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INTRODOCCION 

El fin de toda ley es lograr una adecuada impartlclón de la 
justicia, ya que en ésta se beneficia o se afecta a Ja sociedad, fa cual se altera 
cuando surgen deficiencias, errores y abusos que la perjudican. 

Ahora bien dentro de los problemas que presenta la 
desintegración familiar y principalmente cuando es originada por el divorcio, 
se producen efectos regulados por el derecho que permiten a los miembros de 
la familia obtener y asegurar un sustento que les permite resolver sus 
necesidades más apremiantes e inmediatas y así garantizar su subsistencia y 
además su desarrollo social. 

Surge entonces el derecho a Jos alimentos derivado de los 
vínculos de afecto como un compromiso social. moral y jurfdico para reforzar 
Ja estructura familiar; del mismo modo este deber de proporcionarse alimentos 
se da como un acto de justicia y solidaridad humana. 

Es conveniente dejar entrever que aun existiendo un marco 
jurídico que se aboca a resolver esta cuestión, existen fallas voluntarias e 
involuntarias con respecto a la administración de justicia, que no permiten que 
la sociedad viva con la garantía, seguridad y armenia adecuadas. 

Para esto debemos considerar que el Código Civil que entró 
e.n vigor a partir del 1 o. de octubre de 1932, según el decreto publicado por el 
Diario Oficial de la Federación el día lo. de septiembre del mismo año, cumple 
60 años de vigencia y que si en su momento fue considerado como el Primer 
Código Civil Privado del Mundo, el más justo y que rompía con viejos dogmas, 
actualmente ya no lo es y mucho menos está acorde con la realidad cotidiana, 
se ha vuelto Incapaz ante las necesidades de los mexicanos. 

La sociedad evoluciona al Igual que sus condiciones de 
vida, por lo mismo es necesario buscar una adecuada respuesta a los conflictos 
que se presentan y se hace necesario actualizar el derecho; un derecho que 
vaya acorde con el avance social y donde Jos miembros de la familia conserven 
sus medios de subsistencia. Cierto es que este código es perfectible y que ha 
tenido grandes cambios en comparación a tiempos pasados, 



ahora el hombre y la mujer gozan de derechos igualmente equiparados, la 
capacidad jurfdica de la mujer en el ámbito civil ha aumentado a la par que la 
del varón, pero sin embargo aun la familia pasa por periodos de crisis en donde 
el derecho no se podrá hacer a un lado, por el contrario debe conceder mayor 
atención y protección a la familia, sobre todo cuando se ponen en riesgo las 
necesidades vitales de sus integrantes. 

Con base a lo anterior el presente trabajo estudia la 
normatividadjurfdica mexicana que regula el derecho de familia y la obligación 
de alimentos que surge cuando se desintegra la unión matrimonial a tráves del 
divorcio, esta revisión ha sido hecha con el objeto de señalar que en la actualidad 
se producen algunos errores en la Legislación Civil del Distrito Federal y a su vez 
buscar soluciones adecuadas para proteger la estructura familiar ante los 
problemas que se presentan en la práctica jurldica en apoyo de los acreedores 
alimenticios que en determinado momento llegan a quedar desprotegidos. 

Resulta entonces que nos compete precisar la obligación 
alimentaria de los padres hacia los hijos al momento de disolverse el vinculo 
matrimonial. 

El Capitulo Primero, titulado ºReseña Histórica" se divide en 
Legislación Extranjera y Mexicana, se narra la gestación de la obligación 
alimentaria en los paises que han iníluldo en la conformación del Derecho 
Mexicano, asf como la evolución que ha desarrollado éste en nuestro propio Pafs 
a través de algunos estados de la República, como son: Hildalgo, Marcios y 
Tlaxcala. 

El Capitulo Segundo, "Régimen Jurfdico de Ja Obligación de 
Alimentos", en él se detalla el fundamento, contenido y caracterfsticas de la 
obligación alimentaria, tal como se contempla en el Código Civil Mexicano para 
el Distrito Federal. Igualmente en este capitulo se analiza cuales son los sujetos 
de la obligación, como se puede terminar y de que forma se realiza el 
cumplimiento. 

El Tercer y último Capitulo está dedicado especialmente a 
"La Obligación Alimentaria en los Procedimientos del Divorcio Vincular", y que 
según nuestro criterio se va presentando en la práctica del derecho. 



CAPITULO 1 

RESEÑA HISTORICA 

A. Leglslacl6n Extranjera 

t. Derecho Romano 

Examinamos el Derecho Romano por formar parte del 

marco histórico que Integra a la Cultura Contemporánea. 

"Para conocer los antecedentes de nuestro derecho 

actual. .. , el mundo está repartido en dos grandes familias de sistemas 

jurfdicos: la Anglosajona y la Romanista, México pertenece a la segunda. 

El derecho Romano influyó en el derecho Mexicano por 

cuatro conductos principales: 

PRIMERO.- El Derecho Español; por ejemplo las Siete 

Partidas, que en parte tenian carácter de derecho vigente en México, hasta 

la expedición del Código Civil de 1870. 

SEGUNDO.- El Derecho Napoleónico y los otros grandes 

códigos europeos, todos los cuales contienen mucho de derecho romano y 

sirvieron de inspiración a las codificaciones mexicanas. 

TERCERO.- El estudio intensivo del Corpus luris que 

realizaron generaciones anteriores de juristas mexicanos. 
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CUARTO.- El inílujo de la Dogmática Pandectistica y la 

gran utilidad cientlfica de los grandes romanistas alemanes del siglo pasado . 

. . , por todos estos contactos, basta ya una ligera vuelta del calidoscopio 

jurfdico para convertir el derecho romano en el moderno derecho mexicano, 

especialmente en materia de derechos reales, obligaciones y sucesiones." (1) 

El derecho y la obligación de dar alimentos en un 

principio no se encontraban regulados por las antiguas leyes romanas, asl es 

que poco a poco los romanos la fueron asimilando y reconociendo, dándole 

una limitación y transformación. 

"En el Derecho Romano, la obligación alimentaria tuvo 

un reconocimiento tardfo y limitado. ignorado por lus Civilis Antigum. se 

empieza a ampliar hasta asumir en el sistema Justiniano las caractertsticas 

que conocemos hoy en dia. La explicación se encuentra precisamente en la 

estructura familiar basada en la figura del Pater familia, único que tenla 

derechos y deberes patrimoniales en relación a la familia. Los alimentos eran 

prestados por este como una consecuencia lógica del binomio Poder-Deber 

inherente a su potestad.º ¡2¡ 

Encontramos como fundamento de la obligación de dar 

alimentos primeramente en la patria potestad que ejerda el Pater familia 

sobre las personas que estaban sujetas a su autoridad, solo éstas tenfan el 

derecho a solicitar alimentos. 

f/j Guillumo f. />l.Jrg1tdllnf, CHrtcho PrlL•ll.dO Rom.)no. Pd[I. 12 

(1¡ LaL·.Jgl Guluttppt. Allmtnll Dlrll/o Rom.tno. !nctctoptdllt dd Dlrrmo. T. U, Pag /B 
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Después la obligación se convirtió en recfproca entre los 

descendientes y los emancipados. 

Mediante el derecho que tenia el Pater Familia de disponer 

libremente de la vida de las personas que integraban su familia (lus Expondl), 

se provocó que las personas abandonas por el Pater Familia no tuvieran 

facultades para reclamarle alimentos por no ser dueños de su propia vida. 

Estas facultades las fue perdiendo el PaterFamilia, porque 

cuando los hijos eran abandonados o se encontraban en la miseria, mientras 

que los padres vivfan con lujos y grandes fortunas intervenfan notablemtnte 

los cónsules en defensa y protección de los hijos. 

Los padres tenfan la obligación de socorrer a sus hijos, 

esto debla ser reciproco cuando los padres se encontraban en la lndigenc:ia, 

también se transformó en obligación de carácter moral para los patronos y 

libertos. 

La Constitución de Antonio Pfo y de Marco Aurelio 

reglamentó los alimentos en entre ascendientes y descendientes bajo el 

principio de la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que los recibe. 

"Hubo necesidad de proteger más a la familia hasta proteger a los hijos 

nacidos fuera de matrimonio, pués Justiniano, preocupándose de esta 

descendencia natural impuso la obligación de proporcionar alimentos." (3) 

(J} Pelll Cugitnlo. Tr.sllldo Clitmitnf.s/ dd Oirritcho Romano P.sg 12 



4 

Los alimentos durante el imperio de Justiniano y a través 

de su digesto. se reglamentan de forma clara y precisa. 

11En el libro X.XV, Titulo 111, Ley V, reglamenta que los 

ascendientes deben alimentos a los descendientes, aún cuando no estén bajo 

su potestad (Emancipados). 

Dentro de los números 11 y 111 de la Ley V se impuso dicha 

obligación entre ascendientes y descendientes, en razón a la caridad y la unión 

de sangre sin Hmite de grado. 

Dentro de esa misma ley en el número IV se reglamentó la 

obligación alimentaria existente entre los hijos nacidos fuera del matrimonio 

y sus madres y los de éstos con aquéllas; obligando también a los abuelos a 

proporcionar alimentos, además que el padre debía alimentar a la hija si fue 

legítimamente procreada, como también al hijo que no se valiera por sf 

mismo." (4) 

Desde la época clásica se permite que los hijos puedan 

reclamar alimentos al padre y a su vez el deber de asistirlos. 

(4J Cmprr.:idor J<Jsf/nlano. C/ Dlgu10 dtl. Traducción dt Bartolomt l\g1.1111n Rodrfg1.1r1 dr Fon1rca, Tomo lt, Pag. IBJ. 
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En el libro 11. Del cargo del Cónsul Ulpiano nos dice: "SI 

a1guno p1diese que lo alimenten sus hijos, o los hijos que los alimenten sus 

padres, el juez conocerá de ésto. 

• Se ha de ver si a los padres se les puede precisar que 

alimenten solo a sus hijos que tienen en su potestad por otra causa. 

·Los hijos que no son de matrimonio que alimenten a sus 

madres y a éstas que alimenten a hijos." (5) 

Los jueces antes de determinar la obligación alimentaria, 

debfan conocer la relación entre ascendiente y descendente y el deber de dar 

alimentos, sólo constitufa la obligación, pero no el reconocimiento de la 

paternidad. 

2. Derecho Francés. 

Para explicar la formación del sistema francés, debemos 

tomar en consideración la compleja formación del pafs desde Gatia, territorio 

habitado por los galos, romanos y germanos; donde mezclaron sus 

costumbres, formándose asi el derecho consuetudinario y variable, según de 

la reglón de que se tratara. 

Para señalar con precisión, en el Siglo XII, Francia se 

encontraba dividida en dos, al sur del territorio galo-francés el Derecho 

Escrito y en el norte era más de Tipo Costumbrista, ambas reglones estaban 

inHuenciadas por el derecho romano. 

t'J lbfdtm Pag. 3 
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Al término de la Revolución Francesa existfan tantas 

costumbres y ordenanzas que generaban una gran confusión, que por ser 

inadecuadas, hubo la necesidad de reemplazar las antiguas costumbres por 

un cuerpo de leyes o instrumento legislativo que reafirmara los principios 

proclamados por Ja propia revolución. 

El Gobierno Francés ordenó la redacción y promulgación 

del código conocido como 11 Napoleónico", que es uno de los pilares del 

sistema juridico francés, el cual contenía un gran número de reformas 

adecuadas a las necesidades de la sociedad francesa actual y ha servido de 

base e inspiración para los códigos de otros paises, en los cuales se Incluye 

a México. 

Recibe este nombre por ser Napoleón Bonaparte quien 

hizo posible la redacción y promulgación del Código Civil en 1804, aprobado 

como Ley Nacional. 

Nuestro tema está situado entre las obligaciones que 

nacen del matrimonio y se dispone que los cónyuges, por solo haberse 

casado, contraen la obligación de educar y cuidar a sus hijos. 

Existe una disposición que prevee la ayuda mútua entre 

los cónyuges, de las que se desprenden la pensión alimenticia y las 

. compensaciones, que en caso de divorcio toman la íorma de la pensión 

alimenticia. 
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Dentro de las consecuencias del divorcio, para los hijos 

subslsUan los derechos y obligaciones de sus padres, aún despues de 

ejecutoriado el divorcio y la obligación de alimentarlos se convierte en 

pensión alimenticia entregada a la cónyuge que tiene la custodia de los niños, 

garantizada por medio de un deposito de dinero. 

El derecho alimentario es considerado de fndole natural 

por ser consecuencia de la procreación; asf que el sistema jurídico francés 

en materia de alimentos se complementa de los siguientes códigos y leyes: 

- Código de Familia y Ayuda Social del 24 de enero de 

1956, que contiene, entre otras cosas, compensar las cargas familiares de 

alimentación, cuidado y educación de los hijos a través de asistencia social. 

- Ley al Pago de Directo de la Pensión Alimentaria del 2 

de enero de 1973, donde se señalan los procedimientos para que el acreedor 

alimentario pueda cobrar la pensión directamente de la fuente de ingresos 

del deudor, o sea del salario que tiene por conducto de su trabajo. 

-Ley de la Cobertura Pública de las Pensiones Alimenticias 

del 11 de junio de 1975, la cual nos indica que toda pensión decretada por 

orden judicial y que al deudor no sea posible exiglrsela, será cubierta por el 

tesoro público. 
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3. Derecho Español. 

Señalamos al Derecho Español como un antecedente 

inmediato a nuestra legislación civil por haber tenido durante mucho tiempo 

contacto directo con nuestro sistema legislativo. 

Su estudio se da a través de tres leyes: 

-El Fuero Real, que es un Código Real conocido también 

como "El Libro de los Consejos de Castilla''. "Fuero del Libro", "Fuero de la 

Corte", "Fuero Castellano", publicado en el año de 1254 por Dos Alfonso ''El 

Sabio". 

"Encontramos en este ordenamiento un marcado interés 

en reglamentar el derecho de alimentos, pues la Ley 111, Titulo VIII, Libro 111, 

del citado ordenamiento, Imponía la obligación de los padres de alimentar a 

sus hijos, ya fuesen legitimas o naturales; as[ mismo dividfa la obligación 

entre el padre y la madre, pués mientras ésta se obligaba a prestarle 

alimentos al hijo hasta la edad de 3 años, aquél era deudor de los mismos en 

cuanto fuesen mayores de edar. 11 
(6) 

En este código se señalaron las caracter(stlcas de 

proporcionalidad y reciprocidad para imponer a los padres a alimentar a sus 

hijos y viceversa, pero tal obligación no se extendla a los hermanos. 

(0} Manresa JI Navarro Josl Ha .• comtnUlrfos al Código Clv/I ESP•llol. , Tomo/, Pltg. 022 
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-Las Siete Partidas. 

Es una obra jurfdlca compuesta por siete libros y dirigida 

también por Alfonso "El Sabio", donde se compilaban distintas materias con 

la intención de unificar a su reino y está. basada en el Derecho Romano y 

Canónico. 

Nosotros sólo estudiaremos la Partida IV, por ser la que 

contiene la obligación de los padres de criar a los hijos, darles de comer, 

vestir, calzar, vivienda, educacfón y todas las cosas sin las cuales pudieren 

vivir. Tal obligación se estableció por razón natural y por el amor que existe 

entre los padres e hijos¡ dándose una reciprocidad en los alimentos. 

"La Partida IV, Ley 11, Titulo XIV, manifiesta que los 

alimentos consisten en todo aquello QUE LES DEBEN DAR QUE COMAN, 

ET QUE BEBAN, ET QUE CALZEN, ET QUE VISTAN, ET LUGAR DO 

MOREN, ET TODAS LAS OTRAS COSAS QUE LES FUERE MENESTER, 

SIN LAS CUALES NON PUEDEN LOS HOMES VIVIR." (7) 

La Ley 111 y IV, Partida IV, Titulo XIXprevenla el problema 

original en caso de divorcio en relación con los alimentos e imponla la 

obligación alimentarla al cónyuge culpable a favor de los hijos, sin importar 

que fuesen mayores o menores de 3 años, pero en caso de que el culpable 

fuere insolvente esta carga se delegaba al otro que los tuviese y en caso que 

ambos fueren pobres, la obligación pasaba a los demás ascendientes. 

(7} V.a/11trdt V.aktr:ft C.a/fxro Tr111.ado dr Dtrtcho Cid/ Csp.ar'lor Tomo IV. PAg 507 
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• Ley del Matrimonio Civil. 

En ésta se detalla y precisa el tema de los alimentos que 

son exigibles desde el primer momento que los necesita el acreedor 

alimentario y que prácticamente es desde su nacimiento cuando los requiere 

para poder subsistir. 

Tal obligación surge de los contratos matrimoniales y en 

primer lugar recaía a los cónyuges, luego a los ascendientes y descendientes 

legítimos; estos últimos son una consideración de los Códigos Españoles, 

señalando también que los alimentos comprenden todo lo que es indispen· 

sable para sufragar las necesidades del hogar, vestido y asistencia médica, 

según la posición social de la familia. 
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B. LEGISLACION MEXICANA 

1. Instituciones del Derecho Real de Castllla. 

En este tema retomamos el Derecho Español por que es 

necesario regresarnos al origen de éste para conocer los elementos que 

resultaron de la fusión de dos razas y que imperaron en colecciones de leyes 

que, basadas en las instituciones espaflolas, hasta hoy en dia siguen siendo 

el soporte de nuestra legislación, por lo que consideramos que para 

reconocer el Derecho Mexicano, tendremos que revisar el origen de la 

legislación española. 

Dentro del Derecho Real de Castilla no eKiste algo 

especifico respecto a la obligación altmentaria, pero como en los anteriores 

derechos, tal obligación primeramente se deriva de la patria potestad. 

"Es necesario remontarse a los or1genes de la legislación 

española, en cuyo Reino de Cilstilla mantener y criar a tos hijos provenfa de 

la patria potestad, entendida como: El poder que tienen los padres sobre los 

hijos, esta potestad es propia del padre y no de la madre ni de los parientes 

de ésta, por tanto, este poder se ha de m1rar como útil al hijo, pués consiste 

propiamente en un dominio económico que tiene el padre sobre el hijo." (6) 

De este principio surge la obligación de dar alimentos al 

hijo, educarlo, criarlo, castigarlo y darle una formación correcta. 
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Tornando exclusivamente a México y observando el 

producto de la mezcla de legislaciones de uno y otro pals, encontramos 

como resultado una legislación propia de la república y que para 1821 aún 

sigue influenciada por el Derecho Novlsimo, donde también se señala que 

los alimentos se derivan de la patria potestad, concretamente en lo oneroso. 

Si los padres se separaban, recala la custodia del hijo a 

quien no dio lugar a la separación y el que tenla la obligación de dar los 

alimentos era el otro, pero si exisUan menores de 3 años, la madre se hada 

responsable de ellos y si los niños eran mayores de esta edad, correspondta 

a los padres darles de lo suyo y criarlos. 

La obligación cesaba si la mujer se volvfa a casar o por 

que el obligado fuera pobre o el acreedor ingrato. 

Entre los cónyuges la obligación alimentaria existe 

como un auxilio y en los casos de divorcio la mujer tendrá derecho a una 

penstón alimenticia mientras terminara el juicio, tal pensión se le otorgaba 

de los bienes de la comunidad o de los del marido, ya ejecutoriado el 

divorcio, el cónyuge queda declarado inocente obtenfa una pensión que se 

tomaba de los bienes del culpable. 

Para 1859, dentro de las leyes de reforma. se publicó la 

Ley del Ma~rlmonio Civil, la cual también hace referencia a la obligación 

alimentaria, resultando de las obligaciones de asistencia, socorro, alimentos 

y ayuda que se deben los cónyuges. 
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En el año de 1861, se promulgó un proyecto del Código 

Civil, en donde se Introduce la obligación alimentaria dentro de lo relativo al 

titulo del matrimonio como un deber de socorro, pero en el caso de divorcio 

el marido deberá dar alimentos a su mujer, sea inocente o culpable. 

El Código Civil de 1870 fue el primero que se promulgó 

para el Distrito Federal, siguiendo un modelo francés y en· el cual se ve a la 

obligación alimentaria íuera de lo religioso y moral. Encontramos en el Libro 

1, Titulo V. la existencia de un nexo de parentesco entre dos personas 

obligadas en forma reclproca a los alimentos, incluso aún después del 

divorcio. 

Dentro del Capitulo V, referente al divorcio, no seestableda 

nada en relación al cónyuge en caso de divorcio voluntario. 

El Código de 1864 no tuvo cambios de vital importancia 

en lo que corresponde a nuestro tema, ya que se reprodujo prácticamente 

todo e1 articulado de1 Código de 1870, que no favoreda en nada a la cónyuge 

tanto en e1 divorcio como en los alimentos. 

2. Ley del 9 de abril de 1917. 

fue promulgada porVenustiano Carranza, tomando como 

base el fundamental el bienestar de Ja familia, buscando una igualdad entre 

el varón y la mujer. Esta ley sufre modificaciones, pero en lo general 

reproduce también el capitulo de los alimentos, incluso la sistematización, 

porque que reglamenta dentro de las obligaciones nacidas del divorcio y del 

matrimonio. 
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Podemos señalar que esta ley es inovadora por ser la 

primera en contener preceptos que denotan un Interés special, por 

proteger a la esposa desamparada por el abandono del marido, los cuales 

no estaban contenidos en las reglamentaciones anteriores. 

A la obligación entre consortes son tres los articulas 

añadidos al derecho de los alimentos y dentro de éstos, son dos las acciones 

que se establecieron para que la cónyuge pudiera exigir al marido que le 

ministrara alimentos legalmente y las cuales son: 

PRIMERA.· La esposa que estaba separada del marido 

sin estar divorciados podrfa acudir al Juez de Primera Instancia para que 

fijara una pensión mensual contra el marido y as( tener lo necesario durante 

el lapso de separación, tomando las medidas necesarias para el 

aseguramiento del pago de la pensión. 

SEGUNDA.- Si la cónyuge era abandonada sin causa 

para ello, se establecla una pena hasta por 2 años de prisión al que 

injustificadamente dejaba en circunstancias aflictivas a su mujer. este 

marido podía quedar libre de la acción penal si pagase las cantidades que 

dejó de ministrar y cumplfa con el aseguramiento de las cantidades 

correspondientes a 5 años. 

Por último, en caso de divorcio, al admitirse la demanda, 

provisionalmente el juez dcberia fijar los alimentos a la mujer e hijos que no 

estuvieran en poder del padre, cuando el divorcio fuera por mútuo 
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consentimiento no se establecía nada en íavor de la cónyuge en cuestión¡ 

asr mismo. esta ley establece las causas por las que se perdfa el derecho 

de percibir alimentos en caso de divorcio, los cuales eran cuando contrafan 

nuevas nupcias o cuando dejaba la mujer de vivir honestamente. 

3. C6dlgo Clvll vigente para el Distrito Federal. 

Siguiendo la secuencia de los ordenamientos mexicanos 

y sobre todo la obligación alimentaria en el divorcio, corresponde analizar 

el Código Civil para el Distñto y Territorios Federales en materia común y 

para toda la República en materia íederal, que fue publicado el 26 de mayo 

de 1928 en el Diario Oficial, como una respuesta a la necesidad de legislar 

socialmente, Inclinándose más a favor de la comunidad por encima del 

interés particular. 

En dicho ordenamiento, en un principio no se encuentran 

cambios trascendentales en cuanto a los alimentos, asf como en el divorcio; 

esto sucede debido a que el Código Civil de 1884 y La Ley de Relaciones 

Familiares de 1917 fueron unidos para conformar el código actual en más 

de sus dos terceras partes. 

