuarta, título XIX, Ley II, establecía la obligaci6n de los 

padres de criar a sus hijos d§ndoles de comer, beber, vestir, --

calzar, vivir y todas las cosas que les fueran necesarias para -

su asistencia".(?) 

~ En México la historia del Derecho Civil Mexica

la podemos dividir en los siguientes períodos: 

El primer período es anterior de la Codificaci6n que va

desde la proclamaci6n de la Independencia, hasta el año de 1870, 

que es la fecha del primer C6digo Civil, y lo tenemos en la F.po

ca Colonial, en donde surgieron las primeras innovaciones en el

Derecho Familiar que era una transcripci6n de la Legislaci6n Es

pañola con muchos matices también del Derecho Romano, y dentro -

de la Legislaci6n Colonial surgieron las leyes de Don Benito Ju! 

rez, "que junto con su legislación también surgi6 el movimiento-

Juarista, que fue a consecuencia de la Guerra de Reforma en don-

de se diO la separacicSn de la Iglesia y del Estado y se dictaron 

numerosas leyes de Orden Civil, y una de estas fue en materia f~ 

(7). Enciclopedia .Jurídica "OMEDA", Ob. Cit. P.§.g. 647. 
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miliar, al suministro de alimentaci6n a los menores de edad, que 

los padres ten1an la obligaci6n de suministrarlos". (SJ 

El segundo período que va de la Codificaci6n Civ:il. que -

comprend.e los años de 1970 hasta 1910 y en este periodo tenemos-

que las Leyes de Reforma introdujeron profundas modificaci.ones -

al derecho que fue legado de la Colonia y dieron a nuestra Legi!. 

laci6n Civil una transformaci6n radical a consecuencia del triu!l 

fo de los liberales, que acabaron con los Fueros y los Privile--

gios Eclesiásticos. Otra ley que también sobresaliO dentro de e~ 

te per1odo dado su carácter civilista fue la promulgada por Ler

do de Tejada el 14 de dicie~bre de 1874, que dieron al Derecho -

Civil (1870} y uno de estos cambios se nota en materla familiar, 

"en la figura del Matrimonio, Registro Civil y la Invalidez del 

Juramento Religioso, dSndose con ello derechos y obligaciones ce, 

mo lo era el Matrimonio y la obligación primordial era la del s!!_ 

ministro de alimentos a los hijos y il la c6nyuge". <9 > 

En el tercer periodo se hace llamar periodo Revoluciona-

rio que comprende los afias de 1910 a 1928 en donde se denota -

otro cambio de mayor importanci.a y el antiguo ordenamiento jurI

dico que venía imperan~o a consecuencia de la guerra de Reforma-

( SJ. t¡~gJ-,T~~. Gp,t;iérrez, Antonio,. p·,,moraffia del Derecho f.lexi~ario,~léxico 
l9). IBIDEM. P~g. 18. 
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durante mucno tiempo quedo roto a consecuencia de la fuerza del

movimiento popular de esos años y es debido a la Revoluci.6n sur-

ge un Derecho Civil nuevo con perfiles radicales muy propios y -

adelantados para su época". (lO) 

Ante este nuevo movimiento se dieron cambios en sus §reas 

civiles, morales, juridicas y sociales, en el área civil se di6-

la más importante ley en materia familiar, y es l.a célebre LEY -

DE RELACIONES FAMILIARES, decretad.a el. 9 de abril. de 1917, que -

transform6 al derecho de familia, y que tiene sus antecedentes 

en una serie de ley, y es dictada durante el período preconstit~ 

cionalista en cumplimiento de la promesa hecha en el Plan de Gu~ 

dalupe en donde se establece las disposiciones encaminadas a dar 

satisfacci6n a las necesidades econ6micas, sociales y políticas-

del pa1s. 

En materia civil concretamente se anuncia la rcvisi6n de 

las leyes relativas al matrimoni.o, al estado civil de las perso

nas, así como la revisión al C6digo Civil en general y sobre to

do permite la separaci6n de loe esposos, pero sin la disoluci6n

del vínculo matrimonial "es por ejemplo un divorcio de hecho más 

no de derecho que en esa época se podría dar". (ll) 

l 10}. IOEM, p:'ig. 17. 

(11). IDEM, p!Íg. 18. 
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Como ya hemos hecho referencia con antelaci6n el derecho 

revolucionario implicó un gran cambio, que tuvo mucha trascende~ 

cia en nuestra legis1ación, ya que asent6 las bases de la actual 

legislaci6n del pals en las diferentes :íreas del derecho as1 

mo en otras áreas de nuestra estructura social y jurídica. 

En materi.a familiar se inodifican las figuras jur!dicas -

como el matrimonio estableciendo con ello una nueva definici6n -

y señalando diversos impedimentos para contraer matrimonio no r!:_ 

conocidos, establece la separación de los c6nyuges pero sin la -

disoluci6n del v:tnculo matrimonial con diferentes efectos juríd.!. 

cos y uno de ellos es el suministro de alimentos a los menores -

de edad, así mismo tambi~n se reforman diversos art1culos al C6-

digo Civil en las materias de matrimonio, divorcio y filiaci6n"{l 2) 

La cuarta etapa es la denominad:i la Epoca Actual que em-

pieza a partir de 19 28, fecha de la promulgaci6n del C6digo Ci--

vil vigente, que empez6 a regir desde el primero de octubre de -

1932, hasta nuestros ctS.as, y en esta etapa se distingue porque -

en ella se recopilan todas las leyes revolucionarias como en su-

tiempo lo hicieron los C6d19os del 70 y del 84 respectivamente. 

A su vez el C6digo de 1928, ha sido objeto de varias re

formas siendo la más trascendental la LEY DE IGUALDAD ABSOLUTA -

(12). IBIOEM. P&g. 19. 
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EN AMBOS SEXOS, frente.a la Ley Civil"llJJ con sus respectivos -

dereehos y obligaciones en materia familiar, esta ley surge como 

una completa emancipación pol1tica que se otorgo a la mujer en -

el año de 1953, siendo que l.a mujer ya empezaba a activarse en -

las diferentes !reas de la vida social, jur1dica de nuestro pats 

tambi~n no podemos dejar atrás a las modificaciones que se nacen 

de la 'l'utela, Curatela, "asi como de las obligaciones que van -

surgiendo en· el derecho de familia, como es la obligaci6n alime~ 

taria, dentro del matrimonio o en la disoluci6n del vínculo ma-

trimonial". ll 4J 

Actualmente tenemos que el Derecho Civil es una recopil~ 

ci6n y modificación de las leyes anteriores, en consecuencia el

derecho de familia surgieron nuevas figuras jurídicas, como la -

Ley de Igualdad en ambos sexos que m~s que una ley es un derecho 

que permiti6 a la mujer una completa emancipaci6n pol1tica, con

sus respectivos derechos y obligaciones y una de estas obl.ig:aciE_ 

nes en el. derecho familiar es la de otorgar alimento a los hijos. 

LO anterior se puede deducir que la capacidad jurídica -

(13}. Concordancias: 

Art1culo 4 Constitucional. 
Art1culo 164 C6di!!o Civil vigente para el Oistrito t•cdcral. 

(14}. Aguilar Guti~rrez, Antonio. "Panorama del Derecho Me)ticano" 
(Síntesis del Derecho Civill "lob: cit. p.1g .. 19. 
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es igual para el hombre y la mujer, en consecuencia l.a mujer no 

queda sometida por raz6n de su sexo, a rest.ricci6n al.guna en la 

adquisici6n y ejercicio de sus derechos civiles. 



2. - EL PAREHTESCO Y SU RELACION DIRECTA CON LOS 

ALIMENTOS. 

.12 

TERMINO. El término del parentesco proviene del latín -

parentatus de parens, que significa pariente. 

CLASES. La ley no reconoce mis parentesco que los de --

consanguinidad, afinidad y el civil. 

En relaci6n al primero de ellos el tratadista Antonio 

Aguilar Gutiérrez manifiesta "es la relaci6n que existe entre 

las personas unidas por los vínculos de sangre y que descienden

unas de otras {padres, nietos, hijos formando a.si una linl'..a rec

ta)··. (15) 

Por otra parte el C6digo Civil para el Distrito Federal, 

en su artículo 293 define de una manera clara y precisa al pare!! 

tesco consangu!neo estableciendo "El parentesco de consangui.ni-

dad es el que existe entre personas que descienden de un mismo -

progeni ter ... 

Corroborando las razones expuestas la maestra Sara Mont~ 

ro considera: "El parentesco consanguíneo vemos que surge en el

vínculo familiar primario que se va estableciendo en la pareja -

llSI. Aguilar Gutiérrez, Antonio, Ub. Cit. p!i.g. 21. 
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humana, que entabla relaciones sexuales de manera permanente o -

temporal sancionados por la ley o la sociedad a través del matri 

monio o sin la sanci6n legal configurados en el concubinato. De

rivadas de la relaci6n sexual surge la procreaci6n que a su vez

as origen del parentesco cuando las personas tienen origen común 

a trav~s de sus progenitores o de sus ascendientes, más lejanos

estas personas tienen lazos humanos de sangre son parientes" l lG) 

EL PARENTESCO POR AFINIDAD. La Ley Sustantiva Civil en su 

articulo .l94 establece: El parentesco por afinidad es el que se-

contrae por el matrimonio entre·e1 varón y los parientes de la -

mujer y entre la mujer y los parientes del varón. 

La tratadista Sara Montero manifiesta por su parte; "El

parentesco por afinidad se da Unicamente entre uno de los c6nyu

ges y los parientes del otro, los parientes consanguíneos recí-

procamente de uno y de otro c6nyu9e son parientes por afinidad.

El matrimonio no crea lazos de parentesco entre familias, cense-

cuentemcnte la de él y la de ella, solamente se entabla el paren 

texco entre el c6nyuge y la familia de su mujer, y entre la cOn

yuge y la familia de su marido". ( 17·1 

Siguiendo con los mismos lineamientos, tenemos que los -

(16) .Montero Ouhalt, Sara. "Derecho de Familia", Cuarta edici6n 
México, 1990, Pág. 46 

ll7J. IBIDEM. Pág. 47. 
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c6nyuges entre sí no adquieren parentesco en raz6n del matrimo-

nio, en virtud que los mismos c6nyuges estan formando una fami-

lia como pareja, y de esta manera son familiares los mS.s estre--

chamente unidos por el derecho y por los lazos efectivos y mora-

les, más no son parientes. 

En relación a lo anterior cabe señalar que los c6nyuges

entre s1 no adquieren parentesco por .J.finidad, ni de ninguna 

otra especie en raz6n al matrimonio formando as!. una familia. 

Resulta por lo tanto indispensable señalar que el paren-

tesco por afinidad es el que se da o existe al contraer matrimo

nio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujcr

y los parientes del varón, en este tipo de parentesco no origina 

la obligación alimenticia o sea que los suegros no estAn obliga

dos a dar alimentos a la nuera y al yerno y viceversa, los pa--

rientes por afinidad son llamados comanmente parientes pol!ticos. 

Cabe señalar lo que la maestra Montero Duhalt manifiesta 

"Otros autores contemplan el purcntesco espiritual, como surge -

en el Derecho Can6nico, nace el parentesco llamado espiritual --

que se crea entre el bautizante y los padrinos, y de esta forma

se convertia en un impedimento para centrar matrimonio entre 

ellos, este tipo de parentesco no lo reconoce la Legislación C~ 

vil". ( 18) 

\18). IDEM, p:ig. 47. 
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GRADOS. Resulta por lo tanto indispensable manifestar -

los grados del parentesco, ya que establecer.§ a determinar las -

personas que pueden eolicitar alimentos. 

Para este efecto la Ley Civil en su art1culo 29b determi:, 

na que "Cada generación forma un grado y la serie de grados cons 

tituye lo que se llama lin~a de parentesco". 

A mayor abundamiento haremos referencia ahora a la linea 

de parentesco, y la Ley Adjetiva Civil reconoce a dos que es la

Líriea Recta o Travsversal. (Artículo 297 del C6digo Civil). 

LA LINEA RECTA. Se forma por la serie de grados entre -

personas que descienden unas de otras (en este caso sería como -

por ejemplo, padre, hijo, nieto, biznieto, etc.), esta linea pu~ 

de ser ascendente o descendiente la primera es la que liga una -

persona con su progenitor o tronco que precede (padre, abuelo, -

bizabucloJ y en la segunda, es la linea que desciende que liga -

al progenitor con los que preceden de él (hijo, nieto, biznieto). 

En la línea recta los grados se cuentan por el namero de g!! 

neraciones o por el de las personas cxcl.uyendo al progenitor. 

LINEA TRANSVERSAL (ColateralJ. En esta 11nea se compone

de la serie de grados entre personas que sin descender unas de -

otras, proceden de un progenitor o tronco comGn (por ejemplo heE_ 

manos, t1os, sobrinos, primos, etc. J. 
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En la. linea transversal los grados se cuentan por el na

mero de generaciones, subiendo por una de las líneas y descen--

dicndo por la otra o por el número de personas que hay en uno de 

los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o -

tronco común. (Art. 300 del C6digo Civil). 

CONSECUENCIAS JURIOlCAS DEL PARENTESCO CONSANGUINEO. To-

da consecuencia jurídica se manifiesta forzosamente de deberes y 

derechos, los derechos a su vez pueden consistir en una imposi-

ciOn de conductas obligatorias con prohibiciones. 

En el parentesco consanguíneo los deberes y derechos 

emergen del parentesco en la l!nea recta del primer grado (P.! 

dre-hijoJ producen consecuencias específicas muy distintas a los 

otros parentescos, como la patria potestad, el derecho a 

bre que se contempla en la figura de la filiación, as1 como tam

bién la obligac16n alimentarla entre otros. 

A este respecto la tratadista e ilustre maestra Sara MO!! 

tero manifiesta: "Las prohibiciones son de diversa naturaleza, -

la principal consiste en contraer matrimonio, entre los parien-

tes en la l!nea recta, sin limitaci6n de grado y en 11nea colatg, 

ral, hasta el segundo grado thermano y medios hermanos) aunque -

la ley determina impedimentos para contraer matrimonio en el pa

rentesco colateral hasta el tercer grado como el tio ta) sobri-

no ta}, deja de serlo cuando obtiene la autorización judicial P!. 
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ra celebrarlo". ( 19 ' 

CONSECUENCIAS JURIDlCAS DEL PAR.ENTESC.:0 POR AFINIDAD. Ah2, 

ra bien, estas consecuencias se manifiestan en los afines no ti!!_ 

nen el derecno a !Os alimentos, no entran en la sucesión legíti

ma, ni son tomados en cuenta para la tutela legítima, mientras -

subsista el parentesco por afinidad la ley hace extensiva a los-

afines algun~ de las prohibiciones enumeradas en ralaciOn al pa

rentesco consanguíneo y cuando la causa que di6 lugar a la af in! 

dad deja de existir, o sea cuando el que la originó se ha disue,! 

to, surge el impedimento para contraer matrimonio entre uno de -

los cónyuges y los parientes consangu1neos en linea recta de su 

exc6nyuge, esto es el varón no puede contraer matrimonio con la-

madre, abuela, hija o nieta de su exmujer y esta a su vez no po

dr& casarse con su exsuegro o el hijo del que fuera su marido --

(artículo 1~6 frac. IV del C6digo Civil}. 

Manifiesta al respecto la tratadista Montero Duhalt lo -

siguiente: "La afinidad presenta en otras legislaciones matices

diferentes a la nuestra, por ejemplo en Argentina derecho a los

alimentos, derecho que persiste aGn en el caso de extinción del

matrimonio que di6 lugar al parentesco por afinidad"~ (;¿O) 

(19). IBIDEM. P4g. 55. 

1201. IBIDEM. p!g. 53. 
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CONSECUENCIAS DEL PARENTESCO ClVIL. Sigue manifestando 

la maestra Sara Montero: "Estas consecuencias son id.§nticas a -

la filiaci6n consangu1nea, aunque se dan sólo entre el adoptan

te y el adoptado, y l.a única qran diferencia con la f iliaci6n -

consangulnea, es que en esta se da un vínculo irrompible en vi

da de los sujetos y que s6lo termina con la muerte, en cambio -

en la adopción puede ser revocada uni o bilateralmente con las-

circunstancias de que hasta pueden contraer r.intrimonio entre el 

adoptado y adoptante una vez roto el vínculo de la adopción" ( 21 ) 

l 211. IBIDEH. p~g. 55 
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3.- DEFINICION DE LOS ALIMENTOS. 

Concepto. Para establ.ecer el concepto de la obl.igación

alimentaria, es preciso mencionar en principio que son los ali-

mentas. Para tal efecto diremos que el Diccionario de la Real --

Academia Española considera al alimento de la siguiente manera: 

"Alimento (del lat!n alimentum, de al.ere, alimentar) cualquier -

sustancia que una vez ingerida y transformada convenientemente -

proporciona al organismo la materia y la energ1a que este neces! 

ta para mantenerse en vida. 

sas, 

"Lo que sirve para mantener la existencia de alqunas co

que corno el fuego, nec~sitan de pábulo o pasto•.< 22> 

Sobre el mismo concepto el jurista Antonio de Ibarrola -

afirma: "Nos viene la palabra del lat!n alimentum, ab alere, al,! 

mentar nutrir. En sentido recto, significa las cosas que sirven

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

atender a su subslstencia".(¿J) 

El tratadista y maestro de la facultad de Derecho Rafael 

Roj ina Villegas considera : "Es la facultad juridica que tiene -

(22). Diccionario de la Lengua i::spañola, Talleres Tipográficos -
de la Ed. Enpasa-Calpe S.A. Madrid 1976, p.!ig. 65. 

\23). Ibarrola, Antonio de. Derecho de Familia, Editorial Porrúa 
S.A. Ml!oxico 197H, pS.g. 119. 
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una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesa

rio para subsistir en virtud del parentesco consangu!neo, del m_!! 

trimonio o del divorcio en determinados casos". l 2 4 ' 

Asi mismo el Jurista Ignacio Gal.indo Garfiasal hablar s~ 

bre el mismo tema dice: "En el lenguaje común, por alimentos se

entiende lo que el hombre necesita para su nutrici6n. Este con--

cepto simplemente biol6gico, se limita a expresar aquello que --

nutre. En Derecho, el concepto "Alimentos" implica en su orf 

gen semántico, aquello que una persona requiere para vivir como-

tal persona ... 

• • • No sólo de pan vive el hombre y el ser humano, la pe!_ 

sena en Derecho necesita un elemento econ6mico que le sirva de -

sustento en su aspecto no s6lo biol6gico, sino social, moral y -

juridico, normalmente el hombre por sí mismo, se procura lo que

necesi ta para vivir (casa, vestido, comida) ... <
25 > 

Siguiendo la misma linea el tratadista Marcel Plan1.ol d.!, 

ce: "Al deber impuesto a una persona de proporcionar alimentos a 

otra". l 26 J 

{24J. Rojina Vi.llegas, Rafael. "Derecho Civil Mexicano", (Derecho 
de Familia), Torno II, séptima edición, Editorial PorrQa S.A 
México 1978, pág. 160. 

(25). Galindo Garfias, Ignacio, "Derecho Civil", primer curso, -
Parte General, Personas Familia, Editorial PorrG.a, S.A. M! 
xico, 1973, pág. 456. 

l26J. Planiol, Marcel, "Derecho Civil" Editorial Cajica Jr. S.A. 
Puebla, Pub. M~xico, 1~45, pAg. 60 
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De igual manera el tratadista Manuel F. Chavez Ascencio -

manifiesta: "Los alimentos constituyen una de las consecuencias -

principales del parentesco, tambiAn son consecuencias del matrim~ 

nio y del concubinato .. , l 27 > 

Ahora bien, el t!6digo Civil para el Distrito Federal en -

su articulo 308, nos def lne lo que son los alimentos, sin embargo 

s! establece una descripci6n de lo que debe entenderse por los -

mismos, al disponer: "Los alimentos comprenden la comida, el ves-

tido, la habitaciOn y la asistencia en casos de enfermedad. Res--

pecto a los menores, los alimentos comprenden además, los gastos

necesarios para la educaci6n primaria del alimentista y para pro

porcionar le algún oficio, arte o profesi6n honestos y adecuados a 

su sexo y circunstancias personales". 

