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l N T R o D u e e l o N 

En la realización del presente trabajo, se puede apreciar 

que todas las d6ctrlnas sobre derecho familiar, reconocén que -

siendo la persona humana, un ser flslco y esp{ritual, con nece

sidades de uno y otro orden para la realizaci6n de sus fines de 

convivencia familiar y social, es indispensable que áquellos que 

en determinadas circunstancias jurídicas se encuentr~n obligados, 

provéan de los medios necesarios para la realización y cumpll -

miento de es6s fines, a quienes por raz6n del parentesco, por -

su debilidad, por imp6sibilidad física o m6ral o por cualquier

otra raz6n, no pudier~n bastars~ asi mismos, fundándose todo e

llo en el derecho a la vida que tiene toda persona, y al supre

mo principio de solidáridad social, habida cuenta que todo indi 

viduo tiene derecho a la existencia y desarrollo de su persona

lidad, segón sus p6sibilidades y, por lo mismo, deviene la inh~ 

rente obligaci6n legal o por decisi6n judicial, para determin4-

das personas de proporcionar lo necésario para que la existen -

cia de los menos capacitados no se menoscabe y la vida humana -

no se extinga. 

La inquietud que al suscrito ha invadido en la realiza -

ci6n del presente trábajo de tesis, es debido a las necesida -



des que en el medio méxicano de unos diez a~os a la fechq, se -

hán venido apreciando, lo que hizo que él suscrito adoptará co

mo TESIS, que c6rolara los estudios profesionales del que eser! 

be, el tema consistente en " La Necesidad de Regular el Rento -

de la Pensi6n Alimenticia." 

Se ha pretendido h'cer un estudio de los alimentos, abar

candolos, no solamente como etimol6g1aamente se han definido, -

es decir, ( como cualquier cosa que sirve para nutrir por medio 

de la absocrci6n y de la asimilaci6n l, o sea que en sentido e.11. 

tricto los alimentos {mplican el sostenimiento de la persona, -

refiriendonos solamente a la conservaci6n de la vida en su as -

pecto material. Sino que también se ha hecho un estudio de loa -

alimentos, desde el Derecho Romano, sus evoluciones y beneficios 

que ha tenido para la mejor convivencia humana y estabilidad de 

la vida del hombre hasta nuestros dias. 

~s1 mismo la reforma que se propone en el presente tr&bajo, 

tiene como objetivo principal, el lograr una Pensi6n Alimenticia 

más justa, más equitativa y más adecuada a la realidad social de 

cada caso, tráyendo consigo una mejor estabilidad de la vida del 

hombre en s6ciedad. 
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CAPITULO I 

ANALISIS PRIMARIO DE LOS ALIMENTOS 

l.l.-ANTECEDENTES HISTORICOS, 

Para h&blor de los antecédentes históricos de los alimentos 

es indispénsable h~cer referencia a los antccédentes en que se 

basa nuestra legislación¡ as! tenemos que la referencia hist6r! 

ca de la materia que nos ocupa, se encuéntra en el Derecho Rom~ 

no, Derecho Español y Derecho Francés. 

DERECHO ROMANO,- El derecho Romano como es bien sabido, es 

la cuna del derecho, segón lo expresa MAYN, citado por VALVERDE 

en su obra TRATADO DE DERECHO CIVIL ESPAílOL. l) El derecho de ·

limentos tiene su fundamento en la PARENTELA y el PATRONATO, P!I. 

ro no se encuentra ésto obligación y derecho expresamente c6dif l 

cados, ya que la Ley de las Doce Tablas, la más remota cárece -

de texto explicito sc•bre esta materi.!,como tr.imroco encontrarnos-

antecédente alguno en la Ley DECENVIRAL ni en el JUS QUIRITARIO. 

Por lo que al hijo toca se le veia como una ~r&Q-w- ( co~a ) ; esto 

1),- Obra citada por Froylan Bañuelos Sánchezo EL DERECHO DE ALI
MENTOS y TESIS JURISPRUDENCIALES. Editorial y Litografio Rg 

gina de los Angeles,s.A,México,D.F. 1936.Pág,18. 
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hacia que se le concediera al ~adre la facultad de abandonarlos 

o sea el JUS EXPONENDI; as! que los menores no teniSn facultad_ 

de reclamar alimentos, ya que 'llos no er~n duenos ni de su pr,2 

pia vida. Con el transcurso de los anos el Pater Familias fu~ -

perdiendo su poderlo y por ord'n del pretor, se establece la ds_u 

da alimenticia, se fundament6 ~sta obligaci6n en base a razones 

naturales elementales y húmanas, y es asi como la obli9acl6n ae 

estatuye reciproca y como deber de ayuda entre ascendientes y -

descendientes. 2 ) 

Es con la influencia del Cristianismo en Roma, cu&ndo se -

reconoce el derecho de alimentos a los c6nyu9es y a los hijos.

" LA ALIMENTARU PUERIE;T PUELLAS " es el n0'1\bre que se le deba -

en la antigua Roma a los ninos de uno y otro sexo, que se educJ!. 

b&n y sostenian a expensas del Estado.tata instituci6n parece -

heber sido fundada por TRAiJANO, por lo que se le llam6 " TABULA 

ALIHENTARIAE TRAJANI n descubierta en 1747, en placencia Italia, 

'sta tabla contiene otra obligac16n llamada PRAEDIORU!1, median

te la cual se crea una hipoteca sobre un grAn n6mero de tierras 

situadas en V~leya, para asegurar una renta en favor de los hui,r 

fanos de 'sta ciudad. Estas instituciones estab&n a cargo de ~

los QUAESTORES ALIHENTORUM, que a su vez se encontrabSn sujetos 

a la autoridad de los PRAEFRCTIA ALIMENTORUH y a los PROCURATO-

2).- Verdugo. PRINCIPIOS DE DERECHO CIVIL HEXICANO.P&g.399,cit,!!. 

do por Froylan Ba~uelos sánchez,Ob. Cit,Pá9.lB. 
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RES AI..IMENTORUM, a qu1enes se les cons1deraba de m&s ampl1• ju

risd1cc16n, y quienes cr~n los que se encargabán de adm1n1strar 

y d1str1bu1r los el1mentos, 

Encontramos ya con la Const1tuc16n de ANTONIO PIO y de MAR 

CO AURELI0 1 reglamentado lo referente a los al1mentos sobre a,¡;_ 

cendientes y descendientes, teniendo en cuenta un prtnclpio ba

s1co para los al1mentos 1 es decir, que éstos se debén otorgar -

en considerac16n a las pos1b!lidades del que debe darlos y a les 

necesidades del que debe recibirlos, En la epoca. de ANTONIO CA

RACALLA, lo venta de los hijos se declaró !l1cita, y s6lo fué -

permitida al podre en caso de mucha necesidad y ello para proc~ 

rarse alimentos. 

El Derecho Can6nico, reprob6 absolutamente el conc6b1nato

que las leyes Romanos habibn tolerado y a6n asimilado al matri

mon1o, hasta los bastardos que ~quellas leyeo calificabán de h1 

jos naturales, y donde todos los hijos nac1dos de personas li-

bres tuvieron indistintamente acci6n de alimentos contra los a~ 

torea de sus d1as, Este derecho h6 ido m&s lejos, abrogó la di~ 

posición de la Novela VIII, que rehusaba alim~ntos a los hijos_ 

espúrios, declarando que sus padres deblAn provéer a su subsis

tencia. Ya con CONSTANTINO se autoriz6 a los h1jos naturales ~l 

derecho a los alimentos. 
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Sin embargo es con JUSTINIAN0 1 cu6ndo se vén m6s claros -

preceptos en lo referente a alimentos. En el Digesto, Libro XXV 

Titulo III, Ley V, reglamentaba lo referente a alimentos. En el 

nómero I, enc6ntramos que a los padres se les puede obligar a -

que alimenten s6lo a los hijos que tienen bajo su potestad, tam 

bién a los emancipados o a los que h6n salido de su potestad ~ 

por otra causs y juzgar " QUE MAS CIERTO ES QUE AUNQUE LOS HI

JOS NO ESTAN EN LA PATRIA POTESTAD LOS HAN DE ALIMENTAR LOS PA

DRES, y A ESTOS LOS HAN DE ALIMENTAR LOS HIJOS." En ésta Ley se 

impone la obligaci6n de dSr alimentos a los hijos leg!timos en 

primer lugar, est6 misma obligaci6n del padre con los emanclp.!!,

dos en segundo lugar, y en tercer lugar a los hijos iloqltimosT 

pero no as! a los incestuosos y espurios. 

Por otra parte tenemos que en la Ley VI, número 10 1 se es

tablec!a la forma de h6cer cumplir la obligaci6n alimenticia, -

se senalab& qué• Si se negabán a dar alimentos los obligados, el 

Juez los pod!a obligar a su cumplimiento de acuerdo con sus fa

cultades, para lo cual podio tomar prendas y venderlas. Ya en -

este tiempo la palabra alimentos comprend{a • La bebida, la co

mida, el adorno del cuerpo y lo necesario para la vida del hom

bre, adem&s de las cosas necesarias para curar las enfermedades 

del cuerpo. ( Digesto XXV, 43.) 
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DERECHO FRANCES.- Este derecho se devide en cinco perio-

dos que son: El Galo Romano; El Germanico o Franco; El Feudal y 

la Costumbre, La Honarquia y El Intermedio. 

El Periodo Intermedio es el que m~s nos interesa para su -

estudio, ya que en éste periodo se dá la elaboraci6n del C6digo 

Civil de 1804, que trascend16 en nuestro derecho. En el derecho 

antigu6 Franc~s se estatuye sobre los alimentos, por lo que se_ 

refiere 6nicamente al derecho natural, al derecho R6mano y al -

derecho Can6nico. s610 la costumbre de Bretaíla acordabá en su -

articulo 532, un derecho a los descendientes legitimas sobre -

los bienes de sus padres y a defectos de éstos de sus proximas 

lineas y en su articulo 478, un derecho de los hijos naturales

sobre los bienes de su padre y madre. 3¡ 

En la Jurisprudencia de los parlamentos, se ve!a que él -

marido debe dar alimentos a su mujer¡ aón cuándo ésta no haya -

dado dote y ésta debe también dar alimentos a su esposo indigeu 

te. También se P.stablec!a que la separaci6n de cuerpos dejaba -

subsistente el derecho a los alimentos en favor de la esposa que 

la hab!a obtenido. Después de la muerte de s.u esposo el superv.l,. 

3).- Carpentier et Frerejovan,REPERTORIO DEL DERECHO FRANCES. -
Tomo 3,Alimentos. Chap.I.Citüdo por Froylan Bañuelos Sán -

chez,Ob. Cit,P&g.24, 
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niente tiene derecho a la cuarta parte del c6nyuge. 

As! mismo se senalabA'que el padre y la madre y otros as -

cendientes deben alimentos a los hijos y otros descendientes l~ 

g!timos. Más en el derecho escrito la mujer s6lo debe alimentos 

cu&ndo el marido se encuentra en la pobreza, en cambio en la -

costumbre es tánto del marido como de la mujer, si los hijos 

tienen una fortuna o recursos suf iclentes para subvenir a eus -

necesidades, ~llos no pued~n demandar all~entos a sus padres.La 

ofensa grave cometida por ~l hijo a sus padres, en el derecho -

Franc~s la Ley lo pena con la deseheredaci6n y perdida de los -

alimentos. Pero después de POTHIER, los padres aón recibiendo -

una ofensa de sus hijos, tienen una obligac16n moral de sufragar 

los alimentos de ~stos. Los hijos tienen por otro lado la obli

gaci6n de d6r los alimentos a sus padres y otros ascendientes,

cuándo se encuentrén en necesidad. En estos casos los padres dJl 

den justificar su incapacidad de procurar estos recursoa. Y los 

padres naturales tienen la obligaci6n de sustentar a su hijo¡ la 

madre se encuentra también obligada, pero subsidiariamente, es 

decir, cu&ndo ~l padre no puede cumplir con dicha obligaci6n. 

Con el derecho can6nico, vemos que se debén alimentos a -

los bastardos, tanto incestuosos como adúlterinos y 6bliga t~.!l 

to al padre como a la medre a prov~er a su subsistencia. 
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La Ley del 20 de Septiembre de 1792 1 que instituía el di-

vorc1o permite al esposo indigente, después de pronunciado el -

mismo, el demandar una pensi6n alimenticia al otro esposo, sin

distinguir si el divorcio estab~ pronunciado en-contra de él, 

DERECHO ESPAÑOL,- El derecho EspaMol al igual que el f'ra.!l 

cés se divide en epocas : Epoca Primitiva y R6mana; La Epoca Vl 
sigotica¡ La Epoca de la Reconquista; La Epoca Moderna y Contem 

poranea. El derecho Espanol constituye un antecédente inmediato 

de nuestra legislaci6n civil. 

La legislaci6n espanola se encontrabá fraccionada en dive~ 

sos cuerpos legales y una multitud de fueros que provocaban in

certidumbre y malestar dentro de la sociedad. Por lo que se creA 

r6n las SIETE PARTIDAS por el Rey Alfonso X " El Sabio" El t!t.l.! 

lo XIX de la Partida Cuarta, esta dedicado a los alimentos y al 

hacerlo no hacen sino copiar el derecho R6mano. En la Ley II de 

dicha partida y titulo, se establece la obligaci6n de los padres 

de criar a sus hijos, dándoles de comer, de beber, vestir, cal

zar, donde vifir y todas las cosas que le tuerén menester sin -

las cuales no podrían vivir, Dando también la facultad de dar -

los conforme a la riqueza del deudor y el poder de castigar al 

que se negará a hacerlo, para que lo cumpla por medio del Juez, 

viendo esta obligaci6n tambi~n en relaci6n con los padres a ~.aL 
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go de los hijos. 

En la Ley III, de la misma partida y titulo; se establece

una obligaci6n entre ascendientes y descendientes ya sea en li

nea paterna o materna sin hacer distinci6n entre parehtesco lé

gitimo y el parentesco natural. La mndre deb!a encargarse de la 

ctianza de sus hijos menores de tres años, pero si la madre erá 

muy pobre el padre deb1a criarlos. 

En la misma Ley se expresa que en caso de divorcio el que 

fuere culpable, estab~ bbligado a criar a sus hijos, si fuera -

rico, ya fuer~n éstos mayores o menores de tre& años. Estable-

ci~ndo también que si la madre guardaba a los hijos después del 

divorcio, por resultar ~sta inocente y se se volv!a a casar, el 

padre tiene derecho de criarlos y guardarlos y no dar nada a su 

c6nyuge, pero se encuentra condicionado a que tenga riquezas. 

Asi también en la Ley V de la misma partida y titulo se e~ 

tablecia que el padre debe criar y esta obligado a los hijos 

legitimes, a los que nac~n del concubinato, y a los que nacén -

del adulterio, incestuosos u otro fornicio; pero esta obligaci6n 

no se establece a cargo de los parientes del padre, aón cuándo 

e los parientes por parte de la madre tienen obligaci6n de cria,!: 
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los, ~n la Ley IV, se ven las excusos de los padres psra criar

a sus hijos y se enúmera la pobreza de ambos, por lo que esta -

obl1gaci6n para con sus ascendientes se ve como excusa la ingr~ 

titud la ecusaci6n por la cual se merezca lu pena de muerte o -

la deshonra o perdida de lo suyo, Cuándo tuviere el hijo de que 

vivir y cuándo alguno de éllos muera. 

~n la partido IV, del titulo XVII, Ley III 1 se ven los ra

Z(1nes que se dan a un padre para vender o empeñar a sus hijos, 

como erá cu~ndo el padre tiene hambre y pobreza, puede vender -

o empe~ar a sus hijos para tener con que comprar algo para co-

mer; y que as! no muera ni uno ni otro, (igual que en el dere -

cho R6mano ) as1 en este sentido habla la partida III Titulo xy 

III, Leyes 94, 99 y 120, al hacer referencia a los huerfanos, -

su· 9uarda, sus bienes y que se les deben alimentos. En el titu

lo XXII, la Ley 7 de este partida, se expresan los derechos de 

la viuda a percibir alimentos cuSndo se demandan a nombre de la 

criatura. 

Y en la partida VI, titulo XVI, Ley 17 1 que habla de los -

tutores, se refiere a que deben cuidar del pupilo d~ndole de c2 

mer y de vestir y todas las cosas que ha menc3lar fueren neces~ 

rias según los bienes que recibe de ~l. Como há quedado expres,2_ 

do las partidas en lo referente a la deuda alimenticia no hacén 
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más que copiar lo estatuido por el derecho R6mano. 

EPOCA CONTEMPORANEA.- En est& epoca el derecho can6nico,~ 

mejora la condici6n de los hijos nacidos fuera de matrimonio, y 

debemos reconocerle grán merito al d~r y aplicar las primeras ~ 

palabras de redención e igualdad pronunciadas en la hist6ria, a 

fávor de los seres desvalidos y desgraciados y sujetos en la ª.!l 

t1guedad, a sufrir hambre y miseria al no reconocerles en el D.!t 

recho civil, derecho alguno, 4 ) 

Dento de esta misma epoca se d~ el ordenamiento de Alcala

por Alfonso XI en 1346, y el Fuero Viejo de Castilla, en ~ll6s

se ve!a la guarda de los huerfanos y sus bienes, se prohibla la 

venta de ~stos, salvo en tres casos : Para alimentarse éllos 

mismos, por deuda del padre o de la madre y por derecho del Rey; 

aún que en otra disposici6n decía que no se empenan ni se ven-

den por ning6n precio o causa, si son menores de dieciseis a~os. 

EPOCA MODERNA,- Dent~o de esta epoca surg'n Leyes como la 

Ley del Toro, que reconoce el derecho de los hijos ileg!timos,

no naturales para poder reclamar alimentos a sus progénitores,-

4),-Del Viso Salvador. LECCIONES ELEMENTALES DE HISTORIA y DE -
DERECHO ClVIL,MERCANTlL y PENAL DE ESPAílA. 2a,Edic.Primera 

Parte,Edit,Júan Mariana y Sainz.Espana 19eo. 
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se requer!a que áquellos se encontrarán en situac16n de extre~a 

miseria y que ~l padre contara con un patrimonio que le penni-

tiera cumplir con la obligoci6n alimenticia. 5 ) 

Entre otras Leyes de grán importancia que se dier6n en esta 

epoca tenemos las Ordenanzas Reales de Castilla, que contienen 

ordenamientos de las cortes de Alcala del año de 1348 en adelan 

te y las disposiciones de los Reyes a partir de Alfonso x, la -

Nueva Recop1laci6n dada a conocer por Pelipe II, que s~ basó en 

las Partidas y en el ~uero Real y la Novisima Recopilaci6n, da

da por ordén de Carlos V en 1799, 

Cabe hacer menci6n que en la epoca contemporanea surge el -

proyecto del C6digo Civil de 1651. En él se considera ónicomente 

que los alimentos son exigibles entre parientes legítimos, sin · 

tomar en cuenta a los hermanos, siguiendo en e~te sentido el dS 

rrotero que las Partidas habl~n adoptado, pués tampoco se ocup~ 

r6n de hacer un estudio especial de los alim~ntos 1 nino que sc

apegaron al C6digo de llapole6n. 

5) .- Del Viso Salvador. OblCit. P&g.369, 375 y siguientes. 
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En esta epoca tambi~n surge el C6digo Espanol de 1888, que 

por su articulo 142 y siguientes nos podemos dar cuenta cual era 

su estudio en cuast16n de alimentos, al establecer que los ali

mentos son: Todo lo indispensable para sufragar las necesidades 

del hogar, vestido y asistencia m~dica seg~n la posici6n social 

de la familia, as! como la instrucc16n y educaci6n del alimen~ 

tista si es menor de edad. 

DERECHO MEXICANO.- Para poder hacer el estudio que sobre 

alimentos se consigna en el C6digo Civil de 1928 vigente, se i!!! 

pone la necesidad de hacer un analisis de las normas juridicas

que contemplan tal problema en las legLslaciones méxicanas que

le h§n precedido, como son: El Proyecto del C6digo Civil de Ga~ 

c!a Goyena de 1851, C6digo Civil de le7o, C6digo Civil de 1SS4, 

Ley Sobre Relaciones Familiares y C6digo Civil de 192e. 

PROYECTO DEL CODIGO CIVIL DE GARCIA GOYENA DE lSSl.- En e,:¡_ 

te cuerpo de Leyes se ve!a la obligaci6n de los padres de ali-

mentar a los hijos, as! como educarlOa; si estos padres falta-

b§n, recala la obligac16n en los ascendientes de ambas lineas , 

los más proximos en grado, estipulando la reciprocidad de estas 

obligaciones. 
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En este proyecto los hijos naturales e ilegítimos teniSn ds 

recho a alimentos, ya fuerSn reconocidos por el padre o por la

madre o por los dos de camón acuerdo. También se establecía ya

la proporcionalidad de los alimentos en relacl6n al caudal del

que los debla dar y a las necesidades del que los recibe. El a~ 

ticulo 71 de dicho proyecto fija alimentos en favor de la mujer 

que fuera culpable de divorcio, pero rcserv~ndo al marido la ag. 

min1straci6n de los bienes de la masa social. 

En relación con la viuda que ~uedara en cinta, se estable

cia que aúnque fuera rica, tenia derecho a alimentos de acuerdo 

con los bienes hereditarios, para esto tenia que comunicarlo a 

los parientes del esposo con treinta d1~s después de la muerte

del esposo, adem6s que tenia que cumplir con las medidas dicta

das por el Juez; s1 no se perdta el derecho a alimentos, pero -

en todo caso si resultare cierta la pre~ez, se le debián de pa

gar los alimentos como si desde el principio hubiere resultado

clerta. Las deudas alimentarias en relaci6n con el hijo postumo, 

el Juez las resolvia sumariamente y a su favor 3egún lo establS 

cldo por los art1culos 792, 793, 794 y 795. 

Ya se est~blc~i.u la carácterlstica de los alimentos de que 

no pueden renunciarse, ni derogarse por convenciones particula

res, si su observamcia esta interesada al 6rdcn público y a las 

buenas costumbres. 
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CODIGO CIVIL DE le70,- En este cuerpo de Leyes en su *! 
bro Primero de las Persones, Titulo Quinto, Del Matrimonio, en

el Capitulo IV "De Los Alimentos" Encontt'amos varias disposlci2 

nes al respecto, pero tal s6lo haremos aluci6n s las que tienén 

grAn trascendencia y evolución en relaci6n con otras disposici~ 

nes legales ahteriores, en cuestl6n ~ la materia que nos ocupa. 

En este C6digo se establecia que: Los padres est6n obliga

dos a dar alimentos a sus hijos, a falta o por imposibilidad de 

los padres la obligac16n recae en los dem~s ascendientes por am 
bas lineas que estuvieren m~s proximos en grado. A su vez los h! 

jos están obligados a dar alimentos a sus padres, por falta o -

lm~osibilidad de ~stos, la obligaci6n recae en los descendientes 

~~s proximos en grado, a falta o imp6sibllidad de los ascendien 

tes y descendientes, la obligac16n recae en los hermanos de pa

dre y madre; en defectos de éstos en los que fueren de madre sg 

lamente y en defecto de éstos en los que fueren de padre sola -

mente. Los hermanos s6lo tienén obligac16n de dar alimentos a -

sus hermanos menores mientras est6s lleg5n a la edad de diecio

cho aMos. 