"Como se sabe, salvo algunas modificacior.es,el Código 

Civil de 1884, es una reproducción literal del Código de 1870, es decir, que 

la mayor parte de Jos artfculos de 1928 derivan del de 1870, recibidos a 

través del de 1884 y la J_ey de Relaciones Familiares de 1917." (9) 

(9) 8all1a Rodol{o. Las FutnltJ dtl Código C/1,1/1dt1928. P.!¡¡. J 
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Por lo que respecta a nuestro tema, I~~ obligación 

alimentaria formó parte, como ahora, del titulo VI, Libro 1, sufriendo cambios 

al momento de su publicación en cuanto a las reglamentaciones que la 

anteceden, en el sentido de garantizar cada vez mejor el acreedor alimentista 

y solamente en el código de referencia se agregó que en caso de separación, 

el cónyuge que haya dado motivo a tal situación sigue obligado a proporcionar 

alimentos a sus acreedores como lo venfa haciendo hasta antes de la 

separación. 

Si dicha proporción no se pudiere determinar, el juez 

fijará una suma mensual, según las circunstancias del caso, dictando las 

medidas necesarias para asegurar su entrega. 

Dentro del Código Civil vigente, en el Libro 1 encontramos 

reglamentado lo referente a las personas y a las relaciones familiares, de 

donde se derivan los alimentos y sus características, el contenido de la 

obligación, forma de cumplir, las acciones y causas de terminación; cuyos 

temas los analizaremos posteriormente en los capitules correspondientes a 

cada punto en concreto de nuestro tema. 

4. Leyes en los Estados de la República. 

La faminlia en cada región de la república presenta 

costumbres y caracterfsticas distintas, propios de su nivel socio-económico 

y cultural. En base a lo anterior, cada una de estas regiones debe tener una 

ley que regule las relaciones familiares de Ja comunidad y su situación 

jurídica. 
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Corresponde ahora analizar nuestro tema en diferentes 

tendencias modernizadoras de la legislación civil, en algunos Estados de la 

República Mexicana, los cunles ya cuentan con una reglamentación 

practicamente nueva y que hasta hace poco tiempo tentan como prototipo 

el Código Civil del Distrito Federal, del que ahora se apartan. 

Cabe aclarar que algunos de esos estados, modernizados 

por un código civil propio, no han alcanzado un avanze uniforme como lo han 

logrado otros estados, pero aún asl hemos querido analizarlos a manera de 

ejemplo. 

- Estado de Hidalgo: Cuenta con una leglslaclón civil 

especifico, promulgada el 8 de novienbre de 1963, con el propósito de formar 

una sociedad con nuevas y mejores estructuras estatales en protección de 

la familia, considerada como el nucleo más importante de la población y de 

la humanidad. 

Este código contiene un capitulo correspondiente a los 

deberes y derechos de los cónyuges. que al momento de unirse en matrimonio 

adquieren la obligación de alimentar, mantener. educar, criar y proteger a sus 

hijos, de ahl se desprende que el matrimonio es el que obliga a los cónyuges 

a mantener a sus hijos. 

En lo que se refiere al divorcio, solamente en un artlculo 

se precisan las causales del divorcio y la falta de ministración de alimentos 

por parte del deudor alimentaño es una de ellas. 
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Existe otra causal que declara que la vida en común de 

los cónyuges y el mantenimiento de la familia sean imposibles por haberse 

roto la armonta espiritual, la ffslca y económica que de alguna manera podrfa 

englobar la falta de cumplimiento con las obligaciones económicas de los 

cónyuges, en las cuales están tos alimentos. 

En lo relativo al divorcio voluntario, los cónyuges deberán 

presentar un convenio que coritenga, entre otras cosas, la garantfa en el 

cumplimiento de las necesidades de los hijos, tanto en el procedimiento 

como ya ejecutoriado el divorcio, la cantidad y forma de pago de alimentos 

que un cónyuge pagará al otro, con el aumento anual en el porcentaje que 

corresponda al salario mtnimo general vigente en cada región del Estado de 

Hidalgo. 

Agrega, que la sentencia que resuelva la disolución del 

matrimonio debe contemplar las pensiones alimenticias vencidas y futuras¡ 

asf como la educación de los hijos y las relaciones íuturas entre los 

excónyuges. 

Este código nos señala las consideraciones que se 

tomarán en cuenta para fijar el monto de la pensión alimenticia (capacidad 

ílslca, trabajo y económica). 

El capitulo correspondiente a los alimentos nos indica 

que se deriva del matrimonio, del concubinato, del parentesco por 

consanguinidad, adopción o afinidad y consisten en todo lo necesario para 
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vivir, Incluyendo la comida, vestidO, habitación y asistencia en caso de 

enfermedad¡ además que para los menores se incluyen los gastos para la 

educación primaria y secundaria. 

- Estado de Morelos: Fue publicado el 24 de febrero de 

1946 y est6 Influenciado directamente por el Código Napoleónico y no por 

el del Distrito Federal, tratando de adecuarse a los cambios económicos y 

sociales propios de la localidad. 

Contiene también un capitulo correspondiente a Jos 

derechos y obligaciones surgidas del matrimonio y de la patria potestad, 

donde a los conyuges se les obliga a contribuir por partes iguales a la 

alimentación y manutención de los hijos de forma proporcional a las 

posibllidades de cada uno¡ dejando excentos de esta carga: a los que se 

dediquen al trabajo doméstico y atención a los hijos, al que no tenga recursos 

propios o esté imposibilitado para trabajar. 

Dentro del divorcio necesario, también regula la obligación 

de alimentos, siendo una causal de éste: la negativa injustificada de cumplir 

dicha obligación hacia el otro cónyuge y a los hijos. El resto de articules en 

el divorcio nos hablan de la forma en que se deberá garantizar la obligación 

después de disuelto el matrimonio, protegiendo a la mujer si se encuentra 

dentro de las siguientes circunstancias: 

-Si es divorcio necesario y resulta ser cónyuge Inocente. 

·Que esté imposibilitada para trabajar. 
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Que no tenga bienes propios para cubrir sus necesidades 

más elementades. 

Dentro del divorcio voluntario se exige un convenio 

donde se fijen las reglas referentes a los alimentos de los divorciantes, donde 

sólo el Ministerio Público podrá oponerse a éste en deíensa y protección de 

Jos Intereses de alguno de los cónyuges. 

- Estado de Tlaxcala: Este Código fue publicado el 20 de 

octubre de 1976 siendo gobernador del Estado el Lic. Emilio Sánchez Piedras, 

lnic:lando una corriente modernizadora que abarca ya varios estados de la 

República. 

Dicha corriente consiste en actualizar su legislaci6n civil, 

a través de una profunda revisión de ésta para la creación de una nueva ley 

más apegada a las nuevas y actuales necesidades de su población. 

Dentro del capitulo del divorcio se cuenta con disposiciones 

generales, de las cuales se señalan que el juez deberá tomar siempre las 

medidas necesarias para realizar el interés que el estado tome en relación a 

los hijos menores o concebidos. 

Para el divorcio voluntario, igualmente se requiere un 

convenio similar al de los anteriores estados, que deberá ser revisado por el 
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Juez y el Ministerio Público para que éste se lleve a cabo de conformidad con 

la ley. 

En el caso de divorcio necesario se legisla de manera 

Idéntica al del Estado de Morelos. 

Al mencionar estas Entidades Federativas no tratamos 

de ninguna manera hacer comparaciones con el código que rige en el Distrito 

Federal, simplemente queremos dejar de manifiesto que el Legislador de 

cada Territorio busca la mejor manera de proteger a la familia en Jos casos 

de divorcio y su consecuencia jurfdica en lo que respecta a la obligación 

alimentaria, aunque en muchos casos no sea Ja Idónea y adecuada para 

cubrir realmente el desequlllbrio familiar. 



CAPITULO 11 

REGIMEN JURIDICO DE LA OBLIGACION 

DE AUMENTOS 

A. Fundamento de la obllgacl6n de alimentos 

t. Panorama General 

Desde la aparición del primer ser humano en la tierra, 

llámesele hombre primitivo y durante el transcurso de su larga evolución, se 

gestan relaciones de lndole biológico y de lndole cultural, debido a la necesidad 

que tiene el hombre de procurarse alimento, abrigo y vestido para poder 

subsistir. 

Los primeros hombres para lograr tal subsistencia tuvieron 

que agruparse, asociarse y en cierto sentido la vida dependla de una asociación 

organizada, que tenla como medios de vida la caza y la recolección, por ello la 

mayor parte de los grupos humanos buscaban establecerse en los lugares que 

ofreclan abundantes recursos naturales y de los cuales el hombre podia 

alimentarse. 

Los seres humanos necesitaron de la compañia de otros 

seres humanos, es decir, ser miembro de una soc:ledad y únicamente bajo 

circunstancias verdaderamente excepcionales, se consegufa vivir sin los vitales 

beneficios que solo la sociedad puede proporcionarle, como son: comida, 

refugio, protecdón, cooperación y simple compañia, no se concibe Ja existencia 

del hombre sin el auxilio de la sociedad. 

To dos sabemos que la civilización se Inicia a partir del 

instante en que el hombre deja de ser nómada errante y se convierte en 

sedentario, estableciéndose en un lugar determinado, descubre el fuego, nace 

Ja agricultura, inventa utensilios de piedra, barro, madera, palma, bejuco y 

posteriormente de hierro, nacen las religiones, etc.; en fin. sienta las bases de 
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Ja civilización, la cultura y la ciencia a través de las organizaciones sociales, 

como son: la horda de caza, la tribu, la familia y la nación: cada una de ellas con 

sus propias caracterfstlcas y cualidades. 

"La primera, la más simple, la más universal de todas las 

formas de asociación es aquella en que un pequeño número de personas se 

encuentra frente a frente para el compañerismo, la ayuda mutua, la discución 

de cuestiones que conciernen a todos, o para el descubrimiento y la ejecución 

de alguna polltlca común." (10) 

Los primeros hombres agrupados trabajaron en la Fabrica

ción de .sus vestidos, armas y herramientas, construyeron sus cabañas, 

cocieron sus alimentos poco a poco se fue desarrollando y asegurando cada 

vez más su existencia, orientada a la solidaridad de grupo. hubo un desarrollo 

creciente en sus sentimientos afectivos que le fueron conduciendo a la noción 

de familia como fundamento de la sociedad humana. 

Los atributos del grupo los encontramos en una [ntima 

asociación en el sentido de pertenecernos recfprocamente y en el espfritu 

común. 

"La familia, se dice frecuentemente, es Ja unidad social 

básica, lo inmediato de nuestra participación en la vida familiar, la intensidad 

de las emociones que esto genera ... las exigencias que supone con respecto a 

nuestros esfuerzos y a nuestra lealtad y las funciones que ella implica. En lo que 

toca a la educación y al cuidado del niño parecen ofrecer amplia evidencia de 

su prioridad como grupo social fundamental. 

(10¡ Roborl M. l>f4tl•<r' 11 Cll•tlu H. l'•Q~. Socl~/11 en paa. t:Jv Cllono11 

un• lnrl'ClduccfOn .1 I• 5oc!<>fog1• fOl'do d~ c .. uur.1 t:ronOMlu. P '''· 
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La familia o algún grupo de parentesco mayor es Ja 

unidad social más Importante a la que pertenecen los hombres ... debe verse 

como parte de un todo más amplio: el sistema de parentezco que consiste en 

una estructura de papeles y relaciones basados en lazos de sangre y de 

matrimonio que liga a los hombres, a las mujeres y a los niños dentro de un 

todo organizado." (1 IJ 

Algo fundamental del todo organizado seguirá siendo, 

como lo mencionamos anteriormente y como ha ocurrido durante todo el 

desarrollo de la sobrevlvencia de los hombres, la solidaridad de grupo, a 

través de la cual se cubren las necesidades reciprocas existentes entre un 

Individuo y la colectividad. 

Podemos decir que existe un lntecamblo de relaciones de 

lndole general para cubrir necesidades y llegar a un fin común; que es el · 

beneficio de todos Jo miembros del grupo. 

"A través de la solidaridad se hace justicia en las relacio

nes individuo y sociedad, de tal manera que Ja sociedad solo encuentra su 

razón de ser en el perfeccionamiento personal de los individuos que la 

integran al hacer real el concepto del deber y de la conducta debida," (12) 

Como podemos ver, la solidaridad del grupo es de 

naturaleza humana, más fuerte que el interés individual, lo cual se observa 

desde las comunidades primitivas que se provcfan de Jos recursos necesarios 

para la subsistencia de sus integrantes cuando éstos por si mismos no podfan 

hacerlo. 
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Desde épocas remotas la crianza de los hijos se ve ya como 

una ley natural constante y vital para la subsistencia de los hijos durante la 

primera etapa de su vida, la cual es la más dificil que pueda lograr superar por 

sf solo el hombre, ya que aunque es un ser racional, al momento de su 

· nacimiento, el hombre comparado con otros mamlferos está totalmente 

desvalido y necesita una serie de cuidados y atenciones para poder sobrevivir. 

Como ejemplo podemos mencionar: un potro se sostiene 

sobre sus patas dos horas después de haber nacido y al dfa siguiente corre al 

lado de su madre y se desplaza en busca de agua y alimentos, en cambio, el 

recién nacido humano continúa dependiendo profundamente de su madre, hay 

que transportarlo y satisfacer sus necesidades durante dos años como mlnlmo 

para que a penas pueda valerse por si solo y alcance a formarse integra mente 

como hombre, la crlanz~ es uno de los mayores beneficios que un hombre 

puede hacer a otro y que deriva de una inclinación natural de amor entre éstos. 

Por el transcurso del tiempo el hombre se va hac:iendo más 

civilizado y va alcanzando un alto grado de avances tecnológicos haciendo su 

vida más placentera, pero a su vez, va experimentando una pérdida de valores 

naturales, que le han pemitido sobrevivir a toda clase de adversidades, incluso 

muchas especies de animales han desaparecido excepto el ser humano. 

Aquella unión de todos los miembros de un grupo alcanza

da desde hace mucho tiempo en las comunidades primitivas se ha Ido 

perdiendo conforme a las comunidades son más numerosas, las crisis econó

micas que influyen directamente en el desarrollo de Ja sociedad dan lugar a una 

lucha por la supervivencia, la crianza de Jos hijos se va haciendo una carga 

insostenible y da lugar a que existan niños desprotegidos que pasan por 

periodos de total abandono e indiferencia, los nexos afectivos se van perdiendo, 
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se deteriora la unión familiar donde los valores pueden llegar a desaparecer, 

ya que no todos los hombres responden del todo a las necesidades de quienes 

dependen de él. 

Por fortuna el hombre no ha perdido del todo estos valores, 

aún entiende y conserva su humanidad y está candente que pertenece a un 

grupo que es compatible con sus intereses y es alli donde se puede reforzar el 

valor humano. 

Surge entonces la necesidad de retomar estos lazos de 

unión del grupo, estos lazos afectivos que son la unidad creadora del hombre 

y su relación en el mundo para garantizar su desarrollo y asegurar los mfnimos 

de subsistencia, permitiéndole conservar su sobrevivencia haciéndola más 

digna para cada ser humano. 

La vida del hombre es muy significativa para la humani· 

dad, por ende debe vivir con dignidad y con decoro, pero no todos pueden vivir 

igual o de la misma forma que otros por diferentes circunstancias, ya que 

existen personas que aún perteneciendo a un mismo grupo social viven en 

condiciones menos decorosas y desvalidas por tener menos condiciones 

económicas para satisfacer sus necesidades total o parcialmente. 

A tal situación existe en el hombre el ánimo de actuar en 

favor de determinada persona como una obligación natural basada en sus 

sentímientos surgidos por pertenecer a un grupo familiar en donde las 

relaciones de parentesco son un compromiso de solidaridad y responsablli· 

dad. 
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"Fuente del Derecho en General, es la naturaleza humana, 

el esplritu que brilla en las conciencias individuales, haciéndolas capaces de 

comprender a la par que a la suya, la personalidad ajena. 11 
(13) 

Para que el hombre pueda preservar su vida, su persona, su 

integridad ante el deterioro de la unión familiar, la sociedad ha generado una 

respuesta y cuenta con una serle de derechos públicos y privados, normas 

jurfdlcas y morales basados en la responsabilidad y en los lazos afectivos, 

reforzando asf los valores familiares y naturales, señalando en qué condiciones 

y quienes han de cubrir las necesidades alimentarias de otros. 

"Los alimentos fueron antes que una obligación civil, una 

obligación natural. El legislador al realizar esa transformación, dió al deber de 

alimentar, fundado en lazos de Ja naturaleza, le eficacia necesaria para exigirlos 

por la vla judicial en los casos en que la fundamentación originarla fuese 

desconocida o rechazada a sus consecuencias." {141-

Los hombres han luchado y en particular los legisladores en 

crear diversas instancias que respondan a las caracterfsticas propias de cada 

sociedad para que sean reconocidos los derechos naturales del hombre y la 

familia. 
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Algunos de estos derechos alcanzan el grado de garanUa 

constitucional, otorgando una amplia protección a la sociedad para que los 

integrantes de las familias, principalmente en nuestro tema, puedan alcanzar 

su supervivencia y sus fines dentro del marco legal correspondiente. 

Encontramos que este derecho de alimentos es de relevan~ 

te importancia en Instituciones como el divorcio, en donde por lo general los 

padres irresponsablemente dejan sin sustento a la madre y a sus hijos, 

agravando su subsistencia. Porque en México generalmente el hombre es 

quien sostiene a la familia. 

La relación jurfdlca originada por el divorcio produce 

determinadas consecuencias y efectos jurfdicos especiales que aunados a los 

errores de administración de la justicia muchas veces perjudican al cónyuge 

y a los hijos en sus derechos personales. 

Estos derechos deben ser protegidos y salvaguardados por 

el estado, buscando la Integridad de la familia Igualando los derechos de los 

cónyuges y protegiendo a los hijos menores, de acuerdo a sus necesidades; 

teniendo derecho a una pensión alimenticia justa durante la tramitación del 

juicio y después de disuelto el vinculo matrimonial, pero no siempre los 

derechos innatos de la familia son reconocidos y protegidos, en ocasiones se 

obstaculizan los derechos y el desarrollo de este nucleo básico de la sociedad 

se ven afectados, debiéndose transformar las estructuras en búsqueda de 

formas más justas de organización social. 
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Con base a lo expresado se desprende para nuestro tema, 

que los alimentos son de vital importancia basados en la solidaridad humana 

y que por su propia naturaleza lo son dentrodel derecho de familia; tal 

importancia se da cuando surge la desintegración del matrimonio y sus 

consecuencias jurídicas que para nuestro tema serfan las alimentarlas. 

"El derecho se hace vida o expresado quizás en otra forma, 

la vida se hace derecho; lo que significa que algunos valores o deberes 

sociales, morales y religiosos se transforman en deberes u oblignciones 

jurfdlcas al incorporarse a la norma jurfdlca por considerarse necesarios para 

reglamentar lil conducta humana en sociedad, esto no significa qu~ dejen cfo 

existir esos valores o deberes en el ámbito social, moral o religioso, sino que 

esos mismos deberes tienen también una aplicación jurldica. En slntesis, es 

necesario que la vida se haga derecho para que el derecho pueda vivirse." 1151 

La idea central del derecho de familia esté en cumplir 

deberes más que en exigir derechos, deberes que deben favorecer a los 

individuos de la familia que respondan solos, sin pareja, del cuidado y atención 

de los infantes, son los renglones más Importantes que debe contemplar y 

regular justamente el derecho de familia sustantivo y procesal particularmen

te, tambten a través de Instituciones administrativas protectoras del nucleo 

familiar. 

"'~· 11. 
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2. Deber Jurldlco. 

La vida del hombre tiene Indiscutible Importancia para el 

derecho, ya que regula Jurfdicamente a éste desde que nace1 se desarrolla y 

muere, podemos decir que lo protege durante toda su vida, ya que en el 

transcurso de ésta realiza hechos y ac:tos que pueden perjudicar y beneficiar 

a sus semejantes. 

El ser humano actúa dentro de la sociedad bajo un régimen 

de normas jurfdlcas que le permiten realizar tal o cual cosa, tales normas 

reglamentan su actividad y conducta Imponiéndole derechos y deberes para 

hacer posible la convivencia social. 

Como podemos ver y máxime dentro de las relaciones 

jurldicas de la familia existe un conjunto de derechos y obligaciones atribuidos 

a los miembros de ésta, que son exigibles, y que en determinado momento hay 

medios para exigir su cumplimiento, existiendo una sanción que podrá 

imponerse aún en contra de la voluntad de los particulares. 

Estos deberes y obligaciones suponemos son exigibles, 

como lo manifiesta Recasens Slches, porque "El Deber Jurfdico se basa sólo 

y esclusivamente porque hay una norma de derecho positivo vigente que asl 

lo determina, y frente a esta exigencia del cumplimiento efectivo del pago "? 
toma en cuenta et estado de ánimo del obligado." (161 
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De aqut que creemos conveniente mencionar la definición 

del profesor Manuel F. Cháivez, el cual considera a el deber "Como In 

responsabilidad derivada de un vinculo jurldico o de una situación de hecho que 

tiene una persona de hacer, no hacer, o respetar conforme a principios 

generalmente aceptados, que tienen un fuerte contenido moral y que el 

derecho asume dentro de la norma objetiva." (17) 

De esta definición se desprende que el deber jurfdico está 

basado y se justifica en la existencia en una norma juridlca y a su vez están 

igualmente relacionados con los deberes morales y religiosos. 

El maestro Rafael de Pina define también la palabra deber 

como" Aquello a que est6 obligado el hombre por lo preceptos religiosos o por 

las leyes naturales y positivas. 

EJ deber jurldlco presupone siempre la existencia de una 

norma jurtdica que se manifiesta según Federico de Castro en las siguientes 

direcciones: 

la. Deber de cumplir e1 mandato COft<:reto contenido en 

la norma. 

2a. Deber de no obstacuHzar su cumplimiento. 

3a. Deber de respetar 1as situaciones creadas o nacidas 

al amparo de la norma. 

4a. Deber de cooperar a la rea1izad6n de la finalidad de 

la norma jurídica." t te) 
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Por su parte el doctor en derecho Ignacio O alindo Oar!ias 

menciona que "El Deber Jur[dico consiste en la necesidad de ajustar a libre 

arbitrio de cada uno a la regla jurldlca. Psicológicamente la voluntad es libre 

para adoptar una norma de conducta u otra¡ pero frente a la norma jurfdlca 

se encuentra en la necesidad de optar por aquella conducta conforme a la 

regla de derecho." (19) 

También consideramos conveniente incluir la definición 

que nos da una obra de gran valor juridico, como es la Enciclopedia Jurfdlca 

Omeba, en la cual se indica que el deber jurfdico 11 Es la norma de derecho 

en su relación con el Individuo a cuya conducta la misma norma enlaza la 

sanción, la conducta opuesta a aquella que como acto antijurfdlco es 

condición de la sanción constituye el contenido del deber jur[dico." (20} 

Podemos decir a ésta que el deber jurfdico debe su 

existencia • la prohibición de ciertos actos y al remedio o castigo que ha de 

aplicarse en caso de incumplimiento. 