Así mismo los tr~tadistas franceses Henry y Jean Mazeaud-

afirman: "La palabra alimentos designa todo lo que es necesario -

para la vida. El importe del cr€dito varia en función de las nec~ 

sidades del acreedor y de los recursos del deudor. Por eso, su fi 
jaci6n es siempre provisional. La obliqaci6n se hace efectiva en

dinero, salvo entre c6nyuge o si el Tribunal ordena el cumplimie~ 

to en especie¡ lo que puede ser, ya sea cuando el deudor de ali-

mentas, justifique que no puede pagar pensi6n, ya sea cuando los-

( 21). Chavcz Aacencio, Manuel F., "La Familia en el Derecho". Mé
xico, 1989, Editorial Porrúa, S.A., pag:-440. 
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padres se ofrezcan p.:ira recibir en su casa al hijo". l 28 l 

Corroborando las razones expuestas, la maestra Sara Mont!! 

ro considera que la obligaci6n alimentaria es: "El deber que tie

ne un sujeto llamado deudor alimentario do ministrar a otro lla-

mado acreedor, de acuerdo con las posibilidades del primero y las 

necesidades del segundo, en dinero, o especie lo necesario para -

subsistir". ' 291 

Siguiendo con los mismos lineamientos de los tratadistas-

anteriores, manifestaremos que en lenguaje común se entiende por

alimentos lo que el hombre necosita para su nutrici6n es un con--

cepto por ende biol6gico, ya que se limita a expresar aquello que 

nos nutre, (el grupo social por razones de solidaridad humana ac!!_ 

de en ayuda que por alguna razón necesitan que se les asista, que 

les socorra en diversas formas este concepto de solidaridad se 

hace semejante que nuestros semejantes obtengan lo necesarl.o para 

vivir con un m1nimo de dignidad humana, adquiera mayor fuerza mo-

ral y jur1dica entre los miembros de un grupo familiar). 

Los alimentos y el patrimonio familiar son dos pilares P!!. 

ra el sustento económico del grupo familiar, sobre este respecto-

(28). Mazeaud Le6n, Henry y Mazeaud, J"ean, OrganizaciOn y Oisolu-
ci6n de Familia, Vol. IV, Ediciones Juridicas Europa-Ameri
ca, Buenos Aires, 1965, pág. 148. 

(29). Montero Ouhalt, Sara, Ob. Cit. pág. 60 
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manifeotaremos que los alimentos tienen un carácter ético de pro

porcionar socorro en la medida de nuestras posibilidades y de ay~ 

da mutua entre los miembros del grupo familiar imponiendo una ªª!!. 

ci6n jur1dica lcoacción "' la falt.:i de cumplimiento de un derecho). 

Como vemos la regla moral es transformada en un precepto

jur:tdico a la ayuda recíproca entre los miembros del núcleo so--

cial primario que es la familia. Este deber de ayuda entre los -

consortes y los parientes es la obligaci6n alimenticia y siendo -

en un principio el deber moral se convierte en una obligaci6n ju

rídica. en la que frente a un obligado existe un necesitado (es 

una relaci6n jurídica que hay entre el deudor alimentista y el 

acreedor alimentario). 

Lo expuesto nos lleva a considerar que los alimentos en -

un principio nacieron desde un punto de vista moral, que posterioE, 

mente se convirtieron en una obligaci6n jurídica que existe entre 

dos personas en la que una se denomina deudor alimentario que ti~ 

ne el deber de suministrar a otro llamado acreedor alimentario 

una prestaci5n consistente en comida, vestido, hab1taci6n y la 

asistencia en los casos de enfermedad y si este es menor, los ga.2_ 

tos necesarios para su educaci6n primaria y proporcionarle algún

of icio, arte o profesi5n honesto y adecuado a su se>eo y circuns-

tancias personales, todo ello de acuerdo con las posibilidades de 

aquel y a las necesidades de éste. 
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Que en caso de incumplimiento se impone una sanci6n jurí

dica que es el pago de una pensi6n alimenticia de las posibilida

des del que deba darlos y a las circunstancias de necesidades del 

que los recibe. 
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4. - CARACTERISTICAS DE LA OBLIGACION ALIMENTICIA. 

El derecho de los alimentos no depende de la voluntad de

las personas, motivo por el cual no esta sujeto a su arbitrio las 

características de la coligación alimentaria según la ley son las 

siguientes: 

a). ~s una obligación recíproca 

bJ . Personaltsima 

e) • Es Intransferible 

dJ. Es Inembargable 

e). >:s Imprescriptible 

f). Es Intransigible 

g). Proporcional 

h). Divisible 

i). Crea un derecho de preferencia 

j). No es compensable ni renunciable 

k) . No se extingue por su cumplimiento 

l). Es peri6dica 

a) • RECIPROCA. Se dice que la obligaci6n alimentaria es

tá fundada sobre la solidaridad familiar; los miembros tienen en

tre sí un deber reciproco de caridad, por consiguiente esta obli-

9aci6n no existe sino en el círculo de la familia, tal como el L~ 

gislador lo ha trazado. como consecuencia de la solidaridad fam! 
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liar es la reciprocidad de la obligaci6n ali.mentaría". (JO} 

As! mismo esta misma caracter!stica la podemos encontrar

requlada en el artículo 301 del C6digo Civil para el Distrito F,!! 

deral que expresamente dispone: "La obligación de dar alimentos -

es recíproca el que los d.:>. tiene a su vez el derecho de pedirlos". 

Sin embargo lo anterior; existen ciert.; excepciones a

la reciprocidad de la obligaci6n alimenticia, los padres privados 

totalmente de la patria potestad o de derecho sobre un hijo que -

se le han retirado completamente, continúan debiendo la obliga--

ci6n alimentaria. 

b). PERSONALISIMA. La obligación alimentaria es pcrsona

lísima ya que depende de las circunstancias personales e indivi-

duales del acreedor o deudor, ya que los alimentos se confieren a 

una persona determina.da en raz6n de sus necesidades se impone a -

otra persona determinada en raz6n de sus posibilidades, o se imp2_ 

ne a otra persona determinada tomando en cuenta su carácter de -

c6nyuge, pariente y sus posibilidades econ6micas. En nuestro de.re_ 

che, el carácter personalisimo de la obligaci6n alimentaria, esta 

debidamente regulado por los art!culos 302 al 307 del C6digo Civil 

v~gente para el Distrito Federal, a saber: 

(30). Mazeaud, Le6n, Henry y Mazeaud, Jean, Ob. Cit. pS.q. 161. 
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"ARTICULO 302, Los c6nyu9es deben darse alimentos; la ley determi

na cuando queda subsistente esta obligaci6n en los

casos de divorcio y otros que la misma ley señale. 

Los concubinos est§n obligados, en igual forma a -

darse alimentos si se satisfacen los requisitos se

ñalados por el articulo 163~''. 

"ARTICULO 303 •. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hi 

jos. A falta o por imposibilidad de los padres, la

obligacl6n recae en los demás descendientes por am

bas 11neas que estuvieren más pr6ximos en grado 11 • 

"ARTICULO 304. Los hijos están obligados a dar alimentos a los pa

dres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo

están los descendientes mas pr6ximos en grado'!. 

"ARTICULO JOS. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o -

descendientes la obligación recae en los hermanos -

de padre o madre¡ y 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 refiere las dispos! 

cienes anteriores, tienen la obligaci6n de ministrar 

alimentos los parientes colaterales dentro del cuar-

to grado", 

"ARTICULO 306. Los hermanos y demás parientes colaterales a que se 
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refiere el art!culo anterior, tienen obligaci6n de 

dar alimentos a los menores, mientras lilstos llegan 

a la mayoria de edad de dieciocho años. Tarnbi~n d~ 

ben alimentar a sus parientes, dentro del grado 

mencionado, que fueran incapaces". 

"ARTICULO 307. El adoptante y el adoptado tienen la obligaci6n de 

darse alimentos en los casos en que la tienen el -

padre y los hijos". 

Tomando en cuenta el cartícter personalísimo de los ali-

mentes y el orden impuesto por la Ley, el acreedor no podrá end!:, 

rezar su demanda contra parientes que tengan la obligaciOn subsi 

diaria sin demostrar previamente que los parientes m&s pr6ximos

a quienes preferentemente obliga la ley, se encuentran en lmposi 

bilidad econOmica a cumplir la pensi6n respectiva. 

c). INTRANSFERIBLE. Es intransferible tanto por heren-

cia como durante la vida del acreedor y del deudor alimentario.

Se trata de una consecuencia relacionada con la caracter1stica -

anterior. Siendo l.a. oblic¡aci6n de dar alimentos personal1sima, -

evidentemente que se extingue con la muerte del deudor alimenta

rio o con el fallecimiento del acreedor. 

No existe raz6n para extender tal oblic¡aci6n a los here

deros del acreedor, pues los alimentos se transfieren a necesid~ 
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des propias e individuales del alimentista y en caso de muerte -

del deudor se necesita causa legal para que aqu~l exija alimentos 

a otros parientes que serAn llamados por la ley, para cumplir con 

ese deber jurídico. 

Por consiguiente, la obligaci6n alimentaria ee funda en -

una relaci6n personal de parentesco o afinidad que desaparece con 

su beneficiario, ya que sus herederos a6lo tendr§.n el derecho de-

reclamar lo adeudado, es decir, las cuotas vencidas en vida del -

acreedor, y todavía no pagadas. Resulta claro que si tambi~n 6s-

tos se encuentran en la indigencia y tienen facultades conforme a 

la ley para pedir alimentos desde luego podr&n hacerlo. 

Como hemos visto, en principio la obligaci6n alimenticia-

es intransferible, empero, prevalece en cuanto el deudor se refi~ 

re en tres casos a saber: 

l~- Los nijos adulterinos e incestuosos tienen el dere--

cho de reclamar alimentos a la sucesi6n de sus padres; 2.- El c6~ 

yuge sup~rstite tiene un crédito ~limentario contra la sucesi6n -

del decujus- 3.- El esposo divorciado puede reclamar a los hered~ 

ros de su c6nyuge la pensión alimentaria que le naya sido concedi 

da por sentencia. ( 3
1) 

(31). IBIDEM. pág. 152. 
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d). INEMBARGABLE. Tomando en consideraci6n que la final.! 

dad de la pensi6n alimenticia consiste en proporcionar al acree-

dar alimentista los elementos necesarios para subsistir, la ley -

ha previsto que el derecho a los alimentos es inembargable pues -

de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo indi~ 

pensaole para vivir. 

El embargo de bienes se funda siempre en un princ1pio de

justicia y de moralidad a efecto de que el deudor no quede priva

do de aqut!llos elementos que requiere para vivir. Por ello los e~ 

digas procesales excluyen del embargo, los bienes indispensables

para subsistir, tales como el patrimonio familiar, el lecho coti

diano, los vestidos y muebles de uso ordinario del deudor y su f~ 

milia, los instrumentos, aparatos y utensill.os necesarios para e1 

arte u oficio del deudor, la maquinaria, los instrumentos y anim!!, 

les propios para el cultivo agr1cola en cuanto fueren necesarios

para el servicio de una finca, los libros, aparatos, instrumentos 

y útiles de los profesionistas, etc., tart1culo 544 de la Ley Pr2_ 

cesal Civil) • 

Resulta por lo tanto indispensable resaltar que la doctrl 

na y el COdigo Civil nos da los elementos para llegar a esa con-

clusi6n tomando en consideraci6n que conforme el precepto legal -

del articulo 301 de la Ley Civil establece: "El derecho de reci-

bir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transac--

ci6n". 
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Siguiendo con los mismos lineamientos, el carácter inali!! 

nable e inembarc¡able (que no se puede enajenar ni embargar los -

bienes necesarios indispensables para subsistir), de la pensi6n -

alimenticia y el crédito de los alimentos nace de la necesidad 

del acreedor, que no puede ser privado de su pensi6n por una deu

da o por cualqui.er otra raz6n que existiera. Por las mismas razo

nes expresadas con anterioridad, los alimentos no pueden ser obj~ 

to de gravámen ya que necesitar!an ser enajenables a efecto de -

que el titular del grav~men pudiese obtener el remate de los mis-

mos para hacerse el pago, priv~ndose asi de esta manara al alime~ 

tista de los elementos necesarios para subsistir. 

Para concluir sobre este tema el tratadista y maestro Ro-

jina Villegas manifiesta: "Por esta raz6n los que tienen lapa---

tria potestad, no pueden hipotecar el usufructo, que les corres-

ponde por el ejercicio de la misma ya que podr1a darse el caso de 

que por incumplimiento de la obligaci6n alimenticia se garantiza

r!a con hipoteca, se remataría dicho usufructo privándose a los -

hijos de sus alimentos". (J 2) 

e). IMPRESCRIPTIBLE. Al respecto sigue manifestando el -

maestro Rafael Rojina Villegas: "De entenderse que el derecho que 

se tiene para exigir alimentos, no puede extinguirse por el tran,! 

(32). Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. p&g. 173. 
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curso del tiempo, mientras subsistan las causas que motivan la e! 

tada prestación, ya que por su propia naturaleza se va originando 

diariamente. No existe precepto expreso que establezca que el de

recho para exigir alimentos es imprescriptible, sin embargo el ªE 

ti.culo 1160 de la Ley Sustantiva Civil lo contiene implícitamente 

al disponer: "La obl.igaci6n de dar alimentos es inprescriptible". \ 321 

f}. INTRANSIGIBLE. El art!culo 3:.?l de la Ley Civil, e:st~ 

blece el carácter intransigible de l.os alimentos manifestando ''El 

derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser obje

to transacci6n", por consiguiente en el supuesto caso de que se -

realizara alguna transacci6n en materia de alimentos ser~ nula e~ 

mo de igua1 manera 1o previene e1 numera1 295 fracc16n V de la 

misma ley sustantiva civil. 

Sin embargo podemos considerar como una excepci6n cuando

se trate de pensiones vencidas, estas si podr:í.n ser objeto de ---

transacci6n {Articulo 2951 del C6digo Civil vigente para el Dis-

trito FederalJ. 

Al respecto e1 maestro Rafael Roj i.na manifiesta: "Se en--

tiende por transacci6n el contrato en virtud del cual las partes-

haci~ndose reciprocas concesiones terminan una controversia pre--

(32). IBIDEM. pág. 175. 
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sente o previenen una futura, con el fin de alcanzar la 19ualdad

jur1dica, en cuanto a sus derechos y obligaciones. 

En materia de alimentos no puede existir duda en cuanto -

al alcance y exigibilidad del derecho y la obligaci6n correlativa 

se permite el artículo 2951, celebrar transacciones sobre las-

cantidades ya vencidas por alimentos en virtud de que no existen

razones de orden público que se toman en cuenta para el efecto de 

proteger el derecho mismo en su exigibilidad futura". <33 ) 

Lo anterior resulta l09ico, dada cuenta que como sabemos

el derecho a percibir alimentos es una cuestl6n de orden pGblico-

y por tanto no puede transigirse en algo que el propio estado y -

la sociedad misma se encuentran interesados en la protecci6n al -

acreedor alimentista. 

g}. PROPORCIONAL. El artículo 311 de la Ley Civil, esta

blece la proporcionalidad que debe que haber al establecer: "Los

alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba 

darlos y a la necesidad de que deba recibirlos", de lo anterior -

se observa que únicamente se deberán otorgar alimentos en funci6n 

de los requerimientos del acreedor alimentario y en relaci6n di-

recta con los medios que tenga el deudor alimentario, lo que s19-

(33). IBIDEH. p&q. 176. 
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nifica que los alimentos s6lo abarcar.!i.n en la medida de quien los 

necesita, en funci6n del articu1o JOB del mismo ordenamiento le-

gal, y de acuerdo con las posibilidades del deudor. Tomando en -

consideraci6n las circunstancias ya citadas tenemos que el .Juez -

en cada caso concreto determinará esa proporción. 

hJ • DIVISIBLE. Esto implica de que si fueran varias las

personas que deben otorgar alimentos y todos tuvieran la posibili 

dad de hacerlo, el juez repartirt'i el importe entre ellos, en pro

porci6n a sus haberes, pero si s6lo alguno de ellos tuvi.era la p~ 

sibilidad será el 11nico que cumpla con la obligaci6n, o en todo -

caso si algunos tuvieran posibilidad, entre ellos se repartirá el 

importe de los alimentos. (Arts. 312 y 313 de la Ley Civil Susta!! 

tiva}. 

i). CARACTER PREFERENTE DE LOS ALIMENTOS. La preferencia 

del derecho de alimentos esta requlada en el art!culo 165 de la -

Ley Sustantiva Civil misma que establece; "Los c6nyuges y los hi

jos en materia de alimentos tendrán el derecho preferente sobre -

los ingresos y bienes de quienes tenga a su cargo el sostenimien

to econ6mico y aseguramiento de los bienes para hacer efectivo -

ese derecho". 

Así tenemos que el carácter preferente de los alimentos -

para la mujer y los hijos, sobre l.os productos de las bienes del

abligado y sobre su sueldo, salario o emolumentos para las cant1-

dades que correspondan para la alimentación de ellos, en el su---
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puesto de que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo 

o en parte para los gastos de la familia y del hogar, el marido

tendr!. ese derecho. (Arttculos 164 y 165 del C6digo Civil vigen

te para el Distrito Federal). 

j). NO SON COMPENSABLES NI RENUNCIABLES. El tratadl.sta-

Ch, vez Ascencio manifiesta por su parte: "Dado el car.1cter de su 

naturaleza d~ los alimentos se deriva que no puede haber compen

saci6n en materia de alimentos, corno queda expresamente estipul~ 

do en el arttculo 2192, que previene que la compensaci6n no ten

dr& lugar, si una de deudas fuera por alimentos". l 3 41 

Por lo tanto resulta obv1o que la compensaci6n no puede

tener lugar ya que no es posible dejar a alguna de las partes en 

una situaci6n de carcicter necesario para subsistir, el caso -

de que fueran compensables de todas formas seguirta viva la obli 

gaci6n del deudor de dar la pensi6n correspondiente al acreedor-

alimentario. 

k), NO SE EXTINGUE POR SU CUMPLIMIENTO, "Esto significa 

que la obligaci6n es de tracto sucesivo, es decir que no es como 

otras obligaciones que por su cumplimiento se liberü el deudor.

La pensi6n alimenticia se dará todo el tiempo que el acreedor --

l34J. Ch&vez Ascencio, Manuel. Ob. Cit. p&g. 453. 
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alimentario la necesite lo. el deudor este en posibilidades de dar

la". (351 

Asl tenemos que la obligaci6n alimentaria no se extingue= 

con su cumplimiento, en virtud de que se trata de prestaciones de 

renovaci6n cont!nua en tanto subsista la necesidad del acreedor y 

la posibil.idad econ6mica del deudor. 

1). ES PERIODICA. Significa que debe presentarse el tra~ 

to sucesivo, para que se pueda cubrir en forma permanente o ternp~ 

ral los alimentos al acreedor alimentario. 

(35). IDEM , pág. 454. 



CAPITULO II 

SUJETOS DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

Los sujetos se componen, a su vez de sujeto acti.vo y suj_2 

to pasivo, el primero es aquel que tiene la facultad de exigir -

del sujeto pasivo los alimentos que ya se mencionaron en la defi-

nici6n vertida en el apartado precedente, y el sujeto activo que-

se le denomina acreedor alimentario. 

En relaci6n al sujeto ac~ivo que es el acreedor alimenta

rio puede ser un c6nyuge cuando se encuentra imposibilitado para-

trabajar o enfermo obligación que se deriva del matrimonio, la -

concubina y el concubina, siempre que reGnan los requisitos que -

establece el artículo 1635 del Código Civil, o sea que hayan viv,! 

do juntos como si fueran c6nyuges durante cinco aftas o hayan ten! 

do hijos en comGn y sobre todo hayan permanecido libres de matri

monio durante el concubinato, los hijos también pueden ser acree-

dores alimentarios, los padres de estos los incapaces dentro del-

cuarto grado si son colaterales, el adoptante y el adoptado. 

El sujeto pasivo o deudor alimentario, es la persona que

tiene el deber juridico de proporcionar alimentos al sujeto acti-

vo o acreedor alimentarlo. 