Este c6digo establecia también que los alimentos compren -

d~n: La comida, el vestido, la habitaci6n y la asistencia en C.!!, 

so de enfermedad, y respecto de los menores, los alimentos com-
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pr4nden además los gastos necesarios para la edl1Caci6n del ali

mentlsta para proporcionarle algún oficio arte o prof esi6n ho -

nestos y adecuados n su sexo y circunstancias personales. 

Tambi~n se establec1a que el deudor alimentista cumple su

obllgac16n, asignando una pensi6n competente al acreedor alimen 

tario o incorporandolo en su familia. Se se~ala por otra partey 

igual que el c6digo que le antecedi6 l• proporcionalidod de los 

alimentos en relaci6n a la posibilidad del que debe darlos y a 

la necesidad del que debe recibirlos. 

Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos -

tuvieren posibilidades de haceLlo, el Juez repartirá el lmpo1·te 

entre ~llos, en proporci6n a sus haberes. Si s6lo algunos tuvi~ 

ren posibilidad, entre éllos se repartirS el importe de los al1 

mentes; y si un s61v la tuviere, 61 únicamente cumpli rh la t.•bl! 

gaci6n. La obligaci6n de dar alimentos no comprende la de dotar

a los hijos ni la de fonnarleS establecimiento. 

Por otra parte el articulo 229 del citado código señala -

las personas que tienen acci6n para pedir el aseguramiento de -

los alimentos y entre éllos enúmera! I.- El acreedor allmcnta-

rio; Il,- ~l ascendiente que le tenga bajo su patria potestad¡-
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III,- El tutor¡ IV,- Los Hermanos; V,- El Ministerio P6bllco,La 

interposlci6n de la demanda para asegurar alimentos no es causa 

de deseheredaci6n, seán cuales fueren los motivos en que se haya 

fundado. Si la pers~na que a nombre del menor pide ls asegura -

cl6n de alimentos, no puede y no quiere representarle en juicio, 

se nombr~r¡ por el Juez un tutor interino. 

El articulo 231¡ seílala que la forma de garantizar la ase

guraci6n de alimentos es mediante hipoteco, fianza o dep6sito -

de cantidad bastante a cubrir los alimentos. Por otra parte tam 

bi~n senala este c6digo que los Juicios sobre aseguraci6n de a

limentos serán SUMARIOS y tendr~n las instancias que correspon

dán al inter~s de que ellos se trate. 

Así mismo el articulo 236 del citado c6digo civil de 1870, 

senala que cesa la obltgaci6n de dar alimentos cuándo: 1.-El -

que la tiene carece de medios para cumplirla; 2.- Cuando el Al! 

mentista deja de necesitar los alimentos. 

En el multicitado c6digo también existen otras disposicio

nes legales que nos háblan sobre alimentos, como lo es el Libro 

Primero, Capitulo III, que hSbla de los derechos y obligaciones 

que nacén del matrimonio, senalando qué: El marido debe dar al! 
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mentas a l~ mujer, a~nque ésta no haya llevado bienes al matri

monio, (igual que el ~royecto del C6digo Civil de Garc{a Goyena) 

Por' otra pat"te también se mencionabá que la mujer que tenga bi~ 

nes propios debe dlSr alimentos al marldo, cuándo éste c{1c-e:cc de 

~quellos, y esta impedido para tr•hsJar, lo anterior se da aún 

cuándo el marido administre los bienes del matrimonio. 

Eh el Capitulo V del Divorcio del mismo libro, se se~alabá 

que al admitir la demanda de divorcio, se debián de dictar algg 

nas medidas como era: Asegurar alimentos a la mujer y a los hi

jos que no queden en poder- del padre, el padce y la madre aún -

que pierdan la patria potestad, qued~n sujetos a todas las obl1 

9aciones que tienen para con sus hijos, obligaciones inherente:; 

como son las alimentarlas. 

Asi mismo si la mujer no ha dado causa al divorcio tendr!

derecho a alimentos a6n cu~ndo posea bienes propio!·, s 1empre y 

cuándo viva honestamente, m~s cu~ndo la mujer de ca.usa al dlvo.r. 

ciot conservará el marido la administ~ac16n de los bienes comu

nes y dará alimentos a la mujer si la causa no fuere adulterio

de éste, cuándo alguno de los c6nyu9es muera durante la tramit~ 

el6n del divorcio, esto pone fin al mismo¡ y los herederos del

muerto tienen los mismos derechos y obligacionez que tendr!án -

si no hubiere habido pleito. 
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En cuanto a la dote este c6di90 se~alab& que el marido tis 

ne la obllgac16n de sostener las cargas del matrimonio, aún cuán 

do no reciba dote; pero estando constituida, no podr~ la mujer

exigir la aseguraci6n que le concede el artículo 232 sobre los

bient!S del marido, sino por falta o insuficiencia de los dote-

les. 

gn relaci6n con los hijos natur8les disponía dicho c6di90~ 

El hijo reconocido por el padre, o por la madre o por ambos,ti,!¡t 

ne derecho a alimentos. 

En el Titulo Noveno Capítulo XIV " De la Administrac16n de 

la Tutela 11 , del mismo Libro Primero, se impone la obllgaci6n -

al tutor de alimentar y educar al menor, cuidar de ~u persona,

cuidar y administrar sus bienes y a representarlo en juicio y -

fuera de el en todos los actos civiles, y de que los gastos de

alimentos y educación del menor, deben regularse de manera que 

nada necesario les falte ~egún su condici6n social y riqueza, y 

de que cu,ndo el tutor entre en el ejercico de su cargo; el 

Juez fijará con audiencia de &quel, la cantidad que haya de in

vertirse en los alimentos y educaci6n del menor, sin perjuicio

de alterarla según el aumento o disminuci6n del patrimonio y o

tras circunstancias. Por las mismas razones podrá el Juez alte

rar la cantidad que el mismo tutor, hubiere señalado para dicho 

objeto. 
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Por otra parte el Título Decimo Tercero " De los ausentes

Ignorados '1 
, Capítulo IV, de la Administraci6n de los bienes -

del ausente casado, senala dos disposiciones que dic~n: Si ~l -

c6nyuge presente no fuere heredero, ni tuvier~ bienes propios -

ni gananciales, continuar~ la Sociedad Conyugal si se hubiere -

estipulado en las capitulaciones matrimoniales; y él cónyuge P.Q 

drá nombrar un interventor en los términos prevenidos en el ar

ticulo 733 de dicho c6digo. Si no hubiere sociedad conyugal te!!. 

drá alim~ntos. Y s! hubiere sociedad el c6nyuge tendrá derecho 

a la mitad de las Útilidades, sin perjuicio de los alimentos que 

el Juez le senalar~ con audiencia de los herederos. 

Tamblen en el Libro Cuarto u De las Sucesiones ", y en el 

Capitulo IV " De la Legitima y de los Testamentos Inoficiosos.º 

Se plasman varias disposiciones de gran lmportantla en la mate

ria de alimentos, algunas de las mán importantes para este tra

bajo de tesis, según nuestro criterio personal son las que seíl~ 

lab~ el articulo 347a que rezaba de la siguiente mar1era : Las -

disposiciones de este c~p!tulo relativas e los hijos naturales 

y espurios, s6lo comprenderán a los que hubieren sido reconoci

dos legalmente. Asl mismo, el artículo 3480 sl!f'lulabá: Si el rec2 

nocimicnto se verlfic• después que el d~sccndiente ha het·eda.do 

o i1dquirido derecho a una herencia, ni el que recono.:e, ni sus

de~.cendientes tienen derecho alguno a la herencln dr 1 reconol:ido 

y s6lo pueden pedir alimentos que se les concedet·án conforme a 

la Ler. 
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M~s adelante en el capítulo IX, " De la Desheredac16n ",se 

encuentr6n estas disposiciones que dicen: Son causas leg!timas

para la deshet·edac16n de los descendientes, las contenidas en -

las fracciones lá, 3a, 6a, 7a, y lOa, del artículo 342e¡ y ade

m~s las siguientes: Haber negado sin motivo legal los alimentos 

al ascendiente: que les hereda. 

E:n el Capítulo VII, " De los Legados " , se senalabá el l~ 

gado de Alimentos y de E:ducaci6n, que el mismo c6digo civil de 

1928 conserva integramente. 

En cuanto a la viuda que quedabá en cinta se disponía en el 

•rtículo Je99¡ que tenia derecho a alimentos, pero si est' no d~ 

ba aviso al Juez o no se observabán las medidas dictadas por ~1, 

podr~n los interesados negarl~ los alimentos,- pero sl por aver! 

guaciones posteriores resultare cierta la preílez, se deberán a

bonar los alimentos que hubieren dejado de pagarse. 

Se otdenaba que la viuda no debe devolver los alimentos -

percibidos, aún c·1,§;ndo haya habido aborto y no resultare cierta 

la preílez, salvo el caso en que esta hubiere sido contradicha -

por la informac16n perl.cial. Y el Juez decidirá de plano todas 

las cuestiones relativas a los alimentos, en sentido favorable-
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o la viudo. 

Por otra parte en el Capitulo II, del mismo Titulo Quinto

que habla de la porci6n viudal, hay dos di~posiciones al respe~ 

to que dicen: El c6nyuge viudo, seün cuales fuet·en la~ capltull!, 

clones de su matrimonio disuelto, y que se hallare sin medios -

propios de subsistencia, tendrá derecho a que se le ministren -

alimentos de los frutos de los bienes que el c6nyuge difunto d~ 

ja re. 

La consecl6n de alimentos, cesa si ~l c6nyuge que sob~evl

ve se encuentra en los casos se~alados por las fracciones la, -

2a, 3a 1 6a 1 y lOa, del articulo .. 342a. Los alimentos duradn 

mientras los necesite el viudo, y no pase a segundas nupcias o 

no reciba la parte de herencia que conforme a derecho le correJ!. 

penda. 

CODIGO CIVIL DE; 1M4 ,- Del onalisis que se ha hecho del 

C6digo Civil de 1870, esencialmente del contenido en su t!tulo

quinto capitulo IV, 11 De los Alimentos 11 , que norman las obUg~ 

clones alimentarlas en sus artículos 216 ~ 238, y a excepci6n -

del contenido en los artículos 230 que dice: " La demanda pat·a 

asegurar los alimentos no es causa de desheredaci6n, se&n cual.;;·t:. 
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fueren los motivos en que se haya fundado " y el 234 que se~ala: 

" Los juicios sobre aseguraci6n de alimentos ser~n Sumarios y -

tendrán las instancias que correspondan al inter~s de que en e

l los se trate 11 
, el texto del dem6s articulado ha pasado en -

forma integra al Código Civil de le84, solamente que con dife-

rentes nómerales. 

Para hev1tar hacer repeticiones de los artículos que han· 

pas~do integramente su texto de un c6digo a otro, haremos únic!. 

mente menc16n en este trabajo • aquellos articules que tuv1er6n 

alguna inovacl6n en el estudio del C6digo Civil de l8e4 6 que -

sea de nueva creaci6n, como es el caso del articulo 213 que di-. 

ce: El obligado ~ dar alimentos cumple la obligación asignando

una pensi6n competente al acreedor alimentario o incorporandolo 

a su familia. Este articulo es igual al 224 del C6digo Civil de 

1870,sin embargo en relaclon con la I.,ey Sobre Relaciones Pami -

liares sufre una inovaci6n en su articulo 59 que dice: El obli

gado a dar alimentos cumple la obligación asignándo una pensi6n 

competente ~l acreedor alimentario o incorporandolo A su fami -

lia, ( excepto en el caso de que se trate de un cónyuge divor -

ciado que reciba •limentos del otro.) 

Asi mismo en el c6digo de lee4 vemos que el articulo 191 

dice:El marido debe dar alimentos a la mujer, a6nque ésta no ha-
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ya llevado bienes al matrimonio.~ste articulo es igual al 220 " 

del e.e. de 1!70 1 pero sufre una inovaci6n en relaci6n con la -

Ley Sobre Relaciones Familiares en su articulo 42 que dice: El

marido debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los g~stos -

necesarios para el sostenimiento del hogar; pero si la mujer t~ 

viete bienes propios, o desempe~are algún trabajo, o ejerciere -

alguna profesi6n, o tuviere algón comercio, deberá tambien con

tribuir para los gastos de la f~milla, qlemp~e que la parte que 

le corresponsa no exceda de la mitad de dichos gastos, A menos -

que el marido estuviere imposJbilitado de trabajar y no tuviere 

bienes propios pues entonces los gastos ser~n de cuenta de la -

mujer y se cubrir&n con los bienes de est~. ~~ este sentido es

te articulo de la Ley Sobre Relaciones familiares tiene relaci6n 

con el •rticulo 193 del C6digo Civil de lee4 1 al exprenar: La -

mujer que tiene bienes propios, debe dar alimentos al marido 

cu&ndo ~ste carece de ~quellos y esta impedido para trabajar. 

L~Y SOBRE RELACIONES PAMILIARES,- Esta Ley fu6 expedida 

el 9 de Abril de 1917; publicada en el Diario Oficial de la re

deraci6n el d!a 14 del mismo mes y ano,entrando en v1gor el 11, 

de Mayo slguiente,teniendo vigencia hasta el primero de octubre 

de 1932 1 que es cua6do entra en vigor el actual C6digo Civil de 

192e. 
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Entre los articulas transitorios que contenia esta Ley,el 

articulo 7o. hablaba de los olimentos en relac16n con el divor

cio y decia " Las demandas de divorcio que est~n actualmente -

pendientes, podr~n ser ac~ptadas por los demandados para el efe~ 

to de dejar todo el vinculo y proceder a la liquidaci6n de los

blenes comunes, continuando el juicio únicamente para resolver

ª cargo de quien deben quedar los hijos menores y lo relativo a 

alimentos. 

En el Ca?itulo V de ~sta Ley es donde se habla sobre los 

alimentos, el articulado de esta Ley de Relaciones Famillares,

en materia de alimentos es identico al artí.culado que en matee-la 

de alimentos contienen los C6digos Civiles de le70 y 1664, ya -

que como señalamos anteriormente, dichos artículos se han veni

do transcribiendo en los nuevos c6digos el mismo texto, Ónica -

mente cambiando los n6merales, sin embargo la Ley Sobre Relacl2 

nes Familiares en su Capítulo V, de los Alimentos,concluye con -

tre• art!culos m~s que dicenl 

ART.72.- Cu~ndo el marido no estuviere presente, o están 

dolo, se rehusare a entregar a la mujer lo necesario para los a

limentos de ella y de los hijos, y para la educaci6n de ~stos y 

las demás atenciones de la familia, ser& responsable de los efe.s, 

tos o valores que la esposa obtuviere para dichos objetos; pero 
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s6lo en l~ cuantía estrictamente necesaria al efecto, y siempre 

que no se trate de objetos de lujo. 

ART.73.- Toda esposa que, sin culp• suya, se vea obliga

da a vivir separada de su marido, podr§ ~cudir_;1l Juez de 9rlm~ 

ra inst•ncia del lugar de su residencia y pedirle que obligue al 

esposo a que la mantenga durante la separacl6n, y le suministre 

todo lo que haya dejado de darle desde que la abandon6¡ y él --

Juez según las circunstancias del caso, fijar~ la suma que deba 

darle mensualmente, dictando las medidas necesarias para que d.1 

cha cantidad le sea debidamente asegurada, as{ como también p•

ra que él marido pague los gastos que la mujer haya tenido que 

erogar con tal motivo. 

ART. Todo esposo que abandone a su esposa y a sus hijos 

sin motivo justificado, dejando a ¡quella o a éstos o a nmbos en 

circunstancias •flictivas, cometer~ un delito q~e se cahtl~~rA-· 

con pena que r.o bajar& de dos meses ni excederñ de dos años de

prlsi6n, pero dicha pena no se hará efectiva si el esposo pag•

todas la• cantidades que dej6 de ministror p•ra la manutenci6n

de lo esposa y de los hijos y da fianz~ u otra caución, de que

en lo sucesivo pagará las mensualidades que correspondán pues en 

estos casos se suspenderá l• ejecuci6n de la pena, la que s6lo

se hará efectiva en el caso de que el esposo no cumpliere. 
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gxisten también otras disposiciones que hablén sobre al! 

mentas en la mencionada Ley Sobre Relaciones Familiares y son a 

gl articulo lmO que dice; gjecutoriado el divorcio, se procede

rá desde luego a la divisi6n de los bienes comunes ai los hubi~ 

re, en todo caso se tomarán todas las precauciones necesarias -

para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los

c6nyuges y con relac16n a sus hijos. 

Los consortes divorciados tendrán obligaciones de contrJ,. 

buir en proporci6n a sus bienes, a la subsistencia y educaci6n

de los hijos varones, hasta que lleguen a la mayor edad, y de -

laa hijas, hasta que contraigán matrimonio aónque sean mayores

de edad, siempre que vivan honestamente. 

ART.101.- Si la mujer no ha dado causa al divorció ten -

dr& derecho a alimentos, mientras no contraiga nuevas nupcias y 

viva honestamente. El marido inocente s6lo tendr~ derecho a al! 

mentas cu~ndo este imposibilitado de trabajar y no tenga bienes 

propios con que subsistir. g¡ c6nyuge que deba pagar los alimeu 

tos podrá librarse de esa obligaci6n, entregando desde luego el 

importe de las pensiones alimenticias correspondientes a cinco

años. 
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CODIGO CIVIL DE 192a,-De ~ste código diremos que se -

poblic6 como suplemento en la Sección Tercera del Diario Oficial 

de la ~ederaci6n del d{a veintiseis de Mayo de 192e, c6rregido -

conforme a una fé de erratas que ~e publicar6n en el mismo Dia

rio de fecha Trece de Junio de 192~, a~{ como del veintiuno de

Diciembre del mismo a~o. 

Túv6 vida y vigencia jurídica a partir del primero de o~ 

tubre de 1932, según consta de su artículo primero transitorio

del Decreto PGblicado en el Diario Oficial de la ~ederaci6n de 

fecha primero de septiembre de 1932. Con este código qued6 abr2 

gado el del 31 de Marzo de 18e4, que rigi6 desde el primero de 

junio del mismo ano hasta el treinta de septiembre de 1932. 

El código civil de 1928 en su Libro Primero, " De las -

Personas 11 , pero esencialmente en su tí hJlo sexto, 11 Del Paren

tesco y de los Alimentos 11
, en su cap!tulo .!I " De los Alimentos" 

nos encontramos con qu~ el art!culJtdo que lo consU tuye, es i

gual en texto a los c6digos civiles que le preccdicr5n el de 1§ 

70 1 1ee4 y de la Ley Sobre Relaciones Pamiliares, pero con dl-

ferentes nGmerales y que fué peco lo nuevo que se introdujo. Y_ 

para hevitar replticionE-s, únicamente s.c~f'\alarernos l!t"tículos que 

tengán igualdad en su texto tánto de la Ley Sobre RcJocioncr. P~ 

miliares, Código Civiles da lea4 y le7o en relación con el C2 
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digo Civil de 1926 y s6lamente transcribiremos el texto de aqu,s 

llos articulos que hayan tenido alguna inovaci6n o hayan sido -

de nueva creaci6n, as! tenemos que : 

El Art. 301¡ igual al art, 51 de la Ley, 205 del e.e.de _ 

ll!e4 y 216 del e.e. de le?o, 

El Art. 302¡ es igual al art. 52 de la Ley, 206 del e.e. 

de lee4 y 217 del e.e. de ie7o, 

El Art. 303¡ es igual al art.53 de la Ley, 207 del e.e.

de lee4 y 21e del e.e. de 1670, 

El Art.304¡ es igual al art. 54 de la Ley, 2011 del e.e.

de iee4 y 219 del e.e. de le7o, 

El Art.305¡ ea igual al art,55 de la Ley, 209 del e.e.de 

1Se4 y 220 del e.e. de le7o, Sin embargo este articulo ha sufrl 

do una inovaci6n en su parrafo segundo del texto de dicho arti

culo toda vez que es nuevo y dices " Faltando los parientes a -

que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación 

de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cua_t 

to grado, 11 

El Art. 306 dispone : Que los hermanos y dem~s parientes 

colaterales a que se refiere el articulo anterior, tienen obli-
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gaci6n de dar alimentos a los menores, mientras ~stos lleg~n a

la edad de dieciocho a~os. También deben alimentar a los parlen 

tes dentro del grado mencionado, que fueren inc~paces. Este ar

ticulo aúnque no es igual a otros articules de los c6digo ante

riores as! como de la Ley Sobre Relaciones Familiares, pero si 

encontr:-amos referencia del mismo en los articulas 56 de la Ley, 

210 del e.e. de 1Be4 y 221 del e.e. de le7o. 

En materia de adopci6n el C6digo Civil de 192B, tuv6 un

gran progreso al se~alar en el art{culo 307, que es de nueva 

creación que: " El adopt~nte y el adoptado tienen obligac16n de 

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

jo." 

El ~rtlculo 30e del citado c6dlgo, se~ala la dcfini~ibn· 

legal de lo que es alimentos al disponer que: 11 Los alimentos -

comprenjen la comida, el vestido, la habitac16n y la asistencia 

en casos de enfermedad, respecto de los menores, los alimentos 

comprenJen adem~s, los gastos necesarios para la educaci6n pri

maria del alimentista y para proparcionarle algÓn oficio, arte

º profesi6n honestos y adecuados a su sexo y circunstancias pe~ 

sonales." ( como referencia de este articulo tenP-'nKJ5 los art!c.\;!. 

los 57 y se de la Ley, 211 y 211 del e.e. de le84 y 222 y 223 -

del C.C. de le70.) Dichos ordenamientos legal~s daban la del In.!. 
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c16n anterior de alimentos en forma compuesta en los dos artic.!! 

los de cada ordenamiento legal citado. 

El articulo 309 1 por su part.e se~ala que: " El obligado

ª dar alimentos cumple la obligaci6n •signando una pens16n com

petente al acreedor alimentarlo, o incocporandolo a la familia~ 

S1 el acreedor Be opone a ser incorporado, compete al Juez segGn 

las circunstancias, fijar l~ manera de ministrar los alimentos. 

( la referencia la encontramos en los articules 59 1 de la Ley,_ 

213 del e.e. de l8e4 y 224 del e.e. de te7o.l 

El articulo 310, dice que: " Ea deudor all.mentlsta no pg 

dr~ pedir que •e incorpore • su familia el que debe recibir los 

alimentos, cuándo se trate de un c6nyuge divorciado que reciba

alimentos del otro, y cuándo haya incoveniente legal para ha-

cer esa 1ncorpor8c16n. 11 (la referencia de este artéiulo la encon 

tramos en el art.59 de la Ley, 213 del e.e. de 1684 y 224 del -

e.e. de 1870. l 

El Art. 311¡ es igual al art.&0 de la Ley; 214 del e.e. 

de lee4 y 225 del e.e. de 1870. 

El Art. 312; es igual al art.61 de la Ley, 215 del e.e.

de 1854 y 226 del e.e. de 1870. 



El Art. 313; es igual al 62 de l• Ley; 216 del e.e. de -

l8M l' 227 del e.e. de ll'l7G, 

El Art. 314 ¡ es igual •l art. 63 de lü Ley, 217 del e.e. 

de 1M4 y 228 del e.e. de 11170. 

El Art. 315¡ es igual al art. 64 de la Ley; 21e del e.e. 

de 1!184 y 229 del e.e. de 1870. 

~l articulo 316 del C6digo Civil de 1928, dispone que: -

Si las personas a que ~e refieren las fC"accion-es II,II y IV del 

articulo anterior, no pueden representar al acreedor alimenta-

ria en el juicio en que se pide el aseguramiento de alimentos,

se nombrará pOC" el Juez un Tutor interino. En este aC"t!culo sc

cambia la redacci6n y su referencia la encontramos en el •rt.65 

de la Ley, 219 del e.e. ~e 1884 y 231 del e.e. de 1870. 