No podlamos dejar de mencionar la definición que nos 

da el ilustre profesor Eduardo Qarda Maynes, el cueil considera que el deber 

jurldico "Es la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de 

la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta 

positiva o negativa. 
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Cuando se nos ordena una acción. el deber jurfdico es fundante del derecho de 

ejecutar la conducta obligatoria¡ cuando se nos prohibe un cierto acto, el deber 

fundante de derecho es Ja omisión de Ja conducta ilfcita. 11 
(21) 

Como podemos darnos cuenta todas las anteriores definicio

nes que se han señalado respecto al deber jurfdico de una u otra forma son 

semejantes y por lo tanto es necesario que para tener un orden y bienestar social 

se rija la actividad del hombre, que durante toda su vida constantemente está 

realizando hechos y actos jurídicos produciendo sus debidos efectos, por 

normas de carácter jurfdlco que sean eficazmente válidas, las cuales dicten al 

hombre sus deberes que necesariamente tendrán que hacerse cumplir y 

respetar según lo manden éstas. 

Por lo antes expuesto el Código Civil Mexic.ano vigente trata 

a la obligación alimentaria en el divorcio, en virtud de que se originan consecuen

cias en materia de alimentos con respecto a los cónyuges y a los hijos y que por 

estar regulados por normas de derecho positivo surgen con el carácter de un 

deber jurldico para garantizar la protección del menor y de los cónyuges en sus 

necesidades más elementales cuando se disuelva el vfnculo matrimonial a 

través del divorcio. 

El Código Civil Mexicano en el artfculo 162 en su primera 

parte nos dice: 

"Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por 

parte a Jos fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente." 
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Como podemos ver de aquf surge el deber jurfdico de 

asistencia mutua o recíproca como una contribución a los fines del matrimonio. 

El artrculo 164 nos dice: 

ºLos cónyuges contribuirán económicamente al sosteni

miento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, asl como a la educación 

de éstos en los términos que la ley establece sin perjuicio de distribuirse la carga 

en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilida

des. 

A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposi

bilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro 

atenderá fntegramente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio 

serán siempre Iguales para los cónyuges e independientes de su aportación 

económica al sostenimiento del hogar." 

Por su parte el articulo 302 consagra que: 

"Los cónyuges deben darse alimentos¡ la ley determinará 

cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que 

la misma ley señala. Los concubinas están obligados en igual forma, a darse 

alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artfculo 1635." 
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De los zmterlores articulas, vemos que el legislador confir· 

ma la obligación de darse alimentos entre los cónyuges, pero además va más 

allá y permite que esta obllgaclón no sea sólo durante el matrimonio, sino que 

dispone que ésta subsista en los casos de divorcio. 

El articulo 266 dispone: 

"El divorcio disuelve el vinculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en actitud de contraer otro." 

Vemos que en este artlculo se encuentra la acción de 

divorcio, que es la forma legal de extinguir la relación matrimonial decretado 

por una autoridad competente. 

El articulo 288 nos dice: 

"En los casos de divorcio necesario el juez tomando en 

cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de 

los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de 

alimentos en favor del inocente. 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento. la mujer 

tendrá el derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del 

matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes y mientras 

no contraiga nuev21s nupcias o se una en concubinato. 

Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los 

intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de 

un hecho lllcito." 
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Aqul los cónyuges y los hijosgozon de los mismos derechos 

en caso de dlsoluclón matrimonia), como se venlan dando hasta antes de dnrse 

dicha dlsoluci6n pero el hecho de que esta suceda puede afectar el sustento de 

los integrantes de la familia y su formación, éstos no se pueden quedar 

desprotegidos. 

Por último, el articulo 301 estipula: 

"La obligación de dar alimentos es reciproca, el que los da 

tiene a su vez el derecho de pedirlos." 

La obligación alimentaria por virtud de la ley recae en 

ambos cónyuges, entre si y para con sus hijos y a su vez es un derecho y ayuda 

mutua en razón del parentesco o del matrimonio durante el desarrollo normal 

de éste, como también durante el juicio de divorcio y despúes de dictada la 

sentencia que pone fin al procedimiento de divorcio. 

Como podemos ver en el Código Civil vigente nuestro 

legislador regula la obllg8ción alimentaria como un deber de asistencia, mutua 

cooperación, igualdad en el deber de solventar las necesidades íamiliares 

haciéndolas reciprocas. 

Queremos hacer notar que el motivo por el cual menciona· 

mos los art(culos anteriores es por que después de analizarlos consideramos 

que éstos son el respaldo jurldico para seflalar que el divorcio en cualquiera de 

sus canscter(sticas es una de las fuentes de la obltgaci6n alimentaria¡ además 

de que por estar regul~do dentro de los normas jurldicas que forman parte del 

derecho positivo, surgen como un deber jurldlco. 
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Es un deber jurfdlco que protege y aseguro en lo más justo a los Integrantes 

de la familia 1 a fin de que puedan subsistir tanto en sus necesidades flskas 

como intelectueles, sobre cuando esta unión familiar se deshaga por medio del 

divorcio. 

A su vez cabe señalar la aclaración que al respecto hace el maestro Manuel F. 

Ch6vez diciendo "que en la terminologfa de nuestro derecho no podemos 

hablar de deberes, sino que se traducen por obligaciones, sin embargo, se hace 

este señalamiento como una necesidad para ir distinguiendo las obligaciones 

que en general regulan la conducta humana, las obligaciones tienen a su vez 

un gran contenido moral. 

Nuestra legislación emplea el término deber, sin embargo creo que lo emplea 

como sinónimo de la obligación, pero con un significado orientado a las 

obligaciones no económicas. 11 (22) 
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3. Deber Etlco-Moral. 

Hasta aqul hemos visto que el hombre, tanto para el logro 

de sus fines como para su convivencia social, realiza una serie de actos que por 

ser de trascendencia pueden llegar afectar a los miembros de esa sociedad, el 

hombre regula sus actividades por lo general en normas jurfdicas que pueden 

contener alguna sanción o deber jurídico para aquel que los viola o las 

trasgrede y asl alcanzar una mejor convivenclacuando esto suceda. 

El hombre también cuenta, sin embargo, con deberes 

morales e individuales que tienen como fin alcanzar la vida humana y vivir con 

dignidad. 

Estos deberes morales podemos decir también Influyen y 

tienen sus efectos en las relaciones humanas y existen en todas las sociedades 

con un grado de valor distlnto. 

Como anterionnente hemos mencionado, la crianza de los 

hijos y el deber de ayuda entre los miembros una comunidad, familia y 

sociedad, se ve desde épocas remotas, como una ley natural constante y vital 

para la susbsistencia; la sociedad como consecuencia genera una respuesta y 

cuenta con una serie de derechos, normas jurfdicas y morales que se basan 

primeramente en la responsabilidad, en la solidaridad humana y en los lazos 

afectivos transcñtos como sentimiento de amor a sus semejantes. 

11Es pues la propia naturaleza humana y el conocimiento que de ella se 

entiende, el impulsor de la moral y de los deberes que nos costriñen a realizar 

todos los actos que tiendan a la realización integral o perfeccionamiento del 

hombre." (23) 

(lJJNtuOu•rl•Aflcla. Op CU.l'IQ 111 
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El deber moral es definido como "la necesidad de realizar 

los actos que son conformes al bien de la naturaleza humana y que por eso 

mismo la perfeccionan y de omitir aquellos que la degradan." 124J 

Giorgio del Vecchio lo define como "Aquel que surge de un 

principio ético determinado por un orden de necesidades establecido a su vez 

por la propia natureleza humana." 12!1) 

Revisando la enciclopedia Omeba, en ella se define al deber 

moral como "Aquello que se debe hacer y aquello que no se debe hacer, 

refiriéndose a ambos términos siempre al sujeto mismo. Cuando existen una 

norma de carácter moral que prescribe un determinado comportamiento al 

individuo, que debe someterse a la misma, observando la forma de conducta 

moral prescrita. 

Se dice que un individuo tiene deber moral o se encuentra 

moralmente obligado a observar determinada conducta. el cumplimiento o 

Incumplimiento en alternativa simple en el ámbito de la moral, el deber se 

manifiesta con necesidad en la alternativa del cumplimiento o el no cumplí~ 

miento de la conducta prescrita por la norma. 

"1•ll'rttfdoH111• .. ":IU #bfHl Lrc.:-•(Hnlotoll• :Id 0.~ ''f 10 

ll,JVtte~loGl"'glor:d Op..C/I., ,,4. 
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El hacer no es sino la conducta humana y una analltica de 

la misma, la moral está referida a la conducta del sujeto en cuanto a sujeto, 

pués aquella alternativa de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer se 

da en relación al sujeto mismo." (26) 

''Todo hombre debe sentir el deber moral como un manda-

to interno que se le impone de una manera evidente e indiscutible, es exclusivo 

de los seres racionales y libres, es interno, se da en el mundo de Ja Interioridad, 

en lo más intimo del corazón humano. 

Entonces la moral consistirá en lo que yo siento y en lo que 

yo pienso que es bueno, no es lo que yo debo sentir y pensar. 11 
(27J 

El maestro Eduardo Garda Maynes al respecto nos señala: 

"La unilateralidad de las reglas éticas, se hace consistir en 

que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona autorizada para exigirle 

el cumplimiento de sus deberes. 

La interioridad se preocupa por la vida interior de las 

personas y por sus actos sólo en tanto que descubren la bondad o maldad de 

un proceder. 

La autonomla es toda conducta moralmente válida que 

debe representar el cumplimiento de una máxima que el sujeto se ha dado as( 

mismo; autonomfa quiere decir autolegislación, reconocimiento espontaneo 

y un Imperativo creado por la propia conciencia." (2B) 

·2d• [~c1,1op.-dt.1 Ju•ld'u º"'•t• To"'º V I'. 70' 

1211ll'1•l f"'.1n"••· C<I Pal \"Olor~ Tor•IUO Mlgv•I L•tcl<>.,., d• nrc1off• drl O..rrc,.o !I Pr-:>Cuo dt 1• ,'tuOn 11 fl ~·•~!lo P. lla 
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"Este deber moral obliga al hombre a establecer una 

jerarqufa de valores y un orden en sus deberes y sus aspiraciones, entre sus 

afectos y motivaciones, entre los Impulsos del id y Jos mandamientos del super 

yo, entre su principio de placer y fa realidad, de tal suerte que su vida ante sf 

mismo adquiere congruencla 1 autenticidad y plenitud." (29) 

Como podemos damos cuenta de lo dicho por los anterio-

res autores, basicamente el deber moral se produce en el interior de cada 

individuo como una fuerza de eJ<igencfa para realizar detenninadas acciones 

como una reacción en su escala de valores. 

El hombre se encuentra obligado por sf mismo, por su 

propia conciencia y reflexión, nadie puede obligarlo a cumplir con sus deberes 

o pedirle determinado comportamiento, debiendo ser por lo general positivo y 

vincula.do siempre a. que el individuo que deba cumplir con el deber lo sfenta 

como tal y lo satisfaga o lo realice y sea aceptado por la sociedad como un 

deber moral. 

El deber moral que se debe de sentir podrfa ser porque 

existe en la propia naturaleza humana un convencimiento de valores formados 

por los lazos de afecto y de sobrevivencia que lo impulsan a hacer el bien a otras 

personas. 

Como corresponde a nuestro tema,Ja oblfgaclón alimentaria 

tiene su fuerza en el interés Individual y en el público y se da en razón también 

de un sentimiento interior de ayuda por la solidaridad de familia. 
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La· obligación a1imentaria es un deber de contenido moral, 

como lo menciona Alicia Pérez Duarte, "Está dirigida a los deudores, que son 

aquellos que se sientan con el deber moral de alimentar" para la conservación 

del Individuo y el fortalecimiento familiar." (JO) 

Ahora bien, este deber moral de ayuda entre los individuos, 

entre consortes y parientes es una regla moral y un punto de partida para que 

el hombre la transforme en un deber u obligaciónjurldica, precisamente para 

proteger a los que la necesiten y sancionar la falta de cumplimiento de tal 

deber; es decir, el deber de alimentos es un deber de moral que el hombre a 

través del derecho y para su protección Jo convierte en un deber jurfdico. 

tJO¡/tlldt"m. l'~'I· JO 
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B. La obllgacl6n alimentarla "Concepto". 

En este tema empezaremos por dar el concepto de obliga

ción alimentaria que algunos autores tienen y trataremos además aquél que 

desde nuestro particular punto de vista formulamos. 

El profesor Ignacio Galindo define los alimentos y nos indica 

que: 11 En derecho, el concepto de-alimentos implica en su origen semántico, 

aquello que una persona requiere para vivir como tal persona", pero además 

agrega: 11Se puede definir la deuda alimenticia como el deber que corre a cargo 

de los miembros de una familia, de proporcionarse entre si, los alimentos 

necesarios para la vida, la salud y en su caso, Ja educación." 1)11 

Siguiendo con la definición de los alimentos, tenemos que el 

catedrático Rafael Rojlna, la concibe en la siguiente forma: "El derecho a los 

alimentos es la facultad jurfdlca que llene una persona denominada alimentista 

pare exigir e otra lo necesario para subsistir en virtud del parentesco consanglneo 

del matrimonio o del divorcio en determinados casos." <J2) 

Mientras tanto, Alicia Pérez Duarte opina que en México, en 

el momento histórico que vivimos, la obligación alimentaria: "Es aquella, 

mediante la cual se provee a una persona de los satlsfactores, tanto de sus 

necesidades flslc:as como Intelectuales y morales, a fin de que pueda subsistir 

y cumplir su destino como ser humano, sobrepasando la simple aceptación de 

comida." (33) 
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Por lo anteriormente descrito, en los conceptos de los 

autores mencionados, se puede destacar que se define la obligación alimentaria 

como un deber que tiene una persona hacia otra que tiene la facultad o derecho 

de exigirlos, en razón de que entre estas dos personas hay un lazo de unión, que 

es el parentesco, pero aclaran que tal obligación no sólo recae en la comida, 

sino que además agregan que abarca a todo lo necesario para la vida. 

Resulta entonces pertinente agregar una definición que 

también coincide con las anteriores, aportando algo más que las mencionadas 

no tienen; asf es que para Ja maestra Sara Montero la obligación alimentaria es: 

"El deber que tiene un sujeto llamado Deudor Alimentario de ministrar a otro 

llamado Acreedor, de acuerdo con las posibilidades del primero y las necesi

dades del segundo, en dinero o en especie lo necesario para subslstir. 11 
(34) 

Lo que nos aporta esta definición es cuando nos indica que 

tal obligación deba darse de acuerdo con las posibilidades del Deudor y las 

necesidades del Acreedor, que corresponden a la proporcionalidad que existe 

en el deber de alimentos. 

Particularmente apegados a los autores antes menciona

dos, para nosotros la obligación alimentaria es: "Aquella obligación reciproca 

que tiene una persona llamada Deudor de dar a otra llamada Acreedor todos 

aquellos medios económicos, culturales, sociales e indispensables que requie

ra para su desarrollo y sobrevivencia, en la medida de los alcances de uno 

(Deudor) y las necesidades de otro (Acreedor)." 
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Luego entonces podemos decir que todas estas definicio

nes contienen un significado de apoyo y protec:clón a la vida humana y el 

bienestar social de los hombres, para que puedan alcanzar la mayor parte de 

sus fines y satisfacer sus aspiraciones, tanto flsicas, morales, como lntelectua· 

les. 

l. Contenido del Deber de Alimentos. 

Del tema tratado con anterioridad, existe estrecha relación 

con los posteriores. Aqul, en primer término y revisando nuestra legislación, en 

el Código Civil vigente no existe definición alguna respecto al contenido del 

deber de alimentos, tan solo en su articulo 308 indic:il como se conform:! 

Articulo 308.- "Los alimentos comprenden la comida, el 

vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los 

menores los alimentos comprenden, ademl.is los gastos necesarios para la 

educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o 

profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales." 

De lo determinado por el artlculo se entiende, como ya se 

dijo, el contenido de los nlimentos; estableciéndose lo necesario y elemental 

para que una persona puedn subsistir. 

El legislador no sólo considera que los alimentos consistan 

sólo en la comida, sino que agrega el vestido, la habitación, asistencia en casos 

de enfermedad y educación para los menores. 
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La educación primaria de los menores no sólo es un rubro 

contenido en este arUculo, porque aunque no se mencione, llega a contener la 

educación secundarla, preparatoria y profesional, en virtud de que la obliga

ción de dar alimentos previene que debe proporcionársele algún oficio, arte o 

profesión, llegando a requerir muchas veces los acreedores conocimientos 

superiores a la educación primaria para poder obtener el oficio, arte o profesión 

que esté a su alcance y atender asf a su propia manutención, o sea que se 

capacita al acreedor para el trabajo. 

Se precisa que se capacita al acreedor mediante la educa

ción al trabajo, proporcionándole lo necesario para su educación, pero se limita 

hasta cuanto es educación y no para ejercer el oficio o la profesión, ya que el 

articulo 314 asl lo dispone. 

Articulo 314.- "La obligación de dar alimentos no compren

de la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a 

que se hubiere dedicado." 
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2. Cuantfa de la obllgacl6n. 

La cuanUa de los alimentos la consideramos como uno de 

los problemas principales dentro del divorcio, ya sea el voluntario o el 

necesario, hemos de expresar que existe una gran preocupación de parte 

nuestra, en cuanto al porcentaje de cuantfa que se fija en el monto de la 

pensión alimenticia, por considerarlo, en la mayoría de los casos muy bajo. 

Pero no podemos dejar de entender que la fijación del 

monto de la pensión alimenticia representa en la práctica jurídica serios 

problemas, que nos atañe en determinada forma tratar de resolver, ya que en 

la práctica no existen bases de las cuales se pueda partir para la determinación 

del monto. 

"Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad 

del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos (Artfculo 311 Código 

Civil Mexicano), consecuentemente la determinación de la cuantfa de la 

obligación alimentaria e3 cuestión que queda sujeta a Ja apreciación del 

juzgado, sin que puedan señalarse de antemano las circunstancias que deben 

tomarse en consideración, porque estas son diversas en cada caso. La ley 

solamente, puede establecer principios generales al respecto. La posibilidad 

del deudor y la necesidad del acreedor, mismos que pueden ser constante-

mente variables, son los factores determinantes de Ja cuantía en cada caso 

particular." (J!il 

-"Jlbld~m.PAQ.tll, 
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Sin duda alguna la detenninación de la cuantfa de la 

obligación allmentaria 1 es cuestión sujeta al juzgado, pero creemos que debe 

establecerse bajo cuales o qué circunstancias están determinando la 

cuantificación de los alimentos, aún siendo en cada caso diversas circunstan

cias. 

"Tomando en cuenta que la cuantfa de los alimentos debe 

guardar proporción entre las posibilidades de quien debe darlos y las necesi

dades de quien ha de recibirlos, en la practica surgen problemas serios para 

su cuantificación. Estos problemas afectan a las partes que carecen muchas 

veces de los elementos de prueba necesarios para su cuantificación y también 

dificultan al Juez su decisión para determinar lo que corresponde a loe; 

acreedores alimenticios. Lo ideal serla guardar el equilibrio, con lo que se 

evitarfan injusticias a una u otra parte. Pero en realidad esto es dificil y ante 

estas situaciones estimamos debe haber preíerencla hacia los acreedores 

alimenticios; es decir, aliviar la carga de la prueba lo más posible al necesitado, 

quien es el acreedor, pués el deudor tiene a su alcance el dinero y los medios 

para defenderse. n {36) 

Estamos de ncuerdo totalmente en que resulta muy dificil 

el cuantificar los alimentos, precisamente porque a nuestro criterio en los 

procedimientos judiciales de tal lndole, hay muy pocos elementos de prueba 

y los que existen no son del todo eficaces para poder determinar equitativa· 

mente el monto de la pensión alimenticia. 



-49-

Una solución posible podrfa ser la que nos propone el 

maestro Manuel Chávez, dejándole el verdadero peso de la prueba al deudor y 

asf se vería obligado verdaderamente a manifestar cuales son sus ingresos, en 

virtud de que por lo regular en estos casos se oculta la infonnación que 

requieren los juzgados para fijar el monto de la pensión, toda vez que, en 

algunos casos, el deudor alimentarlo tiene ingresos por fuera de su salario y no 

son tomados en cuenta por no entrar en la comprobación de su salario. 

El maestro Rafael Rojlna, tampoco es ajeno al grave proble

ma que representa la cuanUa de los alimentos y expresa: "Desgraciadamente 

en México los tribunales han procedido con entera ligereza y violando los 

principios elementales de humanidad al restringir de manera Indebida las 

pensiones generales de menores y de la esposa en los casos de divorcio. La 

regla contenida en el articulo 311 se ha Interpretado con un franco criterio de 

protección para el deudor alimentnrio, traicionando el fin noble que se propone 

la ley en esta institución. 

Es evidente que no puede exigirse al Juez que proceda con 

un criterio matemático infalible al fijar la pensión alimenticia, pero la mayorfa 

de los recursos del deudor se calculan, los alimentos de sus hijos y de su esposa, 

en los casos de divorcio en una proporción muy inferior a la mitad de los 

Ingresos del padre. Es decir, deliberadamente se acepta que toda una familia 

que de acuerdo con la ley merece debida protccclónjurfdica, tenga que vivir con 

los alimentos que corresponden a una tercera parte de los ingresos totales del 

deudor, dejándose a éste para su sola subsistencia la mayor parte de los 

mismos." (37) 

tl11 Rojll'I• \.11/ori;iu R6(Hf. Op. cu PI¡¡ 113. 



50 

La opinión recogida por el citado autor es a toda luces 

verdadera y realista, regularmente el hombre cónyuge es el deudor alimentario 

y es dificil también probar los Ingresos adic:lonales que recibe aparte de su 

sueldo o salario. 

Va hemos señalado que la obligación de dar alimentos, 

según el articulo 311 del código civil, debe ser proporcional, pero aún as!, en 

la práctica el monto o la cuantta de la prestación no es determinado 

Justamente. 

Los juristas están de acuerdo que el porcentaje en la 

cuzmtla de los alimentos es muy bajo y sin duda un problema que no se ha 

podido resolver, tal vez porque no se le ha dado la debida importanc:ia que 

verdaderamente tiene. 

Nosotros proponemos una opción que no pretende darse 

como una solución última, pero si podrfa ayudar a solventar de mejor manera 

las necesidades de los acreedores, que podria ser tomada en cuenta por la 

legislación en busca de moyor justicia y equidad •I momento de fijar uno 

pensión alimenticia, entonces tenemos a nuestra consideración que: 

- El acreedor deberá comprobar el gasto que tiene para la 

satisfacción de sus necesidades apegadas al nivel de vida que la familia tenia 

durante la época en que el deudor convivta con su familia; esta comprobación 

deberá adecuarse al actual costo de la vida. 
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- El deudor deberil comprobar sus ingresos en su totalidad, 

Incluyendo bonificaciones, tsguinaldos, prestaciones y todos los ingresos que 

obtenga por distintos conceptos. El Juez deberá actuar de oficio en todos los 

casos, dando vista al Ministerio Público para que ejercite la acción correspon

diente a la comprobación de los Ingresos verdaderos. La comprobación de 

dichos Ingresos deberla llevarse a cabo de manera que forme parte del 

procedimiento civil. 

En caso de que el Mlnisteño Público compruebe que los 

ingresos manifestl!idos en dichos infonnes no sean verdaderos, podrá ejercitar 

la acción pen21I correspondiente en contra de aquellas personas que resulten 

responsables de tal información. 

- Una vez presentados estos dos Informes, deberán some

terse al arbitrio del Juez para su valoración, dlsernlmiento, prudencia y 

objetividad y dentro de los lineamientos legales dictar el porcentaje de pensión 

más justo, teniendo siempre en cuenta que el deudor para la obtención de los 

recursos debe trabajar, lo que implica mayores gastos en todos los aspectos, 

que no tienen los acreedores alimenticios que no trabajan. 