Siguiendo con los mismos lineamientos resulta evidente -

quien es el acreedor alimentario, que en determinado momento pue-
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de ser también deudor alimentario, como lo requla el art!culo 301 

de la Ley Civil que reza: "la obligaci6n de dar alimentos es rec! 

proca, el. que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos". 

l. ASt.:ENDIENTES. Tenemos que dentro de la obligaci6n ali 

menticia, surge también entre los ascendientes que es el deber de 

los hijos para con sus padres tiene una plena justificaci6n de 

responsabilidad, 6tica y moralidad ya que cuando los padres estS;n 

necesitados por senectud, enfermedad u otra circunstancia, los --

que estamos mayormente obligados hacia con ellos son sus propios

hijos, que recibieron de sus padres la vida y la subsistencia por 

largos años. 

Al respecto el articulo 304 del C6digo Civil para el Dis-

trito Federal establece: "Los hijos est.S.n obligados a dar alimen-

tos a los padres, a falta o por imposibilidad de los hijos, lo e~ 

tán los descendientes mSs pr6ximos en grado". 

2. DESCENDIENTES. El deber de los padres hacia los hijos 

al suministro de alimentos proviene desde la gestación y procrea-

ci6n, ya que no existe mayor responsabilidad para cualquier ser -

humano que es dar la vida a otro ser más desválido, que es el na-

cimiento de un niño. 

Siguiendo con los mismos lineamientos, en relaci6n a la -

obligaci6n alimenticia entre descendientes, el art1culo 303 del -
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C6digo Civil para el Distrito Federal vigente reza lo siguiente: 

~Los padree están obligados a dar alimentos a sus hijos, a falta 

o por imposibilidad de los padres, la obli9aci6n recae en los d~ 

m.!is ascendientes por ambas líneas que estuvieren m5s próximos en 

grado". 

En relaci6n a lo anterior tenemos que los alimentos entre 

ascendientes y descendientes lo regula la norma jur!dica conteni-

da en los arttculos 303, 304 del C6digo Civil que regula que los

padres est~n obligados a dar alimentos a sus hijos, y los hijos -

est~n obligados a dar alimentos a sus padres, a falta o imposibi-

lidad de los padres l.a oblig~c16n recae en los dem.!is ascendientes 

por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. A falta o-

imposibilidad de los hijos, lo est!in los descendientes más próxi-

mos en grado. 

A este respecto la tratadista Sara Montero, manifiesta: -

"La obligación entre ascendientes y descendientes se establece -

sin limitación de grado y subsiste mientras se den los elementos-

o factores que estS.n intimamente ligados por esa relaci6n. La -

obligaci6n de los dem§s ascendientes y descendientes se explica -

por los lazos de solidaridad y afecto que normalmente existen en

tre los ligados por esa relación". tJGJ 

(36). Montero Duhalt, Sara. Ob. Cit. p~g. 75. 
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COLATERALES. Sobre el respecto, Sara Montero sigue mani

festando: "La obligaci6n surge entre colaterales cuando el nccesi 

tado carece de parientes en linea recta, como la obligaci6n esta

en raz6n directa del grado de parentesco, y que mientras más cer

cano este existe mSs obligaci6n al respecto. 

Los colaterales m~s cercanos en grado son los hermanos de 

padre y madre, y en defecto de éstos los que fueran de madre, y -

en defecto de ello los que fueran de padre (Articulo JOS del C6di 

qo CivilJ •• l 37 ' 

Como observaci6n tenemos que en los alimentos los colate

. rales se toma en consideraci6n que los deberes se le dan la pref~ 

rencia a los parientes maternos, que resulta un contraste en rel~ 

ci6n a la patria potestad que se toma en cuenta los derechos de -

preferencia y se le otorgan a los parientes paternos. 

Resulta indispensable lo que manifiesta la maestra Monte-

ro Ouhalt: "La obli9aci6n de los colaterales con respecto a los -

menores de edad, se extingue al llegar éstos a su mayoria y con -

respecto a los mayores de edad incapacitados persiste la obliqa-

ci6n mientras subsista las mismas circunstancias que dan lugar a-

la obli9aci6n, la necesidad y la posibilidad entre los parientes-

(37). IBIDEM. pág. 76. 
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colater31es del cuarto grado". (JB¡ 

3. ENTRE CONYUGES. Cabe señalar que entre los c6nyuges -

quedan obllqados a darse alimentos rectprocamente como lo estipu

la el articulo 302 de la Ley Civil, que establece: "Los c6nyuges 

deben darse alimentos: La ley determinar§ cuilindo queda subsiste.12_ 

te esta obligación en los casos da divorcio y otros que la misma

ley señala ... " Esto se justifica en raz6n de que siendo los ali-

mentes la primera y milis importante consecuencia de las relaciones 

familiares, y los sujetos primarios de esta relaci6n son los pro

pios cónyuges ya que la figura del matrimonio se considera como -

una forma legal, moral y soc~alrnente aceptada para la creaci6n de 

una nueva célula familiar. 

El deber de socorro consiste por lo que atañe a cada uno

de los esposos en preveer al otro c6nyuge de todo lo que necesita 

para vivir, seglln sus posibilidades. 

Nuestra legis.laci6n al tratar los derechos y obligaciones 

que nacen del matrimonio lo manifiesta en una forma clara y acer

tada al establecer en su articulo 162, primer párrafo de la Ley -

Civil que reza: "Los c6nyuges es tan obligados a contribuir cada -

uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutua

mente" .. 

(30). IDEM, pfig. 76. 
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Los deberes para los alimentos se estableci6 en un princ_! 

pio al var6n y subsidiariamente a la mujer, que el articulo 164 -

derogado de nuestra legislaci6n civil sustantiva que establecia 

El marido debe dar alimentos a la mujer y hacer los gastos neces.! 

rios para el sostenimiento del. hogar, pero si la mujer tuviere -

bienes propios o desempeñare algún trabajo o ejerciere alguna pr~ 

fesi6n, oficio o comercio, deberá contribuir para los gastos de -

la familia siempre y cuando la parte que le corresponda no exceda 

de la mitad de dichos gastos a no ser por que el marido estuviese 

imposibilitado para trabajar y careciese de bi.enes propi.os, pues

entonces todos los gastos serían a cuenta de la mujer y se cubri

rian con bienes de ella". 

Posteriormente este precepto legal fue reformado por de-

creta publicado el 31 de diciembre de 1974 acorde con el princi-

pio constitucional. de igualdad entre el var6n y la mujer, establ~ 

ce la regla de que ambos cónyuges contribuirían econ6micamente al 

sostenimiento del hogar, a su alimentaci6n y a la de sus hijos, -

tal disposici6n debe interpretarse en el sentido de que la mujer

s6lo est6. obligada a contribuir monctariamente cuando se comprue

ba que obtiene remuneraci6n por su trabajo o ingresos de sus bie

nes; de no ser así existe la presunci6n de que necesita alimentos 

por ser un hecho notorio que dentro de la familia mexicana actual 

es la mujer la que se encarga del hogar y del cuidado de los hi-

jos, mientras que el var6n es el que trabaja para allegar los me

dios econ6micos. 
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Al respecto el art1culo 164 de la Ley Civil actual esta-

blece: "Los cónyuges contribuirán econ6micamente al sostenimiento 

del hogar, a su alimentaci6n y a la de sus hijos, asI como a la -

educaci6n de estos en los términos que la ley establece, sin per

juicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que --

acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior 

no est:i. obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar 

y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atender&. Int~ 

gramen te a esos gastos". 

La tratadista Hontero Duhalt al hablar sobre este t6pico-

asevera: "Se ha querido ver al respecto y se han señalado duras -

criticas a las reformas que consignan la igualdad juridica del 

hombre y la mujer que la nueva redacci6n jur!dica del articulo 

164 del Código Civil alza diversas polémicas en relaci6n en que -

le impone a la mujer casada la obligación de contribuir pecunia--

riamente al sostenimiento del hogar, entendiendo para tal el apoE 

te de un salario. Se cuestionaba que las mujeres si tendrían que

salir forzosamente del hogar para desempeñar un empleo remunerado 

y en realidad la omisi6n del C6digo Civil de un articulo expreso, 

en el cual se señale que los trabajos del hogar constituyan por -

si un aporte econ6mico cualquiera que sea el c6nyuge que los de-

sernpeñe ... ( 39 ) 

l39J. IBIDEM. pti.g. 77. 
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A este respecto la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

ha solucionado las dudas al respecto al señalar que: 

ALIMENTOS, LA MUJER CASADA TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCION 

DE NECESITARLOS (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL). La -

presunsi6n de que la mujer casada necesita alimentos no -

se desprende que lo dispuesto en los art!culos lb4 y 168-

del C6digo Civil del Distrito Federal, ni antes ni des--

pu~s ~e la reforma que a estos preceptos se hizo por de-

creto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el

treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y -

cuatro, que entrb en vigor setenta d!as después, sino de

un hecho notorio que de conformidad con lo que dispone el 

articulo 286 del C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, no necesita ser probado y puede ser in

vocado de oficio por el juez, aunque no haya sido alegado 

por las partes. En efecto es de sobra conocido que en la

familia mexicana, por regla general, el hombre aporta los 

medios econ6micos para sufragar los gastos del hogar, en

tanto que la mujer contribuye con los t::-abajos y el cuid~ 

do de la casa, la atenci6n de los hijos y la administra-

cí6n dom~stica. Esta situac16n se origin6 por las limita

ciones que se han impuesto hist6ricamente a la mujer para 

su desarrollo social, econ6mico y cultural, cuyas conse-

cuencias no pueden erradicarse entada la sociedad sino -

con el transcurso del tiempo, a pesar de haberse elevado

ª rango constitucional el principio de igualdad del hom-

bre y la mujer ante la ley, no se traduzca en realidad g~ 

neralizada. Ahora bien, como la presunci6n emana de este

hecho, debe resistir hasta que esa situaci6n real desapa

rezca, siempre que no exista alguna disposición legal ex

presa en contrario. - Amparo Directo 4300/78. Manuel Hu~ 

berta Guzmán Salazar. 21 de septiembre de 1979. 5 votos.-
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Ponente: Gloria Le6n Orantes. ~ecretario Leonel Castillo 

Gonz!lez.- Informe 1!::179. Tercera Sala. Núm. 8, plig. 9. 

4. EN LA ADOPCION. A este respecto, el tratad.i.sta Alber

to Pachaco manifiesta: "El parentesco civil que nace de la adop-

ci6n se establece Gnicamente entre los padres del adoptante y el

hljo adoptado". <4 o> 

Cabe señalar que la figura de la adopci6n tiene diferen--

tes matices que van desde los derechos y obligaciones que hay en-

tre el adoptado y el adoptante, sobre la relacif>n de la obliga--

ci6n alimenticia que hay entre ambos el articulo 307 de la Ley C!. 

vil establ.ece; "El adoptante y el adoptado tienen la obligaci6n -

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

hijos"'. 

Siguiendo con los mismos lineamientos, el tratadista y ei_ 

vil is ta de la UNAM Manuel Chávez Ascencio manifiesta: "Esta obli-

gaci6n únicamente se limita al adoptante y el adoptado, sin que -

pueda extenderse a los ascendientes o descendientes de ambos" \ 411 

Lo expuesto nos lleva a considerar que la adopci6n es un-

lazo familiar surgido de la ley y no de la naturaleza puede extil!_ 

{ 40}, Pacheco Escobedo, Alberto. "La Familia en el Derecho Civil 
nexicano", E'anorama Editorial, S.A., Segunda Edi.c!On, Mi!><! 
co, 1985, pSg. 210. 

(41}, Ch§.vez Ascencio, Manuel F. Ob. Cit. pS.g. 463. 
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gulrse en raz6n de var~os supuestos y uno de ellos es la ingrati

tud del. adoptado. Se entiende por ingratitud de acuerdo con el ªE. 

t!culo 406 fracción III de la ley sustantiva civil que asevera: -

'"Si el. adoptado se rehusa dar alimentos al adoptante que ha ca1do 

en pobreza". 

La civilista y maestra Sara Montero, siguiendo con los --

mismos lineamientos expresa: "El adoptante que necesita los ali-

mentos de su hijo adoptivo y este se rehusa tiene dos acciones a-

su favor a saber: 

t• a) Revocar la adopci6n de acuerdo con el art. 405 del C6-

digo Civil. 

'? b) Exigir el cumplimiento de la obligación alimenticia -

(Artículo 307 del C6digo Civil) . 

" En el primer caso extinguir§. la relaci6n familiar con el.

hijo ingrato, pero se quedaría desprotegido si no existiera otro-

pariente obligado a darle alimentos. 

" En el segundo caso podr!a hacer efectivo el remedio a 

necesidades, dejando subsistir la relación adoptiva aunque le fu~ 

ra desagradable en raz6n de ingratitud del adoptado, pero no po-

dria creernos exigir el cumplimiento de los alimentos y al mismo -

tiempo revocar la adopción" l 42 ' 

(42). IBIDEM. pág. 76,77. 
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5. EN EL CONCUBINATO. Para dar una definici6n de los CO!!. 

cubinos se precis6 señalar lo que establece el O iccionar 10 de la

Real Academia Española al establecer que la concubina es "Una ma~ 

ceba o mujer que vive o cohabita con un hombre como si este fuera 

su marido".< 43 J 

Por su parte la tratad.ista Sara Montero, define a los CO!!. 

cubinos como: "La pareja unida por lazos paramatrimoniales, el --

hombre y la mujer que seunen para cohabitar en forma prolongada y 

permanente y que han procreado pero que sin tener obstlículos leg_! 

les para contraer matrimonio, nu se han casado ya tienen en vida

derechos y obligaciones alimentarias recíprocas. De acuerdo con -

la reforma al C6digo Civil del 27 de diciembre de 1983". <44 > 

Como podemos ver el concubinato no se parece en nada al -

matr imonlo ya que este sólo lo pueden formar la voluntad de los

contraycntes. No es un matrimonio inexistente ni tampoco es un m~ 

trimonio putativo ya que nunca se quiso ni de buena ni de mala fe 

por parte de ninguno, es solamente la unión de hecho que no debe

producir más efecto& jurídicos que los necesarios para reparar la 

injusticia intr1nseca que se presenta en la mayoría de los concu-

bina tos. 

(43). Diccionario de la Lengua Española, Taller tipogrSfico de la 
editorial Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1976, pág. 295. 

t44) • Montero lXlhalt, Sara, ob. cit. p[lg. 74. 
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El tratadista Alberto Pachaco Escobedo, al hablar sobre -

este t6pico asevera: "No es correcto presentar al concubinato co

mo un matrimonio de hecho o como un matrimonio aparente ya que ju 

r1dicamente no tiene la apariencia alguna de matrimonio". <45 > 

Tenemos que el articulo 302 de la ley sustantiva Civi t en 

su parte final establece "Los concubinas están obligados en igu~l 

forma a darse alimentos si. se satisfacen los requisitos señalados 

por el art1cul.o 1635 del C6digo Civil." 

Siguiendo con los mismos l.inea.'lli.entos el tratadista Pact\e_ 

co Escobedo por su parte asienta: "Los concubinas es tan obligados 

en igual forma que los c6nyuges a darse alimentos, si relinen los

requisitos señalados por el artículo 16.35 del C6divo Civil que ffi!!, 

nifiesta el derecho a heredarse rectprocamente si han vivido jun

tos como si fueran c6nyuges durante cinco años que precedieron i~ 

mediatamente a su muerte, o cuando hayan tenido hijos en común. -

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante

el concubinato. Por lo anterior se deduce que aplicando esos re--

quisitos anteriores el caso de los alimentos entendemos que, -

no nace el derecho a recibirlos entre los concubinas, sino 5 años 

despu~s de iniciada la cohabitación y sin que se haya interrumpi

do". \46) 

~45). Pachaco Escobedo, Alberto, Ob. Cit. p~g. 196 

{ 4 6) • IBIDEM. p5g. 49. 
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EFECTOS JURIDICOS DEL CONCUBINATO. Sobre este efecto ten~ 

mos que la regulaci6n del concubinato produce las siguientes con

secuencias: 

A). Derecho a los alimentos en vida de los concubinos 

semejanza del derecho de los c6nyuges entre s1. 

B}. Derecho a alimentos por causa de muerte a través del-

testamento inoficioso {Art. 1368 del C6digo Civil). 

C). Derecho a la porciOn. legitima en la sucesi6n ab-inte_!! 

tado. 

O). La prcsunci6n de paternidad con respecto a los hijos. 

La tratadista Montero Duhalt por su parte asienta: "Los -

alimentos en vida para los concubinas que regula el C6digo Civil, 

fueron prcvi<1mente un derecho otorgado por la seguridad social al 

establecer que el trabajador podía inscribir a sus dependientes -

econ6micos como sujetos de la seguridad social, ya que no se exi-

gía el requiei to del matrimonio para que el trabajador pudiera -

inscribir a su compañera en el como dependienta econ6mica ". t 47 > 

La leg islaci6n mexicana de la Seguridad Social a través -

de las Instituciones oficiales como del Instituto Mexicano del Se_ 

(47). IBIDEM. p&g. ·167.lbB. 
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guro Social {IMSS) y de1 Instituto de Seguridad de Servicios So

ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde sus inicios 

de su vigencia fue avanzado en esta materia en el C6digo Civil. -

ya que otorgó las prestaciones sociales a 1.os dependientes econ.§. 

micos del trabajador con independencia de sus relaciones jurídi-

cas matrimoniales. 

6. DIVORCIO. El licenciado Alberto Pacheco afirma: "El-

divorcio en nuestro país no sigui6 un proceso hist6rico que ha Sl 

do frecuente en otras naciones, sino que entro de lleno de sor--

presa, como una necesidad imperiosa por las diferencias de causas 

que l.o motivaron cuando la vida de los c6nyuges es imposible y -

en una 1.egislaci6n plenamente divorcista se admit16 de golpe el-

divorcio sanci6n, el divorcio remedio, y el divorcio por mutuo -

consentimiento". t 49
> 

Cabe hacer notar. los diferentes divorcios que admite --

nuestra legislación civil mexicana a sabet : 

A) Desde el punto de vista de la autorid~d ante la cual

se tramita, puede haber divorcio judicial o divorcio administrat~ 

vo. 

B) o desde el punto de vista de las causas que lo·origin~ 

ron divorcio necesario o divorcio voluntario. 

{48), IBIDEM. p~g. 158. 
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DXVORCIO ADMINISTRATIVO. S6lo es posible el divorcio adm! 

nlstrativo cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean 

mayores de edad, no tengan hijos y estcn de coman acuerdo en li-

quidar la sociedad conyugal si bajo ese rflgimen se casaron. artí

culo 272 del C6digo Civil. 

Cuando re6nan todos los supuestos expresados con antela-

ci6n, los c6nyuges pueden obtener el divorcio present&ndose ante

el C. Juez del Registro Civil, que no obstante su nombre como es

sabido no es un juez sino un oficial administrativo y previa ide!!. 

tificaci6n de los consortes levantaran el acta y citará a los c6!!. 

yuges a los 15 d!as a ratificarla. En este tipo de disoluci6n del 

vínculo matrimonial NO GENERAN EL PAGO DE LOS ALIMENTOS. 

DIVORCIO VOLUNTARIO. El divorcio voluntario necesita del 

coman acuerdo de los divorciantes, los cuales deben estar confor

me no s6lo en el hecho del divorcio sino en la formulación del -

convenio a que se refiere el articulo 273 de la Ley Civil o sea -

que los divorciantes deben de coman acuerdo resolver: 

a) La custodia y alimentaci6n de los hijos durante el pr2 

cedimiento de divorcio y después lfracci6n I, II) 

b) El domicilio de ambos consortes durante el proceso --

( fracc. IIIJ, ya que desde la presentación de la demanda no que-

dan a vivlr juntos. 
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e) La forma en que cubrir&n la pensi6n alimenticia. urio·de 

ellos. (fracc. IV). 

d) La ildministraci6n de la sociedad conyugal o la ferina -

de liquidarla. 

En este tipo de divorcio llamado también divorcio sin ca~ 

sa, ya que no puede pedirse sino transcurrido un año de celebrado 

el matrimonio. 