El Art. 317¡ es igual al art.66 de la Ley, 220 del e.e.

de 1884 y 232 del e.e. de 1870. 

El Art. 318¡ es igual al art. 67 de la Ley, 221 del e.e.

de 1884 y 233 del e.e. de 1870. 

El artículo 319 del citedo c6di~o señala que: En los ca

sos en que los. que ejerzan la patria potestad gocen de la rnilad 

del usufructo de los bienes del hijo, el impoC"te de los al ,m!·11-
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tos se deducir§ de dicha mitad; y si esta no alcanza a cubrir-

los, el exceso ser~ de cuenta de los que ejerzán la patria po-

testad. Se cambia la redaccl6n de este articulo, pero su refe-

rencia se encuentra en los art!culos 6! de la Ley, 222 del e.e. 

de lee4 y 235 del e.e. de 1870. 

Por au parte el articulo 320 del c6digo civil citado d.J. 

ce, que cesa la obllgac16n de dar alimentos: 

I,-eu~ndo el que la tiene carece de medios para CU!ftplir-

la¡ 

II.-eu&ndo el alimentlsta deja de necesitar los alimen -

tos; 

III,- En caso de injurias, falta o daño grave inferldos

por el alimentlsta contra el que debe de prestarlos; 

IV.- eu&ndo la necesidad de los alimentos dependa de la 

conducta viciosa o falta de aplicaci6n al trabajo del alimenti~ 

ta mientras subsistan estas causas; 

v.- Si el alimentlsta, sin consentimiento del que debe -

dar los ~limentos, abandona la casa de este por causas injusti

ficables. ( se amplia el texto de este articulo en lo que se r~ 

fiere a sus fracciones 111, IV y V más la referencia la encontr~ 

mos en los artículos 70 de la Ley, 224 del e.e. de l8e4 y 237 -

del e.e. de lB70.l 

Es muy importante tener en considerac16n que algunos de 
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los artículos que constituye el Cap!tulo II " De los Alimentos " 

del Código Civil de 1928 que nos ocupa hacer su est~dio, han s~ 

frldo modif lcaciones substanciales en su redacci6n y contenido, 

es decir, han sido reformados, tal y como podremos ilpreclarlo -

en las pÓblicaciones que se han hecho en el Diario Oficial de la 

Federac16n de los artículos que l1a contlnuac16n transcribimos. 

El Articulo 302.- Se~ala que los c6nyug~s deben dar5e a

limentos, la Ley det~rminar~ cu~ndo qucd~ subsistente esta obli 

gaci6n en los casoD de divorcio y otros que la misma Ley señale. 

Los concublnos est~n obligados en igual forma El darse alimentos

&! se satisfacen los requidltos señalados por el arllculo 1635 

de dicho c6digo. ( Póblicado en el Diario Oficial de la Fede-

raci6n de fecha Veintisiete de Diciembre de 19e3a entr6 en vi-

gor 90 dlas despu~s de su póblicaci6n.) 

Pot" su parte el articulo 311 nos dice que: Los ñlimentos 

han de set"" propot"clonados a las posibilidades del nw:- debe dar

los y a las necesidades del que debe recibirlos. Determinados -

por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento -

•utomatico minimo equivalente al aumento porcentual del salario 

mlnimo diario vigente en el Distrito Pederal 1 salvo que el deu

dot" alimentario demuestre que sus ingresos no aumentar6n en l-

gu111 proporci6n. En este caso el incremento en los alimentos s.e 
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ojustarS. al que realmente hubiese obtenido el deudor, estas -

prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o conv~ 

nio correspondiente. ( PÓblicado en el Diario Oficial de lA Pe

deraci6n de fecha Veintisiete de Diciembre de l9e3.l 

El articulo 317 nos dice: El aseguramiento podrá consis

tir en hipoteca, prenda, fianza, dep6sito de cantidad bastante

a cubrir los alimentos o cualquier otra fonna de garantía sufi

ciente a juicio del Juez. ( PÓblicado en el Diario Oficial de la 

Pederaci6n de fecha Veintisiete de Diciembre de 19e3.) 

El articulo 322 que: Cuándo el deudor alimentario no es

tuviere presente o est~ndolo rehusare entregar lo necesario para 

los alimentos de los miembros de su f amllia con derecho a reci

birlos, se hará respons•ble de las deudas que estos contralg~n

para cubrir su exigencia, pero en la cuant!a estrictamente nec~ 

saria para ese objeto y siempre que no se tr~te de gastos demás. 

( Públicado en el Diario Oficial de la federaci6n de fecha Trein 

ta y uno de diciembre de 19?4.) Cabe mencionar ~ue la entrada en 

vigor de este articulo fué 60 dias después de su pÚblicac16n y

los anterioes habla sido de:90 <lias despues de sy públicaci6n -

Por otra parte el articulo 323 del mismo c6di90 seílala -
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que él c6nyuge que se haya sepdrado del o~ro sigue obligadb a -

cumplir con los gastos a qJc se refiere el at·t!culo 164. En tul 

virtud él que no haya dado lugar a ese hecho, podrá pedi~ ul -

Juez de lo PamiliDr de su residencia, que obligue al otro a que 

le ministre los gastos poc el tiempo que dure la scparac16n cn

la misma proporcl6n en que lo venia h~ciendo hasta antes de a-

quella ~ as! como también satisfaga los adeudos contrdldo& en -

los t~rminos del articulo anterior, 

Si dicha proporci6n no se pudiere determinar el Juez se

g(m las circunstancias del caso, fijará la surna mensual corres

pondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su en

trega y de lo que ha dejado de cubrir dende que se separ6. (La 

óltima reforma del texto pÓblicado en el Diario Oficial de la -

Federaci6n de fecha Treinta y uno de dic~~mbre de 1974, entondo 

en vigor sesenta dlas después de su pUblicaci6n. ~nteriocmente

tuv6 también otra reforma, la pÓblicada en el Diario Oficial de 

la Federaci6n de fecha Veinticuatro de marzo de 1971} 

1.2.- CONCE:PTO DE L.'. PALABRA ALIMi::NTOS, 

Para pasar al estudio del concepto de alimentos, es ncc~ 

sario sei"ialaC" que existen dos conceptos, uno de carácter Ju1 fd1 
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co y otro etico. 

CONCEPTO JURIDICO.- Se l• d&nomina as!, por que reposa -

en el vinculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros del 

consorcio familiar, y en la comunidad de intereses, causa de que 

las personas pertenecientes a un mismo grupo, se deben reciproca 

asistencia. 

CONCEPTO ETICO.- La Maestra SARA MONTERO DUHALT, senal,!. 

en este sentido, que la obligaci6n alimentarla envierr~ un pro

fundo sentido ético, pues significa la preservaci6n del valor -

primario, la vida impuesta por la propia n~turaleza a través del 

instinto de conservaci6n individual y de la especie y por el i!l-

nato sentimiento de caridad que mueve a ayudar al necesitado. G> 

1.3.- RAICES ETIMOLOG!CAS. 

La connotación etimol6gica de la palabra alimentos, la -

encontramos en el diccionario de la Real Academia Espanola; al-

6).- Montero Duhalt Sara.DERECHO DE FAMILIA,Edit.Porrua,s.A.Mé

xico,D.F. 1985,Pág. 60. 
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expresari Allmentos,n.dcl Lat!n ALIMENTUM, de Al..FRE: 1 alimentar·, 

Cualquier substancia que sirve para nutrlc por medio de la ilb-

sot·ci6n y de la asim1lilc16n. 'f el pequc~o Larouse Ilustrado, a

gre9a " El pan es el primero de los alimentos. (Sin6n,Manjar, -

comestible, sost~n. v. TB.allmentaci6n. Flg.Lo que sirve para -

mantener la existencia de una cosa; la ciencia es el alimento -

del esplrltu.-Plg.TrntSndose de vlrtudea, vlcloa ctc,s~.t~n fo

mento pábulo.Pl,Por,Aslstcncia que se da en dinero a ~lgunas -

personas a quien se debe por Ley, vivir de alimentos.De lo ant~ 

C"ior podemos decir, que alimentos es una pal cibra que en sentido 

estricto, implica el sostenimiento de la r~rsona refiriendonos

solamente a la conservaci6n de la vida en ~u aspecto material. 

1.4.- F'ORMAS EN QUE SE: PUEDEN SATISF'ACER LOS ALIME:Nl'OS. 

Ha este respecto diremos que nuestro C6digo Civil vigen

te en su ilrt!culo 309, nos señala que existen dos formas en que 

se pueden satisfacer los alimentos .y son: 

1.4.1.- Por medio de la incorpor¿¡ci•~)n del act·eedor ali-

mentista al seno de la familia del deudor~ En este puntos~ pus_ 

den dar varios casos de oposici6n y al respecto tenemos que si

el ilcreedor se opone a ser incorporado, compe·te al Ju0z, según-
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las circunstancias fijar la maner• de ministrar los alimentos. 

Tambien tenemos que extsten algunos casos en los que e-

xiste inconvenientes legales para incorporar al acreedor alimen 

tarlo a la casa del deudor, y as! tenemos que el articulo 310 -

del C6digo Civil vigente dice: El deudor alimentista no podr~ -

pedir que se incorpore a su f amilla el que debe recibir los all 

mentas, cu,ndo se trate de un cónyuge divorciado que reciba al,1 

mentas del otro y cuándo haya lncoveniente legal para hacer esa 

incorporaci6n. 

Otro de los casos es por la perdida de la patria potes -

tad, en los thrminos del articulo 444 del C6digo Civil que dice: 

La patria potestad se pierde: 

I.-Cu&ndo el que la ejerza es condenado expresamente a la 

perdida de ese derecho, o cu,ndo es condenado dos o mSs veces -

por delitos graves; 

II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que 

dispone el art.2e3 del citodo c6digo. 

III.- Cu6ndo por las costumbres depravadas de los padres~ 

malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiere compreme 

terse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aún -

cuándo esos hechos no cayeren bajo la sanci6n de la Ley penal; 

IV.- Por la exposici6n que el padre o la madre hicieren-
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de sus hijos, o por que los dejen abandonados por más de seis--

meses. 

Evidentemente que en estos casos distinlos no podrá el -

deudor aliment~rio incorporar ~1 acreedor, pues entoncez de _h~ 

cho continuaría ejerciendo la patria potestad, o bien privar(a

de ese derecho ~ la persona que conforme a la Ley, tuviere la -

facultad de desempeñarla. 

1.4.2.- POR ME:DIO DE:L FAGO DE UNA PENSION.- Al respecto

tenemos que el primer parrafo del articulo 309 del C6digo Civil 

vigente nos dice: Que el obligado a d•r alimentos cumple la obli 

gacl6n •signando una pens16n competente al acreedor alimentario. 

Se presume obvio qu~ los alimentos deben suministrarse en dine

ro o en especie, en forma de pensi6n, cuyos pagos deberán ser -

desde luego periódicamente satisfechas por el deudor al iment.a ·

ria. 

1.5 .- CONTENIDO DE: LOS ALIME:NT05, DE:F'INICION y CLASH'I

~· · 

CONTENIDO DE LOS ALIMENTOS.- Los alimentos en nuestrC• di:. 



- 40 -

recho M~xicano,comprende la comida, el vestido, la habitaci6n,

la asistencia en casos de enfermedad y respecto de los menores

los alim~ntos comprenden adem~s, los gastos necesarios para la 

edudacl6n primaria del alimentista y para proporcionarle algún

oficio, arte o profesi6n honestos y adecuados a su sexo y cir-

cunstanclas personales. Aunque la palabra alimentos es slnonlmo 

de comida, se~~la la doctrinn en forma unánime al igual que la -

legislac16n que los alimentos no s6lo deben~onsistir en la comJ. 

d~ propiamente dicha, sino en todo lo que necesita un ~creedor

no sólo para la vida, sino aún en su muerte, y tratandose de los 

menores, los alimentos contienen t~mbién los elementos requeri

dos para su ~esarrollo intelectual, pu~s la educacl6n y la 1ns

trucc16n son tan necesarios a la formQci6n mental y moral del -

sujeto, como 108 elmentos materiales lo son para el sustento del 

cuerpo. 

En este sentido tenemos que los allmentoa comprenden tam 

bien los gastos fun~rarios del acreedor •limentista, de acuerdo 

a lo que dispone el articulo 1909 del C~digo Civil vigente, que 

dice: Los gastos funerarios proporcionados a la condici6n de la 

persona y a los usos de la localidad debe~án ser satisfechos al 

que los haga, aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por~ 

quellos que hubieren tenido la obligaci6n de alimentarlo en vi

da. 
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Por otra parte en cuanto • los gastos que originan la e

ducaci6n de los menores la Ley limit&: esta obligaci6n en su ªL 

t!culo 314, del c6digo civil vigente al señalar: " La obligaci6n 

de dar alimentos no compr~nde la de proveer de capital ~ los hi

jos para ejercer el oficio arte o profesi6n a que se hubieren -

dedicado. 11 

DEFINICION DE LA PALABRh hLIMENTOS,- Son varios los aut¡¡. 

res que definen a los alimentos, entre ellos tenemos a FROYLAN

BhNUELOS SANCHEZ, que dice: Loe alimentos son las asistencias -

que en especie o en dinero y por Ley, cont1·ato o testamento, se 

dan a una o más personas para su manutenci6n y subsistencia; e~ 

to para comida, bebida, vestido, habitaci6n y recobro de lo sa

lud, además de la educac16n e instrucc16n cu~ndo el alimentisto 

es menor de edad. ?) 

Por su p~rte il Jurista IGNACIO GhLINDO GARFIAS, define-

los alimentos: " Como el deber que corre a cargo de los miembros 

de una familia, de proporcionar5e entre sl, los elem~ntos nece• 

sarios para. la vida, la salud y en su caso la cducaci6n." B} 

7).- Baftuelos Sánchez Froylan. Ob. Clt.11 ~g.e. 

al.- Galindo Garfias Ignacio. DERECHO CIVIL,Edlt.Pocrua,s.r..M_t 

xico 1 D.F. 1976,P~g.445. 
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La Maestra SARA MONT~RO DUHALT,al respecto nos dice: Que 

los alimentos son el deber que tiene un sujeto llamado deudor ~ 

llmentario de ministrar a otro, llamado acreedor, de acuerdo con 

las posibilidades del primero y las necesidades del segundo, en 

dinero o en especie lo necesario para subsistir. g) 

JULI~N BONNECASE,- Dice que la obligaci6n alimentaria es 

une r'l~c16n de d~recho en virtud de la cual una persona se en

cuentra obligada a subvenir, en todo o en parte a las necesida

des de otra. lOl 

JOSSERANO.- Nos define a los alimentos diciendo que sont 

La obligaci6n alimentaria o de. alimentos como el deber impues

to jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de g 

tra persona. ll) 

Por otra parte el C6digo Civil Espaftol en su articulo 142 

entiende por allmentosJ 11 Todo lo que es indispensable pare el

sustento, habitaci6n, vestido y asistencia médica, segón la posl 

ci6n social de la familia. Los alimentos comprenden también la-

9).- Montero Duhalt Sara. Ob. Cit.P§g.60, 

10).- Julien Bonnecase, ELEMENTOS DE BERECHO CIVIL. Tomo I.Edit. 
Cardenas Editor y Oistribuldor.Tijuana B.C.México.l9eS.P§g. 
612. 

ll).-Josserand.~.P§g.303,Cit.por F.Ba~uelos Sánchez.ObJCit. 
P,g.&. 
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educaci6n e 1nstrucci6n del alimentista cu~ndo es menor cte edcd. 
12) 

~l C6digo Civil Argentino; señ•l• en su artículo 372, que: 

La pretaci6n de alimentos comprende lo necesario para la subsi~ 

tebcia, habitaci6n y vestuario correspondiente a la condlci6n -

del que los recibe y también lo necesario para la asistencia en 

las enfermedades. 13 ) 

Nuestro C6digo Civil vigente en su articulo 3oa, estatuye 

lo siguiente: " Los alimentos comprenden la comida, el vestido

la habitaci6n y la li1i1.6tanCie en casos de cnfermedat"l. Res~iecto

de los menoC"es los alimentos comprenden .;.dem~s, los ga::;tos nec.s, 

sarios para la educaci6n primaria del alimentista y para propo~ 

clonarle algún oficio, arte o profesi6n honestos y adecuados a-

su sexo y cin:unstancias person.1les. 11 

14) 

Es d~ importancia meni:ionar únicamente como c1·iterlo doc-

12) .- C6digo Civil E:~pañol ,cit;id0 ¡>or Fr.oylan füi?,u"los S~nchez. 
Ob.Cit.Pág,8 0 

13) .-

14) .-

C6di{o Civil Argentino.cito·io por Froylan Bañuelos S~nchez. 
06.c. t.P39• e. 
C6diqo Civil para el D.F.Edit.Porrua,s.A.57 ~.Edicl6n,M6Yl 
co,D.P.i9e9. 
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trinario antiguo o tradicional, que los aliorentos se clasifica~· 

bán en diferentes tipos, es decir, erán ( civiles y naturales,

propios e impropios, voluntarios y legales.> 

CIVILES Y NATUHALES.- Se consideran como alimentos ~

.!.~§J Todo lo indispensable pa~a el sustento, habitac16n, vesti

do y asistencia médica, según la posici6n social de la familia, 

comprendiendo también la educacl6n e instrucci6n del slimentis

ta menot- de edad. Y los alimentos Naturales; son los auxilias -

necesarios para la subsistencia. 

PROPIOS E IMPF:OPIOS.- Los propios son los que se prest&n

en especie o aquellos cuyo objeto di~ecto es la manutenci6n de

la persona; Y los ~limentos Impropios son: Los medios ideneos -

( pensi6n, asignaci6n, renta ) para conseguir la finalidad de -

la munutencl6n .. 

VOLUllTARIOS y LEGALES.- Estos se clasHidn ast según •• 

su origen, esto es conforme al C6d1.go Espa~ol. Sin embargo del

Texto de los articulos 30S y 311, de nuestra Ley Sustantiva Ci

vil, se desprende claramente que los alimentos tien~n la cate92 

ria de Civiles en todos los casos, aún trat&ndose ya sin distiu 

ci6n, entre len derechos alimentarios para los hijos ya sean le-
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gitlmos o naturales o nacidos fuera del matrimonio. lS) 

Tomando ~n considerac16n todo lo expuesto,debemos hacer-

distinci6n entre lo que son alimentos provisionales y alimentos 

definitivos: 

ALlMENTOS PROVISIONALES.- Son aquellos que en términos gs 

nerales se fijan para hacerse exigibles durante un periodo de -

tiempo, que desde luego tendrá un término cierto¡ son por ejem

plo aquellos que duran mientras se resuelve el fondo de un jui

cio alimentario judicia y en el cual fijados fehacientemente 

los ingresos econ6m1cos del deudor allmentario .. lo sentencia que 

se dicte deberá fijar los alimentos definitivos y formas de pago 

o sea,aqucllos alimentos que también durarán por cierto tiempo

indeterminado mientras no varien las clrcunotancias que se hu -

bierén tenido para su fijaci6n, tal s1tuac16n legal se provee -

procesalmente en el articulo 94 del C6d1go de Procedimientos C,!. 

viles que dice: "Las resoluciones judiciales dictadas con el C!!, 

rácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interl.I!, 

cutorla y en la def initlva. 

15),- Bañuelos Sánchez Froylan, Ob,Cit,pág. 9 y 10. 
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L•s resoluciones judiciales !irmes dictadas en negocio de 

alimentos, ejercicio y suspensi6n de la patria potestad, inter

d6cc16n, jurisdicci6n voluntaria y las dem&s que prevengán las

Leyes, pueden modificarse y alterarse cuSndo cambi~n las circuas 

tanelas que afectan el e~ercicio de la acc16n que se dedujo en 

el juicio correspondiente. u 

De lo expuesto podemos inferir que los alimentos provisi2 

nales y definitivos, son los se~alados por el Juez en los jui-

cios de divorcio, o de reclamaci6n alimentarla especial que se

ventllan en controversia del orden familiar. 

ALIMENTOS DEFINITIVOS,- Son aquellos que se fijan por d~ 

terminaci6n Judicial, legal, contractual o testamentaria, m&s -

por las consideraciones antes expuestas, no pueden llamarseles

propiamente definitivos, toda vez que trat~ndose de alimentos -

por su propia naturaleza y por el hecho de estar subordinados a 

las poslbilidades del que debe darlos y, consecuentemente tam -

bién a las necesidades del que los recibe, se puede afirmar que 

casi siempre variar~n, y por consiguiente l• resoluci6n judicial 

que los se~ala causarh estado, pero s6lo en lo que se refiere -

al derecho a la percepc1on y el de~er de pago por parte del o -

bligado a darlos, y que también es cierto que pueden desapare-

cer o cesar, pero nunca será definitiva la pensi6n en cuánto al 

mon~o o cuántia de dichos alimentos. 
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Como criterio personal podemos considerar que todos los a

limentos son provisionales, en virtud de que el monto de la pe~ 

si6n alimenticia, puede variar tantas veces como aumenten los -

salarlos y los costos de la vida, ya que como el mismo artículo 

311 de nuestro Código Civll señala• " Los alimentos han de ser

proporc1onados a las posibilidades del que debe darlos y a las

necesidades de quien debe recibirlos." 

1.6. FORMAS DE GARANTIZAR EL PAGO.- Desde el punto de Vis 

ta juridico y atendiendo a la finalidad de la deuda alimenticia, 

que es la ayuda entre los miembros de la familia, el pago de e.2. 

ta obligación es garantizable a solicitud del propio acreedor,

de sus ascendientes que le tengan bajo su patria potestñd 1 del 

tutor, de los hennanos y de los demás parientes colaterales den, 

tro del cuarto grado y a6n m§s, a petición del Minist~rio PÓbl1. 

co seg6n lo dispone el articulo 315 del Código Civil vigente. 

El aseguramiento como qued6 analizado en puntos anteriores 

consiste en hipoteca, prenda, fianza, dcp6sito de cantidad bas

tante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de gAran 

tia suficiente a juicio del Juez. 

Para pedir y obtener el aseguramiento del pago de la d·.~u-
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da alimenticia no se requiere, como ocurre en otro tipo de obl! 

gaciones, que el deudor haya incurrido en incumplimiento. En la 

deuda alimenticia no se requiere que el deudor se niegue a cum

plir con ese deber: E:l articulo 317 del citado c6di90 c1v1l; 

preveé a quien necesita alimentos, de una accl6n cautelar de a

seguramiento para garantizar de modo fehaciente el pago puntual 

de las cantidades, que fijad~s previamente por el Juez, ha de -

recibir el acreedor a titulo de pensi6n alimenticia. 

~a obl1qac16n de suministrar alimentos a una persona, pu~ 

de ser declarada y su aseguramiento decretado, a pet1ci6n del .!. 

creedor alimenticio o sus representantes, por el Mlnlst~rlo Pó

blico, por sus abuelos, tics o hermanos mayores, y aún de oficio 

por el.Juez de lo Familiar, mediante la lnformaci6n que se est.1 

me necesaria para probar el derecho a pedirlo" y la obl1gac16n

de darlos. 

Esta acci6n puede hacerse valer sin formalidades especia

les, ya see por comparecencia personal o por escrito, según lo

disponen los art1culos 941, 942 y 943 del C6digo de Procedimie.ll 

tos Civiles vigente. 
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CAPITULO II 

CARACTERI5TICAS DE LOS ALIMENTOS. 