Estamos candentes de que la solución propuesta no pueda 

ser del todo eficaz, en última instancia lo que buscamos es apegarnos a los 

términos descritos por el articulo 311, al momento de fijarse una pensión 

alimenticia se exija verdadera participnción ail Ministerio Público, porque 

actualmente su participación deja mucho que desear, queremos que se proteja 

con verdadera Justicia al acreedor de los alimentos, ya que como se ha venido 

haciendo consideramos queda desprotegido en comparación con el deudor de 

los alimentos. 
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a. Criterios. 

Ahora bien, independientemente de cual sea la solución 

m6s justa y eficaz parn determinar la cuantia de la obligación alimentaria, 

existen diversos criterios que no deben entenderse como bases legales para 

poder determinar el monto de la pensión alimenticia, pero que nos auxilian para 

determinarla. 

En virtud de que "no existen en la ley normas acerca de la 

cuanUa o más bien el modo de determinarla, necesariamente debemos recurrir 

a las soluciones prácUcas que se van dando según los casos planteados ante 

los tribunales, los que nos servirán como indicadores de cual es el criterio 

judicial en la materia, criterio que puede variarse al aportarse nuevos elementos 

de juicio y que, estimamos deberán ajustarse más a las necesidades de los 

acreedores alimenticios." (38) 

Como criterios podemos señalar los que a continuación se 

mencionan en los tres temas siguientes; 

b. Imparcialidad de los alimentos. 

La obligación alimenticia que entregará el deudor periódi

camente a los acreedores, deberá cubrir todo lo que es indispensable para su 

sustento, del mismo modo et objeto y fin de la prestación es la entrega de bienes 

para la subsistencia. 

Los alimentos contienen una diversidad de elementos, 

como ya hemos visto anteriormente, que no pueden otorgarse por separado, 

es decir, la palabra alimentos, juridicamente conlleva a un conjunto de 

elementos citados en el articulo 308 del código civil, como son: la comida, 

vestido, heibitación, asistencia en casos de enfermedad y educación; canfor~ 

mando todos éstos en conjunto los alimentos. 
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En consecuencia, la prestación de alimentos debe satisfa

cerse en forma total y no parcial¡ no puede darse la prestación sólo para lo 

referente a la comida y dejar fuera la necesidad del vestido. Luego entonces la 

pensión que satisfaga los alimentos deberá ser suficiente para pagarlos en su 

totalidad. 

c. Debe cubrir lo necesario. 

El artfculo 311 nos habla de la proporcionalidad de los 

alimentos basada en la capacidad económica de quien debe darlos y el grado 

de necesidad de quien debe recibirlos, entableciendose tal proporcionalidad 

según la situación económica que hay entre acreedores y deudores. 

Ahora bien, es cierto que la obligación alimentaria tiende a 

proveer al alimentado de los recursos necesarios para la subsistencia; pero 

nosotros somos de la idea que el término "necesario'' no significa que tengan 

un sentido limitativo, entendiéndose éste como lo más indispensable para vivir. 

O sea que no debe encuadrarse el término necesario dentro de lo que es el 

término indispensable. 

Esto a partir de que la pensión alimenticia, no debe ser sólo 

para la supervivencia, es decir, no sólo obliga al deudor a dar lo indispensable, 

sino a darlo necesario, a lo que estén acostumbrados los acreedores, según su 

modo de vivir, que corresponderá casi ineludiblemente a la posic:lón económl· 

ca que obstenta el acreedor. 
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Acorde a lo dispuesto por el articulo 311 en vigor, sólo nos 

indica que se fijará la pensión alimenticia principalmente atendiendo a las 

necesidades del alimentista y de acuerdo al poderlo económico del alimentante, 

que en algunas ocasiones es muy alto, implicando esto que podrá y deberá 

solventar las necesidades del acreedor no sólo satisfaciendo las más Indispen

sables, sino aquellas que van más a1lá de lo necesario, que a nuestro sentir es 

válido, siempre y cuando las posibilidades del deudor alimentario se lo 

permitan. 

d. Indeterminada y variable. 

Siguiendo con el mismo articulo 311 y la proporcionalidad 

que el precepto nos Indica, se establece que como consecuencia de esta 

proporcionalidad que los alimentos sean variables, porque la fijación del 

monto de los alimentos puede aumentar o disminuir acorde con las posibili~ 

dades económicas del deudor; si éstas aumentan o disminuyen y también 

acordes a las necesidades del acreedor, que también pueden aumentar o 

disminuir. 

La prestación alimentaria cambia en más o en menos, 

según las alteraciones que experimenten tanto la necesidad del alimentario 

como la capacidad económica del alimentante. 

Entonces, del sentido de aumento o disminución que tiene 

la obligación alimenticia, hace que se altere tal pre~tac:ión, generando que ésta 

sea variable. 
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EJ aumento de la prestación alimenticia se puede dar en 

razón a la edad que van cumpliendo los 211creedores alimentistas menores de 

edad, implicando esto mayores g8stos, de acuerdo con su necesidad (crecj. 

miento y grado educacional), también deberá aumentarse la pensión de 

acuerdo a los Incrementos percibidos por el deudor alimenticio. Asf mismo 

cuando aumente el costo de Ja vida. 

La disminución podrá darse en razón de que disminuya la 

capacidad económica del deudor alimentario o disminuyan las necesidades de 

los acreedores. 

Esto da como resultado que las sentencias que se dicten en 

esta materia nunca serán firmes. Recordemos que el artfculo 94 del código de 

procedimientos civiles para el Distrito Federal previene que las resoluciones 

judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que níectan al ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente, resultando que la sentencia 

decretada en materia de alimentos será siempre de carácter provisional y no 

podrá producir erectos de cosa juzgada. 

"ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE 

COSA JUZGADA." Es bien sabido que en materia de alimentos, no se 

constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 94 del código de procedimien· 

tos civiles para el Distrito Federal autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando 

cambien las circunstancias que motivaron la anterior decisión judicial. 
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Efectivamente, esta disposición en su segunda parte expre-

sa: Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción volunta

ria, y los demás que prevengan las leyes pueden alterarse y modificarse cuando 

cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo 

en el juicio correspondiente. "<J9J 

En cuanto a lo que se refiere a la determinación de la 

cuantfa o porcentaje de los alimentos, ya hemos hablado de esto anteriormen

te, lo único que es cierto y real, con toda la problemática que conlleva es que, 

los tribunales gozan de un poder discrecional para la fijación del monto y la ley 

no contiene una medida adecuada para establecerla. 

1JV1Jurltpn.dt~(•• "°"" JudlCl•I ,jo I• Fod11•c/(m TH<• df E'Jtt":~•/111 /~11 /H' 

"'P'r<dl'°•' Scmtn,.110Jud!cl.o/ d• I" l"O'<!rr•(JO" Cutrr• Pfl!f To•<•'' S•I• "1#.,co /~' P f)J Me.o"• P••lo. P 260. 
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3. Caracrterlstlcas Generales de los Allmentos. 

La obligación de dar alimentos dentro de nuestro Código Civil 

presenta sus propias caracterfsticas, las cuales mencionamos a continuación: 

a. Es Reciproca. 

El art[culo 301 establece la característica de que es una 

obligación reciproca y en el capitulo referente a los alimentos manifiesta: 

"La obligación de dar alimentos es reciproca. 

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

En este articulo se manifiesta que esta caracterfstica consiste 

en la correspondencia de derechos y obligaciones entre dos o más personas, 

protegiendo al deudor de alimentos que durante el transcurso del tiempo y en 

determinada etapa de su vida pueda convertirse en acreedor de los mismos. 

La maestra Alicia Pérez Duarte al estudiar el articulo corres-

pondlente sostiene: '1Es una obligación en la cual y de acuerdo a las circunstan

cias, se puede ser en dos momentos diferentes acreedor y deudor. Anteriormente 

habfamos señalado que existe quien niega que la reciporocidad sea una 

caracterfstka inherente a los alimentos. Sin negarle validez a dichos argumentos 

sólo nos queda sostener que, dada la caracterización que nuestro legislador hace 

en el artfculo 301, en México si es una obligación reciproca y lo es precisamente 

por la importancia que tiene para la subsistencia del acreedor y el valor que se 

le da a la solidaridad del deudor frente a esas necesidades." (40). 
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Por su parte el maestro Rafael Rojlna nos indica que: 

"Tratándose de .alimentos, la reciprocidad consiste en que el mismo sujeto 

pasivo puede convertirse en activo, pués lns prestaciones correspondientes, 

dependen de la necesidad del que debe recibirlos y de la posibilidad económica 

del que debe darlos." (41} 

Por Jo tanto, quien en el presente dé alimentos a alguien y 

en el futuro tenga la necesidad de ellos, puede pedfrselos, o sea, el que unn vez 

fue sujeto pasivo o acreedor, pueda convertirse posterionnenteen sujeto activo 

o deudor. 

Surge la idea de que se exige una respuesta de quien hoy 

es acreedor de los alimentos, en un futuro llegue a ser deudor alimenticio. 

La maestra Sara Montero, respecto a la reciprocidad nos 

dice que ésta admite excepciones, y en razón a nuestro tema creemos 

conveniente señalar que tal excepción se da: "En los casos de divorcio cuando 

la sentencia obliga a uno solo de los ex-cónyuges a pagar alimentos en ravor 

del otro", no existiendo en estos casos la reciprocidad. Por tal motivo entende

mos que sólo el deudor alimentario tJene el deber de suministrarlos y nunca 

podrá ser acreedor. (42) 
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b. Proporcionalidad. 

Como caracteristica de la obligación de dar alimentos se 

consagra en el articulo 311, que en su primera parte dice: 

"Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilida· 

des del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos ... " 

Aqul interpretamos que en la obligación alimentaria debe 

existir una conformidad de las partes interesadas con respecto a la prestación 

de dar alimlentos, donde el acreedor debe recibir desde lo más indispensable 

para vivir hasta donde los recursos del deudor le permitan satisfacer sus 

necesidades. Por ende, el deudor no puede dar más allá de lo que no tenga y 

arriesgarse tambfen a la insolvencia. Existe un principio de equidad, donde 

debe mantenerse un equilibrio entre las necesidades y las satisfacciones. 

La investigadora Alicia Pérez Dmute, en los comentarios 

que emite al interpretar el articulo en comento nos dice que: "En este artlculo 

se consagra el pñncipio de proporcionalidad que Impera en los nlimentos. Es 

de elemental justicia establecer un equilibrio entre los recursos del deudor y las 

necesidades del acreedor y a ello obedece el principio que se establece en este 

precepto." f4J) 
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c. Divisibilidad. 

El artfculo 312 establece: "Si fueren varios los que deben 

dar alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartlrá el 

importe entre ellos, en proporción a sus haberes." 

La divisibilidad opera como lo indica el maestro Manuel F. 

Chávez "Tratándose de alimentos, éstos pueden satisfacerse en forma divisible. 

es decir, mediante pagos periódicos (semanales, quincenales o mensuales) y 

también puede haber divisibilidad en relación a los sujetos obligados, toda vez 

que en el mencionado artfculo se nos da Ja posibilidad de que varios fueren los 

que den alimentos, y si todos tuvieren posibilidad de darlas, el juez repartirá el 

importe entre ellos, en proporción de sus haberes." <""> 

Como podemos ver en este artfculo, la caracterfstica de 

divisibilidad consiste en que la deuda alimentaria puede dividirse entre todos 

los obligados que puedan satisfacerla o cumplirla, dentro de los cuales pueden 

considerarse el padre, la madre, los abuelos, hermanos, etc., o sea, los que la 

ley obliga. Es una característica que pensamos, opera más en relación a los 

acreedores, ya que está en su voluntad hacer cumplir a todos los deudores con 

su deber. 

El articulo también nos señala y aclara que la carga de la 

obligación se repartirá sólo entre aquellos deudores que tengan las poslbilida~ 

des económicas para poder solventar dicha carga u obligación, pero debe 

señalarse una cosa muy importante; que tal obligación será satisfecha en 

proporción a Ja capacidad económica de cada uno de los obligados, despren~ 

diéndose que no será en partes iguales. 

("I Ch.iuu Aundo Op. OL P•g. JOl 
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d. Personal e lntransmlslble. 

Esta caracterfstica presenta dos elementos que tienen 

estrecha relación el uno con el otro, dentro de los cuales tenemos el carácter 

personal y el carácter de intransferible. 

Empezaremos por analizar el Carácter personal: Al estudiar 

al maestro Chávez Asencio, nos encontramos con la indicación de que: "En 

nuestro derecho el carácter personal está definido en los articulas del 302 al 

306, en ellos se dice que los cónyuges deben darse alimentos, existe la 

obligación de los padres de alimentar a sus hijos y de éstos a los padres y en 

consecuencia o imposibilidad de algunos de los anteriores, los ascendientes, 

desencientes y hasta los colaterales dentro del cuarto grado." (4,). 

El maestro Rafael Rojina también opina sobre el carácter 

personal de esta obligación, y nos dice: "La obligación alimentaria es 

personaUslma, por cuanto depende exclusivamente de las circunstancias 

individuales del acreedor y el deudor. Los alimentos se confieren exclusivamen

te a una persona determinada, tomando encuenta su carácter de pariente o de 

cónyuge y sus posibilidades económicas." (46) 

Tomando en cuenta este carácter, además, agrega: "De la 

obligación de alimentos y el orden Impuesto por la ley, el acreedor no podrá 

enderesarsu demanda contra parientes que tengan solo obligación subsidiaria, 

sin demostrar previamente que los parientes más próximos a quienes preferen

temente obliga la ley se encuentran en posibilidad económica de cumplir con 

la pensión respectiva." (47). 

t•,JlbldrmP•g•H 

t•IJJR0Jln1\llllrgu-Op.C/1.P•g 20) 

f41JRojln1'11/tgu /~ldrm P•g. 2°' 
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Lo que nosotros nl respecto consideramos dentro de esta 

caracterlstica que lo personal se refiere al vinculo de unlón entre ambos 

(acreedor y deudor), o sea, el que tiene que cumplir con la obligaci6n y el que 

los necesita. 

Analizando ya el carácter intransmisible, el maestro Ignacio 

Galindo considera: "La naturaleza persona U sima de la obligación hace que ésta 

sea intransferible. Quiere esto decir que sólo tiene derecho a exigir su 

cumplimiento aquella persona que se encuentra en la situación jurfdica de 

pañente dentro del cuarto grado colateral y de ascendente o descendiente del 

deudor alimentista. El crédito alimenticio, no es cesible en favor de un tercero, 

nadie se puede colocaren et lugar del acreedor para exigir el pago de alimentos. 

Cuando lo exige un tercero siempre será en nombre del deudor alimentista." (48). 

"Son intransferibles. precisamente, porque existe et interés 

general de que la pensión sea aplicada sólo en la satisfacción de las necesida

des básicas del acreedor alimentario y porque si éste pudiere ceder o transmitir 

su crédito significarla que ha dejado de necesitar la ayuda de los.demás para 

su manutención y por tanto la obligación de sus deudores cesarla." (49) 

Por regla general, como hemos visto, la obligación 

alimentaria no puede transferirse ni por herencio., pero existe una excepción 

por la cual la obligación alimenticia se transmite a los herederos que señala el 

deudor al morir. 

(481 lg"ulo O•U"do C•tn••· Op. Cll. P•g dJ. 

UDJ Ptru Du•tl• A. Op Cil. l'lg JZ. 
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Esta excepción radica, según la maestra Sara Montero, en 

que "la obligación alimentaña tuvo por origen un convento, ya sea proveniente 

de divorcio o de la libre voluntad de los sujetos. En estos casos, los alimentos 

no han surgido legalmente apoyados en los factores determinantes: La 

necesidad del que los recibe y la posibilidad del que los da. Es simplemente una 

ob1tgaci6n pecuniaria de carácter civil, con todas sus caracterlsticas, entre 

ellas, su transmisión por causa de muerte." {50). ESto es un solo aspecto de Ja 

obligación alimentaria que puede transmitirse mortis causa, no asi el derecho 

que desaparece con la muerte del acreedor. 

e. Alternativa. 

Es una caractertstlca especial que se encuentra en el 

divorcio y en la obligación de dar alimentos y explicaremos el por qué: 

El articulo 309 consagra: "El obligado a dar alimentos 

cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentarlo, 

o incorporando a la familia. Si el acreedor alimentario se opone a ser 

incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de 

ministrar los alimentos.11 

Como podemos ver, la manera natural de cumplir con la 

obligación alimentaria se consagra mediante un derecho de opción que faculta 

al obligado de dar alimentos, de cumplir con la obligación, ya sea mediante el 

pago de una pensión en dinero o de darla incorporando al acreedor a su familia. 

A todo esto el articulo 31 O nos indica que existe una 

excepción a este derecho de opción de cumplir con la obligación alimentaria, 

el cual al pie de la letra nos dice: 
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"El deudor alimentlsta no podrá pedir que se incorpore a su 

familia el que debe recibir los alimentos, cuando se trate de un cónyuge 

divorciado que reciba alimentos del otro, y cuando hay Inconveniente legal 

para hacer esa incorporación." 

Luego entonces estimamos que el derecho de opción o 

alternativo no funciona entre cónyuges en el caso de separación judicial o de 

divorcio por existir una imposibilidad jurldica y deseo de los cónyuges y 

negarse a la convivencia, resultzmdo asila caracterfstica especial de que solo 

en el divorcio y la obligación alimentaria el deudor satisface ésta mediante el 

pago de una pensión en dinero, sin dejarle a escoger otra opción. 

f. Inembargable e Imprescriptible. 

lnemborgable. 

La caracterfstica de Inembargable se refiere a que los 

alimentos, por ser de vital importancia para la vida del acreedor alimentario, en 

razón de su necesidad no pueden ser objeto de embargo hecho en contra de 

él y del deudor alimentario, o sea que estos sujetos no pueden compensar sus 

deudas con las pensiones alimenticias de que son objeto. 
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Los alimentos constituyen la subsistencia y satisfacción de 

las necesidades vitales del acreedor alimentario y si se permite que las 

pensiones alimenticias tengan como finalidad satisfacer otra clase de créditos 

que no sean los necesarios para la subsistencia del alimentista, se perdería la 

garanUa de poder lograr el sustento y desarrollo social y hasta de cierta manera 

el derecho a la vida del acreedor alimentario. 

El Código Civil no plasma o contiene textualmente la 

caracterlstica de inembargabllidad de la pensión alimenticia, pero tratante de 

Interpretar el artfculo 321, que a la letra dice: 

"El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede 

ser objeto de transacción." 

Llegamos a la idea de que los alimentos quedan exceptua

dos de embargo, porque· son disposiciones que tienden a proteger el derecho 

a la vida. 

El Código de Procedimientos Civiles en su Sección 11 

Intitulada "De los Embargos", señala en el articulo 544 "Quedan exceptuados 

de embargo: 

... Fracción 11. El hecho cotidiano, los vestidos y los muebles 

del uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, no siendo de lujo 

a juicio del juez; 

... Fracción V. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de 

las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales; ... " 
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De aqul inferimos e Interpretamos que los alimentos no 

pueden ser objeto de embargo y cabe sei\alar que si es verdad que en las 

fracciones anteriormente señaladas, en su contenido no señalen en su totali

dad a los alimentos, no menos cierto es, que s( los enumera, pero de forma 

parcial, lo que creemos pueda bastar para que no sean objeto de embargo y 

se utilizen para cubrirlos créditos que tenga el deudor alimentarlo con terceros, 

satisfaciendo sus deudas, afectando asf al acreedor alimentario o este mismo 

acreedor alimentario utilize los elimentos y los embargue.para cosas que no 

son de necesidad extrema. 

La prestación de alimentos no puede ser embargada por 

deuda alguna y serla conveniente y necesario que el legislador plasmara la 

caracterfstlca de que los alimentos son inembargables, por su propia natura

leza, deberá crear un nuevo artkuto que la contenga textualmente y no dejarla 

sólo a libre Interpretación de los Individuos o de los jueces, plasmando este 

principio de inembargabllidad, en protección del acreedor alimentario. 

Imprescriptible: 

Es una caracterlstlca descrita en el articulo 1160 del 

código civil, en cual señala: "La obligación de dar alimentos es 

imprescriptible." 

Lo que quiere decir que no desaparece la obligación por el 

simple paso del tiempo, "La obligación alimentaria siempre gravitará sobre los 

obligados a ella y es exigible desde el momento en que el acreedor cae en 

estado de necesidad1 la persona que no pueda procurarse por s( misma los 

medios de subsistencia podrá, en todo momento exigir al deudor el cumpli

miento de su obligación. Frente a esta demanda el deudor no podrá oponer la 

excepción de haber preescrito la obligación." 1~1> 
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Entonces "La obligación de alimentos no tiene tiempo fijo 

de nacimiento ni de extinción, no es posible que corra la preescripción o surja 

cuando coinciden los dos elementos de necesidad de un sujeto y la posibilidad 

de otro, relacionándolos entre si por lazos familiares." (52). 

Por lo tanto si la obligación de dar alimentos es 

imprescriptible el derecho a recibirlos, también lo es porque cOnforme la 

obligación aHmentaria se renueva diariamente, las necesidades del acreedor 

alimentario también y esto darla a que siempre la obligación estará viva. 

g. Aseguramiento. 

El aseguramiento de la pensión alimenticia tiene como 

finalidad garantizar el cumplimiento del deber, Independientemente de que se 

haya fijado una pensión alimenticia. 

Es una acción prevista en el articulo 317, el cual previene: 

nEI aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, depósito de cantidad 

bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de garantia suficiente 

a juicio del juez." 

El articulo 315 indica: "Tienen acción para pedir el 

aseguramiento de los alimentos: 

l. El acreedor alimentario. 

11. El ascendiente que le tenga bajo su propia potestad. 

IU. El tutor. 

IV. Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 

cuarto grado. 

V. El Ministerio Público. 
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Estos artfculos son muy cleros al respecto y no es necesa

rio ampliar mucho sobre el contenJdo de ellos, sólo los analizaremos en cuanto 

se refieren sobre el pago de Jos alimentos que se puede garantizar mediante 

"La acción de aseguramiento•, que deberá ser solicitada por los sujetos ya 

mencionados, solamente como una prevención para que se cumpla el deber 

de alimentos mediante las formas legales establecidas y autorizadas por la 

propia ley, teniéndose que constituir en hipoteca, prenda o depósito y la fianza, 

que es la más utilizada en la práctica, pero tales garantías serán aprobadas a 

juicio del juez que está facultado para ello. 
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4. Sujetos de la Obllgac16n. 

Corresponde ahora analizar a los sujetos de la obligación 

alimentaria, "si consideramos que la familia es el nivel primario y fundamental 

en el cual encontramos los satisfactores básicos a nuestras necesidades, tanto 

flsicas como afectivas;" (53) "que responde al interés individual que los seres 

humanos tenemos de cuidar y criar a nuestros hijos" ("4) y "que encuentra su 

cohesión en la voluntad de cada uno de sus miembros de mantenerse unidos." 

"La Interdependencia blol6glca y afect!va. los vlnculos de 

solidaridad y sociabilidad, explican por qué en la familia encontramos al deudor 

y al acreedor alimentario. En ella, como un mecanismo de engranes, se enlazan 

y desplazan los caracteres del deudor y del acreedor de une persona a otra, 

dependiendo de las necesidades y los recursos de unos y otros, una relación 

tlpicamente solidaria y dependiente." ("6}. 
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"Es cierto que la deuda a6mentaña es económica, sin 

embargo el concepto de los alimentos lrasciende, como todas las dem6s 

relaciones familiares de lo material a lo afectivo. Si fuere exclusivamente 

econ6mlca la deuda, podrfa recaer en primer ténnino en cualesquiera otra 

persona que se sintiera moralmente comprometida, pero como se trata de 

garantizar el desarrollo del ser humano en todo su potencial, el derecho la toma 

y la ubica en el contexto del núcleo familiar." (571. 