DIVORCIO CON CAUSA (NECESARIO). Al respecto manifiesta el 

tratadista Alberto Pachaco: "El divorcio debe fundarse en alguna

de las fracciones del artículo 267 de la Ley Civil, estas son las 

llamadas causales de divorcio. Es de advertir que el divorcio con 

causa s6lo uno de los cOnyuges quiere divorciarse pues en otra -

forma, los divorciantes recurrirtan al divorcio voluntario, sin -

embargo la sola voluntad de uno de los c5nyuges no es eficaz para 

producir el divorcio, nuestro derecho no ha llegado aG.n al rcpu--

dio unilateral para disolver el matrimonio normalmente la volun-

tad divorcista es la del c6nyuge inocente o si no hay casos en 

que ol solicitan te del divorcio es el c5nyuge culpable". ~ 49 
J 

~enemos que la tratadista Montero Duhalt al hablar sobre-

este t6pico asevera: "Aunque el divorcio extingue la rclaci6n ma-

(49). IBIOEM. p.!ig. 160. 
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ria entre los ex-c6nyuges, si el divorcio se obtuvo por mutuo --

consentimiento la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por -

el mismo lapso de duraci6n del matrimonio, derecho que disfruta-

r& si no tiene ingresos suficientes y mientras no contraiga nup-

cias o se una en concubinato mismo derecho que disfrutar.5. el va-

r6n que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de -

ingresos suficientes (art. 281:1 modificado el 27 de octubre de --

1983) .. (SO) 

Siguiendo con los mismos l.ineamientos y para concluir so_ 

bre este tOpico, el divorcia fue de carS.cter necesario puede es-

tablecerse una pensiOn alimenticia en favor del c6nyuge inocent~ 

de acuerdo con el articulo 201:1 del. C6digo Civil que establece: -

En los casos de divorcio necesario, el juez, tomando en cuenta -

l.as circunstancias del caso y entre ellas la cnpacidad para tra-

bajar de l.os cónyuges y su situaci6n econ6mica, sentenciará el -

culpable al pago de alimentos en favor del inocente". 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mu--

jer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de d~ 

raci6n del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingre-

sos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una-

en concubinato. 

(SO). Montero Ouhalt, Sara, Ob. Cit. p&g. 73. 
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7. TUTELA. La licenciada Sara Montero manifiesta: HLa t~ 

tela es la Instituci6n que tiene por objeto la reprcsantaci6n de-

los incapacitados mayores de edad y de los menores no sujetos a -

patria potestad." (Sl) 

Para reafirmar lo anterior debemos consultar lo dispuesto 

por el arttculo 449 de nuestra legislaci6n Civil Sustantiva a sa

ber: "El objeto de la tutela es la guarda do la persona y bienes-

de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapaci-

dad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por

ai mismos.La tutela puede tambi~n tener por objeto la representa

ción interina del 1ncapaz en los casos especiales que señale la -

ley. 

En la tutela se cuidar& preferentemente de la persona de

los incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guar-

da y educaci6n de los menores a las modalidades de que habla la -

parte final del art1culo 413. 

La tutela en nuestro país se puede desempenar como de ca-

r:icter mixto ya que puede ser desempeñada tanto por familiares ce_ 

mo un organismo pGblico y siempre la vigilancia de la autoridad,

pues su cumplimiento es de intert!:s público e irrenunciable. 

(SlJ. IBIDJ<M. p§g. 360. 
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SUJETOS PASI\05 DE LA TUTELA (art. 4SO C6digo Civil) 

I. Menores de edad. 

II. Los mayores de edad privados de inteligencia por loe!:!_ 

ra, idiotiamo o imbeciblidad, aün cuando tengan intervalos lüci-

dos. 

III. Los sordo - mudos que no saben leer ni escribir. 

IV. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente -

hacen uso inmoderado de droqas enervantes. 

CLASES DE TUTELA. La ley s6lo reconoce a tres tipos de -

tutela que es la testamentaria, legitima o dativa. (Art. 461 del

C6digo Civil) a saber: 

TUTELA TESTAMENTARIA. Es aquella que se confiere por tes

tamento, por las persona9 autorizadas por la ley, art. 470 del C~ 

digo Civil. 

TU';t'ELA LEGITIMA. Es aquella tutela que tiene lugar cuando 

no existen tutor testamentario, o cuando los padres pierden el --

ejercicio de la patria potestad. 

TUTELA DA'l'IVA. Es aquella que surge a falta de testament!_ 

ria y do la 1 cg1tima, y es la que corresponde a los menores eman

cipados para casos judiciales. 

CA.RACTERISTICAS DE LA TUTELA. 

aJ. Cargo de interés p1'.1blico. (Art. 452 del <..:6digo Civil 
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La tutela es un cargo de interes p!iblico, del que nadie puede ex

himirse sino por causa legítima si quien es nombrado tutor rehÚS!!, 

re sin que existiera causa legal a desempeñar el cargo será res

ponsable de los daños y perjuicios de que su negativa resultare -

al incapacitado (art. 453 de la Ley Civil), adem§s de esta san--

ci6n, de la excusa injustificada, la renuncia o remoción del car

go, ocasionan también las consecuencias sancionadoras de privar -

al tutor de su derecho a ser heredero o legatario de la persona -

que lo nombr6 tutor de su testamento (Art. 1313 Frac. VI, 1332, -

1331 del C6digo Civil), se convierte también en incapacidad para

heredar en la v1a leg1tima. 

b). Irrenunciable. Por ser un oficio de interes público

quien esta desempeñando la tutela no puede renunciar a su cargo -

sin causa justificada, aceptada por el juez, en caso contrario -

traera consigo las sanciones ya mencionadas. 

e!. Temporal. Es el tiempo de duraci6n en el ejercicio -

de la t~tela puede ser diverso, ya que si la tutela se tratare da 

un menor de edad se extingue esta al alcanzar el pupilo la mayo-

ría de edas, si se tratare de un incapaz mayor se extingue esta -

mientras dure la incapacidad, y el tutor ser& ascendiente, desee!!. 

diente o c6nyuge del pupilo, si el tutor es un extraño tendr~ de

recho a ser relevado de su cargo a los diez anos. 

d). Excusable. La ley señala enumerativamente que persa-
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nas pueden excusarse v.5.lidamente en el ejercicio de la tutela (a!_ 

tlculo 511 del C6digo Civil) a saber': 

I. Empleados y funcionarios pablicos. 

II. Los militares en servicio activo. 

III. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más -

descendientes. 

IV. Los que fueran tan pobres que no pueden atender a la

tutcla sin menoscabo. 

v. Por su mal estado de salud o falta de conocimiento, 

los que tengan m&s de 60 años y por Ultimo los que tengan a su 

cargo otra tutela o curatela. 

e). Es un cargo unitario. Se entiende que ningGn incapaz 

puede tener al mismo tiempo mS.s de un tutor o un curador. 

f). La tutela es un cargo remunerado. El tutor tiene de

recho a uria retribución sobre los bienes del incapacitado. 

El· cargo do tutor será siempre con posterioridad a la de

clar.J.ci6n de interdicci6n, del que va quedar sujeto a ella, y niE_ 

guna tutela. puede conferirse sin que previamente se declare en 

los términos que disponga el C6di90 de Procedimientos Civiles, el 

estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeto a ella 

(art. 402 del C5diqo Civil). 



ORGANOS DE LA TUTELA. 

A) El Tutor. 

B} El Curador. 

C) El Juez de lo Familiar. 

D) Los Consejos Locales de Tutela. 

DEBERES DEL TUTOR. Son de dos clases a saber: 

Respecto a la persona del pupilo 

Respecto a los bienes. 

• se 

Cabe señalar que uno de los deberes m5.s importantes del -

tutor es respecto a la persona del pupilo es alimentar y educar -

al incapacitado (que esta regulada por el art. 537 fracc. I de la 

Ley Sustantiva). 

Asi mismo: "Cuando el tutor entre en el ejercicio de su -

cargo, el Juez fijará, con audiencia de aquél la cantidad que ha

ya de invertirse en los alimentos y educación del menor, sin per

juicio de alterarla, segan el aumento o disminuci6n del patrimo-

nio y otras circunstancias. Por las mismas razones podrS el juez

alterar la cantidad que el que nombr6 tutor hubiere señalado para 

dicho objeto". (Art. 539 del C6digo Civil). 

Siguiendo también con los mismos lineamientos, el articu

lo 543 de la Ley sustantiva Civil para el Distrito Federal eata-

blece: "si los pupilos fueren indigentes o careciesen do suficie~ 
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tes medios para los gastos que demandan su alimentaci6n y educa-

ci6n, el tutor exigirá judicialmente la prestaci6n de esos gastos 

a los parientes que tienen la obligaci6n legal de alimentar a los 

incapacitados. Las expensas que esto origine serán cubiertas por

el deudor alimentario. Cuando el mismo tutor sea obligado a dar -

alimentos, por raz6n de su parentesco con el pupilo, el curador -

ejercitará la acci6n a que este artículo se refiere". 
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AJ • ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS. 

Independientemento de la pensi6n alimenticia que se dete!:_ 

mine en algunos casos, ser& necesario que se aseguren los alimen

tos, al respecto el artículo 315 de lcl Ley Sustantiva Civil esta

blece: •Tiene acci6n para pedir el aseguramiento de los alimentos: 

I. E 1 acreedor alimentar lo. 

II. El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad. 

III. El tutor. 

IV. Los hermanos y demás.parientes colaterales dentro del 

cuarto qrado. 

V. El Ministerio PGblico. 

Para reafirmar lo anterior debemos consultar lo dispuesto 

por el artículo 317 de nuestra Le9islaci6n Civil Sustantiva que -

establece: "El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, 

fianza, dep6sito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o -

cualquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del j..iez". 

El tratadista Manuel F. Chávez Ascencio, al hablar sobre 

este t6pico asevera: "También podrían los alimentos garantizarse

mediante el embargo precautorio que pueda solicitarse antes de -

iniciarse la demanda de alimentos o tambHin puede lograrse cuando 

se exija el cumplimiento de los mismos una vez determinados. 

11 El patrimonio de la familia tiende a satisfacer parte de-
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los alimentos, segtln vimos y se integra la casa habitaci6n de la

familia y en algunos casos por la parcela cultivable, al respecto 

el art1culo 734 de nuestra Leg islaci6n Civil estableces "Las per

sonas que tienen derecho a disfrutar el patrimonio de familia se

ñaladas en el articulo 725, as1 como el tutor de acreedores ali-

mentarios incapaces, familiares del deudor o el Ministerio Públi

co, pueden exigir judicialmente que se constituya el patrimonio -

familiar hasta que los valores fijados en el artículo 730, sin n~ 

cesidad de invocar causa alguna. En la Constituci6n do este patri 

monio se observar§. en lo conducente a lo dispuesto en los arttcu

los 731, 732"'. ( SZ) 

Siguiendo con los mismos lineamientos dada la importancia 

de la obligaci6n alimenticia, esta no puede dejarse a la sola vo

luntad del deudor, por lo que la ley autoriza a pedir el asegura-

miento ya sea el que ejerce l.a patria potestad o la tutela o l.os

hermanos y dcm~s parientes colaterales hasta el. cuarto grado, etc. 

La garantía que asegure a la obligación alimenticia puede 

ser: REAL. Como es el caso de l.a hipoteca, prenda, o el dep6sito

en dinero. y PERSONAL. Un ejemplo claro lo tenemos en un fiador. 

(52). ChS.vez Ascencio, Manuel F. Ob. Cit. pS.g. 474. 
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B). CAUSAS DE SUSPEKSION. 

Tenemos que las cauaas de auspensi6n en el otorgamiento -

de los alimentos se puede determinar de un modo temporal o par--

cial, y en nuestro derecho la obligaci6n de dar alimentos se pue

den satisfacer de dos maneras a saber: 

l. Mediante el pago de una pensi6n alimenticia. 

2. Incorporando el deudor en su casa al acreedor, para -

proporcionarle los elementos necesarios en cuanto a comida, vest!, 

do, habitaci6n y asistencia en caso de enfermedad. 

El tratadista Rafael Rojina Villegas, al hablar sobre es-

te t6pico asevera: "Prescriben en este sentido el artt.culo 309 -

que manifiesta ·El obligado a dar alimentos cumple con la obliga-

ci6n asignando una pensi6n competente al. acreedor alimenticio o -

incorporS.ndolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incor-

parado compete al juez, segO:n las circunstancias, fijar la manera 

ele ministrar los alimentos". C
53> 

Para reafirmar lo anterior debemos consultar lo dispuesto 

por el art1culo 310 de nuestra Legislaci6n Civil sustantiva que -

reglamenta un caso en el cual no poclrá haber incorporaci6n del --

(SJ). Rojina Villagaa, Rafael, "Compendio de Derecho Civil" (!!!.=.:. 
troducci6n, Personas y Familia), Ouodé:cima edicidn, edito-
rial. Porrda, S.A., México, 1976, p.S.g. 261. 
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deudor a la familia o casa del acreedor, que dice así: "El deudor 

Alimentista no podr& pedir que ae incorpore a su familia el que -

debe recibir los alimentos, cuando se trate de un c6nyuqe divor-

ciado que reciba alimentos dol otro y cuando haya inconveniente -

legal pura hacer esa incorporaci6n". 

"Además exista otro inconveniente legal para la incorpor!!_ 

ci6n, cuando ~lquc debe dar alimentos haya sido privado del ejer-

cicio de la patria potestad, como ocurre en los casos de divorcio 

o bien cuando se impone tal consecuencia en calidad de pena para

los casos previstos en el articulo 444 de la Ley Civil. Evidente-

mente que en estos distintos casos no podrS el deudor alimentario 

incorporar al acreedor, pues entonces de hecho continuarta ejer--

ciando la patria potestad o bien privarta de ese derecho a la pe~ 

sona que conforme a la ley tuviera la facultad de desempeñarla"< 54> 

Lo expuesto nos lleva a considerar que la suspensi6n se -

puede dar mediante estas dos formas anteriormente citadas que se

pueden dar en una forma temporal o parcial, que es mediante el p~ 

qo o incorporando el deudor en su casa al acreedor para brindarle 

los elementos necesarios para subsistir. 

(54). Rojina Villeqas, Rafael~ Compeñdio de Dc>rccho Cjvil, Tomo I, 

pfig. 261. 
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C) • CAUSAS DE EXTINCION. 

Al respecto el articulo 320 de la Legislaci6n Civil expl!e_ 

sa: "Cesa la obligaci6n de dar alimentos: 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla. 

II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos 

III. En caso de injuria, falta o daños graves inferidos -

por el ali.mentista contra el que debe prestarlos. 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la -

conducta viciosa o de la falta de aplicaci6n al trabajo del ali-

mentista, mientras subsista estas causas. 

V. Si el alimentista sin consentimiento del que debe dar

los alimentos, abandona la casa de ~ste por causas injustifica--

bles. 

Cabe señalar que estas son las causas que especifica la -

Ley Civil Sustantiva para el Distrito Federal, sin embargo resul

ta por lo tanto indispensable, hacer notar, que la muerte del de~ 

dor alimentista o el acreedor alimentario, pone fin a esa obliga

ci6n de dar alimentos. 
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D) DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERAN LOS ALIMENTOS. 

DERECHOS: El que tiene a percibir alimentos nace desde el 

momento en que se adquiere la calidad de acreedor alimentario, y

no por pronunciamiento de una sentencia, o sea en el momento que

se esta en alguna de las figuras jurídicas, anteriormente señala

das como son: el matrimonio, parentesco, filiaci6n, adopci6n, CO!!. 

cubinato, algunos casos de divorcio y la relaci6n de dependencia-

econ6mica, estan en todo su derecho para recibir esos alimentos -

en una forma voluntaria y si por alguna otra raz6n no los pudiere 

tener en esa forma voluntaria y pacífica entonces la ley le otor

ga el derecho a pedirlos a las personas que se encuentren ligados 

a esa oblic¡ación alimentaria, por cualesquiera de la.e situaciones 

ya enunciadas, mismos que tienen la obligaci6n de proporcionarlos 

en los t~rminos y forma que sean fijados por la ley. 

OBLIGACION: Para dar una dofinici6n citaremos que la obli 

gaci6n es '"Obligatio est iuris vinculu, que necessitate adstring.!, 

mur alicuius sol vendas rei secindum nostae civitatis iura". (SS) 

Lo anterior significil : "la obligaci6n es un lazo de dere-

cho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa confo!_ 

me al derecho de nuestra ciudad" (S 6) 

(55). Institutas del Emperador J'ustiniano, Libro II, Titulo 13, -
citado por Petit, Eugene. en Tratado de Derecho Romano, edl 
torial Porrúa, M~xico, 1984, plg. J13. 

(56). Petit, Eugenc, Ob. Cit. pág. 313. 
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Una vez precisado el concepto de referencia, enunciaremos 

que la obl.iqaci6n al igual que el derecho que generan l.os alimen

tos, toman su fuente en la ley y por lo tanto su cumplimiento pu!, 

de existir aG.n en contra de la voluntad del acreedor y del deudor 

al.imentario, siendo estas disposiciones imperativas (jus-congeni) 

o sea que no se pueden renunciar al cumplimiento de esta obliga-

ci6n que es el pago do una pensi6n alimenticia o las modalidades

que determina la ley para ello. 
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CAPITULO Ill 

LOS ALIMBNTOS EN SUS ENFOQUBS SOCIJILBS 

"Tenemos que el Derecho a la vida crea, en el &nirno del -

hombre la necesidad de actuar on determinadas personas de ayudar-

le y proporcionarle el elemento material, para que puedan sobrev!_ 

vir manteniendo un nexo entre los hombres y la sociedad, que man

teniendo relr1ciones biold'gicamcnte necesarias ya que estos dos -

faatores no pueden subsistir sin la ayuda del otro, en este inte!_ 

cambio observamos una divisi6n de trabajo que responde a necesid~ 

des colectivas ya sea individuales o reales para que esa divisi6n 

sea eficaz debe estar sustentada en la solidaridad, en la respues 

ta de colaboraci6n de cada hombre frente a los fines comunes, al

mismo tiempo la colectividad debe ayudar a cada uno de sus miem-

bros a desarrollar su potencialidad". <57> 

As1 como sigue manifestando la tratadista Pérez cuarte y

Noroña Alicia Elena lo siguienté : "Entendemos por carácter social 

aquella estructura interna compartida por la mayor1a de los miem.-

bros de una misma comunidad pertenecientes a una determinada cul-

tura, cuya funci6n consiste en canalizar la energla del hombre 

moldeando su conducta y respuestas a los requerimientos de una 

misma sociedad determinada, y para que esta pueda seguir funcio--

(57). Pérez Cuarte y Uoroña, Alicia Elena, ªLa obligaci6n Alimen
t~ria", (Deber jur1dico, deber moral), Editorial Porrda,s.A 
Mlhcico, 1989, plig. 48. 
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nando, en la formaci6n de este carScter social, encontramos factf!_ 

res biol6gicos de respuesta nl medio ambiente habitual de grupos: 

factores sociol6g icos, que surgen de la interacci6n de los miem-

bros de la comunidad y los factores ideo16g ices cuya finalidad es 

crear condiciones objetivas y culturales estables". (SB) 

No cabe duda que ante esta realidad, nosotros como parte

integrante de la sociedad, debemos estar conscientes de la colaiJ2 

raci6n de brindar ayuda a la clase desprotegida, y olvidada por -

nuestro derecho familiar, que a mayor abundamiento son los ancla-

nos no teniendo familiares para el otorgamiento de alimentos y en 

este caso el estado debe intervenir como factor principal en la -

ayuda a esta clase de personas. 