Existen varias dlf erencla5 en la doctrina, respecto a las 

caracterlsticas de los alimentos, ya que al~unos autores senal~n 

que tiene la car§cteristica tambien de ser de ORDEN PUBLICO, y

otros no la señalan. Nosotros demancra muy pet"sonal nos aderlmos 

al crlterio,que los alimentos también son de ordén público, toda 

vez que nuestra Ley Pt"ocesal as1 lo .. seti.:Jla en su articulo 940_ 

al disponer que: " Todos los problemas inhet"entes a la familla

se considerán de orden ¡\6bl1co, por constituir aquélla la base

de la integración de la sociedad. 11 Y siendo los juicios de ali

mentos problemas inherentes a la familia, por lo tanto dP.ben -

ser de orden pÓblico. 

Por lo tanto la obligaci6n alimenta.C'ia a pat·te de tener -

la Cdr~cteristlca de s~r de orden p6blico, yif•ne otr~s doce ca

rácteristicas más que son: Es Reciproca, personal, intransferible 

es inembargable el derecho correlativo, e~ impn~scriptible, in<-• 

transigible 1proporcional 1divls1Lle,crea un derecho r1refcrc~t0 1 -

no es corr.p·~nsable ni renur.ciable, es de orden suces! vo, no !d~ -

ext~nguc p~r el hecho de qlle la prt?stactt~n ses. satlr::fechd. 
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2.1.- DE ORDEN PUBLICO.- Omitiendo los distintos crite

rios adoptados y que pueden adoptarse para hacer la clasifica -

ci6n del derecho desde el punto de ~ista público o privado, se

impone como imperiosa reflexi6n en cuánto a la naturaleza misma 

del derecho en general, qu~ por def 1nic16n y por esencia ha sido 

y será un conjunto de normas de indiscutible contenido de inte

rés público, toda vez que el derecho tiene por objeto regular -

las relaciones sociales originad•s por la convivencia humana. 

Necesariamente, tánto las normas que clasicamente se han -

considerado de derecho privado como las de derecho público, son 

por el simple hecho de pertenecer a las normas juridicas, de e~ 

rActer primordialmente público. 

Asi las normas de derecho familiar o patrimonial, rec6no

tidas como de derecho privado tienen principalmente un carácter 

público, en cuánto a que son indispensables para lograr la si -

nerg!a social y mantener l• interdependencia humana. 

Por tal raz6n la organizaci6n juridica de la familia, cual 

quiera que sea el papel que desempe~e en una organizaci6n social, 

y aún en los casos en que su 1mportane1~ y trascendencia se vea 

reducida poc determinado derecho positivo, aiempce será una in~ 



- 51 -

tituci6n de orden pób!ico y de evidente inter¡s social. 

Por otra parte tenemos que obvi(l C5 que, los ali~entos por 

constituir una de las consecuencias principales del parentesco, 

y que por defln1ci6n como ha quedado expresado en paginas ante~ 

rieres, comprende el vestido, la t)abilaci6n y la asistencia en

casas de enfermedad. Respecto de los m~nores comprendén ademtisy 

lo~ gastos necesarios para l• educaci6n prim~ria del alimentis

ta y para proporcionarle algún oficio, arte o profesi6n honcs-

tos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, tienen -

la categoria de ser de orden pÓblico, categoria que se hace ex

tensiva en nuestro C6digo de Procedimientos Civiles, que ante-

riormente transcribimosv 

2.2.- RECIPROCIDAD.- La obligaci6n alimentaria se car6cts 

riza como recíproca por su naturaleza y al efecto el articulo -

301 del C6digo Civil Vigente dispone: " La obligac10n de dar a

limentos es recíproca, él que los da tiene a su vez el derecho

de p~drllos 11 • En las dem~s obligaciones no t:'Xiste c~a recipr.Q 

cldad pués un sujeto se caráclerlzn c·.::mo pret .. :nsor y otro como

obligado, respecto de la misma prestaci6n. 

Por su parte el maestro FROYLAN BA •• UC:LO.::i SAf'OCi-lt.2, n(.•.:'.; dl-
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ce que tnmbi~n puede haber rec!~rocidad en el sentido de que la 

relac16n jur!dl~a establece derechos y obligaciones para cada -

una de las parte&, como acontece en los contratos bilaterales,

ya que cada contrat~nte no s6lo reporta obligaciones, sino que

también derechas, mhs en trat~ndose de alimentos, la reciproci

dad consiste en que el mismo sujeto pasivo, puede conve~tlrse -

en activo, puesto que las prestaciones correspondientes depen -

den de la necesidad de él que debe recibirlas y de la posibili

dad econ6mica de él que debe darlas. 

La car~cteristic~ de 1a rec1proc1dad alimentaria se expl! 

ca tomando en cuenta que los •llmentos tienen su fuente en el -

parentesco o en el matrimonia, por lo que el mismo sujeto puede 

ser activo y pasivo, segGn este en condiciones de satisfacer -

las p~est~clones correspondientes o carezca de los medios nece

sarios p~ra subsistir, tat reciprocidad deviene tambi~n de lo -

se indica en los articulas 302 y 164 de nuestro C6di90 Civ~l, -

en forma clara y precisa, entre c6nyuges e inclusive ent~e con-

cubinos. lG) 

2.3.- ES PERSONAL.- La obllgac16n o deber alimentario --

1€).- Proylan Bañuelos Sánchez. Ob. Cit.P~g. 81 y 82. 
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tiene la car~cteristica de ser personalisima, por cuánto depende 

exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor

y del deudor, así mismo los alimentos se asignan y conficr~n • 

persona determinada en razón de sus necesidades y la obligaci6n 

de darlos se impone también a otra persona determinada tom~ndo

en cuenta sus posibilidades econ6micas, si es que m~dia entre -

deudor y acreedor, desde luego ~l9Ún lazo de parentesco determJ.. 

nado por la Ley. 

En nuestra c6dificaci6n civil, se determina en forrn• clara 

y precis~, que persona o personas son las indicadilS a cumplir -

con las prestacione~ alimentarlas, e indiscutlblcm2nte se des -

prende de su articulado, que la misma tiene el car~clcr de per

sonal1sima, ello además de que se detet"min&n qU•? parl~ntes son

los que se encuentrán en condiciones y po$lbilld.1Ccs econ6micJs 

de dar tales alimentos, y quienes son los que dcberSn aoportar

la carga correspondiente, esta cuesti6n esta re~ulncla por los -

artlculos del 30] ol 306 de nuestro C6digo Civil, los cuales a

nalizaremos de manera minuciosa en el C~pitulo 111 de nuestco -

trabajo. 

La Maestra SARA MONTERO DUHAET, 005 da su punto de vista

sobre esta car,cteristica y dice: Que la obligaci6n alimentaria 

tiene el cat"ácter personal; por surgir de la relaciór, familiar-
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que existe entre los sujetos de la obligación. Las calidades de 

c6nyuge o pariente son esencialmente personales e intransmlsi-

bles, por ello los efectos derivados de la relación familiar e~ 

peclalmente la obligaci6n de alimentos adq~lerén esa misma ca-

r&cteristica. 17 ) 

gn nuestro derecho se justifica la jerarquia que fija la 

Ley para determlnat" el orden de las personas afectas a la obli

gaci6n alimentaria, tompndo en cuenta que fundamentalnebte exl~ 

te el mismo orden para llamar a los parientes a heredar, 5in em 
bargo conviene hacer las reflexiones siguientes: 

En la obligaci6n alimentaria generalmente son los aseen-

dientes los que están mejor preparados para proporcionar los a

limentos necesarios a la subsistencia de los descendientes; en

camblo, tratándose de la herencia, puede suceder lo contrario 1 -

es decir, los descendientes son los llamados preferentemente 

por la Ley sobre los ascendientes,considerando que normalmente

existen lazos mas fuertes respecto a ellos, as{ como mayores ns 
cesidades que cubrir. Por esto los hijos excluyén de la heren -

cia a todos los •scendientes, qulene s61o podrSn heredar de a -

17l.- Sara Montero Duhalt. Ob. C1t. P&g.64. 
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cuerdo con lo que prescriben los articules 1615 a 1523 del C6dl 

go Civil Vigente, a falta de descendientes. 

Concretamente los padres s6lo heredan a falta de deseen -

dientes. Los ascend1P-ntes de segundo o ulterior grado sólo her~ 

dan a falta de descendientes y de padre del de Cujus. Por lo 

consiguiente, no hay en · verdad una plena justif icaci6n para e~ 

tablecer un paralelismo absoluto entre el fundamento de la obl! 

gaci6n alimentaria y la posibilidad de heredar. 

Tomando en cuenta el carácter pers~nalisirno de la obliga

ci6n de alimentos y el orden impuesto por la Ley, él acreedor-

no podr& enderezar su demanda contra parientes que teng~n s6lo

obligaci6n subsidiaria, sin demostrar previamente que los parlen 

tes m~s proxtmos a quienes preferentemente obliga la Ley, se en 
cuentr6n imposibilitados econ6micamente de cumplir con la pen -

s16n res~ectiva. 

Por lo tanto el punto anterior, implica obligaci6n de pr2 

bar durante el juicio por parte del acreedor, que ha existido -

causa para alterar el orden previsto por la Ley, a su vez cons

ti~uye una exce¡;ci6n para el d.;;:mandado en un juicio de al imen -

tos, la defensa que deriva del orden establecido en los artSc-u~_

los anteriores. 
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Aquí puede darse un problema tomando en cuenta que pueden 

estar simultaneamente avocados a prestar alimentos, tanto los -

padres como los hijos del allmentista, Sin embargo ante esta si 

tuaci6n el Juez según la~ circunstancias personales del caso, -

asi como de acuerjo con las excepciones que se formulen y las -

pruebas que se rindan, ten~r~ que decidir si la deuda alimenti

cia recae preferentemente sobre los padres o los hijos del acr~ 

edor. 

También puede establecerse una obligaci6n simplemente ma~ 

comunada, para dividir entre todos los obligados en igualdad de 

condiciones, la cantidad que habr~ de sufraguar cada uno de e -

llos 1 tal y como lo dispone el articulo 312 del C6digo Civil V,l 

gente que dice: n Si fueren varios los que deben dar los alime!l 

tos y todos tuvierén posibilidad de hacerlo, el Juez repartirá

el importe entre ellos en proporción a sus haberes." 

2.4.- LA INTRANSFERIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS.- Esta car&s;. 

teristica de los alimentos presenta un grave p~oblema, en cu&n

to a que si los alimentos son transrn1sibles o intransmisibles -

por causa de muerte, y este respecto tenemos que la doctrina a

sume posiciones contrarias, hay quienes afirman que la misma d.,!! 

saparece con la muerte del deudor y no se transmite a sus here

deros, y por otro lado los que sostienen que la deuda de alimeu 
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tos, al igual que cualquiera otea formGi, debe tL·.:insmllirse a i~.,~ 

herederos y sucesores a título universal de déudores. 

Los que apoy~n la primera postura, de qu~ la obligaci6n ~ 

limentacla es intransmisible por causa de n1ucrte,esgrimen lo~ -

¡¡rgumentos de que es intnrnsmislble pot" qu~ es personal, o sea, 

que surge en razón de los lazos familiareá que unen a los suje

tos acreedor- deudor alimentarlo. La muerte exlingue lo~ lazos

familiares, extinguida que es la causa se exlin!]ue su efecto, -

que es la obligaci6n de alimentos. 

Quienes se adj~cén al criterio contrario, )a obllgaci6n ~ 

limentarla se transmite a los herederos a título univE'.'rsal, ~~º§.. 

tienen que esta deuda tiene car.~cter general patrimonial y que, 

existiendo bienes en el haber hereditario, los mismos deben re~ 

pender de todas las deudas del autor de la herencia, máxime que 

la alimentaria tiene un profundo sentido etico. ie> 

E:l C6di30 Civil Vigente para el Distrito F'ederal, no tis 

ne norma expresa en uno o en otro sentido, sin embargo de la in 

lel.- Montero Duhalt Sara. Ob. Cit.p§g. 64. 
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terpret•c16n sistem~tica de la parte relativa a sucesiones pod~ 

mos interpretarlo en favor de la Segunda Postura, es decir la -

Deuda alimentaria es transmisible por causa de muerte, pero e~ 

te punto lo estudiaremos más profundamente en el Capitulo Tec-cs 

ro, relativo a Los Alimentos por Testamento. M~s sin embargo un 

ejemplo claro del apoyo • la segunda postura por parte de la L~y 

es lo preceptuado por el articulo 1368 del C6digo Civil al senil. 

lar : Que el testador debe dejar alimentos a las personas que -

se mencionan en las fracciones siguientes: 

I.- A los descendientes menores de dieciocho años respec

to de los cuales tenga obligac16n legal de proporcionar alimen

tos al momento de la muerte; 

II.- A los descendientes que estén imp6sib1litbdos de tri!. 

bajar, cualquiera que sea su edad, cuándo exista la obli9aci6n

a que se refiere la fracci6n anterior¡ 

IIl,- Al cónyuge sup~rstite cu~ndo este impedido de trabA 

jar y no tenga bienes suficientes. Su!vo otra disposlc16n expr~ 

sa del testador, este derecho subsistirA en tanto no contraiga

matrimon1o y viva honestamente; 

IV.- A los ascendientes; 

V.- ¡.. la persona con quien el testador vlvi6 como si fu~ 

re su c6nyuge, durante los cinco a~os que precedier6n inmediat~ 
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n'iCn t.c a su muerte o con quien t:uvo hijos, $1empre que ambor. ha

~·an permanecido libres de matrimonio dürJntc el concubineto y -

que el superviviente este impedido de tr~b~jar ) no tenga bienes 

suficientes. Este derecho s6lo subslst!r6 ~icntras la per~ona -

de que se tC"ate no contraiga nupcias y ob5erve bu~n., conducta.

Si fueren varias las personas con l~s que él testador vivi6 como 

si fuer~n sus c6nyuges, ninguna de élltts tendrá dcL··:?chc a alime.n 

tos. 

VI.- A los hermanos y dcm~s pdricntes colaterales dentro

dcl cuarto grado, si están incapacitado~ o mientras no cumpl6n

dit:?ciocho ai'los, si no tienen bienes para subvenir a sus necesi

dades. 

Por otra parte respecto a la intransmisibilldad de los ali 

mentas se expresan as! Planiol y Ripert.: Ningón t~Yto preveh l~ 

intr~nsmisibilldad del cr~dito alimenticio, pern debe admiti1·se 

por la c-azón precedentemente expuesta y tambi~r-, por qu(.? la inem, 

bargabilidad entranA necesariamente la inalienabilidad sin lo -

cual no seria sino una rcg!a inutil, facil de burlar por las - -

El indigente que ya no t1Jv1.:: . .ré cn~.dito lo r·ecobrai:.!-3 C.L~--
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diendo por antici~ado los plazos de su pensi6n, para garantizar 

su obligaci6n. L~ mayoria de los autores ha admitido por tanto

la intranHmisibilldad de la pensl6n alimenticia, o de los pla--

zos por vencer, salvo en el caso de provis16n de alimentos, ya

que el embargo es posible por esta Últim~ c•usa, y la pensi6n en 

este caso llena su objclo, que es el de hacer vivir al acreedor. 
19) 

2.s.- LA INEMBARGABILlUAD DE LOS ALIMENTOS.- Tomando en -

cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en -

proporcionar al acreedor los elementos necesarios para subsistir 

la Ley h§ considerado que el derecho a los alimentos, es inembal:, 

gable, pu~s de lo contrario seria tánto como privar a una pers,e. 

na de lo necesario para vivir. 

El embar~o de bienes se funda sie;npre en un principio de

justicia y de mornlidad a efecto de que el deudor no quede pri

vado de aquellos alimentos indispensables para la vida. Por esto 

los C6digos Prace::;ales excluyén del embargo a los bienes indis

pensables par~ subsistir. 

19) .- Marcel Planiol y George Ripert. TRATADO PRACTICO DE DERE

CHO ClVIL FRANCES.Tomo lI,Traducci6n de Mario Diez Cruz.E

dit.Cajica.Puebla,Puebla. México,1986. P!gs. 49 y SO. 
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El articulo 54•l del C6digo de Procedimientos Civllc,s, nos 

dice: Quedan exceptuados de embargo: 

F'racci6n XIII.- Los sueldos y el !;tilario de los tt"aba~ad_g 

res en los términos que establece la Ley Pedcrol del Trabajo; -

siempre que no se tr•te de deudas alimenticias o n.!sponsabilldad 

proveniente de delito. 

Aón cuándo de la cnumeracl6n que se hdce er1 el c!tado ord~ 

namiento procesal, no se desprende el carácter inembargable de

los alimento~, sin embargo la doctrina lo confirma y el C6digo

Civil nos da elementos para llegar a esa conclusi6n, tomando en 

cuenta que ~onforme al artículo 321, que dlce: '' El derecho de

reciblr alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de 

tt"ansacci6n." 

El Maestro Froylan Baíluelos Sánchez, dice que la obliga -

ci6n alimentaria es inembar-gable habida cuenta que los aliment-.os 

son de orden p6blico, y de que su finalidad fundamentalmente -

consiste en proporcionar al acreedor- los alimentos necesarios-

para subsistir. 20 ¡ 

20).- Bañuelos Sánchez Froylan. Ob. Cit. Págs. 85 y 86. 
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Los derechos son embargables, cuándo responden como garan 

tia de los acreedores del titular de los mismos, el derecho de

alimentos tiene otro fundamento que eS el derecho a la vida del 

alimentista, mismo que no puede ser objeto de comercio, y por ~ 

llo se declara inembargable. 

También cu~ndo los alimentos se proporcionan a través del 

contrato de renta vitalicia, la misma no puede ser embargada, -

de acuerdo con lo preceptuado en los articules 2787 del C6digo

Civ11 y 544 del C6digo de Procedimientos Civiles Fracci6n XII,

quc dice: Quedan exceptuados de embargo, 11 La renta vita~icla en 

los t~rminos establecidos en los articules 2785 y 2787 del C6dl 

go Civil. 

2.6.- IMPR~SCRIPTIBILIDAD 08 LOS ALIM~NTOS .- Dentro de -

esta carácteristica de los alimentos debemos dlstinguir,el ca -

rácter imprescriptible de la obligaci6n de dar alimentos,de el

carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas, respecto 

al derecho mismo para exigir alimentos en el futuro, se consld~ 

ra por la Ley como imprescriptible pero en cu&nto a las pensio

nes causadas deben aplicarse los plazos que en general se esta

blecém para la prescripci6n de las prestac1ones periodicas. 

Según lo expuesto debe entenderse que el derecho que se -
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tiene para exigir alimentos no puede extinguirse por el transcuL 

so del tiempo mientras subsistán las causas que mitivan la clt~ 

da prestaci6n, ya que por su propia naturaleza se van originan

do diaLlamente. 

El artículo 1160 del C6digo Civil, nos d~ el fundamento -

legal de esta carácterlstica al sei'\alar: " La obligaci6n de dar 

a\imentos es lmprescrlptlble." TamblAn existe la dlstlncl6n en

los artículos 2950 y 2951 del c!tado C6digo para la transacci6n 

que dicen: 

ART.2950.- Será nula la transacc16n que verse: 

Fracci6n v.- Sobre el derecho de recibir alimentos. 

ART.2951.- Podrá haber transaccl6n sobre las cantidades -

que ya sean debidas por alimentos. 

En efecto según el primer artículo los aliment~s no son -

transiglbles, pero de acuerdo con el precepto siguiente puede -

haber transacci6n sobre las cantidades que ya sean debidas, esta 

base es la misma que debemos aplicar tratándose de la prescrip-·· 

ci6n. El deudor no puede quedar liberado por el hecho de que h~ 

yan transcurrido ciertos plazos, y el acreedor no le exige las

pensiones vencidas, pués para el futuro siempre tiene la oblig~ 
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ci6n de proµorcionar alimentos y a6n cuándo el acreedor no hubl~ 

re exigido las pensiones anteriores, este hecho no lo priva de

la facultad,para que si demuestra necesidad presente pueda obt~ 

ner para el futuro el pago de los alimentos que requiera para -

las prestaciones causadas, se aplica en general el artículo 1162 

del C6digo Civil, que se refiere a todas las clases de prestaci2 

nes peri6dicas no cubiertas a su vencimiento quedando prescritas 

en cinco años, relativamente a las pensiones ya vencidas. 

Al respecto sobre esta car&cterlstiica la Maestra SARA MO!f 

TERO DUHALT, nos dice que: Como la obligaci6n alimentaria no ti~ 

ne tiempo fijo de nacimiento, ni de extinci6n, no es posible 

que corra la prescripci6n. Surge cu5ndo coinciden los dos ele -

mentes de necesidad de un sujeto y la posibilidad del otro rel~ 

clonadas entre si, por lazos familiares. Por ello, la misma su2 

sistirá mientras estén presentes esos factores, independiente -

mente del transcurso del tiempo. 21 ) 

2.7.- NATURALEZA INTRANSIGIBLE DE LOS ALIMENTOS.- Antes -

de pasar al estudio de esta carácteristica es necesario dar una 

definici6n de lo que es transacc16n, as1 tenemos que el articu

lo 2844 del C6digo Civil nos dice: " La transacci6n es un con -

trato por el cual las partes, haciendose rec!procas concesiones 

2ll.- Montero Duhalt Sara,- Ob. Cit. P&g. 67. 
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terminan una controver-sia presente o previenen una futura. " 

En cuánto a la regulaci6n jurldica de esta carácterlstlea 

la tenemos en los art!culos 321, ;950 fracci6n V y 2951 del ya

c!tado c6digo civil, y cuya transcripci6n ya la hicimos en el

desarrolo de puntos anteriores de este capitulo. 

En materia de alimentos no puede existir duda en cu~nto -

al alcance y exigibilldad del derecho y la obligaci6n correlatJ,. 

va, en consecuencia bastar!a este simple dato para que quedará

justificada la prohlbici6n establecida en los preceptos antes -

citados respecto a la transacci6n de los alimentos. 

Por otra parte como en toda transacci6n se hacen conscci~ 

nes reciprocas, sería muy peligroso permitir que los ncreedores 

necesitados celebrén ese contrato, ya que en muchos casos acep

tarían prestaciones indebidamente reducidas, de las que confor

me ü derecho debierán exigir, lmpidiendose así el fin humanita

rio que se persigue en esta noble inztituci6n jur.-!dica. 

Además si el acreedor alimentista hiciera concesiones en

cuanto al morito mismo de la deuda y i:n cuanto a su exlgibil id.=id 

sujetándolo en términos y condiciones har!a una renuncia parcial 
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de su derecho y esta renuncia est~ prohibida por el art!culo 321 

del C6digo Civil. 

Sin embargo como señalamos anteriormente se permite en el 

articulo 2951 del mencionado código, celebrar trannacci6nes so

bre las cantidades ya vencidas por alimentos, en virtud de que

ya no existen las razones de orden público que se toman en cuen 

ta, para el efecto de proteger el derecho mismo en su exigibil! 

dad futura. 

Las prestaciones vencidas se transformán en créditos ordA 

narlos y en cuánto a ello, cabe la renuncia o transacci6n para

tales pensiones causadas, los incapaces no pueden celebrar por

si mismos el contrato y sus representantes legitimes neceslt~n

de la autor1zac16n jud~cial en los términos del articulo 2946 -

del C6digo Civil que dice: " Los ascendientes y los tutores no

pueden transigir en nombre de las personas, que tienen bajo su 

potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacci6n sea nec!:,. 

sarta o Otil para los 1nteres€s de los incapacitados y previa -

autorización judicial. 