"Desde el punto de vista polltico se entiende la necesidad 

que el estado tiene de sel\alar con precisión en quién o qui~nes recae 11'1 

responsabilldad de ma..-a cero. Este señalamiento se realiza, tanto por la 

repellcl6n de ideas que llenden a realizar una respuesta general, como de 

normas jurldic:as que garantizen esa misma respuesta. Los alimentos no 

escapan a este esquema: se Introducen a través de nonnas morales en la 

conciencia de cada miembro de una familia, una idea- piedad inicialmente y 

solidaridad hoy en dla, que es reforzada por un ordenamiento coercitivo, a fin 

de la responsabilidad del sostenimiento se conserve dentro de las rronteras del 

n6cleo familiar y no trascienda a la comunidad, en donde es m6s fácil crear 

vlnculosde solidañdad y por tanto las subsistencias de los menores y ancianos 

se verfa amenazada si esa comunidad no cuenta con le1 infrnestructura para 

hacer frente a esta tarea.• ('8) 
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Del vlnculo familiar entonces se derivan los sujetos que 

están oblig21dos a darse alimentos y conforme lo señala et código civil vigente 

del Distrito Federel, son los siguientes: 

a. Los cónyuges. 

La oblignción alimentarle entre cónyuges se considera 

nace del matrimonio. para lo cuzsl es pertinente entrar ni estudio de los articulas 

302 y 164, en donde se reitera dicha obligación. 

El articulo 302 claramente señala: "Los cónyuges deben 

darse alimentos¡" ... 

Este articulo en su primen!ll pnrte cons.ngra que los primeros 

que deben derse alimentos son los cónyuges entre ellos mismos. 

Es una obligación que se deben los cónyuges desde el 

momento que contraen nupcias, y est6n redprocnmente obligados. Algunos 

autores la consideran "Como la m6s Importante consecuencia de las relaciones 

familiares, los sujetos primeros de la relación familiar son los propios cónyu

ges ... Todos los juristas en materia familiar están acordes en que uno de los 

fines del matrimonio (sin lugar a dudas el fin más importante) es el de mútuo 

auxilio, que se traduce en la ayuda constante y reciproca que deben otorgarse 

en todos los órdenes de la existencia los casados." C59J. 

En principio lo obllg.,clón alimentarla entre cónyuges se 

establece como un conjunto de respuestas de apoyo, ayuda y deberes de 

asistencia nacidos de los lazos afectivos de la pareja, consagrados en el 

lmatrimonto, donde los esposos se proveen entre st todo lo necesario pnra vivir, 

podemos decir que son obligaciones nacidas del matrimonio, pero este mismo 

acrtículo en su segunda parte se lee como sigue:" ... La ley determinará cuándo 

queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma 

ley señale ... " 
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La ley previniendo que algún dia estos lazos de afecto y de 

eimor que ex.Jste entre ambos cónyuges puedan llegar a agotarse o ll deteri~ 

rarse, deja a salvo a obligación alimentaria. subsistiendo ésta incluso ya roto 

el vinculo matrimonial, pero sólo ya como una obligación de dar alimentos. 

"Se diferencia esta obligación (la de dar alimentos) de los 

deberes de asisistencia y socorro que nacen del matrimonio, la distinción es 

válida si se considera que estos últimos nacen y terminan con la unión 

conyugal, en cambio los alimentos se proyectan más n116 de esos limites, 

aquéllos tienen una connotación especificamente Inmaterial y éstos la tienen 

netamente económica mnteriaJ.• 1&0) 

Por lo que consideramos, que la obligación alimentaria sólo 

subsiste después del divorcio y no la obligación de ayuda mütua y el socorro 

que adquiñeron los cónyuges al contraer nupcias, Inclusive están incluidos en 

nuestro código dentro de los deberes y derechos que nacen del matrimonio. 

estos deberes se acaban en el momento en que el matrimonio rompe con sus 

lazos de unión por medio del divorcio. 

Luego entonces sólo subsiste entre los excónyuges la 

obligación de dar olimentos que se da en diferentes formas, ya sea tanto en el 

divorcio voluntario como en el necesario y las cuales se explicarán en el 

capitulo posterior. 
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Analizando el articulo 164 que actualmente rige dice: "Los 

cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su 

alimentación y a la de sus hijos, asl como a la educación de éstos en los 

términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma 

y proporción que acuerden para ese efecto, según sus posibilidades. A lo 

anterior no está obligado el que se encuentra imposibilitado para trabajar y 

careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá lntegramente a esos 

gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio 

serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación 

económica al sostenimiento del hogar." 

En este articulo vemos que el legislador respalda con esta 

disposición, el sostenimiento del hogar, obligando a los cónyuges a sustentar 

a sus hijos durante el desarrollo normal del matrimonio, mediante el suministro 

de todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la vida. Pero a la vez 

consigna la igualdadjurfdica entre el hombre y la mujer, Imponiéndole a esta 

última la obligación de contribuir pecuniariamente al sostenimiento del hogar 

aportando un salario, lo cual forzada mente la obliga a desarrollar un empleo. 

"Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio 

serán siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su aporta

ción económica para ·el sostenimiento del hogar. Lo referido a la situación 

actual en relación con los alimentos, no se excluye que la mujer demande los 

alimentos al marido, si asi se acordó entre ellos expresa o tácitamente. Es decir, 

ambos tienen la obligación a contribuir, pero no necesariamente lo harán en la 

misma proporción con el producto del trabajo externo. De ahf que debe 

tomarse en cuenta que el trabajo en casa no sea valorado económicamente en 

perjuicio de la mujer. 
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¿Cuánto costa ria a la pareja el cuidado, atención y sostenimiento del hogar si 

ambos trabajaran? 

Es necesario valorar no sólo desde el punto de vista 

humano el trabajo de la mujer en la casa y atención a los hijos, sino también 

desde el punto de vista económico, puesto que la mujer, como es sabido, no 

trabaja sólo ocho horas, ni sólo cinco o seis días a la semana¡ trabaja con un 

horario permanente, inclusive durante las noches y los siete dias de la semana." 

(61). 

Sin duda alguna que este articulo establece que en ambos 

cónyuges recae el peso de sostener el hogar y al mismo tiempo proporcionarse 

alimentos. 

Este mismo articulo antes de la reforma de 1975 decla 

como sigue: 

"El marido debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los 

gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, pero si la mujer tuviere 

bienes propios o desempeñare algún trabajo o ejerciere alguna profesión, oficio 

o comercio, deberá también contribuir para los gastos de la familia, siempre 

que la parte que le corresponde no exceda de la mitad de dichos gastos, a no 

ser que el marido estuviere imposibilitado para trabajar y careciere de bienes 

propios, pués entonces todos los gastos ser3n de cuenta de la mujer y se 

cubrirán a bienes de ella." 
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Lo que deja a la luz que la carga de los alimentos y 

sostenimiento del hogar, hasta antes de la reforma, reposaba generalmente en 

el marido y que a partir de ésta se impuso a los dos cónyuges por igual la 

obligación de trabajar fuera del hogar en actividades ajenas a éste para 

poderlos sostener. 

Esta reforma se hizo buscando la igualdad juridica entre la 

mujer y el hombre, extendiendo a ambos cónyuges el deber de los alimentos¡ 

lo que algunos actores comentan como un desacierto del legislador, entre ellos 

se encuentran el maestro Manuel F. Chávez y Sara Montero, que tratan esta 

reforma como un afán desafortunado de igualar los sexos sin distinción alguna, 

con lo cual además de ignorar las naturales diferencias, se cometió una 

tremenda injusticia contra la mujer. 

El Poder Judicial viene a enmendar tal desflcierto del 

legislador y reconociendo una realidad mexicana, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación conserva la presunción de que la mujer casada necesita alimentos, 

lo mismo que los hijos, con cargo al hombre y as( resuelve en la siguiente 

sentencia: 

La presunción de que la mujer casada necesita alimentos, 

no se desprende de lo dispuesto en los artículos 164 y 168 del Código Civil del 

Distrito Federal, ni antes ni despu~s de la reforma, que a estos preceptos se hizo 

por decreto publicado en el Diaño Oficial de la Federación el 31 de diciembre 

de 1974; sino que tal presunción deriva de un hecho notorio, que de conforml· 

dad con lo que dispone el articulo 286 del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal, no necesita ser probado y puede ser invocado de oílcio 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 económicos para sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer 

contribuye con los trabajos y el cuidado de la casa, la atención de los hijos y 

la administración doméstica. 
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Esta situación se originó por tas limitaciones que se han 

Impuesto históricamente a la mujer para su desarrollo social, económico y 

cultural, cuyas consecuencias no pueden erradicarse en toda Ja sociedad, sino 

con el transcurso del tiempo, a pesar de haberse elevado a rango constitucional 

el principio de igualdad del hombre y la mujer ante la ley, es decir, mies tras esa 

igunldad establecida formalmente en la ley no se traduzca en realidad genera

lizada. Ahora bien, como la presunción emana de este hecho, debe persistir 

hasta que esa situación real desaparezca, siempre que no exista alguna 

disposición legal expresa en contrario. 

(Amparo Directo 4300/78. Manuel Humberto Guzmán 

Salazar. 21 de septiembre de 1975. 5 votos). Informe rendido por el Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de'" Nación al Pleno de la misma, año 1979, 

No. 9, P. 10. Ponente: Gloria León Orantes." (62) 

Del desacierto que tos autores mencionan nosotros esta· 

mos de acuerdo con ellos, porque consideramos que dentro de las familias 

mexicanas en más de un 65%, la mujer no necesariamente trabaja y el marido 

en el caso de éstas no presenta alguna oposición para que esta no contribuya 

económicamente a los gastos del hogar, por el contrario, muchas veces, pero 

no en todas, el hombre se opone a que la mujer desempeñe un trabajo, por 

temor a descuidar el hogar y la educación de sus hijos. Los cónyuges están de 

acuerdo, por lo regular, a que la mujer cuide el hogar y el hombre lo sostenga 

económicamente en la forma y proporción que según sus posibilidades 

sociales, culturales y económicas les permitan, para el bienestar de la familia. 
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El acuerdo mútuo entre los cónyuges que se describe 

anteriormente ha resultado ser el más adecuado para la unión familiar y el 

sostenimiento del hogar. pués en el caso de que ambos trabajen, descuidan de 

alguna manera el cuidado de sus hijos, en muchos casos y en mayor 

proporción, se d8 origen a la desintegración familiar. 

Creemos que el principio de Igualdad del hombre y la mujer 

en el matrimonio libera a éste en parte al sostenimiento del hogar y perjudica 

a la mujer y a la familia, porque ya no tienen, a partir de la reforma, los cuidados 

tan valiosos como son los de una ama de casa. 

Por lo tanto, creemos que es necesario dejar el articulo que 

estaba rigiendo hasta antes de la reforma, ya que el nuevo no beneficia en nada 

a los fines del matrimonio y de la familia. 

Articulo 162. Nos habla "Que los cónyuges es tan obligados 

a contribuir cada uno a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente." 

Siguiendo el tema de los cónyuges, que pertenecen al 

mismo tiempo a lo sujetos de la obligación alimenticia, este art(culo consagra 

también que la obligación de socorro y ayuda mútua deberá recaer en los 

cónyuges. 

Tal deber de asistencia podemos decir, debe pesar más 

sobre el marido, por ser el que tiene mayores posibilidades de ganar dinero, 

aunque no podemos dejar de considerar que este deber es recfproco y obliga 

a ambos cónyuges a prestarlo en Ja medida de su capacidad socioeconómica. 
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En este tema únicamente nos limitaremos a comentar 

que: "Ambos deberes son necesarios paÍ'a la promoción Integral, indispensa

ble para la realización de los miembros de la familia y de la comunidad para 

que cumpla con sus fines ... , y a travez de ellos lograr como objeto del 

matrimonio la promoción integral de los cónyuges, porque se comprenden, no 

sólo el aspecto material, como podria ser lo relativo a los alimentos, sino 

también el asistencial y el moral, que corresponde a los cónyuges en casos 

normales de enfermedad o de dificultaldes." (6JJ 
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b. Los ascendientes y descendientes. 

La obligación de darse alimentos entre Ascendientes y 

Descendentes emana de Jos articulas 303 y 304 del Código Civil vigente, los 

cuales al pie de la letra dicen: 

Artlculo 303.· "Los padres están obligados a dar alimentos a sus. hijos. A falta 

o por imposibilidad de los padres, Ja obligación recae en los 

demás Ascendientes por ambas lineas que estuvieren más 

próximos en grado." 

Articulo 304.- "Los hijos están obligados a dar alimentos a Jos padres. A falta 

o por Imposibilidad de los hijos, lo están los Descendientes más 

próximos en grado." 

Con lo que al respecto debemos señalar que el deber de 

alimentos hacia los hijos, nietos, etc., recae en los Ascendientes de éstos, o sea 

sus padres o sus abuelos, por medio de la filiación; de quienes fueron los que 

los procrearon y deben subvenir las necesidades de los hijos como un acto de 

responsabilidad. 

En el caso del articulo 304, se considera el deber de 

alimentos que recae en Jos hijos para con sus progenitores, padres, abuelos, 

etc., como resultado de la reciprocidad por el cuidado y atenciones que 

recibieron éstos durante su formación; tal reciprocidad debe operar cuando sus 

padres se encUentren en estado de necesidad y por si lTiismos no puedan 

solventar sus necesidades. 

Los Ascendientes y Descendientes tienen que cumplir con 

la obligación de dar alimentos en relación a la reciprocidad que a travez de los 

lazos de afecto y de filiación existe entre los obligados. 

ESTA TESIS 
SALtB DE LA 

NO Díllt 
BiSLlOTEGA 
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c. Lo• Colaterales. 

La obligac:l6n de ayudarse entre los colaterales o hennanos 

existe en México en el artfculo 305 del Código Civil vigente: 

Articulo 305.- A Falta o por imposibilidad de los Ascendientes la obligación 

recae en los hermanos de padre y madre¡ en defecto de éstos, 

los que fueren de madre solllmente y en defecto de ellos, en los 

que fueren sólo de padre. 

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones 

nnteriores, tienen la obligación de ministrar alimentos los 

parientes colaterales dentro del cuarto grado." 

En este precepto legal, la obligación entre colaterales surge 

a partir de que ya no hay más parientes en linea recta que puedan solventar las 

necesidades del familiar que los carece. 

Esta obligación directamente va heda los hennanos del 

acreedor alimentario, en primer lugar a los hennanos de padre-madre. en caso 

de no tener, la obligación subsiste hada los hermanos sólo de madre si los 

hubiere y en último caso a los hermanos que son sólo de padre. 

Es una respuesta que surge a los impulsos de afecto y 

ayuda entre familiares colaterales hasta el cuarto grado, presentándose con 

mayor intensidad la solidaridad Familiar; Incluso, el legislador mexicano lo 

contempla también en el artfculo 315, que a la letra dice: "Tienen acción para 

pedir el aseguramiento de los alimentos ... IV. Los hermanos y demás parientes 

colaterales dentro del cuarto grado." 
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d. Adoptante y Adoptado. 

Surge este obligación a partir del contenido del articulo 307 

"El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, en los casos 

en que la tienen el padre y los hijos." 

La institución de la adopción crea entre el adoptado y el 

adoptante una relación sólo entre ellos, legándoles, una responsabllldad al 

segundo y un deber de gratitud al primero, al grado que las relaciones que se 

dan entre éstos tienen una importancia igual a las que corresponden entre 

padres e hijos. 

En el capitulo V, referente a Ja adopción el articulo 390 

Fracción 1, nos dice a manera de esboso general, que el adoptante, para poder 

ndoptar tiene que demostrar que cuenta con los recursos suficientes para 

educar y mantener el adoptado. 

Luego entonces es un requisito Indispensable para el 

adoptante contar con estos medios para garantizar la subsistencia y educación 

del adoptado. Del mismo modo Jos articulas 405 y 406 del mulUcitado 

ordenamiento nos señnlan: 

El primero "Que la adopción puede revocarse ... 

JI. Por ingratitud del adoptado." 

El segundo considera como causa de ingratitud del adop-

tado 11 
... Si se reusara a dar alimento al adoptante que ha 

caldo en pobreza.'' 
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5. Cumplimiento de obllgacl6n. 

El cumplimiento de la obligación, en términos normales se 

da entre padres e hijos y entre cónyuges, proveiéndose todo lo necesario en 

atención a sus parientes dentro de las relaciones comunes en el hogar. Pero 

como ya dijimos, en las relaciones normales, donde no existe problema alguno. 

Pero en caso de que si existan problemas, la forma del 

cumplimiento de la obligación alimentaria se da, según el artfculo 309, como 

sigue: 

"El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignan

do unn pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la 

familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las 

circunstancias del caso, fijar la manera de ministrar los alimentos." 

Aqul nos habla el articulo del cumplimiento de la obligación 

y da posibilidades al deudor de la obligación para que pueda satisfacerla, 

otorgándole el derecho a elegir la forma en que debe cumplir con dicha 

obligación. 

En primer lugar, y para erectos del tema, la única forma de 

satisfacer la obligación, es la de asignar una pensión competente al acreedor 

alimentario, entonces aqul se suspende ese derecho de elección que tiene el 

deudor para cumplir con dicha obligación, dejándole sólo una. 
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Esto porque es más común que suceda entre cónyuges que no viven juntos, 

en virtud de haberse divorcindo en donde obviamente no se puede Incorporar 

al acreedor a la familia del deudor, por resultar Imposible a todas luces hacerlos 

convivir: más aún no puede pensarse que el deud~r alimentarlo quiera o pueda 

Incorporar al acreedor a su familia, teniendo necesariamente como única 

opción la de asignar una pensión a1imentkia que le corresponda en cada caso. 

/\ monera de ejemplo y de o poyo, el mismo Código Civil, en su articulo 31 O lo 

confirma al establecer: 

"El deudor allmentista no podrá pedir que se incorpore 

a su familia el que debe recibir los alimentos, cuando se 

trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del 

otro y cuando, haya inconveniente legal para hacerlo." 
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6. Fonnas de tennlnac16n. 

La ley establece también los casos en que deberá de 

terminar la obligac16n alimentaria, para el caso el articulo 320 del C6dlgo Civil 

nos dta a saber que: 

"Cesa la obligación de dar alimentos: 

l. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

11. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; 

111. En caso de Injuria, falta o daños graves Inferidos por el 

alimentista contra el que debe prestarlos; 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependan de la 

conducta viciosa o falta de aplicación al trabajo del 

8limentista, mientras subsistan estas causas; 

V. Si el allmentista, sin consentimiento del debe que dar 

alimentos, abandona la casa de éste por causas 

lnjustl6cables." 

En primer lugar debemos decir que una de las condiciones 

para que exista la obligación alimentaria es la de que debe existir capacidad 

económica por parte del deudor, para que pueda cumplir con la obligación, de 

tal fonna que si el deudor carece de medios no podrá satisfacer Ja necesidad 

del acreedor. 

El deudor alimentario no se libera de la obllgaci6n en forma 

total, sino sólo parcialmente, ya que si en un futuro tiene recursos económicos 

y aun existe la necesidad por parte del acreedor, no cesa la obligación hasta en 

tanto demuestre que está imposibilitado para ello. 
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En segundo lugar, cesa la obUgación cuando al acreedor no 

le hagan falta los alimentos, porque ya no hay causa por la cual tenga que 

pedirlos y como también para que la obligación alimentaria subsista es 

elemento indispensable que el acreedor tenga necesidad, si ya no fa tiene, la 

obligación deja de existir, pero debemos adaraí que será en forma pardal; 

porque puede Uegar el caso que el acreedor alimentista caiga nuevamente en 

estado de necesidad, resurge nuevamente la obligación de dar alimentos a 

cargo de ese deudor alimentario. Por ello mencionamos que sólo cesará Ja 

obligación en forma parcial. 

En tercer lug1.u, se snnciona al alimenllsta (perdiendo los 

alimentos) por Ingratitud e injurias hechas al deudor de la obligación, ya que 

no seña justo que el deudor responsable entregase por solidaridad una ayuda 

y que el acreedor le saliera con su falta de respeto, producféndole faltas graves 

y aun se le obJigara al deudor a seguir proporcionándole a1imentos. 

En cuarto lugar, también debemos entender que no serla 

conveniente y justo y por ello la ley no lo permite seguir sumistrando alimentos 

a los que sean viciosos y se dediquen a la vagancia, ya que los alimentos no 

contienen dentro de sus elementos a vicios y el hecho de que sea una persona 

dedicada a la vagancia, se entiende que no trabaja, pudiendo hacerlo, no 

implicando que esté imposibilitado para ello; 
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En segundo lugar, cesa la obligadón cuando al acreedor no 

le hagan falta los alimentos, porque ya no hay causa por la cual tenga que 

pedirlos y como también para que la obligación alimentaria subsista es 

elemento indispensable que el acreedor tenga necesidad, si ya no la tiene, la 

obligación deja de existir, pero debemos aclarar que será en forma parcial; 

porque puede llegar el caso que el acreedor alimentista caiga nuevamente en 

estado de necesidad, resurge nuevamente la obligación de dar alimentos a 

cargo de ese deudor alimentario. Por ello mencionamos que sólo cesará la 

obligación en rorma parcial. 

En tercer lugar, se senciona al alhnenlista (perdiendo los 

alimentos) por ingratitud e injurias hechas al deudor de la obligación, ya que 

no serta justo que el deudor responsable entregase por solidaridad una ayuda 

y que el acreedor le saliera con su [alta de respeto, produciéndole faltas graves 

y aun se le obligara al deudor n seguir proporcionlindole nlimentos. 

En cuarto lugar, también debemos entender que no serla 

conveniente y justo y por ello la ley no lo permite seguir sumistrando alimentos 

a los que sean viciosos y se dediquen a la vagancia, ya que los alimentos no 

contienen dentro de sus elementos a vicios y el hecho de que sea una persona 

dedicada a la vagancia, se entiende que no trabaja, pudiendo hacerlo, no 

Implicando que esté imposibilitado para ello; 
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el vida y la vagancia no pueden considerarse como estado 

de nec:esidad alimenticia, porque bien podrfa el acreedor, en este caso, ser más 

responsable consigo mismo y dedicarse a trabajar. SI se obligara al deudor a 

seguir suministrando nlimentos a los acreedores que se encuentren en este 

supuesto, sólo se lograrla fomentar aun más tales vicios, creándose asl 

individuos que no tuvieran oficio ni beneficio, convirtiéndose en una lacra para 

la sociedad. 

Por ello consideramos Justo que el vicio y la vagancia sean 

causa por las que pueda cesar el deber de dar aJimentos. 

En quinto lugar se considera también el hecho de que si el 

acreedor abandom1 el hogar al que fue Incorporado para el cumplimiento de 

la obligación nlimentaria, sin que medie consentimiento del deudor o causa 

justificada para ello, cesarla la aligación alimentaria, ya que una de las formas 

de cumplir con ésta, es prec:isamente la incorporación del acreedor al hogar del 

deudor y el salirse el acreedor de éste se rompe entre los dos la solidaridad 

familiar y mutua ayudni. 