Sigue manifestando la tratadista Alicia Elena Pérez que -

•:s1 carS.cter social de la sociedad a través del derecho, señala -

en forma precisa en que condiciones y quienes han de cubrir las -

necesidades alimentarios de otros, también ha sido clara en seña-

lar con precisi6n en las siguientes figuras jur!dicaa como el pa

rentesco, la filiaci6n, inatrimonio, divorcio, que se les ha dado

una proyecci6n jur!dica en el otorgamiento de los alimentos que -

son las respuestas y demandas humanas que son aceptadas por la s~ 

ciedad como una relaci6n efectiva de responsabilidad y solidari-

dad. Dichas instituciones son un reflejo mS.s o menos fiel de las-

( 59) • IBIDEM, pl!.g. se. 
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necesidades que goncra la naturaleza humana y desde luego dentro 

de su estructura social interna." ( 59 > 

El tratadista Ignacio Galindo Garf ias, al hablar sobre e~ 

te t6pico asienta: .La obligaci6n alimenticia es una obligaci6n -

que va a tener diferentes matices como son los sociales, morales, 

y jur1dicos". l 50l 

"SOCIAL. Es social. porque la subsistencia de los indivi-

duos del grupo familiar, interesa a la sociedad misma ya que la -

familia va a formar el nO.cleo so·cial primario y los miembros de -

ese grupo familiar a los qua corresponde el primer luqar, velar -

porque los parientes pr6ximos no carezcan de lo necesario para -

subsistir". (E~} 

"MORAL. Es una obligaci6n del orden moral porque de los -

lazos de sangre derivan v1nculos de afecto que impiden a quienes-

por ello~ están ligados, abandonar en el desamparo a los parien-

tes que necesitan ayuda y socorro a fin de no dejarlos perecer -

por abandono". ( 62) 

(59), IBIDEM. p!g. 59 

(60). Galindo Garfias, Ignacio, Ob. Cit. pS.g. 444. 
(61). IBIDEM. p:ig.445. 

(62). IBIDEM pág. 446. 
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•JURIOICA. Es una obligaci6n de orden jurtdico porque es

ta a cargo del derecho para hacer coercible el cumplimiento de -

esa obligaci6n, ya que el interes pOblico y el interes social de-

manda que el cumplimiento de ese deber se halle garantizado en -

tal forma que el acreedor que necesita alimentos, pueda recurrir

en caso necesario al poder del Estado para que realice esta fina

lidad a trav~s, de sus 6rganoe jurisdiccionales representados por 

tribunales del orden familiar, y de esta manera se satisfaga el -

interes del grupo social". ( 631 

Siguiendo con los mismos lineamientos el Estado debe sub-

sistir a la familia para que de esta manera los indigentes, se -

conviertan en acreedores de la colectividad no se puede negar la

exi.stencia de que el Estado ha recibido a su cargo a través de -

sus diferentes instituciones de orden pGblico a la mayoria de los 

indigentes, o enfermos, exp6sitos, ancianos pero no son suficien

tes los esfuerzos que hacen l.as instituciones de orden pGblico, --

que en la mayorta de los casos fallece por no tener los recursos

necesar ios para sobrevivir o en su caso son abandonados por sus -

propios familiares. La propuesta esta en crear un sistema de seg~ 

ros sociales contra las enfermedades la invalidez y la vejez que-

pueda ser subsidiado por el. propio Estado. 

Al respecto el tratadista Julián Guitr6n Fuentevilla man! 

( 63). IDEM; pág. :146. 
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fiesta: .la familia además de ser un producto natural y necesario 

tiene mls importancia que el propio Estado, siendo su origen ant!!_ 

rior a este, asimismo la familia no se agota en la necesidad se-

xual, es la crianza de la prole, que va más allá es un hecho jur! 

dice y social que sustenta al Estado y le da fuerza moral". (G 4) 

Evidentemente la familia y el Estado tienen comunidad en

relaci6n jur1dica, aquél le reconoce al individuo para crearlas y 

ademS.s para realizar sus propios fines, el Estado garantiza a tre_ 

vAs de sus 6rganos jurisdiccionales la protecci6n y la sanci6n. 

Es dif1cil encontrar una relaci6n jur1dica sin interven-

ci6n del Estado, el interés superior de la familia existo siempre 

excluyendo los fines individuales y por lo tanto debe ser siempre 

protegida ya que la familia es la célula fundamental de la socie

dad y del Estado. 

Lograr la autonom1a del derecho familiar es ya una necea!, 

dad en este pa1s, terminar con la improvisi6n de la solución de -

conflictos familiares, capacitar a los funcionarios judiciales en 

forma correcta para que protejan el interes familiar en una forma 

6tica y moral que sea equitativa y sobre todo en estricto derecho. 

(64). Guitrón Fuentevilla, Julián, "Qué es el Derecho de Familia" 
Promociones jurídicas y Culturales, S.C. M~xlcc, 1985, p3g. 
159. 
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El tratadista Guit.r6n Fuentevilla por su parte manifiesta: 

"Para que se logre una mejor autonomta en relaci6n a las pensio-

nes alimenticias y sobre todo dar ayuda a quien la necesita, so--

bre todo a los indigentes, que es la clase desprotegida por el d.!:!_ 

recho que en su mayoría son los minusv~lidos, niños y ancianos, -

es preciso promulgar un C6cHgo Social Familiar y otro de Procedi

mientos Familiares". ( GS) 

"Que de esta manera estos dos c6digos citados con antola

ci6n deben que garantizar jurídicamente y no se tomen como una --

utopta el cumplimiento de los deb~s familiares que por ignoran-

cía tradicional han sido llamados derechos familiares entre otros 

el deber de educar, procrear, alimentar formar a un hijo que vie

ne siendo más bien deberes que derechos". { 66 ) 

"Reformar al derecho de familia es terminar con los frau-

des a la ley cometidos por medio de supuestas pensiones alimenti

cias que no se pagan o no se celebran en la forma señalada por -

las ordenanzas legales, evitar que los deberes jur!dicos deriva--

dos del parentesco (consanguíneo, afinidad, o legal) queden al ª!. 

bitrio de quien debe cumplirlos y no como la ley señala con san

ciones de c~rcel administrativa o multas según sea el caso, en -

este sentido se debe reformar al derecho de familia para que se -

(65). IBIDEM. pág. 284. 

(66). IDEM. pfi~. 285. 



.73 

haga justicia y en este caso scr1a tambi6n proteger a la clase -

desprotegida por el derocho. Modificar lo relativo a pensiones -

alimenticias que en la mayor:ra de los casos los deudores alimen-

tarios se vuelven insolventes dosligSndose de sus respectivas 

obligaciones hacia los acreedoras alimenticios"•! 57 > 

"Modif icclr ley os, crear nuevas, aplicar las existentes -

o elaborar n~evos reglamentos, carece de sentido cuando los 90-

bernados no conocen esas leyes, pretender que con ediciones de -

peri6dicos o Diarios Oficiales que se les haga llegar a todos --

los ciudadanos la ley es una utopta que seguramente estos argu--

mentas han sido fundamentales, para el Gobierno de la RepUblica-

Mexicana que por voz del presidente de la c&mara de Senadores se 

dirija a los Gobiernos Estatalea a efecto de que por todos los -

medios posibles se hagan del conocimiento las nuevas leyes o las 

formas de las mismas". (GS) 

"Un ejemplo claro a este tipo de modificaciones a las l!, 

yes o la elaboraci6n de nuevos reglamentos, se tiene en legisla

ci6n Civil del Estado de Hidalgo, que da un gran paso a la hist~ 

ria, porque en este caso la legislaci6n hidalguense se preocup6-

por la protecci6n jurídica de la familia". ( 69 ) y sobre todo al -

tratar el tema que hoy es motivo del presente capítulo que lo h~ 

(67). IBIDEM. p59. 390. 

(60). IDEM. 

(69). IBIDEM. p59. 391. 
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(67). IBIDEM. pág. 390. 

{ 68). IDEM. 

{69). IBIDEM. pág. 391. 
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cernos l.lamar los Alimentos en sus enfoques sociales, en donde se-

harli monci6n a la clase desproteqida por el derecho que en su ma

yort.a lo forman los ancianos abandonados no teniendo familiares -

para el otorgamiento de los mismos alimentos, y es precisamente -

la Legislación Civil del. Estado de Hidalgo que se ha preocupado -

en elaborar en su C6digo Civil en materia familiar, en crear nor-

mas y los otorgamientos jur!dicos para la protecci6n integral de

la familia. 

Así mismo sigue manifestando el Licenciado Julián Guitr6n 

que : •Los juristas y estudiosos del derecho mexicano poco se han 

preocupado en proteger a la familia en estricto derecho, las agr~ 

paciones de profesionistas en derecho no le han puesto atenci6n a 

los organismos políticos piden elevar a rango constitucional el -

derecho a la salud, el derecho al trabajo, pero a ninguno se le -

ocurre que en la ley fundamental, debería que existir un capítulo 

de garant!as constitucionales en relación a la familia". <7 o> 

La familia mexicana y sus instituciones requieren a nivel 

nacional una verdadera legislaci6n que la proteja que exija a los 

jueces familiares, tengan un C6digo Familiar y de Procedimientos

Civiles Familiares, que en verdad proteja a cada uno da los miem-

bros de la familia. 

(70). IBIDEM. p!ig. 398. 



A). CASOS NO PREVISTOS POR NUESTRA LEGISLACION. 

LOS ANCIANOS ABANDONADOS, NO TENIENDO FAMILIARES 

PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS MISMOS ALIMENTOS. 

.75 

Al respecto cabe hacer notar que los casos no provistos -

por nuestra legislaci6n, considero al respecto que es la clase -

desprotegida oor el Derecho de Familia que la integrar1an al res

pecto: 

Los invSlidos 

Los niños. 

Los ancianos. 

El Licenciado Juli&n Guitr6n Fuentevilla manifiesta: -

"Los inválidos, los niños y ancianos han sido considerados en Mé-

xico un lastre para la sociedad, no existiendo legislaci6n alguna 

que espec1ficamente los proteja", C7l) 

Cuando se trata de ancianos, la propia familia les d~ la-

espalda y en ocasiones los arrumba como muebles en deshuso y en -

otras los envt.a a las Instituciones de Beneficiencia PCiblicas o -

Privadas segO.n sea el caso, como por ejemplo cuando cuentan con -

solvencia econ6mica ellos mismos sufragan sus necesidades o gas-

tos, pero cuando no cuentan con este tipo de recursos, son admit.! 

(71). IBIDEM. pág. 354. 
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dos en su minarla a Instituciones de Asistencia Pllblica, sin em-

bargo pese a la paca ayuda que el Estado les brinda hay ancianos

que siguen muriendose por el hambre, miseria, pidiendo limosna -

convirtilindose en mendigos de la colectividad, o viviendo de una

pensi6n de jubilados, que es muy deficiente. 

Tratandose de inválidos la sociedad ha sido indiferente -

ante éstos, obliq:i.ndolo en muchas veces a solicitar la caridad p!!_ 

blica y en otras ocasiones a vivir arrastrSndose por la vida, en

cua.nto a los niños con excepciones han sido un gran descuido en -

protegerlos jurídicamente que en la mayorta de ellos, explotados, 

violados o dejados por sus propios familiares, o por el abandono

que han sido victimas. 

Tratándose de invSlidos, niños y ancianos la familia, so

ciedad y el Estado tienen la obligaci6n de velar por ell.os sobre

todo porque se trata de personas minusv&lidas, o incapaces de ab~ 

tenerse por ellos mismos; en este caso es necesario legislar so-

bre la materia, crear conciencia en la sociedad y en el propio E~ 

tado, para que auxilien a estos inv:§lidos, niños y sobre todo a -

los ancianos cuando la propia familia no pueda o quiera hacerlo. 

Cabe hacer notar que por ello es tan importante la 109is

lación civil familiar del Estado de Hidalgo, en este aspecto, po~ 

que ha logrado crear las normas y los organismos necesarios para.

la protecci6n int.egral de la familia. 
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Al respecto en el cap1tulo vigésimo séptimo de la legisl!_ 

ci6n civil familiar del Estado do Hidalgo, mencionada o llamada -

de la protecci6n de inv~lidos niños y ancianos, que establecen -

los siguientes art1culos a saber: 

"ARTICULO 344. Los invS..lidos, niños y ancianos tienen de-

recho a la protccci6n integral por cuenta y cargo de la familia". 

"ARTICULO 345. El Gobierno del Estado de Hidalgo, asegura 

la protecci6n social y asistencia de los niños, enfermos, desv!li 

dos y ancianos". 

"ARTICULO 346. Todo niño abandonado por sus padres_, por -

enfermedad, prisi6n, orfandas o irresponsabil.idad paterna o mater 

na ser§n internados en el Sistema Estatal para el Desarrollo de -

la Familia, para su protecci6n y cuidados'.'. 

"ARTICULO 347. El Sistema Estatal para el desarrollo de -

la familia tiene entre otras, las siquientes funciones: 

'' I. Custodiar temporalmente a los menores. 

" II. Cuidar a los niños por medio de casa-hoqar internados. 

'' III. Procurar atenci6n médica a los niños y ancianos me--

diante instituciones adecuadas. 

" IV. Procurar en coordinaci6n con instituciones pO.blicas o 

privadas disminuir el abandono de explotaci6n e invalidez del me

nor y del anciano:•.· 



2. LA CREACION DE UNA DEPENDENCIA ECONOMICA PARA 

ESTE TIPO DE PERSONAS. 
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Siguiendo con los mismos lineamientos anteriores haremos

referencia en concreto a los ancianos desprotegidos y nos pregun

taremos qué ha hecho el legislador para proteger a los ancianos, -

las leyes mexicanas han sido obsoletas e insuficientes para prot~ 

ger a los ancianos que en muchos casos se convierten en cargas p~ 

ra la familia, la sociedad y el mismo Estado, ni el derecho ni la 

seguridad social, ni el derecho laboral, o algtin otro derecho de

clase protege a los ancianos. 

A manera de prelimbulo en el derecho de familia urge con-

cretizar un C6digo de la materia que debe rescatar de la ignom!a

y el olvido a las personas mayores que de alguna manera han sido

los formadores y creadores de los j6venes, que en la mayorta de -

ellos piensan que no les deben nada a sus padres o abuelos, y en

este caso es cuando la familia no quiere o no puede hacerse cargo 

de ~stos ancianos, y en estos casos debe hacerlo el propio Estado 

creando para ellos una especie de sequros de vida que les permita 

pagar sus gastos a futuro (en caso de muerte) o creando fuentes -

de trabajo que les ayude a sobrevivir. 

Qué ocurre cuando un anciano es abandonado por su familia 

por cualquier causa, es un hecho real que debe que llevo.r a refl~ 

xionar a los creadores de la norma jurídica que son los leqielad2_ 
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res que la et.lula fundamental de la sociedad esta desprotegida y

dentro do ellos la parte mS.s ddbil que son loe niños y los ancia

nos y precisamente estos G.ltimos que se da un descuido, cuando -

so refiere a garan.tiZar los gastos funerarios, llegando el momen

to de esta si tuaci6n (que es la muerte) • 

Considerar a los ancianos, como una carga para la familia 

es injusto, e.s como atentar contra los valores fundamentales y -

sostenedores del núcleo familiar porque es precisamente en ellos,-

en donde se inicia y termina el ciclo vital, que ha servido para.

el desarrollo de los dem&s miembros de la familia. 

El anciano es un valor que la familia mexicana que no de-

be perder el cual es un modelo en el mundo, en virtud de que la -

gran mayor1a de los pat. ses desarrollados y subdesarrollados, el -

anciano tiene que valerse por s:t mismo en raz6n de que a la edad-

de 18 años o antes los j6venes ya sea por iniciativa de sus padres 

y en alguñas ocasiones por ellos mismos, salen del núcleo fa.mi---

liar se enfrentan a la vida por sus propias fuerzas y recursos, -

trayendo como consecuencia la repctici6n del ciclo repetitivo, ya 

que cuando se convierten en padres repiten la misma situación por 

estas razones es 16gico suponer que los abuelos o padres de edad -

avanzada no tendrán en su vejez un apoyo o un soporte que ellos -

mismos quiza negaron cuando en su juventud no supieron o no qui-

sieron conservar la estabilidad o el amor familiar. 

f~U 
~~ 

'1tSiS 
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Mu nr:~r. 
Bl~UUIE\.~ 
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De ah! la preocupaci6n de algunos autores o tratadistas -

como es el caso de l.icenciado Julian Guitr6n Fuentevilla que ex--

presa: •La f4milia en primer l.ugar es la encargada de velar por -

l.os intereses de los ancianos y en su defecto el mismo Estado que 

les otorgue seguridad y protecci6n hasta los Gltimos días de su -

existencia". <72> 

Sigue manifestando el citado autor: "No es ut6pica nues-

tra posici6n y es el derecho de familia donde la problemática --

planteada encontrar&. la mejor soluci6n por ello elevamoa nuestra.

voz, hasta l.as m.&.e altas autoridades de este pata para que se les 

de la debida protecei6n y ayuda a la vez y nuestra aportaci6n en-

este sentido se resume en las siguientes conclusiones, que deben

formar parte de tan deseado C6digo Familiar•, a saber: (?J) 

"PROTE~CION. Los invS.lidos y los ancianos tienen derecho

ª la protecci6n integral por cuenta y cargo de su familia, a fal-

ta de esta en su defecto por el Estado a su vez por ellos creando 

una dependencia econ6mica que en determinado momento pueda estar

subsidiada por el propio Estado". <74> 

"OBJETIVOS: Para lograr sus objetivos se deben crear uni-

(72). Guitr6n Fuentevilla, Julián, Ob. Cit. plig. 357. 

(73). IBIDEM. pág. 358. 

(741. IBIDEM. plg. 348. 
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dadea Habitacionales, en donde los ancianos e inválidos vivan cuan 

do carezcan de sus familias que les puedan brindar su protecci6n y 

apoyo, o no posean los medios necesarios para hacerlo. Deben esta-

blecerse Hospitales con m~dicos especializados dentro de este ramo 

centros de rehabili taci6n, con instalaciones modernas para loc¡rar

su restablecimiento, y en caso de proporcionarle los servicios fu

nerarios para las hip6tesis de fallecimiento". (?S) 

"OPERATIVIDAD. Para lograr la operatividad de las propues-

tas anteriores, se plantea la idea de crear un seguro de vida para 

esta clase desprotegida (ancianos, inv~lidos y niños), cuyo benefi 

ciario sea el propio Estado. El seguro no se otorgará si el ancia

no posee los medios necesarios para vi: .. rix dentro de1 seno familiar 

o si estuviera pensionado por algün otro organismo del Estado, el-

seguro de vida consistirá en una cantidad de dinero suficiente pa-

ra sufragar los gastos del anciano enfermo o inválido la cual se -

integrará mensualmente o quincenalmonte a travl!a de la compañ!a de 

seguros oficiales•. (?G) 

"LA PRIMA DE ESTE SEGURO. Podrá eventualmente cubrirse por 

alguna Instituci6n del Estado o el Instituto de Asistencia a los -

ancianos e inv&lidos en caso de muerte, el seguro de vida se sus--

pende pero si el anciano tuviera esposa o hijos podrá pedirse la -

(75). IBIDEM. pSg. 358. 

(76). IBIDEM. pSg. 359. 
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reanudaci6n del mismo, el cual recaerS sobre el nuevo jefe de fa-

milia, ·en cuanto a los gastos funerarios de un anciano o un inv4-

lido serS.n sufragados primordialmente por su familia, o si care-

cen de ella el Estado se encargar& de los gastos". ( 77> 

Lo expuesto nos lleva a considerar que la Dependencia ec2. 

n6mica por parte del Estado, para los ancianos desproteq idos no -

teniendo familiares para el otorgamiento de los alimentos, puede-

ser un seguro de vida, que se pagar1a en un determinado tiempo --

por diversas compañ!as de seguros oficiales para que de esta for

ma ellos cubrir1an sus gastos más esenciales y primordiales y ta!!! 

bi6n se propone de esta manera la creaci6n de nuevas fuentes de -

trabajos para los ancianos e inválidos de acuerdo a su capacidad-

o fuerzas, para cubrir las primas de este seguro de vida. 

(77). IBIDEM. p&g. 370. 



CAPITULO IV 

LOS ALIMENTOS SU INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS 

A) • EN MATERIA FAMILIAR. 

1. DIVORCIO NECESARIO. 

Cuando una pareja decide contraer matrimonio, basa su de

cisi6n en diversos factores1 amor, atracci6n, o una convivencia -

en común. El hecho es que los que se casaron estlin seguros o tie

nen· fundadas esperanzas, en que van a ser recíprocamente felices. 