Por otra parte los menores emancipados si tienen capaci-

áad jurídica para transigir respecto a las pensiones vencidas , 

estSs constituyen créditos, que conforme a la Ley se conslderán 
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bienes muebles y en cuánto a los mismos, si uutoclza a los eman 

cipados el articulo 643 del c6digo tantas veces citado, para -

llevar a cabo los actos juridicos de dominio o de administración 

correspondientes. 22 ) Siempre y cuándo dicho e.mancipado cuente

con autocizac16n judici~l para la ~nagenaci6n, gcavamnn o hipotQ 

ca de bienes raic¿s, as! como de un Tutor paca negocios judicie 

les, de acuerdo a lo señalado por el articulo antes citado. 

PROYLAN BAiW~LOS SANCH~z. dice que si lo~ ,;limentos tienen 

la cacácteristica de ser intransigibles, es por cuánto al dere

cho de recibir' o el hecer efectivos los alimentos cespecto de -

los sujetos cuyo parentesco y familiacidad, resulte de los que

se indic~n en los articules 302 al 306 de lo Ley sustantiva ci

vil, aón cu&ndo si podr§ haber transacci6n sobre las cantidades 

que ya sean debidas por alimentos, según lo autociza el art{cu

lo 2951 de la misma Ley que ya mencionamos anteriormente. 23 ) 

2.s.- LA PROPORCIONALIDAD D~ LOS ALIM!'.NTOS.- ~l car~cter 

22) .- Rojina Villegas Rafael. COMP!'.NOlO ¡¡¡; DE:RECHO CIVIL.lntro

duccl6n, Personas y F'amilia.Tomo I.Edit.Poc-rua,s.A.ti:f.xico, 

D.f. 1986.Pág, 173, 
23).- Banuelos Sánchez f~oylan. Ob,Cil. P~~. 90. 
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proporcional de les alimentos esta determinado de manera gene-

ral en la Ley de acuerdo con el principio reconocido por el ar

ticulo 311 del C6digo Civil vigente que dice: 

Los alimentos han de ser proporcionados a las p6sibilida

des del que debe darlos y a las necesidades de quien debe reci~ 

birlos. DeteC"lllinados por convenio o sentencia, los alimentos -

tendrán un incremento automatice minimo equivalente al aumento

porcentual del salario minimo diario vi9ente en el Distrito Fe

deral, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingre

sos no aumentar6n en igual proporc16n. En este caso el increme~ 

to en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obten! 

do el deudor, estas prevenc~ones deber~n expresarse siempre en

la sentencia o convenio correspondiente. 

~l Maestro Rafael Rojina Vil&egas, nos dice que el C6digo 

de Procedimientos Civiles, ha tratado de proteger tambien los -

derechos de los acreedores alimentarios, atrav~s del artículo -

94 que dice: Las resoluciones judiciales dictadas con el carác

ter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocu

toria y en la definitiva. 

Las resoluciones judiciales firmes dictada en negocios -
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de alimentos, ejercicio y suspensi6n de la patria potestad, in

terdiccl6n, jurisdicci6n voluntaria y las demhs que preveng§n -

las leyes 1 pueden alterarse y modif icar5e cu~ndo cambien las -

circunstancias que afectán el ejercicio de la acci6n que se dg 

dujo en el juicio correspondiente. 

Los cambios que pueden ocurrir respecto a las pensiones -

alimenticias obedecen a diferentes causas, bien por que se alt~ 

ra el monto de las mismas, debido a modificdciones en las cond! 

cienes econ6micas del deudor o en las necesidades del acreedorT 

o por que se opere una dlvlsi6n en cuanto a las personas oblige 

das, de acuerdo a lo que disponen los arttculos 312 y 313 del -

del C6digo Civil. 23 ) 

Por su parte la Maestra SARA MONT~RO DUHALT, nos da su --

punto de vista sobre esta carácteristic~ y dice: Que la obl1ga

ci6n alimentarla es indeterminada en cu~nto a su monto, supues

to que la Ley no puede establecer una medida, por sr!r m6ltiples 

y diversas las necesidades de los alimentistas y las posibllid~ 

des de los alimentantes, de donde se sigue que este deber es dg 

blemente variable. 

23).- Rojina Villegas Rafael. DokECHO CIVIL MEXICANO.Tomo 11.D~ 

recho de familia.Edlt.~orrua,~.A.M~xico,D.P.1975.~~g.174. 
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Consecuencia de la doble variabilidad de esta obligaci6n, 

es que la fijac16n de su monto tenga inevitablemente car~cter

provisional, debido a que su cuantía se aumentará o reducir~ -

proporcionalmente al aumento o dism1nuci6n que sufra la fortuna 

del que hubiere de darlos y las necesidades del acreedor alimen 

tlsta, en relaci6n directa de estos dos factores. 24 ) 

2.9.- LA DlV1SlB1LlDAD DE LOS ALIMENTOS.- Respecto a esta 

carácteristica tenemos que en principio las obligaciones se con 

sideran divisibles cu~ndo su objeto puede cumplirse, en diferen 

tes prestaciones; en cambio son indivisibles cuándo s61o pueden 

ser cumplidAs en una prestaci6n. 

El articulo 2003 del C6digo Civil dice: Que las obligaci2 

nes son divisibles cuándo tienen por objeto prestaciones susce2 

tibles de cumplirse parcialmente. Y son indivisibles si las pre~ 

taciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero. 

Por consiguiente la divisibilidad o indivisibilidad de las 

ob11gaciones no depende del número de sujetos obligados, sino -

24).- Montero Duhalt Sara. DERECHO Dg FA!'.lLIA. EdLt.Porrua,S.A. 

M~xico,D.F. 1985. Pág. 66. 
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exclusivamente de la naturaleza del objeto de las mismas. Un s2 
lo individuo puede tener una obligac16n divisible lo mismo que

varios y viceversa, o varios sujetos pueden tener una obliga -

ci6n indivisible, si asi lo exige la naturaleza de la prestaci6n. 

Toda obligaci6n debe de satisfacerse de manera integral y 

en un s6lo acto, pués él acreedor no esta obligado a recibir p~ 

gas parciales. ~ste principio se refiere a la exactitud en cu~n 

to a la forma o modo del pago y esta reconocido por el artículo 

2076 del C6digo Civil, que señala: 

11 El pago deberll hacerse del modo que se hubier-e pactado ; 

y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio e~ 

preso o de disposici6n de la Ley. Sin embargo cuándo la deuda t;¡ 

viere una parte liquida y la otra iliquida, podrá exigir i1 acr~ 

edor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que

se liquide la segunda.'' 

Tratándose de los alimentos expresamente en la Ley se de

teC"mina su car~cter divisible cuándo exist(·n diferentes suj~tos 

obligados según lo dispuesto por los artfculos 312 y 313 del CQ 

digo Civil que se~ala: 
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ART. 312.- Si fueren varios los que deben dar los alimen

tos y todos tuvieren posibilidades para hacerlo, él juez repar

tirá el importe entre ellos, en proporc16n a sus haberes. 

ART. 313.- Si s6lo alguno tuviere posibilidad, entre ellos 

se repartirá el importe de los alimentos; y si uno s6lo la tu -

viere, él cumplirá únicamente la obligaci6n. 

A manera de comentario podemos señalar que ~n la doctrina 

se considera que la prestaci6n alimentaria no debe satisfacerse 

en especie, sino en dinero, lo que permite dividir su pago en -

dias, semanas o meses. Sin embargo en nuestro sistema jurídico

existen dos formas para satisfacer los alimentos, la primera -

que puede ser en dinero, a través de una pensi6n en forma peri2 

dica y la segunda, conSiste en incorporar al acreedor a la casa 

del deudor o a su familia, que puede ser en especie la satisfas¡ 

ci6n de dicha prestaci6n. 

Por lo antEs expuesto podemos concluir que en nuestro de

recho sustantivo, siempre se ha asignado a la obligaci6n alimen. 

taria un carácter divisible, por que se considera que teniendo

por objeto una suma de dinero o lo necesario para el sustento -

de la vida, puede muy bien cumplirse en parte sin que nadie se-
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oponga a ello. 

2.10.- EL CARACTi:R PREf't:RENTE DE: LOS ALIMWTOS.- El Maes

tro Froylan Baíluelos Sanchez, esta car~cteristica la señala co

mo Garantizable y de Uerecho Preferente, lo primero se encuentra 

consagrado precisamente como regla general en el artículo 317 -

del C6digo Civll, que dice: 

" El aseguramlen to podrá consistir en hlpoh:ca 1 prenda, -

fianza o dep6sito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o 

cualquier otra !"arma de garantía suficiente a juicio del Juez." 

Tal dispositivo legal tiene correlación con el artículo 315 del 

mismo ordenamiento, al determinar las person3s que tienen accl6n 

para pedir el aseguramiento de los alimentos. 

También tenemos como dispositivo muy especial, lo conteni 

do en el Cap!tulo III, Título J:uinto del Matr-lmonL), Libro Pri

mer-o del c6dlgo t.:1n1tas veces mencionado, y que habla, " De los 

Derechos y Obligaciones que nacen del matrimonio 11
, en relaci6n 

con el nómeral 165 que dispone: '' Los cónyuge~ y los hijos ~n -

mater-ia de alimentos tendr~n derecho pr-···fen•nte s"Jbre los ingr2 

sos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento econ6m1 

co de la familia y podrá demandar el aseguramiento de los ble -
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nes para hacer efectivos estos derechos." Hé aqu! el seílalamien. 

to preferente de obligacl6n alimentaria entre c6nyuges e hijos

habidos en el matrimonio. 

Y en el Libro Cuartot de las obligaciones Tercera Parte,

en el Título Prime~o que trata de la concurrencia y prelaci6n -

de los créditos, y en el Capítulo IV, Acreedores de Primera Cl~ 

se, se encuentra el articulo 2994 del C6digo Civil que en su -

Pracci6n v, dice: ~l cr~dito por alimentos fiados al deudor para 

su subsistencia y la de su familia, en los seis meses anteriores 

a la formaci6n del concurso, tal es la pceferencla que tambien

se consagra impe~ativamente entre los acreedores de tal catego

r1a. 25 ¡ 

Evidentemente que la prefe~encia que existe para ciertos

acreedores en los casos de concurso, no es la que admite el ar

ticulo 165 del C6digo Civil, al conceder a la esposa e hijos ~ 

menores un derecho preferente sobre los productos de los bienes 

del ma~ldo y sobre sus sueldos, sala~los o emolumentos. En este 

25).- Banuelos S&nchez Froylan. Ob. Cit.PAg.88. 
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artículo se reconoce una preferencia absoluta sobre esos bienes, 

y por tal motivo debe cvnciliarse tal preferencia con lo que d~ 

termina la Ley en favor de los acreedores privilegiados. 26 ) 

2, !1,- LOS ALIMENTOS NO SON COMP¿NSA3L~S NI i-.t:NUNCIABLES.~ 

En cuánto a esta carácteridtica tenemos que dos son los 

preceptos contenidos en nu~stro c6digo civil, que en forma cat~ 

gor.ica da a la obllgaci6n alimentaria la car~cteristica de no -

ser compensable ni renunciable, el artículo 2192 y 321 ambos del 

C6digo Civil vigente, mismo• que ya quedaron transcritos en pun 

tos anteriores de este mismo capítulo. 

En cuánto al car~cter de no compensaci6n de los alimentos 

RA~AE~ ROJINA VILLEGAS, opina que tratándose de obligaciones de 

interés público y, adem~s, siendo el migmo sujeto el que tendría 

las calidades de acreedor del alimentista pura opon~rle compens~ 

ci6n y deudor de él,necesariamente, si la compensación fuese aQ 

mitlda, renacerla por otro concepto su obligaci6n d~ alimentos, 

26) .- Rojina Vil legas Rafael. (;OMVi.NDIO DE DC:HECHO CIVIL. Intrc 
ducci6n, Personas y Familla.Edlt.Porrua,s.A. Mixico,D.P.-
1986, Pág. 267 y 268, 
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ya que por hlpotcsis el allmentista seguiría careciendo de lo ns 

cesario para subsistir y, en tal virtud por este s6lo hecho ha

bría causa legal suficiente para originar una nueva deuda allmen 

tarla. 

Por cuánto al carácter irrenunciable nos dice el maestro 

Villegas, que atendiendo las carácteristicas que hemos seílalado 

con antelaci6n y sobre todo, a la naturaleza predominante de in 

terés público que tiene el crédito que nos ocupa, se justlflca

su naturaleza irrenunciable. 27 ) 

2,12,- LA OBLIGACION ALIMENTARIA NO SE EXTINGUE POR EL HE• 

CHO DE QUE LA PRESTACION SEA SATIS~ECHA.- En cuánto 

a esta carácterlstica podemos decir, que de todos es sabido que 

la obllgaci6n en general, por su cumplimiento se extingue, no -

así respecto a la obligacl6n alimentarla, toda vez que se tLata 

de prestaciones de renovaci6n continua en tanto subsista la ne

cesidad del acLecdoL alimentario, y la posibilidad econ6mica del 

27).- Rojina Villegas Rafael. DER~CHO CIVIL MEXICANO.Tomo II, -

Derecho de Familia,Edit.Porrua,s.A. México,D.F.1975,Págs. 

178 y 179, 
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deudor alimentista, siendo evidente que de manera interrumpida, 

seguirá subsistiendo dicha obligaci6n durante la vida del que-

tiene necesidad de allm~ntos. 

Sobre est~ punto f..OaSRl'O DE RUGGil:::RO nos dice: Que final

mente la obllgaci6n no se extingue simplemente por el hecho de

que la prestaci6n sea satisfecha. 

Sigue diciendo el tratadista RUGGI~Ro, que la considera-

ci6n del fin particular que la obligac16n p~rsigue, asl como ª.1l 

torlza a afirmar que los alimentos otrazados no son debidos, a

s! como también autoriza a estimar obligado al alimentante a r~ 

novar la prestaci6n si por una causa cualquiera ( aún siendo tm 
putable al alim~ntista >, el tltular del crédito alimentario no 

prevee a su subsistencia. Siendo este el fin que la Ley tiene -

en cuenta, debe estlmar~e no alcanzado, cuándo la persona a pe-

sar de haber realizado la prestaci6n, se halle aún necesitada.

Incumbre al obligado la adopci6n de lus oporlunas garantias y -

la elecci6n del modo de efectuar la prestaci6n que asegure el -

efectivo suotento. 28 ¡ 

28) .- De Ruggiero Roberto. INSTITUCIONd DE D~hi.C,10 C1VIL. Vol. 

II. Traduc.de la 4a.Edic.ltaliana por Rarn6n Serrano y Jo
s~ Santa Cruz Teijairo.Edit,Reus. Kadrld.1931.Pig. 700, -
Cit.por Froylan Bañu~loo Sánchaz. Ob,Cit. P~g. 89, 
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CAPITULO III 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA. 

Antes de entrar al desarrollo del Capitulo Tercero de nueL 

tro trabajo referente a lo que es la obligaci6n alimentaria, es 

necesario hacer un estudio de puntos generales sobre este capi

tulo como son: Concepto de la obl1gac16n alimentaria, su funda

mento, nacimiento, fuentes de la obligaci6n, sujetos, objeto y

condiciones de la misma. 

CONCEPTO.- Referente a este punto tenemos que la obliga~ 

ci6n alimentaria¡ es el deber que tiene un sujeto llamado deu~ 

dor alimentario, de ministrar • otro, llamado acreedor, de acue~ 

do con la• posibilidades del primero y las necesidades del seg)!.n 

do, en dinero o en especie, lo necesario para aubsistir. 

FUNDAMENTO,- La obligaci6n alimentaria como ya lo vimos -

en puntos anteriores tiene un fundamento Etico y otro Jurid1co, 

que son los mismos fundamentos que hicimos menci6n en el Capitl!. 

lo Primero,y por tal taz6n consideramos inecesario repetirlos. 
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NACIMIENTO,- Determin~r el momento en que nBce la obliga

ci6n de prestar alimentos, reviste suma importancia desde el -

punto de vista teorice y pr~ctico, en virtud de que el nacimien 

to de la obligaci6n fija y determina el alcance del mismo. 

La doctrina tiene dos criterios distintos par~ determinar 

en que momento nace la obl1gac16n •limentarla, y as! tenemos que: 

Si se estima que el deber nace a partir del momento en que el ~ 

creedor hace valer sus derechos, ello significa que el deudor -

estar& obligado a pagar los alimentos futuros, m~s no as1, los 

anteriores al juicio, y por el contrario se considera que la o

bligac16n nace en el momento mismo en que se produce la necesi

dad, el alimentanve estar& obligado a pagar los alimentos al n~ 

cesitado con anterioridad al juicio, as1 como las deudas que el 

deudor alimentarlo se hubiere visto en la necesld•d de contraer 

par. subsistir. 

Tambi~n pueden darse otros casos en que lo obligaci6n •l! 

ment•ria nazca de manera diferente a l•s se~aladas anteriormen-

te, como puede ser: Por delito, por virtud de disposici6n test~ 

mentar1a 1 o bien por convenio, en estos casos tenemos que la o

bligaci6n alimentaria nace a parti~ de la comisi6n de un delito, 

de la apertura de la sucesi6n testamentaria o de l~ fecha en 

que las partes hubieren fijado el convenio respectivamente. 
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Por otra parte el problema de determinar en que momento O!, 

ce el deber de alimentos, se presenta en relac16n con la oblig~ 

ci6n alimentaria de car&cter legal. En opini6n de algunos tr•t!. 

distas, el derecho a exigir alimentos, nace desde el momento en 

que se produce la necesidad, pero la obligac16n correlativa no

obra sino ~ p~rtir del momento en que el derecho se hace valer; 

sin embargo los alimentos no se abonar~n sino desde la fecha en 

que se interponga la dem~nda, debiendose verificar el pago de ~ 

limentos por meses anticipados. 

FUENTES DE LA OBLlGAeION ALIMENTARIA,- L• fuente primor -

dial que hoce surgir la obligaci6n de alimentos como ya nos di

mos cuenta al analizarlo anteriormente, es la relac16n familiar: 

e6nyuges, parientes y la relaci6n para matrimonial, ( pareja que 

vive como si fuera matrimonio ). Surge también por divorcio (art. 

288 del e.e.), del delito de estupro Cart.264.C.c.l, del Derecho 

Sucesorio (art.1359,1368 1 1414 F.IV,1463,1464 y 1465 del e.e.) y 

por convenio Cart,288 in fine y 2787 del e.e.) 

La obligaci6n alimentaria desde el punto de vista de uu 

fuente puede clasificarse en legal y voluntaria. 

LgGAL.- Tiene como fundamento la relaci6n de necesidad --
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del acreedor y posibilidad del deudor entre los sujetos que la

Ley senala legados, esta ob1igac16n se da entre c6nyuges, pa ~ 

rientes y concub1nos. 

VOLUNTARIA,- Surge con independencia de los elementos ne

cesid•d-posibil idad como producto de la voluntad unilateral en

el testamento (art.1359 del e.e,) o por contrato de renta vita

licia (art. 2?87 del c.e.l 

SUJETOS DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA.- Estos result~n de

las personas que estin rec1procamente obligadas a darse alimen

tas en vida y entre ellos tenemos Q: Cónyuges, concublnos, ts-

cendientes y descendientes sin lim1taci6n de grado, colaterales 

consanguineos hasta el cuarto grado, adoptante y adoptado. 

CONDICIONES DE LA OBLlGACION ALIMENTARIA.- La existencia 

de una obligac16n alimentaria supone, por una pa~tc, un vinculo 

de pa~entesco poc consanguinidad o afinidad y, de otra parte, -

dos personas una en la necesidad y la otra dispondrá de sufici~n 

tas recursos para hacer frente a oquélla. 

OBJETO DE LA OB~IGACION ALIM~NTARIA.- La palabra alimentos 

designa todo lo necesario para la vida, 
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El importe del cr~dito varia en funci6n de las necesida-

des del acreedor y de los recursos del deudor; por eso, su f ij~ 

ci6n es siempre provisional. La obligaci6n ae hoce efectivo en

dinero, salvo entre c6nyuges, o si el Tribunal ordena el cumpl1 

miento en especie, lo cual lo puede hacer ya sea cuándo el deu

dor de alimentos justifique que no puede pogar la pensi6n,o ya

aea cu,ndo los padres se ofrezcan para recibir en su casa al h1_ 

jo. 

3.1.- PERSONAS QUE TIENEN ACCION PARA PEDIR EL ASEGURAMIEN• 

TO DE LOS ALIMENTOS,- Sobre este punto el ardculo 315 del C6di

go Civil nos se~ala las siguientes personas: 

I.- El acreedor alimentario; 

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

111.- El Tutor; 

IV.- Los hermanos y demás parientes colaterales dentro -

del cuarto grado; 

v.- El Ministerio PÓblico. 

Si las personas • que se refieren las fracciones II, III, 

y IV del articulo anterior no pueden representar al acreedor a

limentario en el juicio en el que se pida el aseguramiento de -



- 83 -

los alimentos, se nombrar& por el Juez un tutor interino, de a -

cuerdo a lo dispuesto por el articulo 316 del C6digo Civil vig~n 

te. 

El aseguramlento de acuerdo con el articulo 318 del e.e., 

podr' consistir en hipoteca, prenda, fianza, dep6sito de canti

dad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de -

garant!a a juicio del juez. g1 tutor interino dará garant!a por 

el importe anual de los alimentos. Si administ~are alg6n fondo

destinado a ese objeto, por él dará garant!a legal. 

gn los casos en que los que ejerzan la patria potestad 92 

cen de la mitad del usufructo de los bienes del hijo, el impor

te de los alimentos se deducirá de dicha mitad, y si esta no •l 
canza a cubrirlos, el exceso ser¡ de cuenta de los que ejerzán

la patria potestad. 

gn relaci6n con la fracción IV, ' Alimentos entre parien

tes colaterales hasta el cuarto grado "• Sobre este punto la 

Maestra SARA MONTgRo DUHALT, dice que resulta excesivo y que los 

alimentos son la corrsecuencia jurídica por esencia del derecho

familiar. g1 deber de alimentos lleva implicito un profundo seD 

tido 6tico y afectivo. L~s personas más cercen~s a los sentimi~n 
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tos de los sujetos, son los que convivén con él normalmente los 

familiares que comparten el mismo techo. 

Con grán frecuencia dentro de las costumbres de nuestro -

medio que regula el c6digo civil, comparten la misma vivienda -

algunos afines ( él o la madre por afinidad con el yerno, o l•

nuera, o un hijo de uno s6lo de los c6nyuges l, durante la yida 

de los c6nyuges, estas personas afines reciben en forma nAtural 

y espontanen los alimentos. 

Sigue diciendo la maestra Montero Duhalt, que si el deudor 

alimentario muere intestado, o realiz6 testamento y no menciona 

a los parientes por afinidad, estos quedar&n desprotegidos y p~ 

sar' el haber hereditario posiblemente • parientes que no teni'n 

con el difunto m&s rel•ci6n que la consanguinea, pero nlng6n o

tro lazo de convivencia ni afectivo. Quizas aer!n deseable qui

tar el derecho a heredar a los parientes del cuarto gr•do como

son: ( primos, tics, abuelos, sobrinos, nietos >, y otorgar el

derecho e los afines en primer grado linea recta, si erln acre~ 

dores alimentista de hecho en vida del finado. 29 ¡ 

29),- Montero Duhalt Sara, Ob, Cit. P6g. 70. 
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Por otra parte siendo los alimentos de interés p6blico, -

la Ley no s6lo ha concedido acci6n para pedir el aseguramiento, 

de los mismos al acreedor alimentario, sino también a otr•s pe~ 

sonas que pueden est•r jurídicamente interesados en el cumpli-

miento de dicha oblig•ción. Por esto se d• ~cc16n a los aseen -

dientes que tengan al menor bajo su patri• potestad, al tutor 

en relaci6n con los incapacitados, a los hennanos y demás pari~n 

tes colaterales dentro del cuarto grado y al Ministerio P6blico. 