CAPITULO 111 

LA OBUGACION ALIMENTARIA EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE DIVORCIO VINCULAR 

En este Capitulo se comprende la obligación de dar a limen· 

tos que tienen los cónyuges entre si y para con sus hijos al momento de 

desintegrar la unión matrimonial válida, por medio de las formas previstas por 

el código, o sea la muerte o el divorcio. 

Nosotros sólo estudiaremos la de el divorcio1 e_n donde para 

llevarse a cabo, existe un orden juridico que establece como debe efectuarse y 

que conforme al Código Civil vigente en el Distrito Federal, sólo puede ser 

decretado por una autoridad competente y bajo las circunstancias que 

espedficamente señala lo ley. 

Atendiendo a la palabra divorcio, vemos que et Maestro 

Rafael De Pina, to interpreta "Según en el lenguaje corriente, contiene la idea de 

separación; En el sentido jurldlco, significa extinción de la vida conyugal, 

declarada por autoridad competente en un procedimiento señalado al efecto y 

por una causa determinada de modo expreso. De acuerdo con el Código Civil, 

el divorcio disuelve el vinculo matrimonial y deja a los cónyuges en actitud de 

contraer otro (Articulo 266)" (64) 

El divorcio entonces tiene como finalidad desvincular a los 

cónyuges el uno del otro, cabe entonces entrar al estudio de la ley en referencia 

para saber de qué forma se protegen las necesidades familiares y la subsistencia 

de los miembros que la Integran, según sea la clase de divorcio que se tramite. 
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El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

y el Código Civil de la misma entidad regulan el divorcio, este último de los 

articulas 266 al 291. "estableciendo tres clases de divorcio, en cuanto al vinculo, 

a saber: 

a.-El divorcio ante el oficial del Registro Civil que sólo puede 

llevarse a cabo cuando los esposos son mayores de edad, no llenen hijos y de 

común acuerdo han liquidado la socl~dad conyugal, si bajo este régimen se 

casaron. 

b.- El divorcio judicial denominado voluntario que es proce

dente cunndo sea cual fuere la edad de los cónyuges y habiendo procreado hijos 

están de acuerdo en disolver el vinculo conyugal y para ello celebran un 

convenio que someten a la aprobación de un Juez de Primera Instancia. 

c.- El divorcio contencioso o necesario, que puede pedirse 

por el cónyuge inocente cuando el otro ha cometido uno de los hechos que 

anuncian los articules 267 y 266 del Código Civil y que se consideran como 

causas del divorcio." (65) 

En este caso nos Interesa revisar el divorcio vincular. (66) tanto por las causales 

expresadas en la ley como por mutuo consentimiento; por concldcrarlos que 

son los más representaUvos de lo que debe entenderse por divorcio. 

'º" P•ll• .. •Cdu.,do.CIOl"°"'fo•nHLr.foo. l'llg.J7. 
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En efecto ya hemos dicho que los deberes y derechos de los 

cónyuges tienen un fundamento ético y son Jurldicamente exigibles, el deber 

de asistencia. y la subsistencia de los hijos, sentimos es el rubro más importante 

y protegido por el legislador y el juzgador que conozcan de estos procedimien

tos, aun estando pendiente el Juicio de divorcio, o sea, durante Ja secuela del 

juicio, en donde los alimentos llenen Ja caracterfstica de ser provisionales; y aun 

después de la solución definitiva. 

Esta obligación alimentaria entre cónyuges divorciados 

continúa, pero dentro del divorcio sólo que rige por las normas especiales que 

lo regula y no por los preceptos de derecho concernientes a los alimentos entre 

parientes en general, as( que la esposa que reclama alimentos durante el juicio 

de divorcio, solamente debe probar el vinculo que existla entre ella y su marido 

y la capacidad económica de éste. 

Ciertamente debemos señalar que aqul es en donde surge 

el gran problema que se presenta en la práctica y es el de la fijación del monto 

de los alimentos, donde ya hemos manifestado nuestro criterio al respecto, 

pero analizándolo de nuevo veremos como lo trata la ley. Creemos que 

necesariamente es importante determinar un criteño especifico unitario e 

imparcial, ya que estos juicios de divorcio, sobre todo el necesario, llegan a ser 

muy largos y por consiguiente se tardan mucho tiempo en solucionarse, 

resultante afectados con esto y en la gran parte de ellos, tanto el cónyuge que 

los necesita, como sus hijos. 
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Ahora bien, al contrario de lo que piensan muchas pers~ 

nas, con respecto al divorcio vincular, según se han sucitado polémicas de 

lndole moral, polfticas y religiosas, no obstante e esto somos de la considera~ 

dón que es una institución prácticamente necesaria, en razón de que "Todos 

los argumentos en contra del divorcio pueden sintetisarse asf: El divorcio es un 

mal. Es en si mismo factor de disolución, de disgregación familiar, es Inmoral 

porque fomenta la liviandad e irresponsabilidad de los cónyuges y victima a 

inocentes (los hijos). 

En este orden de ideas podrfa concluirse: SI el divorcio es 

el causante de la descomposición familiar con todas sus negativas consecuen~ 

das, prohfbase el divorcio y vetemos un renacimiento de la armenia conyugal 

y de la integración de la familia. ¡Que lejos de la realidad e::,tá esta ligera y folaz 

conclusión l. 

Que el divorcio es un mal, es algo Indiscutible, por que en 

el mejor de los casos, cuando no hay hijos y los que se divorcian Jo hacen de 

mútuo acuerdo y ambos pueden reahacer su vida matrimonial con pareja 

diferente, el divorcio es la expresión de un fracaso, porque los que se casaron 

no encontraron en el matrimonio !o que esperaban de él. Por circunstancias 

lnnumerosas, los cónyuges dejan de entenderse, y amarse y respetarse, 

empiezan a ser desdichados, se separan. El divorcio no es más que la expresión 

final y legal de una realidad, del fracaso de la unión conyugal. 

Pero en numerosos casos más, el divorcio constituye la 

única salida para eliminar males mayores, cual es la expresión constante de las 

bajas pasiones de uno o de ambos consortes frente a si mismos o, mal 

gravísimo frente a tos hijos. 



91 

El divorcio va contra la ética, aducen los moralistas. Falso 

argumento. No es el divorcio en sf mismo Inmoral. Es más bien Ja solución a 

la convilvencia inmoral de los que ya nada tienen entre sf de lazos afectivos. 

Cuando sólo existe entre ellos indiferem:la,desprecio, rencor o agresión; 

cuando de hecho ya no son matrimonio y sólo Jos une el lazo legal, debe éste 

romperse. La ley prevee el instrumento necesario: El divorcio. 

Por el contrario inmoral e injusta puede clasificarse la 

obligatoriedad de seguir unidos los que ya no son matrimonio. Inmoral porque 

propicia las uniones clandestinas y el adulterio, e injusta, porque priva a los 

sujetos de un bien personalrsimo, cual es la libertad de unirse legalmente con 

quien se desee. 

El verdadero mal del divorcio Jo experimentan los hijos. 

Ciertamente, pero no es el divorcio como forma legal de ruptura del matrimonio 

lo que los lesiona tan gravemente. Es el desamor entre los padres, es la 

siltuación permanente de malestar en el seno ramiliar¡ son las discuciones, las 

riñas, las injurias, tas constantes escenas de disgusto y de tensión. 

El divorcio viene a ser en este aspecto, Ja solución a las 

lamentables condiciones de la vida familiar mismas que, a la postre resultan 

más nocivas para Ja formación y el equilibrio espiritual de los hijos. Mediante 

el divorcio sufrirán la separación de sus padres, pero no serán unos testigos 

impotentes de.sus pasiones negativas" (67) 
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Por consiguiente "El Estado se encuentra ante el problema 

de si es o no conveniente el divorcio en cuanto al v(ncuto. En la solución del 

mismo, hay que tener en cuenta: 

a.-La subsltencia de los matrimonios mal avenidos o en tos 

cuales uno de los cónyuges sea digno de continuar siendo el titular de los 

derechos, poderes y facultades que derivan del matrimonio, es evidente un mal 

social que es preciso remediar por los pésimos ejemplos que produce, sobre 

todo respecto de los hijos. 

b.- A su vez, el divorcio produce también consecuencias 

funestas para ellos y trae consigo la disolución de la familia y el peligro de que 

se multipliquen los mismos divoicios y se convierta el matrimonio en una 

institución de tal manera frágil, que solo sirva para permitir a los esposos 

satisfacer placeres temporales y dar rienda suelta a sus costumbres disolutas. 

c.- También hay que tomar en cuenta que el Instinto sexual 

y las necesidades a que dan nacimiento son muy poderosas y difkiles de. 

dominar, de tal manera que si no se permite el divorcio en cuanto al vinculo. 

se obliga a los divorciados o tener relaciones iUcitas fuera del mismo matñmc>

nio. 

Como se ve. el problema del divorcio está relacionado con 

la actitud de los cónyuges a refrenar sus instintos sexuales, sea en el mismo 

matrimonio o fuera de él, cuando están separados. Por lo mismo es posible 

afirmar que la evolución de la especie humana no ha alcanzado el grado de 

moralidad suficiente para soportar la indisolubilidad del matrimonio, por lo que 

debe considerarse el divorcio como un mal necesario a fin de evitar males 

mayores e Injusticias increibles." (68) 
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Por lo tanto, en el divorcio vincular dejan de existir los 

derechos y deberes que adquirieron los cónyuges en el matrimonio cuando 

desaparece éste, empero, no todas las obligaciones se extinguen y entre éstas 

se encuentran principalmente las referentes a los alimentos; por ello decimos 

que el divorcio es una fuente de la obligación. alimentarla, porque la obligación 

no termina con la disolución del vinculo, al contrario se agudiza más y 

continúan existiendo hasta que la necesidad del acreedor o la posibilidad del 

deudor desaparezcan. 



A. El Divorcio Contencioso 

t. Concepto de Divorcio Contencioso. 

Como ya hemos dicho, el Código Civil admite dos clases de 

divorcio: El voluntario y el necesario. Primeramente analizaremos el necesario. 

El Código de Procedimientos Civiles, en su articulo 24 

menciona •que el divorcio está contenido dentro de las ncciones del estado 

civil, que tienen por objeto varias cuestiones, entre ellas el divorcio que es 

necesario para la disolución del vfnculo matrimonial." 

Por consiguiente, para que tenga lugar esta acción, es 

necesario que exista un matrimonio válido, que la acción de divorcio se haga 

valer ante el juez familiar competente, en tiempo hábil, que el hecho por el cual 

se ejercita la acción consista en una de las causales legales contenidas en el 

articulo 267 y 268 del código civil; que la parte que ejercita la acción de divorcio 

sea capaz y tenga la personalidad procesal para hacerlo, ya que esta acción es 

personal[sima y solamente pueden ejercitarla los esposos; en efecto "debemos 

tener en cuenta el pñncipio contenido en el articulo 278, que dice: El divorcio 

sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él. Es un 

principio evidente que el culpable, en caso de divorcio a semejanza del que 

Incumple las obligaciones patrimoniales económicas, no tenga derecho subje

tivo para iniciar una acción judicial mediante una demanda improcedente. Pero 

evidentemente solo tiene posibilidad jurídica de iniciar una acción procesal 

quien tenga un derecho o se le hubiere violado éste." t69) 
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Como podemos ver el juicio de divorcio cuyo fin es la 

disolución del matrimonio, para que pueda proceder, deberá estar basado en 

la conducta iUcita de alguno de los cónyuges. 

Por lo tanto debemos atender a todo Jo dicho anteriormente 

con el objeto de dar una definición de lo que es el divorcio Contencioso. Luego 

entonces tenemos que el Divorcio Contencioso: Es la acción por la cual un 

conyuge pide al otro, ante un juez competente, la disolución del vinculo 

matrimonial en base a las causas que especificamente señala la ley. 
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2. Alimentos Provisionales. 

Este divorcio produce efectos provisionales y efectos 

definitivos. 

El primer supuesto surge en razón de que una vez que se 

produce la ruptura matrimonial, al momento que el juez competente admite la 

demanda de divorcio, es tarea del juzgador dictar que se tomen las medidas 

provisionales que van a regir durante la secuela del juicio o la tramitación de 

éste con el objeto de cubrir y proteger aspectos de necesidades urgentes y 

asegurar o prevenir un derecho subjetivo pre-existente entre los cónyuges, los 

hijos y los bienes de éstos. 

11Una de les medidas cautelares que debe ordenDr el juez ol 

admitir la demanda de divorcio consiste en la que previene el art(culo 282 en 

su fracción 111 que dice: Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor 

alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. 

Para que esta medida precautoria no traiga consigo la 

violación del articulo 16 constitucional, es necesario no sólo que esté fundada 

en la ley, sino también ha de ser debidamente motivada, tal como le exige el 

mencionado precepto. 

La motivación consiste en la prueba del cónyuge que 

demanda el divorcio y sus hijos, tienen necesidad de percibir la pensión 

alimenticia, además es igualmente indispensable de estos dos extremos: Que 

el deudor alimentario se encuentre en condiciones económicas suficientes 

para pagar los alimentos y la prueba de la cantidad a que deben ascender estos 

últimos." c10) 
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Del mismo modo cabe mencionar que también la pensión 

alimenticia puede decretarse antes de la acción de divorcio, cuando en caso de 

urgencia, el juez lo fijara a favor del cónyuge que corresponde recibirlos. 

El articulo 943 del Código de Procedimientos Civiles, pre

viene que "tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban 

por contrato, por testamento o por disposición de la ley, el juez fijará a petición 

del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime 

necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. 

Mientras tanto el articulo 941 del mismo ordenamiento 

"íaculta al juez de lo familiar para intervenir, inclusive de oficio, en asuntos que 

afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de alimentos, 

decretando las medidas que tiendan a preservar y a proteger a sus miembros." 

Cierto es "que sobre el partilcular, surge el problema de una posible violación 

a la garantfa consagrada por el articulo 14 constitucional; que previene que 

nadie podrá ser privado de Ja vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posseciones o derechos, sino mediante el juicio seguido ante tribunales 

previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades escenclales 

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Es decir, la garantfa de audiencia sin la cual nadie puede ser privado de su 

patrimonio, libertad, posseciones, etc. En el caso de los alimentos provisiona

les, según lo dispuesto por el articulo 941, el juez puede actuar de oficio y si lo 

hace podrfa estimarse como una violación a la referida garantia constitucional, 

pués estarla fijando una pensión sin haber agotado un proceso." {71) 
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Por consiguiente consideramos, al igual que el Maestro 

Manuel F. Chávez, que no se viola el mencionado articulo mediante esta medida 

provisional por estimar que el derecho a los alimentos tiene un rango especial 

dentro del derecho de ramilia que exige y requiere disposiciones especiales, 

pués carecerfa de sentido y falta de protección a la familia, cuyas necesidades 

de alimentación son Imperativas, que los medios y recursos que se derivan 

como derechos del deudor en un proceso prolongado hicieran inoportunos los 

alimentos. 

Por lo tanto, como resultado a todo esto se destaca que si 

se puede privar al deudor alimenticio de una parte de su patrimonio, sin previa 

audiencia, debido a la urgencia de los acreedores alimentarios por existir 

consagrada como disposición de la ley. (ArUculos 941 y 942 del Código de 

Procedimientos Civiles), una excepción al articulo 14 constitucional. Sin 

embargo, no obstante lo anterior, es necesario para que se otorgue dicha 

pensión, acreditar la acción mediante los documentos del Registro civil, como 

lo son el acta del matrimonio y la d~I nacimiento de los hijos, donde la esposa 

que pide alimentos antes o durante el juicio del divorcio no está obligada probar 

su urgencia, ni su falta de medios para alimentarse, sólo debe probar el vinculo 

matrimonial y el incumplimiento de las obligaciones del deudor alimentario, as[ 

como el monto de sus percepciones. 

Por último, también se menciona que los alimentos provi

sionales solo duran mientras se sustancia el juicio de divorcio y su terminación 

se origina cuando se dicta sentencia en el mismo juicio. 
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AUMENTOS PROVISIONALES DEMANDADOS EN JUICIO DE DIVORCIO Y 

RECLAMACION DE UNA PENSION ALIMENTARIA DE CARACTER 

DEFINITIVO COMO DERECHO AUTONOMO. · 

Amparo directo 6402/59. Carlos Calles Herrera. Vol. Pág. 36. 

AUMENTOS PROVISIONALES. PARA FIJARLOS NO SE REQUIERE LA 

AUDIENCIA PREVIA DEL QUE DEBE DARLOS, SON CONSTITUCIONALES 

LOS ARTICULOS 1346 AL 1354 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN. 

Amparo en Revisión 5613/58, promovido por J. Jesús Magaña Diez. 

Pleno Pág. 291. 

AUMENTOS PROVISIONALES. LOSARTICULOS 1291AL1299 DELCODIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN VIGENTE 

DESDE EL lo. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 

CONSTITUCIONAL 

Amparo en Revisión 5195/70, Arturo Uriarte González Vol. 42, la. Parte. 

Pág. 13. Séptima Epoca. 



100 

3. Medidas necesarias dictadas por el Juez. 

De acuerdo con el apartado anteñor hemos visto una de las 

medidas provisionales o necesarias dictadas por el Juez, que es la referente a 

la de los alimentos, ya sea en favor de los hijos o del cónyuge que tienen 

derecho a percibirlos. 

Sin embargo, existen otras medidas también de tlpo provl· 

slonal, clasificadas igualmente dentro del articulo 282 del código civil que 

hemos querido mencionar en razón de que también se dictan en caso de 

urgencia provisionalmente. 

En primer término deberá el juez ordenar Inmediatamente 

de presentar a la demanda de divorcio o antes si es necesario la Separación de 

los Cónyuges. 

"Puede solicitarse al juez tal separación antes de Iniciarse el 

juicio, como un acto prejudicial después del cual se requiere presentar la 

demanda cuyo plazo podrá ser hasta de 15 dias contados a partir del dia 

siguiente de efectuada la separación (Articulo 211 del Código de Procedimien

tos Civiles). 

SI no se planteare la separación como acto previo al juicio, 

podrá p~dirse al presentarse la demanda y entonces el juez al admitirla deberá 

proceder a la separación de los cónyuges, lo que es no sólo jurldico, sino se 

basa en la naturaleza misma de las personas y del matrimonio, porque al 

haberse roto la convivencia que debe existir, no es posible que los cónyuges 

permanezcan en el mismo domicilio conyugal durante el proceso del divorcio'1 

{72) 
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En segundo término "Las que se estimen convenientes 

para que los cónyuges no puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes 

ni en los de la sociedad conyugal en su caso." 

En tercer lugar "Dictar en su caso, las medidas precautorias 

que la ley establece respecto a la mujer que quede en cinta". 

Estas medidas de carácter precautorio tienen como única 

finalidad determinar la filiación del hijo concebido, con sus padres, as[ como 

lo relativo a las consecuencias del divorcio, respecto de este hijo que está por 

n~cer. 

En cuarto lugar "Poner a los hijos al cuidado de la persona 

que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno 

de éstos. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio, 

propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. 

El juez, previo procedimiento que fije el código respectivo, resolverá lo 

conducente 

Salvo peligro grave para el ~ormal desarrolo de los hijos, 

los menores de 7 años deberán quedar al cuidado de la madre". 

La Maestra Sara Montero, al respecto nos dice: Si bien es 

cierto que la madre es la persona Idónea para el cuidado de los infantes y que, 

normalmente desean y reclaman la custodia de sus hijos, pese a la enorme 

tarea y responsabilidad que ello les exige, no es menos cierto también que, en 

en los casos de divorcios la mujer tendrá una doble tarea: el cuidado de los hijos 

y el trabajo remunerado que debe obtener para proveerse a ella y a sus hijos 

de los alimentos necesarios. Por ello, este deber que se le impone a la madre 

debiera acompañarse al deber correlativo del padre de otorgar la pensión 

alimenticia completa a los hijos y en su caso parte de los alimentos de la madre. 



102 

Con la redacción actual del citado articulo se le Impone a 

la madre una doble carga y se desobliga al padre de una tarea que debe ser 

compartida por ambos progenitores." 

Sin embargo, el Maestro Chávez Ascenclo es de la opinión 

y estamos de acuerdo que "para decidir en favor de la madre no importa su 

situación económica, debiendo otorgarse la guarda y custodia del hijo menor 

si posee una situación económica estable, aun cuando el padre posea una 

situación mils elevada." (73) 

Además nosotros consideramos que la madre si podrá cumpUr con la ob1igü

cl6n si el otro cónyuge aporta los bienes necesarios o los obligados del juez paro 

cubrir el sostenimiento del cónyuge que tiene la ~uarda, como para el de los 

hijos. 

(7lJlbldnnPAQ."'4 
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4. Efectos definitivos en relación a los hijos. 

Dentro de los efectos definitivos en relación a los hijos, 

existe una relación directa de los articulas que regulan en parte los efectos del 

divorcio con respecto del deber de dar alimentos. 

As! tenemos que el articulo 285 del código dvil dicta: Que 

el padre o la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas 

las obligaciones que tienen para con sus hijos. 

Estos derechos y obligaciones se derivan de la relación de 

padres e hijos, dentro de las cuales se destaca el de recibir alimentos. 

Ahora bien, el artrculo 287 en su segunda parte nos dice: 

" ... Los consortes divorciados tendrán la obligación de contribuir, en proporción 

a sus bienes e Ingresos a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y a la 

educación de éstos hasta que lleguen a la mayor edad." 

Por lo tanto los hijos en materia de alimentros, tendrán 

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

sostenimiento económico de la familia. 

Sin embargo, el articulo 287 es una disposición Injusto, 

según la doctrina y sobre el particular opina: "La obligación de los padres 

divorciados en materia alimenticia se limita hasta que los hijos lleguen a la 

mayor edad, lo cual puede ser Injusta, pués no siempre a Ja mayor edad están 

los hijos capacitados para su propia subsistencia 1 máxime que actualmente se 

requieren estudios más prolongados y en la mayor parte de los casos los hijos 

no pueden costearse esa educación; esto sin olvidar los casos de incapacidad 

de los hijos por enfermedad, lo que les impedirá ser autosuficientes. 
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Además esta disposición pnrece contradictoria camparán~ 

dola con lo dispuesto por los artlculos 308 y 320 Frac. 11 del Código Civil, el 

primero señala que dentro de los alimentos se comprende la educación 

primaria del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte o profesión 

honesto y adecuados a su sexo y a circunstancias person21les y que la 

obligación de dar alientos cesa cuando el alimentlsta deja de necesitarlos. 

Parece que el articulo 287 plantea un caso muy especial 

que se aplica sólo a divorciados e hijos de éstos y que su obligación se limita 

hasta que los hijos de los divorciados adquieran la mayorla de edad, lo cual 

parece totalmente ilógico. injusto y contradictorio con las demás disposiciones 

relativas a los alimentos." (74) 

Ciertamente1 "Esta limitación de los alimentos que deben los padres a sus hijos 

en razón de la mayorfa de edad nos parece que consigna una Injusticia para los 

hijos de los divorciados, que ya han sufrido la desintegrn.ción de su hogar y que 

son los que más necesitan el .e.poyo de sus padres, aunque vivan separados de 

ellos. 

La parte final del articulo 287 debiera ser derogada, pués va contra el principio 

general de que los alimentos surgen en razón de la necesidad del que los recibe 

y de la capacidad del que los debe y de que los primeros obligados a 

proporcionarlos son los padres a sus hijos y viceversa. 