Algunas parejas lo lógran durante algdn tiempo o por toda 

la vida, sin embargo hay otras parejas por innumerables circunsta!!. 

cias, como lo son los seres humanos, fracasan en su intento de -

ser felices en su vida comtS.n, cuando esto ocurre los c6nyuges an

te el inminente fracaso de su matrimonio los c6nyuqes optan por

diversas soluciones, algunas parejas con madurez y sensibilidad,

cuando el vínculo de oriqen era s6lido y auténtico, y m::is aGn, si 

hay hijos tratan de salvar su matrimonio, otras parejas soportan

indefinidamente una situaci6n que de matrimonio no tiene m~s que

el nombre y son v1ctimas de su soledad o infelicidad matrimonial

y buscan compensación por diversos medios ya sea mediante uniones 

il!citas, o bien en la variada gama de conductas neur6ticas pro-

pías de las frustraciones. y por attirno alqunas parejas optan por 

la mejor eoluci6n divorcUindose, en este tiltimo supuesto el divo~ 
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cio vino a hacer la manifestaci6n legal de la ruptura del matrim~ 

nio. 

El significado del divorcio, deriva de la voz latina di--

vortium, que significa separar lo que ya estaba unido, tornar 11-

neas divergentes. 

Dentro de nuestra leg islaci6n se contemplan tres clases -

de divorcio a saber: DIVORCIO CONTENCIOSO O NECESARIO, DIVORCIO -

JUDICIAL O VOLUNTARIO Y EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO, que se estu--

diarSn por separado cada una de estas figuras. 

DIVORCIO CONTENCIOSO O NECESARIO. 

A este respecto Sara Montero Duhalt, manifiesta: "El Di--

vorcio la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vi-

da de los c6nyuges, decretada por autoridad competente que permi-

te a los mismos a contraer con posterioridad un nuevo matrimonio

válido". ( 79 > 

El C6digo Civil para el Distrito Federal da el concepto -

leqal de Divorcio manifestando: "El divorcio disuelve el vínculo

del matrimonio y deja a los c6nyuges en aptitud de contraer otro". 

A mayor abundamiento el C6digo Adjetivo de la materia, es 

actualmente uno de los m.:i.s casuísticos del mundo enumerando XVIII-

(78). IBIDEM. pág. 249. 
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causas de divorcio. 

Las causas de divorcio son de carActer limitativo y no -

ejemplificatlvo, por lo que cada causa tiene car.!icter aut6nomo y 

no pueden involucrarse unas en otras, ni ampliarse por analogia

ni por mayoría de raz6n, según tesis sustentada por la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n. 

Al respecto el articulo 267 del C6digo Civil establece -

las XVIII causales de divorcio a saber: 

I. El adulterio debidamente comprobado de uno de los c6!!_ 

yuges. 

II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matri

monio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que

judicialmente sea declarado ileg1timo. 

III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, 

no s6lo i;uando el mismo marido haya hecho directamente, sino -

cuando se apruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneraci6n 

con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones car

nales con su mujer. 

IV. La incitaci6n a la violencia hecha por un c6nyuge al 

otro para cometer algún delito, aunque sea de incontinencia car

nal. 

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por -

la mujer con el fin de corromper a los hijos, as1 como la tole-
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rancia en su corrupci6n. 

VX. Padecer sífilis, tuberculosis, o cua1quier otra enfe.!_ 

medad cr6nica o incurable que sea adem4s contagiosa o hereditaria 

y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el

matrimonio. 

VII. Padecer enajenación mental incurable, previa declar~ 

ci6n de interdicción que se haga respecto del cónyuge demente. 

VIII. La separaci6n de la casa conyugal por mtis de seis -

meses sin causa justificada. 

IX. La separaci6n del hogar conyugal originado por una -

causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por 

mSs de un año sin que el c6nyuge que se separ6 entabla la demanda 

de divorcio. 

X. La declaraci6n de ausencia legalmente hecha, o la de -

presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se nec~ 

sita para que se haga que proceda la declaraci6n de ausencia. 

XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un-

c6nyuge para el otro. 

XI:I. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir

con las obligaciones señaladas en ol art!culo 164, sin que sea n~ 

cesario agotar previamente los procedimientos tendientes a su c~ 

plimiento, así. como el incumplimiento sin justa causa, por alguno 

de los c6nyuges de la sentencia ejecutoriada en el caso del art!-

culo 168. 
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XIII. La acusaciGn calumniosa hecha por un c6nyuge contra 

el otro. por delito que merezca pena mayor de dos años de prisi6n 

XIV. Haber cometido uno do los c6nyuges un delito que no

sea pol.!tico, pero que sea infamante, por el cual tenga que su -

frir una pena de prisión mayor de dos años. 

XV. Los h.S.bitos de juego o de embriaguez o el uso indebi

do y persistente de drogas enervantes, cuando amenazas causar la

ruina de la f~milia o constituyen un continuo motivo de desaveni

cia conyugal. 

XVI. Cometer un c6nyuge contra la persona los bienes del.

otro un acto que ser1a punible si se tratare de persona extraña -

siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase -

de un año de pr i si6n. 

XVII. El mutuo consentimiento. 

XVIII. La separaci6n de los c6nyuges por más de dos años

independientemente del motivo que haya originado la separaci6n, -

la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos. 

SUPUESTOS PARA QUE PROCEDA EL DIVORCIO NECESARIO. 

A}. Existencia de un matrimonio v5.lido. 

B}. Acci6n ante el juez competente (art. 156 CPC} 

C}. Expresi6n do causa aspcc!ficamente determinada, dete~ 

minar la causal ya que cada una de ellas tiene un carácter aut6n2 

mo y no pueden involucra.i·so unas de otras, ni ampliarse por anal2_ 

qta. ni por mayor1a de raz6n. 
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O). Legitimaci6n Procesal. Significa que la acci6n de di

vorcio es exclusiva de los c6nyuges, es una acci6n personal1sima, 

en consecuencia ningún tercero puede ejorcitar la acci6n de divo! 

cio. 

E) • Tiempo hábil. La acci6n de divorcio necesario puede -

ser iniciada en cualquier tiempo o momento del matrimonio, dentro 

de los seis meses siguientes al d1a en que haya llegado la noti-

cia al c6nyuge ofendido los hechos en que se funda la demanda C-

art. 278 c.c. l 

F). Que no haya habido perd6n o reconciliaci6n. 

G). Formalidades del proceso. Debido a su naturaleza ani

ca el juicio de divorcio de car~cter ordinario, regido por los a~ 

t1culos 255 al 429 del CPC para el. D.F. juicio que se tramita a -

través de las diversas etapas procesales que son las siguientes: 

H) • Etapas procesales. 

l.. demanda (art. 267 del CPC) 

2. Contestaci6n y reconvenci6n en su caso 

3. Traslado de la reconvenci6n (si la hubo) 

4. Audiencia del 272 •A• 

s. Ofrecimiento de pruebas 

6. Recepci6n y desahogo de las pruebas 

7. Alegatos 

8. Sentencia (apelaci6n en su caso) o el amparo. 

9. Declaraci6n de que la sentencia ha causado ejecutoria. 

10. Envio de copia de sentencia al Juez del Registro Civil 
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I). Medidas provisionales. En el juicio de Divorcio Nec!!, 

sario, el juzgador dispondrS. de las siguientes medidas provision2,_ 

les, al admitirse l.a demanda de divorcio, o antes si hubiere ur-

qencia, se dictarlin provisionalmente y s6lo mientras dure el jui-

cio. {Art. 282 del Código Adjetivo) para el D.F. 

l. Separar a los c6nyuges. 

2. Señalar y asegurar la pensi6n alimenticia, los alimen

tos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge y a los hijos. 

3. Las que el juez estime conveniente para evitar que loe 

c6nyuges se causen perjuicios en sus bienes. 

4. Las precautorias en caso de que la mujer este encinta. 

S. Decidir sobre el cuidado de los hijos. 

J). Consecuencias jurídicas del divorcio necesario. Una -

vez que la sentencia que decreta el divorcio y causa ejecutoria -

se inician las consecuencias que trae consigo la disoluci6n del -

matrimonio, y éstas consecuencias tienen efectos jurldicos de una 

triple naturaleza en cuanto: a la persona de los c6nyuges, en re

laci6n a los bienes y a los hijos". <79 > 

EFECTOS EN EL DIVORCIO CONTENCIOSO O NECESARIO. 

Para estudiar los efectos del divorcio contencioso tam--

bi~n conviene dividirlos en los que se producen provisionalmente, 

(79). Montero Duhalt, Sara, Ob. Cit. p&g. 250. 
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durante la tramitaci6n del juicio y aquellos que son definitivos-

y que son consecuencia de la sentencia ejecutoriada que disuelven 

el vinculo matrimonial. 

Debemos tomar en cuenta que los efectos provisionales PU,2. 

den modificarse en cualquier tiempo durante el proceso, el artÍc!:!_ 

lo 28 2 del C. C. para el O. F. señala las medidao provisionales y -

segCm lo dispone el art1culo 94 del C.P.C. para el D.F. que estas 

resoluciones pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en

la definitiva". (BO) 

EFECTOS PROVISIONALES. En relación a estos primeros efec-

tos, estudiaremos de una manera breve los que se relacionan con: 

c6nyuges 

b. con la mujer. 

c. con los hijos. 

d. con los alimentos. 

con los bienes. 

a). En relaci6n a los c6nyuges. La le9islaci6n mexicana

señala que previo a la demanda o al presentarse esta, deberán se

pararse los c6nyuges, esta separación puede provocar serios con-

flictos y dificultades, tanto porque pretenda el marido impedir -

la separaci6n como por no haber lugar donde la mujer habite. 

(80). ChSvez Ascencio, Manuel F., Ob. Cit. plí.g. S44. 
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Puede solicitarse al juez de lo familiar la separaciOn ª.!!. 

tes de iniciarse el juicio de divorcio (art. 205 CPC) como acto -

prejudicial, despu6s del cual se requiere presentar la demanda, -

cuyo plazo podrá ser hasta de 15 d!as, contados a partir del d!a

siguiente de efectuarse la separaci6n. 

Tanto el C6digo Civil como el Código de Procedimientos C! 

viles antes dP las reformas de 1975 hablaban del dep6sito de la -

mujer, lo que parece incorrecto e ileqal pues se trata de persona 

humana con libertad y el hecho de depositarla privar1a al c6nyuge 

que fuera depositado, de las garantías constitucionales que perm! 

ten a toda persona libertad para transitar y vivir conde quiera.

Actualmente se cambi6 el concepto del depósito por el de separa-

ción de los c6nyuges como medida prejudicial, hubo una modifica--

ci6n total en el C6digo de Procedimientos Civiles permitiendo al

juez, en estos casos, mayor libertad de acci6n para imponer las -

medidas de apremio que juzgue necesarias. 

b). Mujer embarazada. Si la mujer se encuentra embarazada 

el juez debe tomar •1as medidas precautorias que la ley establece 

respecto a la mujer que quedo en cinta (art. 282 frac, VII ) y é~ 

tas medidas son las mismas que el mismo Código previene para la -

viuda embarazada que se aplicarSn en lo conducente a.1 caso de di

vorcio. 

c). En relaci6n a los hijos, Tambit!:n estas medidas previs_ 

tas relativas a la custodia de los hijos habidos de los c6nyugeo-
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nuestro C6digo parte de la conveniencia de que los padres se pon

gan de acuerdo sobre la persona que debe cuidar a 1os hijoa. 

ALIMENTOS. Como otra medida provisional, el juez debe se

ñalar y asegurar sus alimentos que debe dar el deudor alimentario 

al c6nyuge acreedor y a los hijos (art. 282 frac. III e,.:; 

Sobre este particular Pallares dec1a que para que "esta -

medida precautoria no traiga consigo la violaci6n al articulo 16-

Constitucional es necesario, no s6lo que este fundado en la ley,

sino también estar motivada, tal como lo exige el mencionado pre

cepto de nuestra Constituci6n, la motivaci6n consiste en la prue-

ba de que el c6nyuge que demande eldivorcio y sus hijos tienen n~ 

cesidad de percibir la pensi6n alimenticia. Adem5.s es igualmente

indispensable la prueba de estos dos extremos: que el deudor ali-

mentario se encuentre en condiciones econ6micas lo suficiente pa

ra pagar los alimentos, y la prueba de la cantidad a que deban ª!!. 

cender estos (iltimos". <9 l) 

En t~rminos generales, que sino se cumplen los extremos -

previstos por los artículos 14 y 16 Constitucionales, quien se -

viere forzado a cumplir una orden de autoridad sin haber el debi

do proceso legal, o sin que fuere funda~a y motivada la resoluci6n 

{81). Pal.lares, Eduardo, El Divorcio en México, Editorial Porrúa, 
S.A., M~xico, 1979, p.1.íg. 102. 
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judicial puede demandar el amparo y protecci6n de la justicia fe

deral, sin embargo, en materia de alimentos encontramos una excee 

ci6n, la contenida en el art1culo 943 CPC donde se previene que -

tratSndose de alimentos ya sean provisionales o los que se deben

por contrato, por testamento o por disposici6n de la ley, el juez 

fijará la petici6n del acreedor, sin audiencia del deudor y me--

diante la informaci6n que estimo necesaria, una pensi6n alimenti

cia provisional, mientras se resuelve el juicio. 

Uno de los grandes problemas que se presentan en la prác

tica es la fijaci6n del monto de los alimentos, sobre este.probl~ 

ma hemos de volver a tratar ~os efectos definitivos, pero es im-

portante determinar algún criterio porque el juicio de divorcio -

puede prolongarse durante mucho tiempo, inclusive años y quedar -

afectados el c6nyuge acreedor y sus hijos. 

Sobre el particular debemos tomar en cuenta siempre lo -

que dice e1 articulo 311 e.e. en el sentido de que "los alimentos 

han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y-

a la necesidad del quo debe recibirlos". Para satisfacer estos e~ 

tremos de justicia, deberían rendirse las pruebas conducentes que 

permita el juez, conociendo las circunstancias y las exigencias -

tanto del acreedor al !mentar io como las posibilidades del deudor, 

determinar provisionalmente su cuantía. 

Por tratarse de medidas cautelares, es decir, que se die-
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tan antes del juicio, o al iniciarse este, y en ese momento no se 

esta en posibilidad de desahogar todas las pruebas, deben buscarse 

y ofrecerse al juez algunos elementos de juicio. Si esta pensi6n-

alimenticia se solicita como acto prejudicial podr:S. solicitarse -

un embargo precautorio y para ello cumplirse los extremos que pr~ 

vienen el articulo 235 del CPC de tal forma que el que pida la --

providencia precautoria deberS acreditar el derecho que tiene por 

gestionar la necesidad de la medida que solicita" (art. 239 CPC} y 

la prueba puede consistir en documentos o en testigos id6neos que 

sers.n por lo menos tres ... (Si) 

Si la pensi6n alimenticia se exige junto con la demanda -

de divorcio deben tomarse en cuenta dos posibles situaciones en -

las que pueda encontrarse el deudor alimentario. Si este es empl!,<l 

do e informado de este hecho el juez, puede fijar la pensi6n ali-

menticia provisional en un porcentaje del sueldo mensual que rec! 

ba el deudor, ordenando se qire oficio a la empresa para que de--

duzca de sus prestaciones la parte proporcional y se la entregue-

a los acreedores alimentarios. 

La otra situaci6n se presenta cuando el deudor no es asa

lariado y sus percepciones derivan del libre ejercicio de la pro

fesi6n, de actividades comerciales, etc., en estos casos deber:in

prestarse los documentos que se estimen conducentes para probar -

(82). IBIDEM. ~Sg. 552. 
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cuant1a. Conveniente es que el acreedor alimentario indique el -

monto de los gastos erogados durante los dos o tres últimos meses 

y haga el desgloce de lo que correspondi6 a la renta, a los ali-

mantos, al vestido, colegiaturas, médico, medicina, etc., que su

mados de la cantidad de ambos c6nyuges estuvieron aportando para

el sostenimiento del hogar, alimento de ellos y sus hijos a cent! 

nuaci6n el acreedor alimentario probará ante el juez lo que perci 

be por su traQajo. 

Por último, en esta materia queda tambi6n el asunto rela

tivo al aseguramiento de los alimentos, puede haber el. aseguramien 

to de los alimentos, mediante el embargo precautorio, al que ya -

hemos referido, o bien a trav6s de algún otro medio que previene

la ley, que pueden ser prenda, hipoteca, o bien el descuento que

se le haga al deudor alimentario del sueldo que este percibiendo. 

El verdadero problema surge cuando el deudor alimentario

no percibe ingresos o sueldo, y sus ingresos provienen del ejerc! 

cio de una profesi6n o trabajos independientes que realiza, en e~ 

te caso y supuesto que carezca de bienes inmuebles, s6lo quedar!a 

la prenda sobre muebles y las medidas de apremio que el juez pue

de decretar en caso de que el deudor no cumpla, lo cual hará nec~ 

sario una permanente actividad del acreedor alimenticia para po-

ner en conocimiento del juez las anomal!.as o incumplimiento del -

deudor, a quien se le podrá obligar inclusive mediante el arresto 

por desacato a una resolución judicial. 
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BIENES. Por último el Juez de lo Familiar también debe t~ 

mar las precauciones necesarias para que los c6nyuges no se pue

dan causar perjuicios en sus respectivos bienes en los de la so-

ciedad conyugalen su caso". (Bl) 

EFECTOS DEFINITIVOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. 

Los efectos son consecuencia de la sentencia ejecutoriada en un -

juicio de divorcio y son: 

A), CONYUGES. 

B), HIJOS. 

C), BIENES, 

- Estado familiar. 

- Estado para contraer nuevo matrimonio. 

- Apellido 

- Alimentos 

- Daños y perjuicios que se pueden ocasi~ 

nar a la sociedad conyugal. 

- Apellido 

- Le9 i timidad o ileg i ti mi dad 

- Patria potestad 

- Alimentos. 

- Disoluci6n de la sociedad conyugal 

- Devoluci6n de las donaciones. 

Tenemos que los alimentos en relaci6n a los c6nyu9as se -

debe señalar actualmente nuestra le9islaci6n en el divorcio nece

sario el pago de alimentos en favor del c6nyuge inocente se consi 

(83). Chávez Ascencio, Manuel F. Ob. Cit. p&g. 553. 
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dera como una sanci6n. 

En relaci6n a los hijos el artículo 287 del e.e. que reg!!_ 

la estd :oituaci6n fue modificado, originalmente se decía que los

consortes divorciados tenían la obligaci6n de contribuir, en pro

porci6n a sus bienes, a la subsistencia de sus hijos varones has

ta que lleguen a la mayoría de edad, y de las hijas, aún cuando -

sean mayores de edad hasta que contraigan matrimonio, siempre que 

vivan honestamente, Este artículo fue modificado y la redacci6n -

actual dice: 

"Los consortes divorciablos tendrSn que contribuir en pr~ 

porci6n a sus bienes e ingresos las necesidades de los hijos, la-

subsistencia y educaci6n de estos hasta que lleguen a la mayor'!a

dc edad". t 94 >Es decir se igual6 a los hijos e hijas debido a la -

igualdad absoluta de ambos sexos, sin darse cuenta que en algunos 

casos se causan verdaderos perjuicios a la mujer. 

(84). Chávez Ascencio, Manuel F. ob. Cit. pfig. 566. 
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2. DIVORCIO VOLUNTARIO O JUDICIAL. 

Cuando los c6nyuqes que quieren divorciarse por mutuo co2 

sentimiento tienen hijos o son menores de edad, "tienen que recu

rrir al Juez de lo Familiar de su domicilio, para solicitar el di_ 

VOICiO". (SS) 

Ahora bien el divorcio voluntario no hay cuesti6n entre -

las partes, porque presupone que so han puesto de acuerdo en di--

solver el vínculo conyugal y en lo concerniente al convenio que -

someten a la aprobaci6n judicial, si no obtienen esa aprobaci6n -

el juez no puede decretar el divorcio, porque es condici6n de es

te punto la validez del propio convenio declarada y reconocida -

por sentencia firme". {S 6> 

A). PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITARLO. Sobre este respecto

los artículos 272 último párrafo del e.e. y 674 del ePc deben di

vorciarse por mutuo consentimiento ante la autoridad judicial a -

los c6nyuges mayores o menores de edad que no se encuentren en E!!_ 

tado de interdicci6n, tengan hijos y hayan concertado el convenio 

que exige el art!culo 273 del ordenamiento civil. 