Respecto a los ascendientes que e}ercen la patria potestad 

o al tutor,debemos decir, que por ser los representantes lega -

les de los menores o incapacitados, les corresponderá el ejerc! 

cio de la acci6n para exigir alimentos. 

En cambio al reconocer la Ley ese mismo derecho a los h&r 

manos, a los colaterales dentro del cuarto grado y al Ministerio 

P6bl1co, ya no lo hace por virtud de la Representaci6n Jurídica, 

sino por el principio de interés póblico que existe en esta ma

teria. 

El significado que tiene el término " Aseguramiento " es

dist1nto en los articules 315 y 3l7 del C6d1go Civil vigente, -

pués en el primero se comprende no s6lo la garantía que podr¡ __ 
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exigirse por el acreedor al deudor, sino también la exigencia -

misma mediante juicio de la prestac16n alimentaria. 

Es decir, al enúmer•r el precepto las personas que tienen 

acc16n para pedir el aseguramiento, comprende t¡nto la acc16n -

para exigir el pago, como para obtener la garantía • que alude

el articulo 317 antes citado. Por lo tanto en este 6ltimo pre -

cepto ya l• acci6n se refiere s6lo a la const1tuci6n de esta úl 
tima. Es frecuente que exista conflicto s6lo en cu&nto a la fa

cul~ad de exigir l• garant!a real o personal por cantidad bas -

tante para cubrir los alimentos. 

Por su parte los Maestros MARCEL PLANIOL y GEORGE RIPERT, 

opin6n que dentro del Derecho Francés, la Ley establece Cuatro

casos diferentes en que se tiene acci6n para pedir el cumpli - -

miento de la deuda alimentaria, y son: 

1.- Entre Esposos. En este caso esta comprendido el deber 

de •yuda; 

2.- Entre parientes por consanquinidad em la line~ recta

siéndo este el caso principal¡ 

3.- Entre ciertos parient~s, por afinidad, por 1mitaci6n

del parentesco consanguineo; 
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4.- A c~rgo del donatario, en f~vor del donante, sin rec.!. 

procid•d. 

Para dichos maestras, el orden qu~ debe seguirse en el e

jercicio de la acc16n es atrav~s de una pretendida jerarquia 

que existe entre los deudores alimentarlos. 

Es est~ una grave cuest16n que la Ley no ha resuelto. Un

primer punto es indudable, no deben tomarse en consideraci6n -

los insolventes¡ por tanto, los parientes m's alejados podr6n -

ser condenados, a pesar de existir un pariente más proximo, ai

este no está en condiciones de proporcionar los ~limentos, se -

han propuesto las reglas siguientes: 

al.- &l primer deudor de alimentos que debe ser demandado, 

es el c6nyuge, no hay nadie que este m's obligado a dar allmen-

tos. 

b).- Si9u6n ~ cont1nuaci6n los p~rientes, unanlmemente se 

afirma que dene demandarseles los alimentos en el orden en que

la Ley los llama para heredar. esta regla es muy antigua, siendo 

equitativo que quienes tengan esperanzas de heredar, soport~n -

tambien las cargas del parentesco¡ por consiguiente, los hijos

están obligados a proporcionar alimentos antes que los aseen --
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dientes 

c) ,- En C.ltimo lugar, .los parientes por efinidad, s6lo el!. 

t'n obligados a falta de parientes por consanguinidad• La afin¡ 

dad es un lazo menos fuerte que el parentesco consanguineo y no 

confiere el derecho A heredar, Por otra parte, se les aplica la 

misma regla que a los consen9uineos1 Los •fines en linea deseen 

dente yernos, nueras ) est&n obligados antes que los afines en

linea ascendente ( sue<Jros y suegras.) 

Dentro del Derecho Franc6s, estas reglas establecidas por 

la doctrina, no han sido consagradas legalmente y no son vincu

lantes para el Juez, quién podr6 no seguirlas si asl lo juzga -

equitativo, sin incurrir en la censura de le corte de casaci6n. 
30. 

3,2.- CAUSAS DE EXTINCION DE L1 OBLIGACION ALIMENTARIA, 

Al respecto el articulo 320 del C6digo Civil nos dice que• 

Cesa la Obligaci6n de dar alimentos. 

30),- Harcel Planiol y George Ripert. TRATADO ELEMENTAL DE DERE• 
CHO CIUIL.Tomo 1 1 1,Edit.Cajica,s.A.Puebla,Puebla.H~xico.l.2, 
83/ P6g. 73, 
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I,- Cuándo él que la tiene carece de medios p•r• cumplirla; 

II,- Cuándo él •limentista deja de necesitar los alimentos¡ 

III.- En caso de injurias, falta o da~os graves lnferldo~-

por el a;l1mentista centre ol qu•~ debe de prestarlos; 

IV.- Cu,ndo la necesidad de los alift1entos,. depende de la

conducta viciosa o de la falta de •plicaci6n al trabajo del al1 

ment1sta, mientras subsist~n estas causas; 

V,- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe -

dar los alimentos, •bandona le casa de ~ste por causas injusti

ficables. 

Cada una de las causas de extlnci6n de los alimentos dep~n 

de de su naturaleza jurídica que hemos car6cterizado a través -

de los dictlntos atributos analizados con anterioridad. En efe.s;. 

to la primera de dich~s causas, se ref lere a la extinción de la 

obligaci6n alimentarla por carecer el deudor de los medios nec.s, 

s~rios para cumplirla. Si~ndo proporcional dicha deuda en los -

t6rminos del articulo 311 del C6digo Civil. 

Es evidente que cu¡ndo desaparezca la primera tendrá tam

bien que extinguirse la acci6n correspondiente para exigir los

alimentos. As! mismo, en el momento que 61 alimentista deje de

necesltarlos, se extinguirá su derecho como lo est11bleca l• f'c~c 

ci6n II del articulo 320 del C6digo Civil, 
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En relac16n con esta misma fracci6n primera,debemos decir, 

que cesa toda obll9acl6n alimentarla; si él deudor allmentista

carece de medios p•ra cumpll~la, esto es, carecenci• de trabajo 

fijo, de bienes o de una absoluta insolvencia ec~n6mica, causas 

estas que deber¡n demostrarse fehacientemente en juicio alimen

tarlo, pu~s la sola negativa de tales medios 1 se considera in

suf lclente para la cesaci6n. 

Por cu,nto a lo dispuesto en la fraccl6n II, debe decirse 

que cesa la obll9aci6n de dar alimentos en los siguientes casos: 

a).- Si la demandante se encuentra desempe~ando algOn tr.!. 

bajo, profesl6n y tiene ingresos, sltu~cl6n desde luego que en

caja en lo que dispone el articulo 164 del C6dlgo Civil, toda -

vez que los derechos y obll9aciones que nacen del matrimonio, 8,& 

r6n siempre iguales para los cónyuges e independientes de su •

portacl6n econ6mlc• al sostenimiento del hogar. 

b).- Cu,ndo el acreedor o acreedores alimentarlos hijos -

lleguén a la mayoría de edad, o bién se justifique que trabaj6n 

y tienen ingresos econ6micos, en cuyo caso la obligaci6n de dar 

alimentos puede reducirse en favor del deudor alimentista. 
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C).- Hoy la excepci6n de que, cu¡ndo los hijos estudUn -

alguna carrera profesional, no cesa la obligaci6n de dar •limen 

tos, habld~ cuenta que deber~ demostrarse en el juicio de ali -

mentos correspondiente en forma fehaciente, el curso de dichos

estudios, ello aún cu&ndo sean muyeres de dieciocho a~os. 

d).- En los casos de divorcio voluntario, para ambos c6n

yu9es, cu&ndo ae ro~licen las hipotesls a que se refiere el ar-

tículo 2ae del ya citado c6digo civil. 

Por lo que toca a las causas que regula la fracci6n III,

del citado •rt!culo, consistentes en injurias, faltos o da~os -

graves inferidos por el acreedor contra el deudor, tom&n en - -

cuenta el deber de gr~titud que existe como base en el derecho

de alimentos, pués la Ley ha elevado a la categoría de oblig~ -

ci6n jurídica una obligaci6n morol, que impone la consanguini -

• dad, tomando en cuenta los lazos de cariMo y afecto que eviden-

temente existen entre parientes. 

Por- lo tanto, cu,ndo no s6lo se rom1,~n esos vincules, sino 

que h conducta del allment1sta llega ,,1 grado de violar el de

ber de gratitu que existe como compensaci6n al auxilio que reci 

be, es de equid•d que cese la obligaci6n alimentaria. Tenemos -
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una situaci6n analoga en el caso de la donaci6n, pu~s conforme

al articulo 2370 del C6digo Civil que dice• La donaci6n puede -

ser revocada por ingratitud: 

I.- Si el donatario comete algún delito contra l• persona, 

la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, deseen 

dientes o c6nyuge de ~ste; 

II.- Si el donatario ~chuna socorrer, seg6n el v•lor de la 

donaci6n, al donante que ha venido a pobreza. 

En este caso el deber de gratitud que se impone al donatA 

rio, es una consecuencia de la liberatidad que ha recibido del

donante. Trat&ndose de los alimentos, aón cuindo no existe pro

piamente una liberalidad, si debe respetar la Ley, el deber de

gratitud que la moral impone y por lo tanto, sancionar la v1o-

laci6n al mismo con la perdida del derecho. Es os! como se ele

va a la categoría de obligaci6n jur!dica una obli9aci6n moral,

qua en otras circunstancias no podría producir las consecuencias 

estrictamente jur!dicas que deriv6n de su violac16n. 

En lo que concierne al contenido de la fracc16n IV, es ob

vio que se consagra una soluci6n de estricta apl1cac16n de Jus,!¡.1 

ci•, al privar de alimentos a la persono que por su conducta v.1, 
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ciosil o por falta de aplicilción al trabajo, carezca de lo nece

sario para subsistir. 

Por Último en la fracci6n V, se considera que ~l •limentls 

ta pierde todo derecho, cuándo sin consentimiento del deudor a

bandona la casa de éste por causas injustificables. 

También en este aspecto es encomiable nuestro sistema ju

r1dico para no fomentar en los acreedores por alimentos la esp~ 

ranza ilicita de recibir pensiones abandonando la casa del deu

dor, as! como para no hacer m~s gravosa de una manera injusta -

l• s1tuaci6n de éste Último, al duplicarse de manera innecesa -

ria multiples gastos, que pueden ev1tar8e si él •limentista peL 

menece en su casa. 

Sin embargo tenemos que no tod•s las causas que senala el 

texto transcrito determinan la extinci6n de ~limentos de unil -

manera. total y permanente, pues ill~un.is de ellas, seii.aladas en

las fr~cciones 1 1 II y IV, tan s6lo producen l• suspensi6n tem

poral de ese deber, puesto que la modific~ci6n de las circuns -

tanelas pc-evlstas en tales fr¡¡,cciones l:·•én consigo el renat•i -

miento de la obligaci6n de prestar alimentos. 
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Cu6ndo el obligado en un mo~ento dado no tiene elementos

para cumplir, del• de estor obligado m&s, creciendo su fortun• 

y persistiendo la necesidad de la contraparte, la obligocl6n -

vuelve a actualizarse. Lo mismo sucede con el factor necesidad, 

cu,ndo el acreedor se vuelve autosuficlente~ no tiene sentido -

el otorgamiento de una pensi6n aliment•ria, pero si vuelve ~ -

convertirse en indigente (sin su culpa), l• obligaci6n resurge. 

Las verdaderas causas de extinci6n de la obllgaci6n cons,J.s 

ten creemos en las se~aladas en las fracciones III y V del pro

pio artículo 320, las cuales anteriormente ya sa~alamos. 

En relac16n con la fracción v, tenemos que se da en aten

c16n a que la Ley faculta al deudor para cumplir su habito aco

giendo al creedor de alimentos en su fomiliM, y por ende, ai p~ 

ae al abandono injustificado del acreedor, tuviese que minis 

trar alimentos, result•ría que hl alimentista serla hl que de-

terminase la forma en que deben ministrarselos. En todo caso -

corresponde a la autoridad Juzgod, si se h¡n realizado los su -

puesto paro la extinci6n de la obligac16n por parte del deudor, 

mismos que solamente podr'n darse ante la demanda de •l1mentos

que reclame el acreedor. 

3.3.- EL ABANDONO DE PERSONAS.-
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Es otra de las causas por las cuales se origina la oblig!, 

c16n de proporcionar alimentos a los desprotegidos, dentro de -

este~punto existen tres casos que de una manera generalizada P2 

driamos sefialar: 

a).- Este se va a dar cu~ndo el deudor alimentario no es

tuviese presente o est,ndolo rehusare entregar lo necesario pa

ra los alimentos de los miembros de su familia con derecho a r~ 

clblrlos, se hará responsable de las deudas que estos central -

g&n para cubrir sus necesidodes, pero s6lo en la cuantía estris;. 

tamento necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de-

gastos de lujo. 

Un caso an&logo existe a proposito de la gesti6n de nego

cios y se encuentra reglamentado por los artículos l90e y 1909-

del C6digo Civil vigente y que ya analizamos anteriormente en -

puntos anteriores del presente trabajo. 

b).- El segundo caso se refiere cu&ndo el c6nyuge que se

haya separado del otro, sigue obligado a cumplir con los gastos 

a que se refiere el artículo 164 del C6dlQo Civil. En tal virtud 

el que no haya dado lugar a ese hecho podr~ pedir al Juez de lo 

Familiar de su residencia, que obligue al otro a que le ministre 
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los gastos por el tiempo que dure la separaci6n en la misma prg 

porci6n en que lo venia haciendo, hasta antes de aquella, as! -

como tambl~n s~tisf•ga los adeudos contraldos en los t~rmlnoa -

del articulo 322 del C6digo Civil. Si dicha proporci6n no ae p~ 

diere determln~r, el Juez aegún las circunstancias del caso fi

jará la sumo mensual correspondiente y dictar• las medidas nec.I!. 

sarias para ~segurar su ent~ega y de lo que ha dejado de cubrir 

desde que se separ6. 

Por su par~e el Jurista ROJINA VILLEGAS 1 nos d& su opini6n 

al respecto y dice: Que tiene gran inter~s este precepto, por -

que es un caso verdaderamente especial en el derecho, al imponer 

•l marido las obligaciones contraldas por su esposa en la medi

da cstrlct•mente necesaria para que estA Última se proporclone

alimentos. 

Toda obligaci6n debe ser contraida directamente por el o

bligado o su representante legitimo. En la especie la mujer no

obra en representaci6n de su marido, sin embargo la Ley de ple

no derecho hace responsable a este Último de las deudas que • -

quella hubiese contraido y dentro del limite fijado. 31 ) 

31•.- Rojina V1llegas Rafael.DERECHO CIVIL MEXICANO.Tomo II.Der~ 
cho de Familia.Edit.Porrua,s.A.M&xico,o.r. 197S.P6g.223. 
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En todos los casos mencionüdos por tratarse de alimentos, 

se impone de pleno derecho al deudor alimentario la obligac16n 

contrnida por su acreedor para procurarse lo estrictamente ne

cesario a efecto de subsistir, bien sea que la esposa sea l• -

que se obligue o que el alimentista obtenga que un tercero prg, 

porcione los alimentos aún sin el consentimiento del deudor o -

se ejecuten los gastos funerarios proporcionados a la condlc16n 

del alimentista y a los usos de la localidad, pués en lodos los 

casos deberán ser cumplidas las deudas o satisfechos los gastos 

ejecutados por el tercero. 

c) Ausente Casado. ~m este punto también se puede dar el

caso de que alguno de los c6nyuges abandonase el domicllio c6n

yugal, sin dejar representante legal, y el c6nyuge que no esta

ausents permanezca en dicho domicilio y carezca de noticias so

bre el lugar en que se encuentra el c6nyuge ausente, o no sabe -

s1 v1ve o ha muerto, en este caso, y aquí debemos referirnos, -

desde luego a la declaraci6n de ausencia del casado, o bien a la 

presunc16n de muerte del c6nyu9e ausente, an sus aspectos lega

lea, el c6nyuge presente •i no fuere heredero, ni tiene bienes

propios, la ley le otorgar& el derecho de alimentos. 

Dentro de este punto también se da el abandono de hijos -

y c6nyuge 1 dando orig&n a un delito que el C6digo Penal de 19~1 
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en su articulo 336 regula, " Al que sin motivo justificado aban 

done a sus hijos o a su c6nyuge, sin recursos para atender a -

sus necesidades de subsistencia, se le aplicar' de un mes a cl.n. 

co aílos de prlsi6n, prlvaci6n de los derechos de familia, y pago 

como reparac16n del daílo de las cantidades no suministradas op,52.r 

tunamente por el acusado. 

Del contenido de la disposici6n legal transcrita, se in -

fiere no s6lo la definici6n de lo que es abandono de hijos o de 

c6nyuge, sino inclusive los elementos materiales del delito de

abandono de estas personas, previsto normativamente y que soni

a) .-Que una persona abandone a sus hijos o a su c6nyuge; b).- -

Sin motivo justificado y cl,- Dejando a unos y a otros, sin re

cursos para atender a sus necesidades de subsistencia. 

As! mismo del texto en cuesti6n, lo substancial del delito 

consiste esencialmente en el abandono de personas, hijos leg!tj. 

mos, naturales o nacidos fuera del matrimonio, e incumplimiento 

de las obligaciones primarias del orden econ6mico, como son los 

alimentos nacidos del matrimonio, en relaci6n el c6nyuge que t.1,m 

bi~n se ve abandonado sin tales recursos. 

En esta clase de delitos el Estado admite la facultad dis-
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positiva de los ofendidos para accionar penalmente. Y •sl tene -

mos que el delito de abandono de c6nyuge, deber~ persegurlse a

petici6n de la parte agraviada en t•nto que el delito de aband2 

no de hijos, deberá perseguirse de oficio, para quo' el perd6n -

concedido por el c6nyuge ofendido pueda producir la libertad del 

acus•do, deber' éste pagar todas las cantidades que hubiere de

jado de ministrar por concepto de alimentos, y dar fianza u otra 

cauci6n, de que en lo sucesivo pagar& la cantidad que le corre~ 

p~nda. ( Art. 337 y 338 del C,P 0 ) 

30 4.- LA OBLIGACION ALIMENTARIA EN LA SUCESION TESTAMENTA 

RIA,-

Cu,ndo analizamos en el capitulo II 1 de nuestro trabajo,

sobre 11 Car~cteristicas de los Alimentos "• Pudimos apreciar que 

la deuda alimenticia si es transmisible por causa de muerte, de 

acuerdo a la postura que ;as{ lo admite y que de manera muy per

sonal nosotros nos aderimos a ella. 

Sobre este punto del capitulo tercero de nuestro trabajot 

nuestro C6di90 Civil, tiene una serle de disposiciones legales

que hablan sobre el mismo, m~s sin emb~rgo t-n s6lo transcribi

remos y analizaremos los m~s importantes, para no caer en re~C

ticiones inecesarlas en relaci6n con puntos anterioes de este -

trabajo, 
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Art. 1366,- El testador debe de}ar alimentos a las perso

nas que se m~ncionan en las fracciones siguientes: 

1.- A los descendientes menores de dieciocho anos respecto 

de los cuales tengan obligaci6n legal de proporcionar alimentos 

al momento de la muerte; 

II.- A los descendientes que esten imposibilitados de trJ, 

ba}ar, cualquiera que sea su ed~d, cu&ndo exista l• obligaci6n

a que se refiere la fracci6n anterior¡ 

III,- Al c6nyuge supérstite cu,ndo éste impedido de tr•bJ. 

}ar y no tenga bienes suficientes. Salvo otra disposici6n expr,1:. 

sa del testador, este derecho subsistir¡ en tanto no contraiga

matrimonio y v1va honestamente; 

IV.- A los ascendientes; 

v.- A la persona con quien el testador vivi6 como si fue~a 

su c6nyuge durante los cinco anos que prec0dier6n inmediatamen

te a su muerte, o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hay&n 

permanecido libres Oel matrimonio durante el concubinato y que

el superviviente esté impedido de troba}ar y no tenga bienes SJa·· 

ficientes. Este derecho s6lo subsi~tir& mientras la persona de

que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. 51-
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fueran varias las personas con qui~n el testador vlv16 como si 

fuera su c6nyuge, ninguna de ellas tendr~ derecho a alimentos. 

VI.- Tambi~n debe dejar alimentos a lo~ hermanos y dem~s

parientes colaterales dentro del cuarlo grado, si est~n incapa

citados o mientras no cumplan dieciocho a~os, si no tienen bie

nes para subvenir a sus necesidades. 

Cu,ndo el caudal hereditario no fuere suficiente para dar 

alimentos a todas las personas enumeradas en el artículo 1368,

se observar4n los reglas siguientes según el articulo 1373 del 

mismo c6digo. 

l.- Se ministrarán a los descendientes y al c6nyuge sup~~s 

tite • prorrata; 

11.- Cubiertas las pensiones ~ que se refiere la fracci6n 

anterior, se m1nlstrar1n a prorrata a los ascendientes; 

III.- Despu~s se ministrarán, también a prorrata a los h~r 

manos y a la concubina; 

IV.- Por Último, se ministrarán igualmente a prorra~a a -

los dem~s parientes colater•les dentro del cuarto grado. 

Por otra parte el art!cul~ 1374 1 dice: ~s inoficioso el -

testamento en que no se deje la pensión alimentic1~ 1 según lo -
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establecido en este capitulo. 

g1 preterido tendrá solamente derecho ~ que se le d~ la-

pensi6n que corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo

que no perjudique ese derecho. 

La pens16n álimenticia es carga de la masa hereditaria e2" 

cepto cuándo el testador haya gravado con ella a alguno o algu

nos de los participes de la sucesi6n. 

As! mismo tenemos que no obstante lo dispuesto en el art,1 

culo 1375 1 el hijo p6stumo t~ndr& derecho a percibir integra la 

porci6n que le corresponderla como heredero leg{timo si no hu -

blere testamento, a menos que el testador hubiere dispuesto o -

tra cosa. Cart.1377.) 

~n relaci6n a lo se~alado sobre el testamento inoficioso

es valido, pero de la masa hereditaria debe tomarse lo necesa -

rio para cubrir la pensi6n alimenticia al acreedor olvidado en

el testamento. Además s6lo ser& inoficioso el testamento cu&ndo 

el testador olvld6 mencionar a sus acreedores alimentarios y -

éstos no tienen otro deudor que asuma la obl1gaci6n de acuerdo-
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al orden legal, pulós estipula el articulo 1369: " No h•Y obliga

ci6n de dar alimentos, sino a falta o por imposibilidad de los

parientes m~s pC"oxlmos en grado." La eXpt"esi6n a falta de, pue

de interpretarse en este sentido con respecto al fallecido. Pal 

tondo el deudor fallecido, asumt6 l• obligaci6n los p•rientes -

m~s proximos en grado, 

Sin embaryo existen otras casos en los quff la obli9aci6n -

alimentarla se transmite a los herederos de manera distinta, son 

aquellos en que la misma tuvo por origen un convenio, ya sea p~o 

veniente de divorcio o de la libre voluntad de los sujetos. En

estos casos los alimentos no han surgido legalmente apoyados en 

los dos factores determinantes que son: La nec~sidad del que 

los recibe y la posibilidad del que los di y el lazo familiar -

entre ambos. 