(7,Jtbl4~mrJ'IJ !ltll 



105 

El tribunal máximo as( interpreta y aplica el principio 

mencionado con respecto a los hijos de los divorciados, pese a lo expresado, 

en la parte final del articulo 267, que debe desaparecer, pués el derecho no debe 

consignar descriminaclones Injustas." (7~) 

La doctrina concldera injusta esta disposición en razón de 

que el articulo en comentaño a partir de la reforma de 1985 perjudica a los hijos 

de los divorciados y además restringe el derecho de la mujer que antes de la 

refonna tenfa derecho a alimentos hasta que se casara, o siempre que viviera 

honestamente; y que actualmente sólo tienen derecho a ella hasta que 

cumplan la mayorta de edad; debiéndose buscar por si solas el sustento. 

Desde nuestro particular punto de vista, creemos también 

que la mayorla de edad que restringe este articulo para poder recibir alimentos 

no es suficiente para que termine dicha obligación y consideramos que tal 

obligación debe persistir hasta donde sea real y legalmente necesaria. 



106 

AUMENTOS. INCORPORACION DE LOS HIJOS MENORES (ACREDORES 

AUMENTISTAS) AL HOGAR DEL DEUDOR. Amparo directo 7666/67. Juan 

Baslllo Ramlrez. Volumen 1, Pág. 13. 

AUMENTO PARA MENORES EN CRECIMIENTO, EL AUMENTO DE LA 

NECESIDAD ES UN HECHO NOTORIO. (Legislación del estado de Tabasco). 

Amparo directo 2146/70. J. Carmen Santos Córdoba. Volumen 25, Pág. 14. 

AUMENTOS, RESPECTO DE LOS HIJOS, CONVENIO DE DIVORCIO 

RELATIVO A LOS. EXCEPCION DE COSA JUZGADA. Amparo directo 1267 / 

71. Carmen Neri Culebro. Volumen 36, Pág. 13. 

AUMENTOS. HIJOS MAYORES DE EDAD. Amparo directo 426/72 Aurella 

Lara de Vega. Volumen 56, Pág. 14. 
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5. Efectos Definitivos para el Cónyuge Inocente. 

Cuando la sentencie. de divorcio ha causado estado se 

producen consecuencias en cuanto a los cónyuges, porque éstos continúan 

principalmente con la obligación de prestarse alimentos apesar de que exista 

el divorcio entre ellos. 

Tomando en cuenta la redacción del articulo 288 tenemos 

que en su parte primera dispone: Que en los casos de divorcio necesario el juez, 

tomando las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de 

los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de los 

alimentos en favor del Inocente." 

Como podemos ver, el cónyuge inocente tiene derecho a 

recibir elimentos por parte del culpable, que es condenado al pago de éstos en 

favor del inocente, aqul los alimentos se Imponen como una sanción a cargo 

del cónyuge culpable, aun cuando el cónyuge Inocente tenga. bienes y esté en 

condiciones de trabajar. Al contrario de lo que son los alimentos dentro del 

matrimonio, en donde ambos están obligados a ayudarse recfprocamente. 

Este tipo de obligación alimentaria no tiene un término para 

que concluya, por lo que cuando quiera terminarse se tendrá que aplicar la 

regla relativa a la extinción de la obligación, o sea el principio general, que es 

cuando desaparezca la posibilidad del que los da o la necesidad del que los 

recibe. 
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AUMENTOS PARA LA CONYUGEINOCENTE EN LOS CASOS DE DIVORCIO. 

Amparo directo 3278/74. Alfonso Emanuel Vallarta Godoy. Informe, 1976 Jra. 

Sala Pág. 17. 

ALIMENTOS A CARGO DEL CONYUGE CULPABLE DEL DIVORCIO. 

Amparo directo 1604/82. Federico Gilberto López Conde. Informe, 1982. 1 er. 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. No. 3 Pág. 104. 

DIVORCIO, AUMENTOS PARA LA CONYUGE INOCENTE EN LOS CASOS 

DE. 

Amparo directo 2386/77. Carlos Portillo Zárate. 

Séptima Epoca Vols. 109/114. Jra. Sala Pág. 100. 
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6. Cambios en el monto de la pensión allmentlcla. 

El articulo 94 del Codigo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito federal regula en su segundo párrafo que "Las resoluciones judiciales 

firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de Patria 

Potestad, Interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las 

leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que 

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

Debemos entender por esto, que en cuanto a los alimentos 

que se fijan dentro de las sentencias dictadas en los casos de divorcio, 

voluntario o necesario, no alca Izan éstos, la fuerza de cosajuzgada y no podrán 

tener en cierta forma el carácter de definitivos mientras la obligación exista. 

En efecto los alimentos definitivos son aquellos que se 

establecen judicial o voluntariamente al término del juicio de divorcio. Sin 

embargo, los alimentos por su propia naturaleza no pueden ser totalmente 

definitivos, además de que su monto está sujeto a las posibilidades del deudor 

y las necesidades del acreedor, sufriendo como consecuencia alteraciones o 

variaciones que no permiten que la sentencia fijada en cuanto éstos no pueda 

causar estado. 

"El Lic. Eduardo Pallares al respecto opina también que 

esta obligación tiene una fisonomla especial, que consiste en que puede 

aumentar o disminuir en cantidad, e incluso extinguirse, según sean las 

necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor. 
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Si el primero obtiene bienes de fortuna bastantes a cubrir 

sus necesidades, cesa el deber jurfdico de alimentarlo. Por lo contrario, si 

aumentan las posibilidades de la persona que debe pagar los alimentos, la 

pensión puede ser de mayor cantidad. 

Por esta circunstancia la sentencia que decreta los alimen

tos, a pesar de que causa ejecutoria, no tiene el carácter de absolutamente 

firme y puede ser modificada por un fallo posterior, de acuerdo a lo que ordena 

el articulo 94 del Código de Procedimientos Civiles." (761 

Luego entonces los alimentos que se fijan en ambos tipos 

de divorcio son variables por estar sujetos a cambios de necesidades y 

capacidades de los interesados, por consiguiente, deberán estar siempre 

ajustándose en la medida en que aumente o disminuyan también el número 

de personas que requieren de dicha pensión. 
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ALIMENTOS, REDUCCION DE LA PENSION DE. 
Legislación del Estado de Veracruz. Vol. 19 Pág. 174. 

ALIMENTOS, NO EXISTE COSA JUZGADA EN LOS JUICIOS SOBRE. 
Legislación del Estado de Veracruz. Amparo directo 1220/67. Qulroga Remes. 
Vol. CXXIX, Pág. 17. 

AUMENTOS, NO IMPLICA NOVACION EL AUMENTO O DISMINUCION EN 
LAS PENSIONES. 
Amparo directo 5587/63. Sofia López Ochoa. Vol. 132 Pág. 120. 
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7. Incremento Automático de la Pensión Alimenticia. 

Va hemos visto que la pensión alimenticia sufre variaciones 

y retomando el tema nos atañe mencionar que el monto definitivo de la pensión 

alimenticio, con base al articulo 311 del Código Civil, ordena: " ... Determinados 

por convenio o por sentencia, los alimentos tendrán un Incremento automático 

mlnimo equivalente al aumento porcentual del salario minimo diario vigente en 

el Distrito Federal, salvo que el deudor demuestre que sus ingresos no 

aumentaron en igual proporción. En este caso el Incremento en los alimentos 

se ajustará al que realmente hubiere tenido el deudor. Estas prevenciones 

deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente." 

Podemos decir entonces que el articulo 94 del Código de 

Procedimientos Civiles y el 311 del Código Civil rijen la variabilidad e increrne11-

to de los alimentos y en este último caso deberá corresponder a hacerlos en 

fonna automática el deudor de la obligación aumentando la pensión cuando 

aumente el salario mfnlmo vigente del Distrito Federal. 

Cabe aclarar que el dicho aumento otorgado 

automáticamente es totalmente aparte del Incremento, disminución o modifi

caciones que puedan surgir porteriormente a la sentencia del divorcio. Por Jo 

tnnto, el articulo 311 confirmn que los alimentos n:> tienen un carácter 

definitivo, lo que consideramos una medida muy justa; sin embargo, hay un 

pero y es en lo relativo a la cuanUa, que como ya lo hemos establecido, es por 

que ésta se fija a criterio del juez y no se valora realmente la situación 

económica de la persona que está obligada a darlos, imponiendo en la mayor 

parte de los casos pensiones muy bajas y en otros casos muy elevadas a la 

situación real de los Interesados; donde el carácter de proporcionalidad que 

deben tenerlos alimentos no es respetado por falta de elementos o pruebas que 

puedan ayudar a establecer una pensión verdaderamente justa. 
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ALIMENTOS, AUMENTO O DISMINUCION DE LOS. 
Legislación del Estado de San Luis Potosi. 
Amparo directo 9996/67. Pablo Méndez Balleza. Vol. CXXXV. Pág. 12. 



B. EL DIVORCIO POR Mmuo CONSENTIMIENTO 

t. Concepto de Divorcio Voluntario. 

El Código Clvil admite dos clases de divorcio voluntario y 

esto en relación a la autoridad ante la cual se tramite. SI se tramita cuando la 

pareja de común acuerdo decide divorciarse no tiene hijos y son mayores de 

edad, el divorcio se tramitará ante el Juez del Registro Civil y se llamará 

Divorcio Administrativo; en cambio, si tienen hijos se tramitará ante el Juez de 

lo Familiar y se llamaré Divorcio Volulntario Judicial. 

El último párrafo del articulo 272 del Código Civil de 

manera general nos dice que los cónyuges pueden divorciarse por mútuo 

consentimiento ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el 

Código de Procedimientos Civiles y que a manera de esboso general son: -Los 

cónyuges deberán presentar un convenio junto con la solicitud de divorcio. 

·El tribunal deberá llevar a cabo las dos Juntas de aveniencla, 

con citación del Ministerio Público y de los cónyuges en donde se les conmine 

a la reconciliación conyugal y desistimiento de la solicitud de divorcio. 

·Si la reconciliación no se logra y están bien garantizados 

los derechos de los hijos menores o incapacitados, el tribunal, tomando en 

cuenta la opinión del Ministerio Público dictará sentencia en el divorcio. 
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A todo esto y con el objeto de dar un concepto de divorcio 

voluntario judicial, en necesario tomar los elementos del divorcio, los cuc:'les 

deben ser: 

-Que exista un matrimonio válido con hijos, sin importar la 

edad de los cónyuges. 

-Existir mútuo acuerdo de divorciarse. 

-Acudir al juez competente presentando la solicitud del 

divorcio y aprobación del convenio que marca 

el articulo 273. 

-Es necesario también que tengan un año de casados. 

En razón a los elementos obtenidos puede decirse que el 

divorcio voluntario judicial "Es la disolución del vinculo matrimonial, a solicitud 

de acuerdo de ambos cónyuges, decretada por autoridad competente y con el 

fin de dar por terminados los derechos y obligaciones del matrimonio. 
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2. El Convenio de Divorcio Voluntario 

y los Alimentos. 

Los cónyuges al momento de divorciarse. junto con la 

solicitud de divorcio deben acompañar un convenio, que deberá ser aprobado 

judicialmente, sus cláusulas que contiene y a las que se someten los cónyuges 

no pueden ser reslndidas, por lo que su ejecución es forzosa. 

El articulo 674 del Clódigo de Procedimientos Civiles nos 

indica qué documentos deben presentar los cónyuges para que puedan 

divorciarse, dentro de los cuales se encuentra el convenio que exige el artfculo 

273 del Código Civll. 

"El convenio es un verdadero contrato de derecho público, 

porque tanto el estado como la sociedad, están interesados en que se otorgue 

conforme a las leyes que rigen el matrimonio y el divorcio, cuenta habida de 

que existen los intereses de los hijos menores y los derechos de los cónyuges 

derivados del matrimonio, todo lo cual concierne a la institución de la familia. 

Es un contrato sul géneris, porque la ley obliga a los 

consortes a Incluir en él diversas estipulaciones sin las cuales carece de validez 

y eficacia Jurídicas. En otros ténninos, los consortes no tienen plena libertad 

para otorgarlo, fuera de las prescripciones legales. 

También tiene la particularidad de que cuando haya sido 

aprobado por el juez mediante una sentencia ejecutoria, la violación del mismo 

no da lugar a su rescisión para obtener mediante ella que las cosas vuelvan al 

estado que tenfan antes de haberse celebrado. En otras palabras los consortes 

tienen el derecho de pedir que se cumpla el contrato y de aún de lograr su 

ejecución forzosa por la via judicial, pero de ninguna manera lograrán que por 

la violación del mismo se nulifique el divorcio y vuelvan los divorciados a estar 

unidos por el matrimonio." 177) 
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Cabe aclarar que si los cónyuges no presentan este conve

nio no podrá llevarse a cabo esta disolución matñmonial, ya que expresamente 

lo señala el articulo 273 " ... Están obligados a presentar al juzgado un convenio 

en que se fijen los siguientes puntos ... ", esto en razón de que "El convenio y los 

documentos que deben anexarse al mismo constituyen la materia propia del 

divorcio voluntario, o sea las cuestiones jurfdicas sobre las que ha de resolver 

el juez y pronunciar su sentencia 1 en el divorcio voluntario no hay controversia 

sobre la voluntad de los cónyuges de poner término al matrimonio, sino 

únicamente sobre la valldez del pacto concertado por ellos1 o sea el convenio 

que sirve de base a su separación." 176) 

En efecto, sin este requisito que es el elemento esencial que 

exige el procedimiento del divorcio voluntario. éste no podra llevarse a cabo, 

yt.1 que en él se contienen y protegen los derechos, las necesidades y los 

Intereses de los mimos cónyuges y de sus hijos. 

Asl tenemos entonces que el artúculo 273 del Código Civil 

dispone: "Los cónyuges que se encuentren en el caso del último párrafo del 

articulo anterior, están obligados a presentar al juzgado un convenio en que se 

fijen los siguientes puntos: 

l71J111:11dtml',¡i<11. 

J. Designación de persona a quien se han confiado los hijos 

del matrimonio, tanto durante el procedimiento, como 

después de ejecutoriado el divorcio; 

11. El modo de subvenir las necesidades de los hijos, tanto 

durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el 

divorcio¡ 

111. La casa que servirá de habitación a cada uno de los 

cónyuges durante el procedimiento; 
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N. En los términos del articulo 266. la cantidad que a Utulo 

de alimentos un cónyuge debe pagar al otro durante el 

procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, asl 

como en la forma de hacer el pago y la garantfa que debe 

otorgarse para asegurarlo; 

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad 

conyugal durante el procedimiento del divorcio y la de 

liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado, as( como 

la legislación de liquidadores. A ese efecto se acompañará 

un inventario y avalúo de todos los bienes muebles o 

inmuebles de la sociedad." 

Lo más importante en el convenio para nosotros, es lo 

relativo a los hijos y de los cónyuges o el que deba de recibir los alimentos, Ja 

forma en que se pacta y la de cubrir lo necesario para que los hijos no sufran 

carencias durante el procedimiento de divorcio y mucho menos después de 

ejecutoriado éste. 

"El convenio regulador en caso de divorcio tiene como 

caracteristas las siguientes: 

- Acto Juridico.- Es un acto de derecho de familia de 

carácter mixt~ en el que intervienen Jos cónyuges, el 

Ministerio Público, y el juez, es un acto jurisdiccional. 

- Transacción.- Porque se origina por un connicto conyugal 

y los interesados buscan la solución y proponen un estatuto 

para que mediando mutuas concesiones se resuelva la 

crisis entre los protagonistas. 
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- Es modificable.- No obstante que el convenio sea aprobado 

por el juez y se integre en la sentencia que disuelve el vinculo y consecuentemen

te adquiere fuerza obligatoria de sentencia ejecutoria, éste puede ser modificado 

cuando cambien las circunstancias previstas por el convenio. 

-No es rescindible.- El convenio una vez aprobado por el juez 

no puede rescindirse por Incumplimiento por alguno de los obligados. En este 

supuesto procede el cumplimiento forzoso, Inclusive por vfa judicial. 

- Efecto de Sentencia Ejecutoria.- Aprobado el convenio, 

tiene toda la fuerza de sentencia ejecutoria, misma que resuelve el divorcio." (79) 

"En principio los alimentos no son negociables, según lo 

previene el articulo 321 del Código Civil, sin embargo, hay ciertas salv-edades; 

en efecto, el articulo 951 del mismo ordenamiento permite la transacción debida 

por ese concepto. 

Teóricamente sabemos que la obligación alimentaria no se 

crea 1 ni se extingue por convenio, sino por ley cuando se reúnen los hechos 

configurativos de las hipótesis jurfdicas¡ tampoco se puede nulificar en esencia, 

pero si es posible convenir respecto a la forma de cumplimiento, periodos de 

pago, garantla o aseguramiento, etc. 

En cuanto a la trasferencia de la obligación, cabe aclarar que una cosa es 

trasferirla y otra muy distinta delegar su cumplimiento. 
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Asf un deudor alimentaño, puede instrufr y expensar a 

determinada persona por mandato u otro tipo de pacto análogo para que 

proporcione los alimentos .'1 su acreedor. En semejante caso no hay extrictamente 

una transferencia de la obligación¡ ocurre únicamente, que se delega su 

cumplimiento, ésta consideración tiene importancia porque siempre tendrá el 

acreedor derecho y acción para pedir el cumplimiento del deudor alimentario, 

independientemente de que éste lo hubiere o no delegado, pués ello de ninguna 

manera lo descarga de responsabilidad frente al acreedor." (80) 

Por lo tanto, podemos decir que el convenio de divorcio 

voluntario es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue obliga

ciones que pueden ser modificadas al igual que las sentendas definitivas que 

dictan el divorcio en cuanto a materia de alimentos y sólo cuando cambien las 

circunstancias que obligaron a convenlrlos. 

AUMENTOS. CONVENIOS. 
Amparo directo 4623/74. Vol. 56. 4a. Parte Pág. 15. 

AUMENTOS, t::ONVENIO JUDICIAL SOBRE PAGO DE. ACCION DE 
CUMPLIMIENTO. 
Amparo directo 170/86. Fadrique Gamba. 16 de Junio de 1986. 

AUMENTOS, CONVENIOS Y SENTENCIAS RELACIONADOS CON LA 
MINISTRACION DE. 
Amparo directo 2000/75. Amoldo López Yáñez. 
Informe 1987. 3ra. Sala Pág. 53. 

AUMENTOS, MINISTRACION DE. COMPRENDER TAMBIEN LOS GASTOS 
DE EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN SUSCITAR EN LA 
MANUTENCION DE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS. 

Informe 1983. Suprema Corte de Justicia, 1 a. Parte, Pág. 37]. 
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3. Los alimentos durante el procedimiento y después 

de decretado el divorcio. 

En el pra<:edimiento de divorcio por voluntad de las partes 

o de los consortes, también en éste al momento de presentar los cosortes la 

solicitud al juez de los familiar, éste deberá dictar las medidas necesarias para 

asegurar la subsistencia de los hijos, a quienes están obligados los padre5 a dar 

alimentos, y lo relativo a la pensión alimenticia para los hijos y la que un 

cónyuge debe dar al otro durante el proceso. 

El articulo 275 del Código Civil ordena "Mientras que se 

decrete el divorcio, el juez autorizará la separación de Jos cónyuges de una 

manera provisional, y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsis

tencia de los hijos a quienes haya que dar alimentos. 

Mientras tanto el artlculo 275 declara: " ... Si no lograra 

avenirlos, aprobará provicionalmente, oyendo al representante del Ministerio 

Público, los puntos del convenio relativos a la situación de los hijos menores 

o incapacitados, a la separación de los cónyuges y a los alimentos de aquéllos 

y de Jos que un cónyuge debe dar al otro mientras dure el procedimiento, 

dic:tando las medidas necesañas de aseguramiento." 

De aqul que se desprenda que en el divorcio voluntario 

existan también efectos provisionales y efectos definitivos. 
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Efectos Provisionales.- Los alimentos se refieren tanto a los 

cónyuges como " los hijos. Es obligatorio que durante el procedimiento se 

determine una cantidad que a Utulo de alimentos un cónyuge debe pagar al otro 

durante y después de ejecutoriado el divorcio, en los ténnlnos del arUculo 288 

del Código Civil Frac. IV, también debe determinar en el convenio el modo de 

subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento, como 

después de ejecutoriado el divorclo. Podemos decir que esto se confirmn por 

el arUculo 275 del multlcitado ordenamiento, que faculta al Juez pera dictar las 

medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos, sobre quien 

tenga la obligación de otorgar los alimentos. 

Pero no sólo se exige señalar los alimentos, sino también 

detenninar la fonna de hacer el pago y el tlpo de garanUa. La garanUa 

comprende1 tanto Jos alimentos que un cónyuge debe dar al otro, como los que 

se debe dar a los hijos. 

Efectos Definitivos.- En relación a los efectos definitivos, 

habremos de tratarlos en general al estudiar lo relativo a los efectos definitivos 

en el divorcio contencioso, los que ahf se traten tienen erecto, tanto en el 

divorcio voluntario, como en el contencioso. Solo nos referiremos a los eíectos 

especiales que pueden surgir en el divorcio voluntario judicial. 

Al cambiar el estado familiar de cónyuges a divorciados 

cambia el fundamento de los allmentos y "la ley determinará cuando queda 

subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley 

señale (arUculo 302)" si el fundamento de la obligación de dar alimentos es la 

solidaridad humana, al variar la situación personal que la ley establece para que 

se tenga derecho a pedirlos, cambia su fundamento, aun cuando quede 

subsistente la obligación de darlos, lo que cambia es la razón para darlos. 
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Este fundamento varia según se trate de divorcio canten· 

cioso o voluntario, en el primero es la sanción al cónyuge culpable, pués en 

estos casos "el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas 

la cepacidad de trabajar de los cónyuges y su situación económica, sentenciará 

al culpable al pago de los alimentos en favor del inocente (artlculo 2BB). En el 

ceso de divorcio por mutuo consentimiento su fundamento es la compensa· 

clón que entre cónyuges se debe por el tiempo de duración del matrimonio." 

(01) 

Podemos ver que a partir de la reforma de 1983 se valora 

el trabajo doméstico de la mujer y se establece en el articulo 288 párrafo 11 "en 

el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir 

alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho que 

disfrutará si no tiene Ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas 

nupcias o se una en concubinato." 

La reforma a tal articulo, se hizo para proteger a la mujer 

que durante el matrimonio descuidó sus labores particulares para dedicarse a 

los labores propias de su hogar y que ha perdido la aptitud de trabajar en otras 

actividades y no pueden emplearse, surgió no como una Indemnización, sino 

fue el reconocimiento de la participación de la mujer en el hogar y un derecho 

que es Independiente a su posibilidad o Imposibilidad para trabajar. 
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ALIMENTOS. INCORPORACION DEL ACREEDOR ALIMENTISTA AL 

DOMICILIO DEL DEUDOR. Amparo directo 1173/52. Antonio Montalvo de 

Jesús. Volumen LXXXIV, Pág. JO 

ALIMENTOS, NO EXISTE COSA JUZGADA EN LOS JUICIOS SOBRE. 

(Legislación del estado de Veracruz). Amparo directo 1220/67. Quiroga 

Remes. Volumen CXXIX, Pág. 17. 

ALIMENTOS. OBLIGACION DE PROPORCIONARLOS. Amparo directo 2452/ 

67. Epifania Zárate Jiménez Vda. de Vázquez. Volumen CXXXIV, Pág. 25. 

ALIMENTOS, LEGALIDAD Y EQUIDAD DEL CONVENIO DE, EN EL DIVORCIO 

POR MUTUO CONSENTIMIENTO. (Legiiadón del estado de Tamaulipas). 

informe 1975, Suprema Corte de Justicia, 2' parte, Pág. 60 

ALIMENTOS, CONVENIO Y SENTENCIAS RELACIONADAS CON LA 

MINISTRACION. (Legislación del estado de Tamauiipas). Informe 1977, 

Suprema Corte de Justicia, 2' parte, Pág. 54. 
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4. Aseguramiento de la Pensión Alimenticia. 