Del p§rrafo anterior se infiere que no procede al divor-

cio voluntario judicial, cuando los c6nyuges no tengan hijos y --

(85). Montero Ouhalt, Sara, ob. cit. pág. 255. 

(86). Pallares Eduardo, ob. cit. pág. 48. 
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mayores de edad, porque en tales circunstancias han de acudir ante 

el .Juez del Registro Civil (Este tipo de divorcio lo llamaremos -

divorcio administrativo) • 

B). COM.,ETENCIA DEL JUEZ, La fracción XII del articulo 156 

del CPC para el D.F. establece que para fijar la competencia en -

los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal y en -

caso de abandono de hogar, el del domicilio del c6nyuge abandonado. 

C). DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAílAR LA DEMANDA DE DIVORCIO -

VOLUNTARIO. - Copia certificada del Acta de Matrimonio. 

- Copia certificada del Acta de Nacimiento de los hijos. 

- El convenio que exige el articulo 274 del e.e. en que se 

fijan cinco puntos muy importantes a saber: 

1. El modo de cubrir las necesidades de los hijos tanto 

el procedimiento como despu6s de ejecutoriada la se~ 

tencia. 

2. La persona que tendrá la custodia de los hijos dura!! 

te el procedimiento como después de ejecutoriada la

sentencia. 

3. La casa que servirá de habitaci6n en ca.da uno de los 

c6nyuges durante el procedimiento. 

4. En los t~rminos del artículo 288 la cantidad que 

t1tulo de alimentos un c6nyuge debe pagar al otro d!!, 

rante el procedimiento como después de ejecutorizar

la sentencia, así como la forma de garantizar los -

alimentos. 

s. La forma de administrar o liquidar la sociedad cony!:!_ 

gal. 
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DIVORCIO ADMINISTRATIVO. La manera de llevarse a cabo es

muy sencilla, eegt1n lo previene el art!culo 272 de la ley adjeti

va, al respecto este art!culo establece; 

Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean m!_ 

yores de edad, no tengan hijos y de comGn acuerdo hubieren liqui

dado la sociedad conyugal si bajo ese r~imen se casaron se pre-

sentar4n personalmente ante el Juez del Registro Civil, del lugar 

de su domicilio; comprobarS.n con las copias certificadas respecti

vae que son casados y son mayores de edad y manifestaran de una -

manera terminante su voluntad de divorciarse. 

El Juez del Registro Civil previa identificaci6n de los

consortes, levantar&. el acta respectiva, y citar& a los c6nyuges

a los 15 dtas despu6s para ratificarla, quien posteriormente los

declarar:i divorciados y hacilindo las anotaciones correspondientes. 

EFECTOS EN EL DIVORCI.O VOLUNTARIO. 

Encontramos efectos provisionales y definitivos y es usual 

s6lo hacer referencia al divorcio judicial pues en el administra

tivo s6lo se consigna como efecto la disoluci6n del v!nculo. 

EFECTOS PROVISIONALES. Tenemos que se dan dentro de las m!;_ 

didas provisionales que se consigna en el art1culo 273 del ordena

miento civil y se dan en relaci6n: 

a) • Con los c6nyuges. 



b). Con la mujer. 

e). Con los hijos. 

d). Con los alimentos. 

e) • Con los bienes. " ( B 7) 

• lOl 

Lo que nos interesa al respecto os hablar acerca del

inciso d). que se refieren a los alimentos tanto de los c6nyuges

como de los hijos. Es obligatorio qua durante el procedimiento se 

determine una cantidad que a titulo de alimento un c6nyuqe debe -

pagar al otro durante el procedimiento como después de ejecutor!~ 

da la sentencia, en t6rminos del articulo 288 del e.e. (frac.IV) 1 

tambii3:n debe determinar en el convenio el modo de subvenir a las-

necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento como de_! 

pu~s de ejecutoriado el divorcio. Esto se confirma con el articulo 

275 del e.e. que faculta al juez para dictar las medidas necesa-

rias para asegurar la subsistencia de los hijos, a quien tenga la 

de dar alimentos. 

l>cro no s6lo se exige señalar los alimentos sino tambi6n

determinar la forma como se hará el pago y c6mo se garantizarán -

la garant:!a comprende tanto los alimentos que un c6nyuge debe dar 

al otro, como los que se deben dar a los hijos, La garantía puede 

ser cualquiera de las conocidas entre otras: el dep6sito, la pre!!. 

da o la hipoteca. 

(07). ChSvezAscencio, Manuel F. Ob. Cit. pág. 536. 
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En relaci6n a los efectos jur1dicos habremos d.e tratarlos 

en general, y s6lo me referirli a los efectos especiales que pue-

den surgir en el divircio voluntario judicial. 

EN RELACION A LOS ALIMENTOS. Al cambiar el estado familiar 

de c6nyuge a divorciados cambia su fundamento de los alimentos y

la ley determinar& cuando subsiste esta obligaci6n en los casos -

de divorcio y otros que la misma ley señale". (ar t. 302 del e.e.) 

este fundamento varía sogan so trate de divorcio contencioso o V2, 

luntario, en el primero es la sanci6n al c6nyuge culpable ya que-

en estos casos, el juez tomando en cuenta las circunstancias del-

caso y entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges y -

su situaci6n econ6mica y en este caso sentenciara el culpable al-

pago de alimentos en favor del inocente. (Art. 288 Ley Civil). 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento el funda-

mento es la compensaci6n que entre c6nyuges se deben por el tiem

po de duraci6n del matrimonio. En la mayor!.a de los casos la mu-

jer siempre tendrá derecho a la compensaci6n es decir a recibir -

alimentos independientemente de su posibilidad para trabajar. 

Este de hecho lo disfrutará si no tiene ingresos suficie!!_ 

tes lo que significa que si no tiene ingresos alguno deber& reci

bir la compensaci6n, esto se explica porque la mujer, con el adv!_ 

nimiento de los hijos, se aboca a su atenci6n, educaci6n Y soste-
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nimiento de1 hogar, dejando o por lo menos disminuyendo el traba

jo remunerado que hubiera estado desempeñando. En cambio el var6n 

no siempre tiene derecho a. recibir alimentos, este derecho lo --

tendr& cuando •se encuentre in¡>osibilitado para trabajar y carez-

ca de ing:resos suficientes. en ambos casos se disfrutará de los -

alimentos mientras no se contraiqan nuevas nupcias o se unan en -

eoncubinato•. 

La pensi6n alimenticia convenida podrá variarse awnent~n

dose o disminuy~ndose en los términos que ya expresamos (art.94 -

del CPC) y aparte de eso habr& un ajuste automS.tico segG.n varie -

el salario m1nimo del Distrito Federal.". (BB) 

(88). IBIDEM. p&g. 540. 
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3. CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. 

En forma genérica, podríamos señalar algunas de las carli.=, 

terí.sticas que singularizan el procedimiento ante los Tribunales

de lo Famil.iar, y son las siguientes: 

a). Se da cabida a la actuaci6n oficiosa de los jueces de lo fami 

liar. 

b) • Se simplifica el procedimiento a través de la disminuci6n de• 

fonnal.idades. 

e) • Preva1ece el sistema de oralidad sobre el procedimiento usual 

escrito. 

d) • Las partes pueden estar o no asesoradas ya que el asesoramie,!! 

to es optativo para ellas, pero si una parte esta asesorada y 

la otra no, se le da intervenci6n al Defensor de Oficio para

quien asesore a quien carece de esa oportunidad en Sreas de -

la igualdad jur1dica procesal. 

e). Independientemente de lo argumentado y lo acreditado por las

partes, se faculta al juez para cerciorarse personalmente o -

con auxilio de trabajadores sociales de la veracidad de los -

hechos. 

f). Las controversias de carácter familiar se consideran expresa-

mente de orden público, por constituir la familia, que es la 

base de la integraci6n de la sociedad (art. 940 CPCL 

g). El Juez de lo Familiar es un protector de familia dado que se 

faculta para intervenir de oficio en los asuntos que afectan-
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a la· familia, especialmente tratándose de menores y de alime.!! 

tos decretados las medidas que tienden a preservarlos y a pr.2_ 

teger a sus miembros•. (ag) 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. Como sabemos, todo juicio, 

se compone de tres etapas que son: 

l. Debate (Fase postulatoria) 

2. Instr~cci6n (fase probatoria) 

3. Resoluci6n (Fase conclusiva} "(90) 

l. LA ETAPA DEL DEBATE. a su vez se integra con la deman-

da, reconvenci6n y contestaci6n A la misma. Ahora bien, una vez -

que se ad.mi ta la demanda. se dictará una penai6n alimenticia provi

sional sobre este particular se dispone en el primer p:i.rrafo, paE_ 

te final del citado art!culo 943 del CPC que dice: "tratándose de 

illimontos ya sean provisionales o los que se deban por contrato,

por testamento o por disposici6n de la ley el juez f ijarS por pe

tici6n del acreedor sin audiencia del deudor y mediante la infor-

maci6n que estime necesaria, una pensi6n alimenticia provisional, 

mientras se resuelve el juicio. 

2. LA tNSTRUCCION. Se identifica con la fase probatoria -

(89). Arellano Garc!a, Carlos, Procedimientos Civiles, editorial
Porraa, S.A. M~xico, 1987, pl19. 7s. 

(90). Ru!z Lugo, Rogelio Alfredo, PrSctlca Forense en Materia de
Alimentos, editorial Eca, Mt!xico, 1981, p!g. 37. 
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o la etapa de pruebas, esta etapa se compone de 4 fases que son: 

ofrecimiento , admisi6n, desahogo y valoraci6n {en esta altima es 

un acto del juzgador inherente a la resoluci6n ya que es al die--

tar la sentencia cuando se estudia el valor de cada prueba y de -

todo su conjunto para establecer finalmente los hechos dernostra--

dos y el derecho aplicable; y por lo tanto forma parte de la eta-

pa resolutiva. 

Por otro lado el momento procesal para ofrecer pruebas 

variable, segG.n se trata de un juicio especial u ordinario, en el 

primero .las pruebas ofrecen con la demanda y la contestaci6n -

respectivamente, en el segundo caso, una vez concluído el debate, 

se abre la etapa probatoria por el t~rmino cotutin de 10 dias para-

las partes para ofrecer pruebas. En el juicio de alimentos asume

la primera modalidad mencionada y con la contestación respectiva

mente". (gl) 

Expuesto lo anterior, tenemos que el desarrollo del juicio 

de alimentos son: 

A). Demanda y prcsentaci6n. 

B). Acuerdo inicial. 

C) • Notificaci6n. 

O). Contestaci6n (Reconvenci6n) 

E}. Audiencia 

F}. Resoluci6n. Es la sentencia que en forma breve y con-

(91). IBIDEM, pág. 40. 
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sisa el j.uzgador pronunciará en la misma audiencia o dentro de 

los 8 d!as siguientes, de acuerdo con el art. 949 del CPC para el 

D.F. 

G). Recursos. La apolaci6n debe interponerse por escrito

º verbalmente, en el acto do notificarse ante el Juez que pronun

ci6 la sentencia dentro de d1as improrrogables si la sentencia

fuese definitiva, o dentro de los dtas si fuere auto o interlo

cutoria salvn cuando se trate de la apelaci6n extraordinaria, la

apelaci6n deberá interponerse en la forma y términos por el artt

culo 691, de la Ley Adjetiva Civil, si la parte ocurrente careci~ 

re de abogado la Sala del tribunal solicitar:! la intervenci6n de

un Defensor de Oficio quien qozará de un plazo de 3 dtas para en

terarse del asunto y a efecto de haga valer los agravios o cual-

quier derecho a nombre de la parte que asesore. 

H). Incidentes. Dispono el art!.culo 956 del ordenamiento

adjetivo que en todo lo no previsto por el t1tulo referente a la

controvorsia del orden familiar mientras no se oponga a lo ordena~ 

do en su capítulo Cinico se aplicarSn las reglas generales de este 

c6digo. 

En consecuencia en materia de recusación tendr~ aplicaci6n 

los art!.culos 172 al 192 del CPC la única regla de carácter espe

cial referida a las controversias de orden familiar es que la re

cusaci6n no podrá impedir que el juez adopte las medidas provisio_ 

(92). Arellano García, Carlos Ob. Cit. p§g. 80. 
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nales sobre el dep6sito de personas, alimentos y menores (art. 953 

CPC). 

4. PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

S. SUSf'ENSION EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. 

LA PATRIA POTESTAD. "Es el conjunto de derechos y obliga-

cienes que tienen en primer lugar los padres, respecto a los hi-

jos menores de edad a fa 1 ta de loa padres, ejercer.in los ascen--

dientes más próximos al menor, los hijos menores de edad no eman

cipados deber.'in estar bajo la patria potestad mientras existen a!, 

gunos de los ascendientes que dcber.'in ejercerla de acuerdo por lo 

dispuesto por la Ley", <93 > 

CONCEPTO. "La patria potestad so puede definir como el p~ 

der que los ascendientes ejercen sobre la persona y bienes de sus 

descendientes menores de edad hasta que lleguen ástos a la mayoría 

de cdcld o se emancipen, advirtiéndose que siendo una instituci6n-

de orden público no es renunciable y que solo pueden excusarse de 

su ejercico los que tengan m~s de 60 años cumplidos o aquellos 

que por su mal estado de salud cr6nico, no pueden atenderla debi

damente". ( 9 4 ) 

(93). Ramírez Valenz.uelil, Alejandro, Elementos de Derecho Civil, 
No1·iega Editores, Editorial Limusa, Tercera Edici6n, M~xi
co, BBB, pág. 49 

(94). González Juan Antonio, Elemer.tos de D~recho Civil, Décima -
Edici6n", edito~ial Trillas, M6xico 1988, pS:g. 49. 
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OBJETO. El ejercicio de la patria potestad produce en su

calidad de instituci6n ju~ldica derechos y obligacionos entre los 

principales enumeramos los siguientes: 

a). Facultad de corregir los sujetos a ella. 

b). Derecho a administrar los bienes de los que estan su

jetos a dicho ejercicio. 

e) • Obligaciones de educar convenientemente a los deseen-

dientes. 

d) . Obligaciones de los menores de honrar y respetar a -

quien la ejerza. 

e). Obligaciones de alimentar a los descendientes sujetos 

a la patria potestad y sean menores de 18 años. 

PERSONAS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD (art.414 e.e.} 

A), SOBRE LOS HIJOS LEGITIMOS. 

l. El padre y la madre. 

2. El abuelo y la abuela paterna, y 

3. Los abuelos maternos. 

B). SOBRE LOS HIJOS NATUitALES. 

La ejercen el progenitor que primero los hubiera reconoci

do, si ambos han verificado el reconocimiento en al mismo acto y -

viven juntos, los dos ejerceran este poder y sino viven juntos, -

convendrán en quien de ambos deberá ejercerla en la inteligencia -

de que si no hubiera acuerdo resolverá el juez lle primera instan-

cia. 
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e). SOBRE LOS HIJOS ADOPTIVOS. "El ejercicio de la patria 

potestad es exclusivamente a quien adopt6"'. <95> 

(95). IBIDEM. p~g. 80. 



.111 

4. PERDIDA LlE LA PATRIA POTESTAD. 

Las personas que ejercen la patria potestad, pierden este 

derecho en los casos señalados en el C6digo Civil en su art!culo-

444, que a continuaci6n anunciaremos: 

I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la 

p~rdida de ese derecho, o cuando es condenado dos o m~s veces por 

delitos graves. 

Il. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que -

dispone el ar t1culo 28 3. 

III. cuando por las costumbres depravadas de los padres, -

malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiera comprometer

se la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aQn cuando 

esos hechos no cayeran bajo la sanci6n de la ley penal. 

IV. Por la exposici6n que el padre o la madre hicieren de 

sus hijos, o porque los dejen abandonados por mas de seis meses. 

La casuística del artS.culo 444 de la Ley Civil parece in

necesaria bastaría con declarar que la patria potestad se pierde

ª juicio del juez, cuando la conducta de los que la ejercen cons

tituye una amenaza, para la salud, seguridad o moralidad de los -

menores. En esta forma quedarían comprendidas todas las conductas 

nocivas, independientemente de que las mismas fueren consideradas 

o no como delitos". 

(96}. Montero Ouhalt, Sara, Ob. Cit. pli.g. 353. 
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Antes de las reformas de diciembre de 1983 se perdta tam

bi6n la patria potestad por causa de divorcio, la dero9aci6n de -

la fracci6n III del artículo 444, que señalaba esa forma de per-

der la patria potestad es del todo magnifica, el. divorcio debe t~ 

ner sus consecuencias con respecto a las personas de los c6nyuges 

y aunque indirectamente repercuten en los hijos no debe involucraf. 

los con la p6rdida de la patria potestad de uno de sus progenito

res•. t 97 > 

(97). IBIOEM. plig. 354. 
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III. Por sentencia condenatoria que imponga como pena es

ta suspensi6n. 

Puede ser que en un momento determinado la conducta del -

que ejerza la patria potestad, sea considerada por el juez incon

veniente a los intereses del menor por múltiples razones, en este 

caso como suspensi6n de la patria potestad estas tres causas de -

suspensi6n pueden extinguirse en ·un momento dado1 el incapacitado 

recobrará su capacidad de ejercicio, el ausente regresa y el san

cionado se le extingue su condena. 

"En estos tres casos se requerirá tambi~n la intervenci6n 

judicial, para que se declare, que a quien se le había suspendido 

en su derecho ha recobrado de nuevo el ejercicio de la patria po

testad". 

EFECTOS JURIDICOS EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION 

ALIMENTICIA. 

Una vez realizada una breve explicación de las figuras j!:!, 

ridicas que intervinieron en los alimentos, corno son: El divorcio 

patria potestad, controversias del orden familiar, tutela, concu

binato, matrimonio, entre otras, conjuntando estas figuras nos -

lleva al pt·oblema fundamental del tema, que es el incumplimiento

de los alimentos. 
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Primerament.e la obliqaci6n de dar alimentos a los hijos -

recae directamente sobre los padres dicho en otras palabras sobre 

los ascendientes en primer grado en linea recta, los padres están 

obligados a dar alimentos a sus hijos y a sufragar los qastos ne

cesarios para el sostenimiento del hogar sinque medie el. estado -

de necesidad. 

Cuando los padres falten o asten imposibilitados para pr2 

porcionar alimentos, el C6digo Civil enumera una serie de parien

tes quien a mi juicio aunque este es un deber moral para ello poE_ 

que esta en la ley; es un deber moral por raz6n de solidaridad, -

no obstante lo anterior me atrevo a pensar que esas personas enu

meradas en la Ley Civil, no est~n obligadas a ello cuando los pa

dres se encuentran en posibilidad de cumplir condicha obligaci6n, 

sin embargo aluden al cumplimiento con una serie de maquinaciones 

y artificios. 

Los parientes enunciados en el C6digo Civil estartan obli 

gados a cumplir con la obligaci6n, cuando falten los padres o por 

imposibilidad de l.os mismos. 

Quiero hacer notar que el incumplimiento de la obligaci6n 

alimenticia puede ser por parte de la madre o del padre sin emba~ 

go estad1sticamente quien mS.s elude al incumplimiento de esta 

obligaci6n es el padre, Con frecuencia el padre se pone de acuer

do con el patr6n para quien trabaja, para manifestar datos falsos 

para que cuando l.a autoridad competente, que es el Juez de lo Fa-
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miliar ordene se gire oficio correspondiente para a ver iguar si -

esa persona trabaja en dicha empresa y cuanto es lo que percibe -

de sueldo, esto por falta de responsabilidad tanto del trabajador 

como del patr6n al contestar el oficio enpleando datos falsos 

simplemente incubriendo que esa persona dej6 de laborar en la em-

presa. 

En ocasiones se realizan actos fraudalentos en contra de

los acreedore.s alimentistas para aparentar ser insolventes real o 

ficticiamcnte para no cumplir con su obligaci6n por su parte los

deudores alimenticios conseguirán a lo sumo una declaraci6n judi 

cial y una condena, en un juicio de alimentos o de divorcio res-

pectivamente. 