Simplemente es una obligación pecunaC"ia de car~cter civil, 

con todas sus car~ctec-isticas, entre ellas su tC"ansm1si6n por -

causa de muerte. Lo mismo sucede cu.ándo la obligac16n alimenta

ria haya surgido derivada de un ilicito civil o penal. 32> 

32).- Montero Duh•lt Sar•. Ob. Cit. Págs. 64 y 65. 



- 104 -

La jerarquia impuesta por la Ley para la prebtaci6n alim~n 

taria se reDpeta trat,ndose del testamento en los t~rminos del -

articulo 1369, conforme al cual, s6lo existe obligaci6n a cargo 

del testador de dejar alimentos a las personas que se mencionan 

en el articulo 1368 del C6digo Civil, a falta o por imposibili

dad de los parientes más proximos en grado. 

3.5.- LOS ALIMENTOS EN LA SUCESION LEGITIMA,-

Sobre este punto tenemos que el •rticulo 1602 del C6digo 

Civil, nos dice que tienen derecho a heredar por auces16n legi

tima: 

I.- Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes 

colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o él concubi 

nario, si se satisfacen en este caso los requisitos seMalados -

por el articulo 1635. 

II.- A falta de los anteriores, la beneficiencia p6bl1ca, 

No hay derecho a la Sucesión Legitima cu&ndo existe test.!, 

mento. En este c¡ao los parientes consanguineos sólo tendr!an -

derecho a las reducidas pensiones que senala el articulo 1368 -

del multicitado c6digo, 
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El testador debe siempre dejar una pensi6n •limenticia -

a las personas que en ese artículo se mencionan y que son los -

pa~ientes consangulneos m~s cercanos par• el caso de que no ten 

g~n bienes o si teniendolos, su producto no iguala a la pensi6n 

que deberli corresponde e-le según la dlsposici6n cita da .. 

Sin embargo los alimentos en la Sucesi6n Leg!tima,respec

to del parentesco «ivll, solo se extiende entre adoptante y adgp 

tado de conformidad con lo que se~ola el articulo 307 del C6digo 

Civil que dice: " El adoptante y él adoptado tienen la obliga -

c16n de darse alimentos en los casos en que la tienen el padre

y él hijo. Sin embargo no hay sucesi6n entre el adoptado y los

parientes del adoptante segón el articulo 1612 del mismo c6digo. 

Por otra parte concurriendo padres adoptantes y deseen -

dientes del adoptado, los primero s6lo tendrán derecho a alime,!l 

tos. 

Existen otras disposiciones legales que hablSn sobre el -

punto que se trata en este capitulo, en r"l."#t:es_·i• de alimento. 

Art.1316.- Por r•z6n del delito son incapacer para adqui

r1~ por testamento o por intestado: 

Frecci6n VIII.- Los demás parientes del autor de la hercn 
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Art.1340.- A excepc16n de los casos comprendidos en las -

fracciones X y XI del articulo 1316 1 la incapacidad para here -

dar a que se refiere este articulo priva también de los alimen

tos que correspondan por Ley. 

Art.1359.- Podrá sin embargo dejarse a alguno el uso o ha

bitaci6n, una pensi6n alimenticia peri6dica o el usufructo que

equivalga a esta pensi6n, por el tiempo que permanezca soltero 

o viudo. La pensi6n alimenticia se fijará de acuerdo con lo -

prevenido en el artículo 311. 

3.6.- LOS ALIMENTOS ENTRE EL DONANTE Y EL DONATARIO.-

En este punto tenemos que la obligación de dar alimentos-

es del donatario para con el donante, sin reciprocidad. También 

tenemos que el artículo 2370 del C6digo Civil Vigente dice: "Que 

l• donaci6n puede ser revocada por ingratitud 1 en los siguientes 

casos1 

Pracci6n I.- Si el donatario comete algGn delito contra la 

persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, 

descendientes o cónyuge de éste; 

Pracci6n II.- Si el donatario rehusa socorrer, seg6n el v~ 

lor de la donaci6n, al donante que ha venido a pobreza. 
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La nulidad de una revocaci6n se toma en cuenta cu,ndo el 

donante no se reserve, en propiedad o en usufructo, lo necesa

rio pera vivir según sus circunstancias. Se refuta también in2 

ficiosa la donac16n, cu,ndo se perjudique la obl1gac16n del d2 

nant~ de ministrar alimentos a aquellas pers)nas a quienes los 

debe conforme a la Ley. 

Por otr• parte las donaciones inoficiosas no serbn revoc= 

das ni reducidas cu&ndo muerto el donante el donatario toma so

bre si la obligaci6n de ministrar los alimentos debidos y garaD 

tice conforme a derecho. 

~n el articulo 2360 del C6digo Civil, encontramos como c~u 

sa de revoc411ci6n, en relaci6n con el at·t{culo 2359 parte última, 

cu~ndo nace un hijo postumo del donante, pero si no se revoca -

por esta causa, puede reducirse, a no ser también que el donat~ 

rio tome sobre si la obligaci6n de ministrar olimentos, que los 

garantlce. 

Existe para el caso de que hayo varia~ donaciones, el que 

se reduzca la 6ltima en fecha, es decir, la Última donaci6n que 

hizo el donante, hasta el punto que se suprima totalm~nte r,i la 

reducc16n no basta para. completar los alimentos• y en seguida -
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con la ot6a donaci6n en los miomos términos, siguiendo as1 hasta 

llegar a la donaci6n más antigua. ( Arts. 2376 y 2377 del citado 

c6digo.) 

3.7.- LOS ALIMENTOS POR MEDIO DE LEGADO • 

El articulo 1414 rracci6n IV, del C6digo Civil. Vé en fa

vor del legatario el pago del legado de alimentos o de educaci6n, 

cuándo los bienes de la herencia no alcancen para cubrir todos

los legados¡ por lo que tiene carácter de liberalidad 1rrevoca~ 

ble. 

De lo anterior se infiere que haya una obligaci6n de los 

herederos a respetar el legado de alimentos, constituidos por

testamento o por donaci6n entre vivos. Este legado se encuentra 

limitado a la vida del legatario y, por lo mismo no es transmi

sible. El legado de alimentas dura mientras viva el legatario,

• no ser que el testador haya dispuesto que dure menos. 

El legado de alimentos debe comprender todo lo necesario

para la subsistencia del legatario, más cu,ndo no se dice el -

motivo de la pensi6n, si el testador acostumbr6 dar en vida al 

legatario cierta cantidad de dinero por via de alimentos. Se en 

tendr~ legada la misma cantidad, si no resultare en notable de& 
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proporci6n con la cuantía de la herencia. ( arts. 1464 y 1465 -

del C6digo Civil.) 

Los legados deben pagarse en for~~ de pensi6n, por lo que 

la cantidad, el objeto y los plazos corren desde la muerte del

testador y ser'n pagados al principio de cada periodo, sin que

ª la muerte del legatario se pueda devolver esta pensi6n alimea 

ticia, si su muerte acaese en los principios del periodo seg6n 

el articulo 1468 del mismo c6digo. 

Por su parte los artículos 1466 y 1467 del mismo c6digo -

civil sefialan lo siguiente: El legado de educaci6n dura hasta -

que el legatario sale de la menor edad. Y cesa si el legatarioy 

durante la menor edad, obtiene profesi6n u oficio con que poder 

subsistir, o si contrae matrimonio. 

Adem~s de los casos que hemos se~alado que se presentan -

en materl~ de alimentos sobre la suces16n testamentaria y legi

tima, existen otros casos como es: Cu~ndo la viuda queda en cin 

ta, aún cu~ndo tenga bienes, deber~ ser alimentada con cargo a -

la masa hereditaria, obligaci6n que es muy independiente desde

el punto de vista de la herencia, y consiste en que si al ocu-

rrir el fallecimiento del esposo, estuviere la viu~a embarazada, 
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tenga bienes propios o no, y se le declare o no heredera, sitU,!!. 

ci6n aquella prevista en el articulo 1643 del C6digo Civil. 

La ley prevee que se otorgue tal protecci6n en atcncl6n -

al hecho de que espera ser madre, se trata de asegurar el naci

miento de un hijo de la viuda, ya que podri& muy bien no ser d~ 

clarada hereda por existir alg6n impedimento, más sin embargo -

se le deb~n pagar los alimentos en raz6n de este beneficio, la

misma ley le exige que para tener dicho beneficio es necesario

que cumpla con los requlsitos que se~al&n los artículos 1638, -

1639, 1640 y 1644 del C6digo Civil, mismos que ya analizamos •n 
terlormente en el presente trabajo. 

3.1!.- LA OBLIGACION ALIME:NTARIA E:N RE:LACION CON EL MATRIM.Q 

Al respecto tenemos que la doctrina en forma un•nime sos

tiene que trat,ndose de los alimentos entre c6nyuges, la oblig~ 

c16n alimentar!• deriva del mutuo deber de auxilio y asistencia 

que nace entre los c6nyuges al verif lcarse el matrimonio de • -

cuerdo con lo que dispone el articulo 162 del C6digo Civil que -

dice: 

" Los C6nyuges est&n obligados • contribuir cada uno por--
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su parte a los fines del matrimonio y socorrerse mutuamente. A

demás de que el matrimonio no tiene por objeto simplemcnle la -

procreac16n y la educaci6n de los hijos, sino que es a la vez -

una cocledad de mutuo amparo y socorro recíprocos. 

El mismo c6digo civil en cita, en su artículo 302, se~ala 

que los c6nyuges deben darse alimentos, la Ley determinará cuáu 

do queda subsistente esta obligaci6n en los casos de divorcio y 

otros que la misma sei'iale ••• " 

Lo anterior es totalmente justificable en raz6n de que -

siendo los alimentos la primera y mSs importante consecuencia -

de las relaciones familiares, los sujetos primarios de la r~l~

ci6n familiar son los propios c6nyuges, ya que siempre se ha --

considerado como la forma legal, moral y socialmente ~ceptada -

de creac16n de una nueva celula familiar. 

Su fundamento legal se encuentra en el artículo 164 del -

tantas veces citado C6digo Civil que dice: 

11 Los c6nyuges cont.C"ibuir~n econ6micamente al ~ostenimle!l. 

to del hogar, a su al1mentaci6n y a la de sus hijos, asi como a 
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la educaci6n de éstos en los t~rminos que la Ley establece, sin 

perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporci6n.que 

acuerden para este efecto, segón sus posibilidades. A lo ante -

rior no esta obligado el que se encuentre imposibilitado para -

trabajar y careciere de bienes propios en cuyo ceso el otro a -

tenderá integramente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio se -

r'n siempre iguales para los c6nyuges e independientes de su a

portaci6n econ6m1ca al sostenimiento del hogar. 

En relaci6n con este punto la Suprema Corte de Justicia -

de la Naci6n dice: Que la presunci6n de que la mujer casada ne

cesita alimentos no se desprende de lo dispuesto en los articu

las 164 y 16& del C6digo Civil Vigente, sino de un hecho notorio 

de conformidad con lo que dispone el articulo 286 d~l C6digo de 

Procedimientos Civiles que dice: " Los hechos notofios no nece~i 

tán ser probados, y el Juez puede invocarlos, aúnque no hayan -

sido alegados por las partes. " ( Jurisprudencia 193. Sexta E

poca, P,g.624.Secci6n Primera.Tercera Sala. Apendice de Juris -

prudencia de 1917 a 1965.l 

En efecto es de todos conocido que en la familia m~xicana, 
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por regla general, el hombre aporta los medios econ6micos para

sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer contribuye 

con los tr~bajos y el cuidado de la casa, la atenci6n de los hi 

jos y la administraci6n domestica. gst• situaci6n se origin6 por 

las limitaciones que se han impuesto historicamente a la mujer

para su desarrollo social, econ6mico y cultural, cuya~ canse -

cuencias no pueden irradicarse en toda la sociedad sino con el

transcurso del tiempo, a pesar de haberse elevado a rango Cons

titucional el principio de igualdad del hombre y la mujer ante 

la Ley, es decir, mientras esa igualdad establecida formalmente 

en la Ley no se traduzca en realidad generalizada. 

Ahora bien como la prcsunci6n emana de este hecho, debe -

resistir hasta que esa situaci6n real desaparezca, siempre que

na exista alguna disposición legal expresa en contrario. 

Algunos tratadistas nos dan la def inici6n de lo que es un 

hecho notorio: 

ALSINA..- Se entiende por' hecho n)toi·io aquelsuyo conoci -

miento forma parte de la cultura normal propia de un deterMinn

do circulo social en el tiempo en que ocurre la decisi6n. 33 ¡ 
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CALAMANDREI: Son not&rios aquellos hechos cuyos conocimi~n 

tos dorma de parte de la culturn normal propia de un determinado 

circulo social. 34 ) 

CHIOVENDA,- Dice que notorio no es aquello que efectiva -

mente es conocido, sino aquello que puede ser conocido por vla

de Ciencia Pública o común. 35 ) 

La obllgacl6n alimentarla, entre c6nyuges tiene otro as -

pecto, vista su s1tuaci6n por cuanto a separaci6n de cuerpos. 

Primeramente puede haber una separ•c16n de cuerpos entre

consortes, en donde no este disuelto el vinculo matrimonial, ni 

los c6nyu9es esten en aptitude9 de contraer nuevas nupcias, y -

las obllgaclones alimentarias estan vigentes. 

j3).--c1tad~~por-Jor9• Obreg6n Heredia. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Co~entado, Septima Ed1-
ci6n.Ed1t.Porrua, S.A.Mixico.19B9.P¡g,229. 

34),- Citado por Jorge Obregón Heredi• .ob, Cit. PSg,229. 

35).- Citado por Jorge Obreg6n Heredi•. Ob. Cit. P&g. 229. 
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Este caso se va a dar cuándo alguno de los c6nyuges padece 

slfilis, tuberculosis o cualquier ot~a enfermedad cr6nica o in~u 

rable, que sea además contagiosa o heredltari•, o por padecer s 
najenaci6n mental incurable, la declaraci6n Judicial que resuel 

ve dicho problema en favor del cónyuge que lo solicito, se lim! 

ta unlcamente para la obligaci6n de no cohabitar con el c6nyuge 

enfermo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 277 en rela

ción con el 266 Fracciones VI y VII del Código Civil. 

También la Ley sustantiva regula y contempla la separa -

ci6n de cu~rpos, producida por causa de muerte de alguno de los 

cónyuges, por divorcio o por declaración de nulidad del vinculo. 

Dicha situaci6n se encuentra regulada por el articulo 288 del -

ya citado C6digo Civil. 

NULIDAD DEL MATRIMONIO.• Aqui surge una interrogante, -

que es, ¿ Como se dán los alimentos en los casos en que exlste

nulldad de matrimonio Al respecto tenemos que el matrimonio

puede ser nulo, pero para ello deberán concurrir como causas de 

nulidad, el ERROR DE LA PERSONA CON QUIEN SE CONTRAE. 

Esto es cuándo un c6nyuge cree celebr~r matrimonio con p~r 

sona determinada y lo contrae con otra; o que el matrimonio se 



- 116 -

haya celebr•do concurriendo algunos de los impedimentos enúmera

dos en el articulo 156 del Código Civil y que son en nómero de

diez; o bien que se haya celebrado en contravenc16n a lo dispu~s 

to en los articulas 97, 98, 100 0 102 y 103 del mismo c6digo, i.!l 

clusive l• nulidad que se funde en la falta de formalidades es~n 

ciales para la validez del matrimonio. 

M~s sin embargo a nosotros nos interesa l• situación de -

los alimentos, para los hijos que nacen dentro de ese matrimonio 

que es declarado nulo. Y as1 tenemos que el articulo 255 del t~n 

ta veces citado 'c6d1go civil dices 

11 El matrlmonto contraldo de buena fé, aunque se• decl•r.!, 

do nulo, produce todos sus efectos civiles en favor de los c6n

yuges ~ientras dure este, y en todo tiempo en favor de los hi -

jos nacidos ante de la celebración del matrimonio, durante el y 

trescientos dias después de la declaración de nulidad, sino ... 

húbieren seprado los consortes, o desde su separac16n en caso -

contrario. 

Si ha habido buena té de parte de uno a6lo de los c6nyu -

ges el matrimonio produce efectos civiles Ónicamente respecto -

de él y de los hijos, m&s si ha habido mala té de ambos cansar-
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tes, el matrimonio produce efectos cJ,viles solamente respecto -

de los hijos de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 256 del

C6digo Civil. 

De manera que fijandonos sobre la obligac16n allmenticia

en nulidad de matrimonio, veremos que nuestro derecho ordena que 

al demandarse la acc16n de nulidad por uno de los c6nyuges el -

organo jurisdiccional deberá tomar todas las medidas inherentes 

y previas que se refieren a los casos de divorcio, medidas que

no ser~n otras que aquellas que tiend~n a proteger a los hijos

y a los c6nyuges entre si, encontr~ndose entre ellas, las que ~e 

ba ordenar el Juez de lo Familiar sobre el pago de los allmen -

tos, tanto del c6nyuge acreedor y a los hijos, previstas en los 

articulos 303, 308, 358, 359, 282 y 288 del C6digo Civil. 

Asi como lo determinado por el articulo 1638 del mismo c2 

digo, articules de los que no hacemos au transcripc16n por no -

considerarlo necesario toda vez que ya los analizamos en el tr~ 

yecto de la elaboraci6n del presente trabajo. 

ALIMENTOS ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES.-

Esta obligaci6n se va a dar entre aquellos parientes que 

tienen lazos consangulneos, en cuyos vincules se supone desc~n-
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za el inter~s de ayuda rec!proc~, cu~ndo por circunstancias es

peciales alguno de ellos carece de lo necesario para la vida, su 

reglamentaci6n jur!dica de una manera directa se encuentra en -

lo dispuesto por los articules 303, 304 y 305 del C6digo Civil. 

Es de suma importancia senalar que en cuanto a la obliga

ci6n de los hijos, de proporcionar alimentos a sus padres, sub

siste independientemente de que aquellos, se encuentren casados 

o divorciados, ya que esta obligac16n no nace con el matrimonio 

ni se extingue con el divorcio, sino que e~ta fundada en el pa

rentesco por consanguinidad. 

Dentro de esta obligaci6n existe un principio legal para

el menor, en el sentido que no. se declarar~n nulas las deudas -

contraidas por ~l mismo, para proporcionarse los alimentos, que 

necesite, cu~ndo su representante legítimo se encuentre ausente 

segGn lo dispuesto por el articulo 2392 del c6digo civil. M&s -

para que sea operante la hipotesis normada es necesario que se

compruebe que las deud•s fueron contraidas con ~1 y para el ob

jeto exclusivamente indicado. 

Nuestro C6digo Civil, como ya lo señalamos en puntos ants 

rlores, determina que persona o personas son las indicadas a -
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cumplir las prestaciones alimentarias y el ordén en que est&n -

obligadas. 

~l deber de los padres de proporcionar alimentos a sus hi 

jos deriva de la procreación, pués no eKiste mayor rdsponsabili 

dad para cualquier sujeto, que alimentar a sus progenitores. 

g1 deber de los hijos para que sus padres tiene justif 1c~ 

c16n totalmente ética y de plena reciprocidad. Cu~ndo los padres 

est~n necesitados po~ senectud, enfe~medad u ot~as circunstan -

cias, los mayormente obligados son sus propios hijos, que reci

bier6n de sus padres la vida y la subsistencia por los largos -

anos que se lleva la formaci6n de un ser humano en su integridad. 

La obligación de los demás ascendientes y descendientes en 

tre si, se explica por lazos de solidaridad y afecto que normal 

mente existen entre los ligados por esa relaci6n 

La obligaci6n entre ascendientes y descendientes se esta

blece sin 11mitaci6n de grado y subsi5te mientras se den los dos 

factores relacionante• de necesidad - capacidad. 
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ALIMENTOS ENTRE LOS COLATERALES,-

En relac16n con l•s personas vinculadas por parentesco de 

consanguinidad, en linea colateral, diremos que en ellos recae

rá la obligaci6n de dar alimentos y, a su vez, el derecho de -

recibirlos, en caso de ausencia o imposibilidad de los que se -

encuentren ligados por parentesco en linea recta, 

Existe la obligaci6n de alimentos, siempre que el grado de 

parentesco en que se encuentren no sea mayor del cuarto grado,

seg6n lo dispuesto por el articulo 305 del C6digo Civil. 

Esta obligaci6n de dar alimentos por los hermanos, es su~ 

sidiaria y por lo mismo condicional, Si no hubiere parientes en 

iinea recta ó hermanos en condiciones de subvenir a las necesi

dades alimenticias del acreedor, la obligaci6n recae sobre los

demás parientes colaterales, hasta el limite ante~iormente sen!. 

lado, pero siampre teniendo en cuenta el principio de que deben 

cumplir la obligac16n alimenticia los más proximos en grado, y

s6lo en los casos de imposibilidad de éstos, la obligaci6n pas~ 

rá al que se encuentre en el grado inmediato. 

Y en cuanto a la durabilidad de la obligac16n alimentaria, 

la Ley determina que los hermanos y demás parientes colaterales, 
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tienen ·obligaci6n de dar alimentos a los menores mientras esto~ 

llegan a la edad de dieciocho años. Tambi&n deben alimentar a -

sus parientes, dentro del grado mencionado que fueren incapaces, 

es decir, aqu! se trata de un .!.crecdo.r- al1rr·~·.;ii:.icio incapacitado, 

a quien deber~ proporcionarle alimentos, en la forma que lo ex! 

ge cualquier obligado, es decir, mientras dure su nece~ldad de 

recibirlos y no desaparezca su incapacidad. 

PARENTESCO POR APINIDAD.- En este clase de parentesco nuss 

tra legislaci6n 1 no reconoce la obligaci6n de proporcionar ali

mentos en ningún grado, por consiguiente este tema carece de ffiA 

terla para hablar de ello en el preGente trabajo. 

3.9.- ALIMENTOS POR CAUSA DEL DELITO DE ESTUPRO.-

En esta figura jur!dica 1 el articulo 264 del C6digo Penal, 

pac-a el Distrito Federal dispone: " Que la t"eparacion del dar'\o

en los casos de estupro, comprenderá el pago de alimentos a la

mujer y a los hijos, si los hubiere. 11 

Dicho pago se ha~á en la forma y tét-mlnos que la Ley Civil 

fija para los casos de divorcio. Podriárnos decir que este p~eC!tl> 

to legal r-esulta !necesario, porque lit ct:.!.l~ac:.10-n de d•r alimen 

tos a los hijos, no constituye una verdadera sanción, toda vez -
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que el responsable del !licito, tendría a su cargo esa carga a

limentaria de todos modos, aúr. cu~ndo no existiese disposlc16n 

expresa en ese sentido en la Ley punitiva, en virtud de que los 

padres en todo caso est'n obligados a dar alimentos a sus hijos 

por dlspos1c16n expresa e imperativa contenida en el articulo -

303 del Código Civil, que ya analizomos anteriormente. 

M&s sin embargo por lo que hace a la obligación que se i!!! 

pone al responsable del delito de estupro, de suministrar ali-

mentas Q los hijos, si los hubiere, no puede ser crlticadn tan

severamente por las slguientés razones.Por que como lo senala -

mos cuándo estudiamos las caracteristlcas de los alimentos entre 

ellas se encuentra la r4c!procldad de los mismos. 