En el convenio de divorcio, una vez cumplimentados los 

pasos del procedimiento y antes de dictar sentencia, no solamente debe fijarse 

el monto de la pensión alimenticia que cubren las necesidades de los hijos, sino 

t:1demás también Ja manera de garantizar sus alimentos asegurándolos, tal 

seguridad o aseguramiento puede consistir en hipoteca, prenda, fianza, 

depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma 

de garanUa suficiente a juicio del juez (Art. 317 del Código Civil). 

El aseguramiento de los alimentos puede solicitarse Inde

pendientemente de que el deudor cumpla o haya cumplido regularmente con 

su obligación. pero también procede cuando "exista temor fundado de que el 

deudor deje de cumplir con su obligación. Consideramos de que el temor puede 

ser Independientemente de que hasta el momento del ejercicio de la acción el 

deudor haya cumplido regularmente con su obligación y tiene por objeto 

constituir las formas de garanUa anteriormente mencionadas." (62) 

En relación a la garantfa "puede darse el caso de que alguno 

de los cónyuges no esté en condiciones de garantizarlos, no perciba sueldo y 

carezca de bienes muebles o inmuebles y esto pudiere originar la imposibilidad 

del divorcio voluntario, si se estima que es requisito esencial, lo que no parece 

razonable, pués lo que se busca, fundamentalmente, es resolver un problema 

personal de los cónyuges y si estos son de tan escasos recursos que no puedan 

otorgar una garantfa, parece que esto no puede ser obstáculo para dar lugar 

al divorcio voluntario." (63) 

f81}Nru0u••l•A.Op. 01.l'lg 141. 
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Nosotros opinamos y estamos de acuerdo que en caso de 

quienes promuevan el divorcio, sean personas desvalidas que con trabajo 

puedan proporcionarse alimentos, es probablemente imposible que se les 

pueda pedir la garantía de aseguramiento, pero cuántas veces los cónyuges, 

sobre todo los divorciados, ocultan el valor total de sus ingresos con tal de no 

dar más a su familia de lo que requieren, además también de que la forma de 

garantizar estos alimentos verdaderamente resultan demasiado gravosas. 

Ahora bien, suponiendo que los padres no puedan asegu

rar los alimentos de los hijos, incluso no puedan otorgánselos por 5er de 

escasos recursos económicos¡ cómo es posible de que pueda decretar e! 

divorcio, si no se asegura ni siquiera el sustento de los menores, los articulas 

273 y 268 del Código Civil son claros al respecto y fijan como condición para 

que puedan divorciarse los consortes, que se garantizen y otorguen el derecho 

a alimentos y si no lo hacen, creemos en efecto que no pueden divorciarse, 

incluso durante el procedimiento necesariamente el juez debe determinar una 

cantidad que a tJtulo de alimentos un cónyuge debe pagar a otro. Además el 

artículo 317 permite en su última parte que dice: 

• ... Depósito de cantidad bastante a cubrir Jos alimentos o 

cualesquiera otra fonna de garantfa suficiente a juicio del juez•, o sea que no 

necesariamente el deudor tenga que garantizar los alimentos mediante una 

hipoteca, prenda o fianza, que como ya dijimos, resultan gravosas. entonces 

el legislador dar la posibilidad de garantizarlos en alguna otra forma que resulte 

menos gravosa, siempre y cuando se efectiva y suficiente. 
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Verdaderamente creemos que no importa cual sea la mane

ra más idónea o menos gravosa de garantizar y otorgar los alimentos y que de 

ninguna forma existe causa alguna para que los alimentos puedan dejar de 

suministrarse y garantizarse, en todo caso·, podemos decir que pueden utilizarse 

las medidas necesarias para que el deudor las otorgue y no exista excusa alguna 

para este efecto, pudiendo estar entre éstas y utilizarse lo referente a las medidas 

tomadas en los embargos precautorios o si fuere necesario, arrestar al deudor 

que no cumple con su obligación por desacato a una resolución judicial. 

ALIMENTOS. ASEGURAMIENTOS DE LOS. 
Sexta Epoca, 4a. Parte Volúmen XLIV Pág. 17. 
Amparo Directo 5292/59 Rhea Yalkut de Cardoso 
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5. Intervención del Ministerio Público. 

Para saber la función del Ministerio Público, debemos avocamos a las normas 

que fijan principalmente a esta institución. 

Primeramente, la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su articulo 21 "La Imposición de las penas es propia de la autoridad 

judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Pollcla 

Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mandato inmediato de aquél. .. • 

Articulo 102 "La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos 

funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecultivo, de acuerdo con 

la ley respectiva, debiendo, estar presididos por un Procurador General, el que 

deberá tener las mismas calidades requeridas para ser Ministro de la Sup:-eme 

Corte de Justicia. 

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los 

tribunales, de todos los delitos del orden generat. .. • 

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las 

controvercias que se suscitaren entre dos o más Estados de la Unión, entre un 

Estado y la Federación y entre los poderes de un mismo Estado ... " 

Los anteriores artículos fijan las normas que atañen a la función del Ministerio 

Público, es decir. la acción de persecución de los delitos y la de representación 

en juicio de la nación. 

El articulo 102 constitucional confia al Ministerio Público la misión de hacer que 

los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de la justicia 

sea pronta y expedita. 

"Aunque del articulo 21 constitucional se desprende su atribución fundame~ 

tal, en la vida práctica no sólo persigue el delito; su actuación también se 

extiende a otras esferas de la administración pública. 
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De acuerdo con el texto constitucional, tomando en cuenta 

el espiritu.que animó al constituyente del 17 para instituirlo, el Ministerio Público 

representa a la sociedad ofendida por el delito y para cumplir su cometido, 

ahonda sus ralees en la sociedad misma, auscultando sus palpitaciones para 

llevar el producto de sus impresiones al laboratorio, a las oficinas, y por medio 

de un proceso de decantación legal, da forma al ejercicio de la función 

expeclfica que el Constituyente del 17 le señaló." l"'l 

Como podemos ver, la institución del Ministerio Público, es 

eminentemente social, ya que ha evolucionado con la propia sociedad, en 

efecto, tiene facultades amplísimas emanadas de nuestra constitución. 

La justicia intrínsicamente lo obliga a vijilar que los hom

bres vivan honestamente, que no lesionen la libertad de los demás o que cada 

quien respete el derecho ajeno, para que cada quien tenga la garantla de que 

sus prerrogativas jurfdlcas no serán desconocidas ni violadas por los demás, 

llamense autoridades o particulares. 

"Desde este punto de vista, es llamativo comprobar que el 

mencionado artículo 21, disposición genérica que señala y precisa las funcio

nes del Ministerio Público y ante una interpretación ortodoxa y restringida de 

la naturaleza anteriormente precisada, podria uno preguntarse ¿dónde está el 

fundamento constitucional para que el Ministerio Público intervenga en proce

sos no penales, en ayuda, o en sustitución de intereses individuales de los 

menores, inváiidos, ausentes, Incapacitados, ancianos o en complemento de 

acciones fntentadas por ellos o por sus representantes legales?. 
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Quizás la primera y más Uamativa observación de la 

intervención del Ministerio Público en Jos juicios civiles es que la misma carece 

de apoyo constitucional a excepción de las circunstanc:ias ya subrayada, de 

que el Procurador General de la República es el representante de la Federación 

cuando los intereses patrimoniales de ésta resulten aíectados. 

La más caracteristica intervención de la institución no 

puede reíerirse al Ministerio Público Federal que actúa a través de su cabeza 

como abogado patrono de la persona moral Federación y en ocasiones de 

personas desvalidas, sino al Ministerio Público del orden común, local, que se 

involucra en los procesos lnter-partes, bajo una muy distinguida calidad de 

órgano que promueve por equidad y justicia y que definiti\•amente patrocina 

a los débiles y a los impedidos en alguna ÍOrTTia. 

Sin embargo, todo esto no se fundamenta en alguna 

disposlcilón constitucional. No resulta lógico que el articulo 21 de la Ley 

Suprema Jo indicaran, porque esta disposición no siempre bien comprendida, 

se aparta para establecer lo que podriamos llamar el campo potencial de la 

justicia represiva, en efecto el articulo 21 reconoce y garantiza un derecho de 

los Individuos frente a la acción del estado. En el fondo lo que dice esta 

disposición que puede ser rescatada por quien resulte lesionado por acto de 

autoridad que no se conforme a él, es: a tf no te Impondrán penas más que la 

autoridad judicial; no te persigan por supuesta comisión de delitos, más que el 

Ministerio Público y la Policfa Judicial a sus órdenes. 
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Ante tal panorama, seria incongruente que el articulo 21 

precisara otras actividades del Ministerio Público distintas a la perse<:ución de 

los delitos. Estas funciones se precisaran en el ámbito local en las constitucio

nes y leyes reglamentarias y ordinarias, y en el aspecto federal en el articulo 102 

constitucional 1 pero este últilmo no regules los aspectos civiles ordinarios, sino 

tan solo en lo que toca a la federación afectada y por ello tampoco lo consigna. 

A lo sumo tendría que pensarse que debiera haber algún fundamento de 

reglamentación en la fracción V1 del artfculo 73, apartado para fijar las bases 

legislativas en lo relativo al Distrito federal. 

El ministerio Público, que como ya hemos visto, es el 

representante de los más altos valores morales, sociales y materiales del 

Estado, desempeña en materia civil ordinaria funciones de tanta importancia 

como la de la materia penal. 

Es en la materia civil donde con mayor simplicidad se 

puede comprender la importante función social que el Ministerio Público llena. 

En el juicio civil se versan intereses de carácter privado y la 

intervención del Ministerio Público en él, no se reduce tan solo a representar y 

defender el interés público dentro de ese juicio de caracteres privados, sino 

también y de manera principaHsima, velando por Jos ir.tereses particulares de 

quienes por alguna circunstancia no están en actitud de deíenderse, demos

trando que el interés general se establece también en esos casos que persigue 

el interés privado, viniendo a llenar el Ministerio Público la función altisima de 

sfntesis coodinadora e integradora de los intereses sociales individuales. 
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Queda as! demostrada la trascendental Importancia de la 

función social del Ministerio Público en materia civil, en su doble aspecto de 

vljllante de Interés público y de Interés privado en consorcio supremo de 

equilibrio. 

El primer problema por resolver en cu21nto a la Intervención 

del Ministerio Público en materia civil, es el de dilucidar cuándo debe realizarse 

dicha Intervención: ¿debe Intervenir siempre que se Interese al orden público 

algún asunto o al interés de algún particular colocado en un estado de 

lndefenci6n, o bien, tan solo en aquellos casos en que expresamente la ley lo 

faculte para que intervenga con la personalidad que ella misma le señale?. 

La primera solución parecerla la más acertada, pués en esa 

forma el Ministerio Público se mostrarla como un celoso vijilante del orden e 

interés público (sin olvidar los Intereses privados que requieren su particular 

atención, interviniendo en todos los casos en que haya una amenaza contra 

ellos, pero en esa modalidad sus funciones serian dispersas y los peligros que 

surjan con tan amplio arbitrio ya por inercia en sus actividades o por exceso 

en su Intervención, hartan negatorias las ventajas de su actuación. 

El articulo V de la Ley Orgánica de la Procuradurla General 

de la República, vigente a partir de 1984, resuelve a este propósito "la 

protección de los menores o incapaces, consiste en la Intervención del 

Ministerio Público en los juicios civiles o familiares que se tramiten ante los 

tribunales, en los que aquéllos sean parte o de alguna manera resulten 

afectados, también intervendrá en los julcios en que le corresponda hacerlo, 

en su carácter de representante legal en los términos señalados en las leyes. 
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De lo anterior resulta aclarado que es definitivamente la 

leglslac16ncompleta la que va precisando cuándo, c6moy bajo qué lineamientos 

Interviene el Ministerio Público del Distrito Federal en los juicios civiles. Similar 

comentario merece la lntervenci6n del Ministerio Público en los juicios civiles, 

tratándose los procedimientos que se siguen ante los tribunales y juzgados de 

los Estados Federados, ya que la materia civil está regulada en cada una de los 

dichos estados." (85) 

"Consecuentes con la norma constitucional, las leyes que 

lo organizan, los demás textos legales y la jurisprudencia, otorgan al Ministerio 

Público la titularidad de la acción penal; sin embargo, prácticamente, la 

esperada acción del Mjnisterio Público se extiende más aHá del ambito del 

derecho penal, siendo notable su intervención en materia civil, en cuestiones 

de tutela social, representando a los incapacitados y en algulnas otras 

situaciones en las que son afectados los Intereses del Estado. 

En materia civil tiene encomendada fundamentalmente, 

una función derivada de leyes secundarias en aquellos asuntos en los cuales 

el Interés del Estado debe manifestarse para la protección de ciertos Intereses 

colectivos o cuando estos mismos requieren por su naturaleza y trascendencia, 

de una tutela especial. 

Hugo Rocco dice: La doctrina suele distinguir las faculta

des y las atribuciones del Ministerio Público en estas tres categorias, que 

son: El Ministerio Público Agente, Interviniente y Requiriente. 
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Estas son, en consecuencia atribuciones o facultades co

rrespondientes a tres distintas funciones que el Ministerio Público desempeña 

en el ramo civil, por lo cual, al hablar del Ministerio Público Agente, se refiere 

a la posibilidad que éste tiene de Iniciar un proceso, o sea, de ejercitar el derecho 

de acción como portador de un interés público. 

El C8rácter de Interviniente tiene su fundam~nto en las 

normas procesales que lo facultan para personarse, mediante una forma de 

intervención en una litis pendiente entre otros sujetos." (66) 

Ahora bien, del mismo modo analizando la intervención del 

Ministerio Público dentro de los juicios civiles, debemos observar que tal 

función se encuentra comprendida en el código de procedimientos civiles 

dentro de los articules siguientes: !, 48, 675, 676, 680, 895 y 940. 

Resulta entonces que en estos artfculos el Ministerio Públl· 

co interviene en el proceso civil como parte del mismo, velando por los 

intereses morales y patrimoniales de cónyuges e hijos, además de vigilar que 

se cumplon las normas relativas al divorcio. 
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Es de destacarse y llama nuestra atención al revisar estos 

articulas el procedimiento del divorcio voluntario judicial, porque solo en este 

procedimiento interviene el Ministerio Público, garantizando los intereses de los 

hijos de los cónyuges que quieren divorciarse, Incluso pudiendo oponerse al 

convenio cuando considere que no están bien garantizados los derechos y el 

bienestar de los hijos, apelando la resolución judicial que decrete o niegue el 

divorcio, esto en razón al articulo 680. 

El fin del Ministeño Público se precisa que es hacer cumplir 

los precepto'S legales relativos al convenio de divorcio voluntario¡ pero ¿qué 

pasa con la Intervención del Ministerio Público en el divorcio Contencioso?, los 

articulas no nos mencionan nada y por eso llama nuestra atención que sólo se 

le faculten en el divorcio voluntario judicial. 

En el judo de divorcio contencioso creemos que es más 

lmpresctndible e importante que comparezca y actúe, por ser este juicio de 

mayor trascendencia social, donde están enfrascados en un grave problema 

los cónyuges, afectando directamente a los hijos, en donde también y con 

mayor grado, e.l Igual del divorcio voluntario judicial se ponen en riesgo los 

derechos de los hijos, pero sin embargo, el código de procedimientos civiles, 

increfblemente no los regula, o más bien no lo toma en cuenta, no obstante ello 

creemos que hay una ingente necesidad y trascendencia social de que tiene 

que hacerse un reajuste o acoplamiento del código de procedimientos civiles 

para con los principios y postulados que tiene la institución del Ministerio 

Público y sobre todo para una mejor protección de la sociedad. 
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Esta noble Jnstituc16n ha sido creada para vigilar que Jos 

hombres vivan honestamente, que no lesionen la libertad de los dem6s o que 

cada quien respete el derecho t!ljeno, cuidando la rectitud y hs purezll en la 

apllcacl6n de Ja ley, por esto, no nos explicamos el por qué el código de 

procedimientos civiles no regula su intervención en Jos casos de divorcio 

contencioso, dejándolo al margen de este fmportente procedimiento en donde 

se requiere su intervención con mayor necesidad. 



CONCL<JSIONES 

Primera.- Desde el derecho Romano hubo necesidad de 
proteger a la familia y por su propia naturaleza se impuso como una obligación 
proporcionarse alimentos entre cónyuges, ascendientes y descendientes. Tal 
deber nace del Matrimonio y la Patria Potestad. 

Segunda.-En materia de alimentos nuestras legislaciones, 
Código Civil de 1670, 1884 y la Ley del 9 de Abril de 1917 son creadas buscando 
la igualdad entre el varón y la mujer, pero tal intención no fue reconocida 
legalmente y poco favoreda a los cónyuges divorciados, sobre todo a los que 
lo hadan por mutuo consentimiento. 

Tercera.· La Familia es la Unidad Social Básica donde se 
debe dar el compañerismo, la ayuda mútua, el amor y la solidaridad humana. 
Estos rubros se traducen en relaciones jurfdlcas donde existen deberes y 
derechos, sobre todo de cubrir necesidades que tienen prioridad frente a los 
demás grupos sociales. De ahl que se derive que la obligación de alimentos sea 
un deber jurldico y moral. 

Cuarta ... La doctrina, jurisprudencia y principalmente los 
legisladores a través del Código Civil para el DistritoFederal y de algunos 
Estados de la República (Hidalgo, Morelos y Tlaxcala). Se han preocupado por 
el Derecho de Familia ya que através de estos códigos, se han protegido los 
derechos y obligaciones que hacen del matrimonio, del divorcio y de los 
alimentos. 

El Código Civil del Distrito Federal en sus Artlculos 
164, 165, 267 Frac.XVI, 273 Frac.11yIV,275, 262 Frac.111, 
263, 285, 267, 268 y 301 al 323. 

El de Hidalgo 
46, 49, 50, 53, 101 Frac.11 y VII B.E.G. y 102 Frac. VI y VII 
y 115 al 136. 

El de Morelos 
257, 256, 259, 360 Frac. XII, 366 Frac. U y IV, 377, 363 Frac. 
111, 365, 366, 366, 369 y 402 a 424 

El de Tlaxcala 
54, 55, 123 Frac.XIV, 116Frac. ll, IV, 113, 130 Frac. V, 122, 
132, 133, 134, 135 y 146 al 166. 

Esta preocupación por la familia ha surgido con el propósito 
de formar una sociedad con nuevas y mejores condiciones de vida en 
protección de la misma familia. 



Quinta.· En principio la obligación alimentaria entre 
cónyuges se establece como un apoyo y deber de asistencia y socorro nacidos 
de los lazos afectivos del matrimonio y cuando éste se deteriora queda a salvo 
el deber de alimentos como una obligación. 

En nuestra opinión el divorcio en cualquiera de sus formas 
es una fuente de la obligación alimentaria, ya que se generan consecuencias 
en relación a los hijos y a los cónyuges. El divorcio es la forma legal de disolver 
el matrimonio y los cónyuges tienen derecho a los alimentos derivados de tal 
rompimiento; a su vez los hijos están protejldos de tal forma que puedan gozar 
de los mismos derechos que tenfan antes de darse la disolución matrimonial 
de sus padres. 

Sexta.- Las Caracteristicas Generales de los alimentos son: 

La Reciprocidad, y según el Articulo 301 del Código Civil, 
el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, pero existe una excepción 
a la reciprocidad y se da en los casos de divorcio cuando la sentencia sólo obliga 
a uno de los cónyuges a pagarlos. 

La Dlvlslbllldad, consiste en que la deuda alimenticia 
puede dividirse entre varios obligados que puedan cumplirla. 

Personal e Intransmisible, opera en cuanto a que los 
alimentos son exclusivos para una persona determinada, ya sea el que los 
necesita y el que tiene que cumplir con la obligación, el derecho del acreedor 
nadie lo puede exigir para si mismo. 

Alterna Uva, se refiere básicamente a la forma de cumplir 
con la obligación por parte del deudor y lo hará optando entre un pago de 
pensión en dinero o incorporando al acreedor a su familia, excepto cuando el 
acreedor resulte ser el cónyuge divorciado, por ser jurldicamente imposible. 

Inembargable e Imprescriptible, donde Jos alimentos no 
pueden ser objeto de embargo, en contra del acreedor y también del deudor, 
por ser éstos de vital importancia para la vida del acreedor alimentario, es 
imprescriptible porque en todo momento, el acreedor que resulte en estado de 
necesidad podrá exigir del deudor el cumplimiento de su obligación. 



Propon:lonalldad.-EI Artlculo3 J l Indica que los alimentos 
han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y las 
necesidades de quien debe recibirlos, la ley permite que el juzgador con 
expresa libertad maneje su criterio en la fijación del monto o cuanUa de los 
alimentos que a su vez comprenden: la comida, el vestido, Ja habitación, 
asistencia en casos de enfermedad y además para los menores aquellos gastos 
necesarios para obtener el conocimiento de algún oficio, arte o profesión 
honestos, a todo esto consideramos que el porcentaje de cuantla que se fija en 
el monto de la pensión alimenticia representa realmente en la práctica jurídica 
serios problemas". porque si tomamos en cuenta que el criterio del juez, al 
momento de fijar dicha cuantfa, podria ser que para casos en donde los 
acreedores alimentarios son: 

-Un hijo y el cónyuge, se le da el 20% de las percepciones 
del deudor. 

-Dos hijos y el cónyuge, el 30%. 

-Tres hijos y el cónyuge, el 40%. 

-Cuatro o más hijos y el cónyuge, se le da el 55 o 60%, como 
máximo. 

Nos da como resultado que existe una timidez en el criterio 
del juez para condenarle al cónyuge culpable a otorgar más del 50% del monto 
total de sus percepciones a sus acreedores, y lo cual hace que la proporcionalidad 
no se haga efectiva, esto en razón de que no hay apoyo o base legal en que al 
juez se le permita establecer una verdadera proporcionalidad en los alimentos, 
ya que si sólo se le dej<J a su criterio, el juez puede c<Jer en desaciertos y errores 
y dejar desprotegida a una de las partes, ya sea acreedor o deudor. 

A decir verdad no dudamos de la lealtad de los jueces, pero 
pensamos que es conveniente reformar el marco juridico que regula respecto 
a la cuan tia y establecer normas más eílcaces y congruentes para determinarla, 
ya que las existentes evidencian una falta de equidad o proporcionalidad de los 
alimentos entre los acreedores y deudores de dicha obligación. 



Séptima.- Debe la ley contemplar un artlculo en el que de 
plano se especifiquen un m(nimo de Obligaciones econ6micas y asistenciales 
para los hijos de los cónyuges cuando éstos últimos quieran divorciarse, este 
mfnlmo de obligaciones deberá ser general paira todos los casos y aumentar 
de acuerdo a cada uno en particular. 

Octava.· Finalmente consideramos necesario que lei 
Intervención del Agente del Ministerio PúbUco se eXtienda para los casos del 
divorcio necesario, por ser también éste de Interés público en protección de los 
intereses morales y patrimoniales de la familia, ya que pueden ser violados, 
porque las partes se encuentran en conílicto, lo cual no sucede en el divorcio 
voluntario, donde sf interviene, sin ser extrictamente necesario, dado que en 
este caso no se presenta conflicto entre las partes interest1das. 
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