Al ejercitar la sentencia en la mayoría de los casos no -

se procede a llevarse a cabo porque no hay bienes que pertenezcan 

al demandado, de lo que resulta en estos casos que los menores e~ 

tan absolutamente desprotegidos. 

La falta de cumplimiento de los deberes para con los hi-

jos esta sancionado con el divorcio y con la pérdida de la patria 

potestad, aGn as! cuando el padre y la madre llegaren a perder la 

patria potestad sobre sus hijos qeudan sujetos a todas las oblig_! 

cienes para con ellos (art. 285 e.e.) y una de estas obligaciones 

es la de dar alimentos. 

El procedimiento judicial se ha simplificado en cuestio-

nes familiares. Sin embargo, aGn así se ocasionan gastos por lo -
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que si el c6nyuge acreedor o los hijos no cuentan con medios eco

n6micos, no es posible que tengan 6xito y el deudor alimentista -

burlará el cumplimiento de la obligaci6n. 

Es verdad que nadie esta obligado a lo imposible, pero 

cuando se al.ude el cumplimiento de las obligaciones estando en P2. 

sibilidad de realizarlas, hay que aplicar una medida severa, en -

virtud de la cual el sujeto tome conciencia de sus deberes. 

Ahora bien las medidas que establece el C6digo Civil so-

bre el aseguramiento de loa alimentos son muy fr§.giles y de efec

tividad temporal y no existe una medida radical para que el deu-

dor alimentista garantice el pago de las pensiones alimenticias,

pienso que bien podría aplicarse una pena corporal al deudor ali

mentista que se niegue a pagar los alimentos o se niegue rotunda

mente a cumpl.ir con sus obligaciones alimenticias. 

El deudor al.imentista puede garantizar el pago de los al~ 

mentos mediante: 

a). FIANZA. El otorgamiento de la fianza que deber& otor

garse mediante una institución de esa naturaleza casa que no es -

muy usual, por que la compañía de fianza, las otorgan sólo por d~ 

terminado tiempo y el pago de una prima que vencido el plazo cesa 

la garant1a. 

b}. HIPOTECA. Consiste en otra forma de garant1a de un -

bien raíz y esta forma seria aplicable cuando existan bienes de -
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los c6nyu9es. 

e). PRENDA. r..a garant!a de la pronda es me.nos frecuente, -

y esta constituida sobre bienes mueblas para c¡aranti~ar el cumpl~ 

miento~ 

Estas dos 6ltimas formas de garantía, cuando hay bienes -

muebles o inmuebles se puede asegurar al pago de los alimentos,. -

mediante el embargo precautorio. 

La prSctica ha enseñado que la mejor forma de garantizar

e! puga de la pensi6n alimenticia también puede ser el embargo de 

los sueldos que devonga el doudor, cuando presta sus servlsios e~ 

mo empleado de gobierno, o e una instituci6n particular (pero ti!. 

ne sus desventajas ya que con frecuencia la renuncia del deudor -

alimenticio, o el engaño que se utiliz.a de parto de la empresa -

o instituciófl es una artimaña o burla a una deterrninaci6n judicial 

y ante estas circunstancias se puede decir que estamos ante la -

presencia de un fraude y ante el abandono de familia que merezca

corno sanción una pena corporal), que al deudor alimentista que se 

haga insolvente al cumplimiento no alcanza a salir bajo fianza. 

Y. sobre esto último hablaremos en el último punto O.e aste 

sencillo tema, en lo referente a los efectos penales, en materia

de alimentos. 
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B). EN MATERIA PENAL. 

ABANDONO DE FAMILIA. 

Los efectos jur!.dicos del incumplimiento de la obligaci6n 

alimentaria en materia penal, se considera que siendo el Derecho-

Penal el que regula la conducta antisocial del individuo y consi

derando a la vez que la familia es la ciHula social más pequeña y 

el sujeto que da el incumplimiento de las obligaciones repercuti

rá no s6lo en la familia, sino en la sociedad y el Estado mismo,-

este caso es necesario recurrir al auxilio del Derecho Penal -

para lograr el ideal de justicia que persigue el derecho mismo. 

CONCEPTO. El abandono de familia es el incumplimiento vo

luntaria y malicioso del deber impuesto al jefe de la familia de-

hacer las prestaciones necesarias para el sostenimiento del hogar 

consiste en una inejecuci6n fraudalente y dolosa de la obligaci6n 

impuesta por la l.ey al jefe del hogar•. <99
> 

El C6digo Penal Mexicano de 1931 ha venido ha llenar un -

vacio de nuestra legislaci6n penal que lo encuadra el rubro: 

"Delitos contra la vida y la integridad corporal" tenemos que con 

anterioridad a la sanci6n penal, solamente se podría accionar por 

la vía civil, pero quedaban sin pena una serie de situaciones en

la que el sujeto de la obligaci6n creaba verdaderos estados de n~ 

cesidad, de peligro o daño procediendo en la mayorr.a de los casos 

(98). ENCICLOPEDI.~ JURIDICA "OMEBA" Ob. cit. pág. 32. 
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con evidentemente mala fe y hasta con dolo o fraude. 

Si vamos a hablar que el incumplimiento de la obligaci6n

alimentaria se va a tipificar corno delito de abandono de los deb,!! 

res familiares, estamos hablando ya do un delito quo la legisla--

ci6n penal en su art1culo 7 lo define "Delito es un acto u omisi6n 

que sancionan las leyes penales". 

Cometen este delito: Los padres con respecto a sus hijos

menores de 18 años el hijo con respecto a sus padres impedidos, -

el adoptante con respecto al adoptado menor de 18 años o mayor si 

estuviere impedido el adoptado con respecto al adoptante impedido, 

el tutor o curador con respecto al menor de 18 años o más si estu-

viera impedido, o al incapaz que se hallare bajo su tutela, el 

cónyuge con respecto al otro separado legalmente por su culpa. T~ 

do lo anterior lo podemos resumir en el acto que lleva implícito-

conducta. 

LA OHISION. "La omisi6n consiste en la privaci6n de aquello 

que es más indispensable para la subsistencia vale decir que se -

trata de un estado de necesidad evidente y las necesidades que se-

contemplan son más restringidas que el C6digo Civil, en lo indis

pensable para subsistir sin peligro o daño para la salud". (gg) 

(99). IBIDEM. Ob. cit. p&g. 32, 33. 
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ANALISIS DEL ABANDONO DE FAMILIARES Y OBSERVACIONES. 

El C6digo Penal. Mexicano de 1931 lo encuadr6 en el rubro: 

Delitos contra la vida y la integridad corporal", no obstante es

ta clasificaci6n se sancionar~ este delito, aGn cuando no hay.:i a!_ 

teraci6n de la salud, ni sobrevenga el daño de muerte o de lesio

nes, en virtud de que estos no son constitutivos del delito pcro

se presumirán premeditados en caso de que resulte la muerte o al

i;una lesión a causa del abandono, nuestro C6digo Penal actual am

para los hijos dentro y fuera del matrimonio. 

LA ACCION ANTIJURIDICA. De este delito radica en el in--

cumplimiento de los deberes familiares siendo el desamparo econ6-

mico el elemento material del delito, el sujeto activo es el deu

dor alimentario, es decir quien deba mantenera la persona mientras 

que el sujeto pasivo es la familia propiamente dicho quienes van

a constituir el bien jurídico tutel.ado. 

Cabe hacer notar que nuestra leg islaci6n penal contiene -

los siguientes artículos que establ.ecen lo siguiente: 

"ARTICULO 336. Al que sin motivo justificado abandone 

sus hijos o a su c6nyuge sin recurso para atender a sus necesida

des de subsistencia so le aplicar~n de un mes a cinco años de pri 

si6n privación del daño de la cantidad no suministrada oportuna--

mente por al acu~ado". 

ARTICULO 336-BIS. Al que intencionalmente se coloque en -
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estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de 

las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impon-

drá pena de prisión de seis meses a tres años. El Juez resolverá

la apllcaci6n del producto del trabajo que realice el agente, a -

la eat1sfacci6n de las obligaciones alimentarias de éste". 

Si9uiendo con los mismos lineamientos es preciso señalar

que aún cuand,... se les privo de los derechos de familia no supone

que se hayan liberado de sus obligaciones y caen los deudores al! 

mentar ios en un estado de insolvencia con el objeto de eludir el

cumpl imiento de esa obligaci6n. 

Los elementos de este delito de abandono de familiares -

son los siguientes a saber: 

l. La acción antijurídica, el hecho material del abandono 

es decir que el sujeto activo de la infracci6n no les suministra

ningan recurso económico a los sujetos pasivos (acreedores alimet;!_ 

tar ios), aan cuando la legislaci6n civil lo haya establecido me-

diante una sentencia o el juicio correspondiente. 

2. Que exista este delito sin causa justificada. 

J. El sujeto pasivo (acreedor alimentario) ha de careccr

de recursos para la subsistencia de él mismo. 

Por lo tanto para que se integre este delito se requiere

que se rcCinan estos tres elementos, observamos que existen sanciq_ 

nos enunciadas en estos preceptos legales y sort : 
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ART. 336. 

- privacilSn de derecho de familia y el pago. 

una sanci6n corporal que va de un mes a cinco años de -

prisi6n. 

ART. 336 BIS. 

- aplicación del producto del trabajo q:J.e realice el age_!! 

te. 

- una sanción corporal que va de seis meses a tres años. 

Estas Gltimas sanciones resultan ser muy leves para el que 

incurre en este tipo de delitos. Esta penalidad m!nima hace que -

el responsable pueda gozar del beneficio de libertad causional, -

ya que esta procede siempre que el delito merezca ser castigado -

con pena cuyo t(irmino medio aritmético no exceda a cino años, de

prisi6n segGn los tárminos del articulo 20 fracci6n I de la Cons

tituci6n y dictada la sentencia tiene el beneficio de la condena

condicional con lo que este delito queda impune y el c6nyuge e hi 

jos quedan en una situaci6n de abadono y carencia, quedando la f!!, 

milia sumida en la miseria con todas sus consecuencias esta irre

gularidad de la misma ley es uno le los factores crimin6genos más 

frecuentes en la del.incuencia de los menores que los condicion.:in-

suj e tos antisociales. 

El abandono econ6mico influye no solamente en los hijos -

sino tarnbi~n en el c6nyuge abandonado que generalmente es la mu-

jer, la esposa, la cual con frecuencia y por f~lta de instrucción 

y preparaci6n adecuada, tiene que dedicarse en muchas ocasiones a 
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trabajar, para poder mantenerse y mantener a sus hijos. 

LA SOLUCION AL PROBLEMA. Es necesario buscar una soluci6n 

al problema e imprimir características de efectividdd a la norma -

jur!dica, como serta el aumento de la sanci6n penal, a efecto de -

que sea m!s severa y el sujeto infractor de la norma jurídica 

voa obtig.:ido a cumpll.rla para no caer nuevamente en la infracci6n

porque las consecuencias para él serian graves por la reincidencia. 

El delito de abandono de familiares es continuo y especial 

en el que la acci6n delictuosa no se interrumpe mientras dura la -

actividad nmisa del sujeto infractor de la norma jur!dica. 

EL PAGO. El perdón esta condicionado a que el sujeto pasi

vo de la infracción pague todas las cantidades que hubiera dejado

dc ministrar por concepto de alimentos y de fianza u otra causi6n

que en lo sucesivo pague las cantidades que le correspondan. 

UNA" PROTECCION LEGISLATIVA. La protección que el legisla-

dar qui za dar a los menores se debe a que es un imperativo de la

sociedad que impone a los padres a cumplir con sus obligaciones -

alimentarias y que esta provisto no por un simple capricho del le

gislador sino como una necesidad imperiosa de protocci6n a la faml. 

lia que recae primordialmente en los menores. 

Son pocas las causas objcti•ras que puedan justificar que -

el padre abandone a los hijos, como serla la enajenaci6n o una in-
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capacidad f!sica extrema y aan quienes están incapacitados son -

qui.enes con mayor empeño tratan de cumplir con sus obligaciones -

alimentarias. 

RESULTADO DEL ANALISIS. 

De lo que resulta los menores abandonados carecen aan de

la protecci6n que al respecto establece la Leg islaci6n Penal, pa

ra que el delito se integre se requiere que sea sin causa justif!, 

cada, para que se persiga dicho delito es indispensable qucrella

necesaria por parte del c6nyuge ofendido o de los leg!timos repr~ 

sentantes de los hijos a falta de representantes de éstos, la ac

ción se ejercitará por el c. Agente del Ministerio Ptlblico, y con 

posterioridad al ejercicio de la acci6n penal el juez competente

que tome conocimiento sobre el asunto deberá nombrar un tutor es

pecial el cual cumplir:i como representante de los menores. 

En muchas ocasiones por ignorancia o por cuestiones sent!_ 

mentales los acreedores alimentarios no ejercitan la acci6n penal 

y con esto crean un perjuicio no s6lo a la familia sino a la so-

ciedad misma, por lo que en este caso nuestro sistema legal deba

ser un sistema híbrido, para que el delito deba perseguirse a pe

tici6n de par te siempre y cuando se trate del c6nyuge y de oficio 

en lo que compete al ejercicio do los hijos, al C. 1\gente del Mi-

nisterio Ptlblico en representaci6n de los menores, 

el Juez de lo Familiar les nombre un tutor interino. 

tanto que -
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Al ser los menores incapaces como lo establece el arttculo 

450 del C6digo Civil es necesario brindarles una protecci6n de or

den penal por parte del sistema híbrido convendría tambi~n el AU-

MENTO DE LA SANCION PENAL, para contar con una medida jurídicamen

te eficaz. No es una represalia da la sociedad contra el sujeto -

que alude a sus deberes sino una medida de coercibilidad para ha-

que el deudor alimentario cwapla con ellos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Tenemos que la obl.igaci6n de prestar alimentos 

y el correlativo derecho a solicitarlos se conoce desde la anti-

gua Grecia, hasta nuestros d1as, ya que la relación padre-hijo es 

un nexo natural que tiene el ser humano pero el abandono es hecho 

real, que a través de la historia se ha venido propiciando, y an

te esta realidad es cuando va naciendo una relaci6n jur1dica que

radica espectficamente en la facultad que tiene una persona (acr!!_ 

edor;) de exigir a otra llamada (deudor) el cumplimiento de una -

obligaci6n que es la de otorgar alimentos. 

SEGUNDA.- La obligación de dar alimentos es una relación 

que se origina dentro del parentesco y la ley s6lo reconoce a -

tres clases a saber: 

CONSANGUINEO. Es el que se da entre personas que astan -

unidas por los vínculos de sangre y que descienden unas de otras. 

CIVIL. Es el que nace de la adopción y s6lo existe entre

el adoptado y el adoptante. 

AFINIDAD. Es el que se contrae por el matrimonio entre el 

var6n y los parientes de la mujer o viceversa. Cabe señalar que -

en este último tipo ele parentesco no genera la obligación de dar

alimentos, a los parientes de los c6nyuges. 
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TERCERA.- Los alimentos constituyen uno de los pilares -

para el sustento econ6mico de la familia, el no cumplimiento vo-

luntario de esta obligaci6n va originar una relaci6n jur1dica --

existente entre dos personas llamadas acreedor y deudor alimenta

rios, a este último se le exige el cumplimiento forzoso de una -

prestaci6n consistente en comida, vestido, habitaci6n y asisten-

cía m~dlca en caso de enfermedad, y si el acreedor alimentario es 

menor de edad los gastos necesarios para su educaci6n. 

CUARTA. - Han quedado establecidos los sujetos que in ter-

vienen dentro de esta relaci6n jur!dica se les denomina espec!fi

camente deudor y acreedor alimentarios, y nuestra Legislaci6n Ci

vil faculta quienes son las personas que tienen el deber jurtdi-

co de proporcionar alimentos y entre ellos estan los ascendientes 

descendientes, c6nyuges, concubinas, adoptante o adoptado y en -

los casos de divorcio en el Divorcio Cecesario se condena al pa-

go de alimentos al c6nyuge culpable es una sanción, en el Volunt~ 

rio, es una compensaci6n al pa9o de los alimentos que entre c6ny.!:!, 

ges se deben dar por el tiempo de duraci6n del matrimonio. En el 

Divorcio.Administrativo no genera al pago de alimentos. 

Sin embargo, la obligaci6n alimenticia puede ser rectpro-

ca aquel que los da, a su vez también tiene el derecho de solici-

tarlos. 

QUINTA.- El asegurami.ento de los alimentos consiste en -



-128 

Hipoteca, Prenda, Fianza, Oep6sito de cantidad has tan te a cubrir 

los alimentos o cualquier otra forma de garantía a juicio del -

Juez. 

SEXTA.- En la Legislaci6n Mexicana se encuentra un va-

cio en relaci6n a la situaci6n jurtdica de los ancianos abandon!!_ 

dos teniendo familiares para el otor9amiento de los alimentos -

que en la mayor!a de los casos la forman la clase indigente, que 

fallece por no tener los recursos necesarios para subsistir, es

cuando el Estado debe intervenir como factor principal creando -

una Dependencia consistente en 'un seguro de vida. 

SEPTIMA.- La clase indigente debe de estar protegida -

por una Legislación que se dedique a cuidar el bienestar y segu

ridad social de la clase desprotegida que en muchos casos son en 

la mayoría los ancianos y niños. No se puede negar la existencia 

do que el Estado ha recibido a su cargo a trav~s de sus diferen

tes instituciones de orden público a 1a mayoría de los indigen-

tes, enfermos, exp6sitos y ancianos, pero no son suficientes los 

esfuerzos que hacen estas instituciones. 

OCTAVA.- La propuesta esta en crear un Sistema de Segu

ros Sociales contra las enfermedades, la inva1idez y vejez, que

pueda ser subsidiado por el propio Estado. 

NOVENA.- Para lograr una mejor autonomíil en relaci6n a-
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las pensiones alimenticias y sobre todo dar ayuda a quien lo ne-

casita, es preciso promulgar un C6di90 Social Familiar y otro de

Procedimientos Familiares a nivel Federal. 

DECIMA.- Sin embargo, el verdadero problema de los ali-

mantos se encuentra en el Incumplimiento, cuando los deudores --

alimentar los en ocasiones realizan actos fraudalentos en contra-

de los acreedores alimentarios y aparentan ser insolventes real-

o ficticiamente, para no dar cumplimiento con su obligaci6n de -

proporcionar alimentos. 

DECIMA PRIMERA.- Al ejercitar la sentencia en la mayorta 

de los casos no se procede a llevarse a cabo porque no hay bienes 

que pertenezcan al demandado y aparentan ser insolventes en una -

forma real, ya que no obtienen ingresos propios que les permita -

garantizar la pensión alimenticia, y estas consecuencias recaen -

en los acreedores alimentarios aún si son menores quedan absolut~ 

mente desprotcg idos. 

OECIMA SEGUNDA, - El incumplimiento de las obligaciones -

alimentarias, pueden producir efectos penales, como sería el del.! 

to de abandono de persona (que osta regulado por los artículos --

335, 336, 337 y dcm:i.s relativos y aplicables del C6digo Penal). 

DEC!MA TERCERA.- Este acto que cometen los deudores ali-



.130 

mentarlos al evadir con su obligaci6n alimentaria es necesario i!!! 

primir caracter1sticas de efectividad a la norma jur!dica, como -

ser1a el aumento de una sanci6n penal a efecto de que sea más se

vera y el sujeto infractor de la norma juridica se vea obligado a 

cumplirla. 

DECIMA CUARTA.- Dentro del campo jur!dico penal propone

mos dos alternativas para evitar que los deudores alimentarios 

eludan al cumplimiento de sus obligaciones alimentarias: 

a). La imposici6n de sanciones privativas de la libertad 

que no permitan la libertad bajo fianza, al sujeto 

que evade con sus obligaciones alimentarias. 

b). Reformar a los artículos penales que se relacionan 

con el delito de Abandono de Persona, pero en especial 

el art. 336 Bis, que especifica al que intencionalme!! 

te se coloque en un estado de insolvencia con el obj~ 

to de eludir al cumplimiento de sus obligaciones ali

menticias, en el sentido de que no proceda la liber-

tad bajo fianza y se aumente la penalidad. 
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