Y en el caso de delito de estupro, como esta obligaci6n • 

se impone a título de pena, la obligación en este tipo de deli.

to no es recíproca, de modo que la mujer ofendida y los hijos -

que hibieren nacido a consecuencia del estupro, tienen derecho

ª ser alimentados por el responsable, pero éste no tiene dere-

cho a ser alimentado por áquellos, raz6n por la cual no es lógj. 

co, la critica que se hace por •lgunos tratadistas en relac16n

con los alimentos nacidos por delito de estupro. 

La obligación alimenticia en caso de estupro, tiene un dg 
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ble fundamento: La primera deriva del vínculo de parentesco y y 

ne al culpable del delito de estupro con los hijos. Y la segun

da o sea la obligaci6n alimenticia para con la mujer ofendlda,

es por la reparaci6n del daño injustamente causado. 

3,10,- LA OBLIGACION AJ..IMENl'ARIA EN RELACION CON E;L CON'iU-

~·-

En nuestro derecho es obvio que los c6nyuges en leg!tima

uni6n, tienen primacia y prioridad sobre derechos alimenticios

que fija la Ley; y por lo que se refiere a los concubinas, tal

derecho alimentarlo con las reformas Últimamente efectuadas el

veintisiéte de diciembre de 1983, tambián se ha hecho una reall 

dad legal, aunque tardiamente, habida cuenta de que hay entre -

la poblaci6n méxicana, sobre todo en las clases populares, una

manera peculiar de formar la familia. 

El Concubinato, hasta ahora se hab!a quedado al margen de 

la Ley, los que en tal estado vivián; pero el legislador no de

be cerrar los ojos para no darse cuenta de un modo de ser muy -

generalizado en algunas clases sociales y por eso en el proyec

to se reconoce que produce algunos efectos el concubinato, ya en 

bien de los hijos, ya en favor de la concubina, que al mismo -

tiempo es madre, y que ha vivido por mucho tiempo con el jefe -

de familia. Estos efectos se producen cuándo ninguno de los que-
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viven en concubinato es casado, pues se quiso rendir homenaje al 

matrimonio que la c~mls16n conside~a como la forma legal y moral 

de constituir la familia¡ y si se trata del concubinato, es como 

se dijo antes, por que se encuentra muy generalizado, hecho que 

61 legislador no debe ignorar. ( gxposici6n de motivos en lo ...., 

conducente transcrito de nuestro C6digo Civil de 1928.) 

Por otra parte debemos se~alar que los alimentos entre c.Q.n 

cubinos están supeditados a que se reallzen los supuestos cont~ 

nidos en el articulo 1635 del C6digo Civil vigente, al estable

cer clara y sencillamente que: 

11 La concubina y él concublnario tienen derecho a hereda.[. 

se rec!procamente, aplicándose las disposiciones relativas a la 

Sucesi6n de C6nyuge, siempre que hay~n vivido juntos como si 

fueran c6nyuges durante los cinco anos que precedler6n inmedia~ 

tamente a su muerte o cuándo hayán tenido hijos en común, siem

pre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. 

Si al morir el autor de la herencia le sobrevivén varias

concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al -

principio de este art1culo, ninguna de ellas heredar,. 



- 125 -

El concubinato, es una pareja unida por lazos pnramatrimg 

niales. El hombre y la mujer se unen para cohabitar en forma -

prolongada y permanente y, (o) que han procreado pero que sin

tcner obstaculos legales para contraer matrimonio no se han ca

sado, ya tienen en vida derechos y obligaciones alimentarias -

reciprocas. 

gn caso de omisi6n de los alimentos por el que debe otor

garlos, el otro tendrá acci6n para exigirlos judicialmente. La

legislaci6n méxicana de la Seguridad Social, a través de las -

Instituciones Oficiales del Seguro Social y del ISSsTg, desde -

los inicios de su vigencia fué más avanzada en esta materia que 

el C6digo Civil, pÚés otorg6 las prestaciones sociales a " los

dependientes econ6micos del Trabajador 11
, con independencia de

sus relaciones jur!dicas matrimoniales. 

g1 legislador de 1926 1 tuvo la sana intenci6n de incluir

dentro de las normas protectoras del C6digo Civil, los derechos 

de la Concubina, m~s la enorme fuerza de la trsdici6n imperan~e 

en la epoca, con su sentido moral Victoriana, imp1di6 los alean 

ces de la buena intenci6n del legislador y, en forma por demás

tibia otorg6 limitados derechos, a la mujer que vivía con un 

hombre como si fuere su marido. Estos derechos no los regul6 en 

vida de los concubinas, sino a la muerte del varón, tal y corno-
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se desprende del articulo 1635 del ya mencionado C6digo Civil, 

decl~rando inof 1c1oso el testamento en el que el testador olvi 

dará a su mujer, y estableciendo una porc16n hereditaria a la

misma en la herencia leg{tima. Porc16n siempre menor a la que

le corresponderla si fuere c6nyuge. 

Las tantas veces citadas reformas que experiment6 el C6dj. 

go Civil en diciembre de 1974, en raz6n de establecer la igual

dad ·}uridica entre hombre y mu}er, modificar6n la fracci6n V del 

articulo 1368 que regula el testamento inoficioso para incluir 

también al hombre de la pare}a no unida en matrimonio en el de

recho que tenla solamente la mujer. 

Sin embargo fu~ totalmente omiso en la inclusi6n del der~ 

cho a heredar por via legitima al concubino, pese a las inicia

tivas que en su oportunidad se enviar6n a las Camaras Legislat,1 

vas para que se subsanará esa descrim1nac16n en contra del va -

r6n, nada se hizo al respecto y, no es sino hasta la 6ltima re

forma del C6digo Civil que se hizo el 27 de Diciembre de 1983,

en que ya tienen derechos raciprocos a heredarse ambos concubi

nos, de acuerdo a lo preceptuado por el articulo 1635 del c6di

go tantas veces citado. 
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3, U.- LA OBLlGACION ALIMENTARIA ~N RELAClON CON LA ADOP-

Es importante señalar sobre este punto, que la obliqac16n 

alimentarla es rec!p~oca entre ambos, como en los casos en que

la tienen el padre y los hijos. 

Esta obli9ac16n se funda en que la adopci6n crea entre a

doptante y adoptado, lazos de familia de carScter civil, según

el articulo 295 del Código Ciuil que dice: " E:l parentesco ci -

vil es el que nace de la adopción y s6lo existe entre adoptante 

y el adoptado. " Ademh de que ~l que adopta tendr~ respecto de 

la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obli9a

ciones que tienen los padres respecto de las personas y bienes

de los hijos. 

El adoptante podrS darle nombre y sus apellidos al adopt~ 

do, haciendo las anotaciones co~cespondientes en el acta de a-

dopci6n. Y el adoptado tendr~ para con la persona o personas que 

lo adoptén, los mismos derechos y obligaciones que tiene el hi

jo, de acuerdo con lo dispuesto por los art!culos 394, 395 y 396 

del C6d1go Civil. 

Sin embargo tomaremos ~n conside~ac16n que nuestro tr~ba-
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jo habla sobre alimentos, por lo que haremos aluc16n dentro de -

temn, las situaciones que nos hablen de alimentos. 

Asi tenemos que la maestra SARA MONTERO DUHALT, nos da su 

punto de vista al respecto y dice que: El adoptante que necesita 

los alimentos de su hijo adoptivo, y éste se los rehusa, pensa

mos que tiene dos acciones a su favor, revocar la adopc16n de ~ 

cuerdo con el artículo 406 del C6digo Civil o exigir el cumpli

miento de la obligaci6n alimentaria seg6n el articulo 307 del -

mismo c6digo con su correspondiente aseguramiento. 

El primer caso extinguirá la relaci6n familiar con el hi

jo ingrato, pero se quedar' desprotegido si no exis~iera otro -

pariente obligado a darle alimentos. En el Segundo caso podria 

hacer efectivo el remedio a sus necesidades, dejando subslstir

la relaci6n adoptiva aunque le fuere desagradable en razón de -

la ingratitud del adoptado. 

Pero no podr!a creemos exigir, el cumplimiento de los ali 

mentes y al mismo tiempo revocar la adopc16n, pues extinguido -

el parentesco civil por revocación se extinuge los efectos del

mismo, de acuerdo a lo preceptuado por el n6meral 409 del C6di

go Adjétivo Civil, que dispone que en caso de revocaci6n de la -
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adopción por ingratitu. " La adopción deja de producir efectos 

desde que se comete el acto de ingratitud, aunque la resoluci6n 

judicial que declara revocada la adopción sea posterior, JG} 

3.12.- LA OBLIGACION ALIMENTARIA EN RELACION CON EL DIVOli 

En relaci6n con este punto de nuestro traba'º es importan 

te se~alar, lo preceptuado en la exposici6n de motivos, base de 

las reformas civiles, derecho familiar, al Código Civil para el 

Distrito Federal en materia com6n, y para toda 12 República en

materia federal , y en el Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, en la parte relativa iil " /\limentos con mo

tivo del divorclo, se expone: 11 

u Las normas vigentes dejan a la voluntad de los cónyuges 

conforme al articulo 272, fracción IV, la fijación d~ la canti

dad que a t!tulo d~ alimentos deba pagar uno al otro, en el prg 

cedim1ento de divorcio voluntario. A su vez el articulo 288 fa

culta al Juez para determinar el pago de alimentos al c6nyuge -

inocente en caso de divorcio necesario. 

36).- Montero Duhalt Sara. Ob, Cit. Pág. 77. 
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Ahora bien, el regimen prevaleciente en esta materia tan

dellcada y trascendente, ocasiona n6merosos problemas y da lu-

gar a notorias lnjsuticias e inequidades. Son frecuentes los -

casas, sobre todo cuándo el matrimonio se ha contraldo bajo --

separaci6n de bienes, en que queda la mujer total o parcialmen

te desprotegida, situaci6n q~e se agranda cu6ndo el matrimonio

ae ha prolongado por muchos a~os, durante los cuales la mujer -

se ha dedicado a las labores del hogar y ha perdido la capacidad 

o habilidad para trabajar en otras tareas. 

Para corregir esa fuente de injusticias se reformar6n la

fracci6n IV del articulo 273 y 288 del C6digo Civil, a efecto -

de que siempre tenga la mujer y también el var6n en tP' caso, d~ 

recho a recibir alimentos precisamente durante un periodo equi~a 

lente al tiempo de duraci6n del matrimonio. 

Por obvias raz~nes esta medida de protecc16n que fundame.a 

talmente ampara a la mujer, no se aplica cuándo ésta tiene ing~e 

sos propios suficientes, y se extinguén cuándo contrae nuevas -

nupcias, o se une en concubinato. Por otra parte, para hevitar

abusos en la aplicaci6n de este justo beneficio, se hace refer~n 

cla a la conducta de la acreedora a alimentos, cuya valoraci6n

no se supedita al deudor, sino al objetivo pronunciamiento del

juez. 
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3.12.l.- DIVORCIO VOLUNTARIO.-

Dentro de este tipo de divorcio tenemos que los c6nyuges 

estlin obligados a presentar un convenio, entre cuyos requisitos 

se encuentra el relativo a determinar el modo de subvenir a las 

necesidades alimentarias de los hijos tanto durante el procedi

miento como despu~s de ejecutoriado el divorcio; la casa que -

servirá de habitaci6n a cada uno de los consortes, fijar la caQ 

tidad que a titulo de alimentos un c6nyuge debe pagar a otro d.!J. 

rante el procedimiento y después de ejcutoriado el divorcio, a

s! como la forma de hacer el pago y la garantía que deba otor-

garse para asegurarlo. 

Dentro de este tipo de divorcio tambi&n se CJnsidera el -

llamado DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO • de tipo Administra

tivo, qUe se diferencia del anterior por que este se lleva a e~ 

bo cu!ndo la pareja quiere divorciarse y no tiene hijos, y se -

tramita ante un Juez del Registro Civil, mientras que el Prim~ro 

se tramita ante un Juez de lo Familiar y hay de por medio hijos. 

En el divorcio por mutuo consentimiento, los c6nyuges ti~ 

nen derecho a alimentos, toda vez que el órt!culo 288 del citado 

c6diqo así lo dispone en sus Últimos tt· ~ parrafos, y que a con 

tinuac16n transcribimos. 
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Art.288.- En los casos de divorcio necesario, el Juez to-

mando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la C1!., 

pacidad para trabajar de los c6nyuges, y su situac16n econ6mica, 

sentenciará al culpable al pago de alimentos en favor del ino -

centc. 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer 

tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de dura -

ci6n del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos 

suficientes y minetras no contraiga nuevas nupcias o se una en

concubinato. 

En el mismo derecho se~alado en el parrafo anterior ten 

dr~ el var6n 1 que se encuentra imposibilitado para trabajar y -

carezca ~e ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas -

nupcias o se una en concubinato. Cuándo por el divorcio se ori

ginen da~os y perjuicios a los intereses del cónyuge inocente,

el culpable responderá de ellos como autor de un hecho 1lic1to. 

Sin embargo tenemos que lo dispuesto por los art1culos 302 

y 288 del C6digo Civil en cita, surge un prcblema ya que se cou 

t~adicen con lo dispuesto por el númeral 272 del mismo c6digo,

por lo que da origen a una éntllogia o antinom1a en tales normas 
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jur!dlcas. Debiendose entender por antilogía; como una contra-

dicci6n entre dos textos o expresiones legales, se trata de una 

contradlcci6n real o aparente; mientras que antin6mia; es la -

contradicci6n entre dos leyes o principios, se tir.:•t;. de una co.n. 

tradicci6n real y manifiesta entre dos leyes, la Ley antigua es 

la que debe ceder a la nueva. 

Y en el caso que se analiza existe una contradicci6n real 

y manifiesta entre el contenido de tales preceptos. En efecto -

el articulo 272 nos dice: n Cuándo ambos consortes convengán en 

divorciarse y sean mayores de edad, no teng~n hijos y de común

acuerdo hubierén liquidado la Sociedad C6nyugal 1 si bajo ese r~ 

gimén se casaron, podr~n acudir al Juez del Registro Civil de -

su localidad y solicitarle la disoluci6n de su vinculo matrimo

nial. 

El problema a que hacemos. menc{6n radica en que de acuer

do con el articulo 272 del C6d1go Civil, el Juez del keg1stro -

Civil, es competente para resolver sobre el Divorcio por Mutuo

Consentim1ento que se le presente, pero no para resolver sobre

la cuést16n alimenticia que señala el articulo 288 del mismo cg 

digo.: T1l. facultad o potestad s6lo concierne y comprende a los 

juedds del ramo familiar, quienes como autoridad judicial s~ les 

asigna toda 1ntervcnci6n en toda clase de conflictos alimenta -
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rios atento a lo que previene el articulo 58 fracci6n II de la 

Ley Organica de los Tribunales del fuero Comón del Distt'ito fe

deral, que le fija competencia para conocer, entre otros casosT 

de los que afectén al parent~sco, y a los alimentos etc, en re

laci6n con el articulo 941 del C6digo de Procedimientos Civiles 

que dice: 

"El Juez de lo FamiliaL estará facultado para intervenir de 

oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente -

tratándose de menores y alimentos, decretando las medidás que 

tiend~n a preservarla y proteger a sus miembros. 

En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tri.!l,u 

nales est~n obligados a suplir las deficiencias de las partes en 

sus planteamientos de derecho. 

En los mismos asuntos con la salvedad de las prohibicio -

nes legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los 

interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias 

mediante convcji, con el que pueda evitarse la controversia o ~ 

darse por terminado el procedimiento. 

En el divorcio por mutuo consentimiento, la obligaci6n de 
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cumplir con los alimento dentro de este punto, se va a dar to -

mando en cuenta que la Ley es imperativa por- cuánto que la mu -

jer tendr~ derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de dg 

raci6n del matrlmonio, derecho que disfrutará si no tiene lngr~ 

sos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una 

en concubinato; el mismo derecho tendrá el varón que se encuen~ 

tra imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suf lcien 

tes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubin~ 

to. Tal y como se desprende del contenido de los artículos 21a, 

y 288 reformados por decreto del 31 de Diciembre de 1974 y 27 -

de Enero de 1983, y que ya analisamos anteriormente. 

3.12.2.- DIVORCIO NECESARIO,- Aqul tenemos que la obli--· 

gac16r. de cumplir con los alimentos, se va a dat" tornando en cu~n 

ta, que·e1 Juez al analizar los circunstancias del caso y entr~ 

ellas la capacidad para trabajar de los c6nyuges y su situaci6n 

econ6mica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en fa -

vor del inocente. 

Como ha quedado enunciado anteriormente, que al intentarse 

la demanda de divorcio necesario, es decir, cuándo uno de los -

c6nyuges solicite su divo~cio fund~ndose en la existencia d~ u

no o varios de los hechos que la Ley cataloga como Causales, s~ 

gún lo establece el articulo 267 del C6digo Civil. ~l Ju0z al -
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admitir la demanda deberá dictar varias medidas provislonales,

entre ellas, el se~alar y asegurar los alimentos que debe dar -

el deudor alimentario al c6nyuge acreedor y a los hijos. 

El juicio de divorcio necesario, deberá seguirse por todas 

sus faces procesales, hasta llegar al pronunciamiento de sent~n 

cia definitiva, en la que el Juez deberá decidir si quedar6n -

probadas o no las causales de divorcio, alegadas por el cónyuge 

ofendido. 

En caso afirmativo, la sentencia de divorcio deberá fijar 

la situaci6n de los hijos, para lo cual el Juez gozar¡ de las -

más amplias facultades pare resolver todo lo relativo a los de

rechos y obligaciones inherentes a la patria potest•d, su perd1 

da, su suspensi6n o limitac16n seg6n el caso, y en especial a -

la custodia y cuidado de los hijos, debiendo obtener los eleme.u 

tos de juicio necesario para ello etc. de •cuerdo • lo que dis

pone el artículo 273 del citado c6digo civil. 

Y conforme a la primera parte del artículo 288 del c6digo 

civil reformado, seMala que en todos los casos de divorcio nec~ 

sarlo, el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso y

entre ellas la capacidad para trabajar de los c6nyuges, y su s1 



- 137 -

tuaci6n econ6mica, sentenciar~ al culpable al pago de alimentos 

en favor del inocente. S1tuaci6n alimentaria prevista por este

precepto legal, pero que tambien y en su caso, dehcrá tomarse -

en consideraci6n lo dispuesto por el articulo 164 del C6digo -

Civil, respecto del c6nyuge que tenga bienes u obtenga ingresos 

econ6mlcos por el desempe~o de alguna profeni6n, empleo o cual

quier ocupaci6n para obligarlo a contribuir a la ministraci6n -

de alimentos de los hijos habidos en el matrimonio. 

Los consortes divorciados tendrán obligaci6n de contribuir 

en proporci6n a sus bienes e ingresos, a las necesidades de los 

hijos, a la subsistencia y a la educaci6n de estos hasta que lle 

guen a la mayorla de edad. 

Lo anterior habida cuenta de que el padre y la madre aun

que pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obll 

gaclones que tienen para con sus hijos, entre ellas las alimen

tarias. Situaciones todas estas impositivas y terminantes y que 

as! se contemplan en los articules 285 y 287 del C6digo Civil -

vigente para el Distrito Federal. 
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CAPITULO IV 

LA NCCCSIDAD DC RCGULAR CL MONTO og LA PENSION 

ALIMgNTlCIA.-

En ~ste cap!tulo es donJe va~os a entrar al vecdadero anJ!. 

lisis, de lo que es nuestra hlpotes~s o propuesta del presente

trabajo. Der1tro de este punto surge una interrogante l Por que

la necesidad de regular el monto de la pensi6n alimenticia ?. -

El por que se basa en que para determinar el monto de la pens16n 

alimenticia en un juicio de alimentos, se deja al arbitrio del

Juzgado, de acuerdo a lo dispuesto por el nómeral 945 del C6digo 

de Procedimientos Civil€s para el Distrito federal. 

Por tal motivo nuest~a propuesta en el presente trabajo, -

consiste en que se establezc~ como etapa obligatoria en el p~o

cedimiento de alimentos, 11 g1 mandar realizar un estudio Socio-~ 

con6mico riguroso tanto de las posibilidades del deudor alimen

tista, como de las necesidades del acreedor alimentario. " 



- 139 -

que como señalamos anteriormente las disposiciones legales exi~ 

tentes sobre la materia dejan al Arbitrio del Ju49ador, fijar el 

monto de la pens16n alimenticia, dandole facultades para consi

derar o na necesario, mandar realizar un estudio socioecon6mico 

tanto de las posibilidades del deudor alimenti5ta, como de las

necesidades del acreedor alimentario. 

Y tomando en cons1Jeraci6n lo preceptuado por el articulo 

940 del C6digo de Procedimientos Civiles vigente que dice: " Tg 

dos los problemas inherentes a la familia, se considerqn de or

dén p6blico, por constituir aquella la base de la integraci6n -

de la sociedad. 11 

Por lo tanto es de gran importancia para la sociedad mé -

xicana, que dicha pensi6n alimenticia que se fija. en los juicios 

de alimentos, sea m~s adecuada a la verdadera realidad social en 

que viven las partes en dichos juicios. Por ello es que hacemos 

la anterior propuesta en este trabajo de tesis, pai·a proteger -

aún más los intereses del acreedor aliment1sta, quien es la peL 

sana que normalmente no cuenta con los medios o a veces los que 

tiene no son suficientes para subsistir. 

También consideramos que nuestr• hipotesis en este trab~jo, 
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es importante, por que no tratámos de contraponernos a las dis

posiciones legales existentes sobre la materia, sino que, con -

nuestro trabajo pretendemos apoyar y complementar aún m~s di -

Chas disposiciones legales. Adem~s de que también para la rea

lizac16n del presente trabajo, hemos tomado en cuenta la real!. 

dad social que existe en los Tribunales de Justicia del Distri

to Federal, en relaci6n con la materia que se trata 

En virtud de que se deja al arbitrio del Juzgador el f i -

jar el monto de la pensi6n alimenticia, y aún cu&ndo tiene am-

pl ios conocimientos en la materia que se desenvuelve, sin em -

bargo en el caso a estudio, se trata de conocimientos Sociol6-

gicos, que solamente el Trabajador Social, persona especializa

da, podr~ determinar eficazmente las condiciones bajo las cuales 

viven las partes en los juicios aliment~r1os, y as! poder dcte.s:, 

minar una pens16n más justa, equitativa y apegada a la realidad 

social de cada caso, que deba otorgar el deudor alimentario, al 

acreedor alimentista. 

Por eso consideramos que es de vital importancia nuestra

propuesta de reforma~cH.a forma estatuida para determinar el mo.n. 

to de la pensión alimenticia, por que se podr1an subsanar ~u -

chos errores que se cometen en el procedimiento de alimentos. Y 

estariamos protegiendo aún más a la familia que como ya se~ala

mos anteriormente es de vital importancia para la sociedad mis-



- 141 -

ma. No quer-cmos ni pr1:;tt:._·ndemos qultur-le facul.tades que le son -

concedidas por la Ley al Juz9ador 1 par~ resolver los problemas

alimentarios, lo que pretendem05 con el presente trabajo, es CQm 

pllmcntar aún más la protecci6n Jur!dica que se da al acrecdor

allmentista, Pero ya en los siguientes puntos que tl'."atcmos en ~s 

te capitulo, finalizaremos la cucst1.6n de como queremos que se -

de esta hlpotesis, que en el p1·escnte trabajo proponemos. 

4,1,- DISPOSICIONBS D~ Lh LSY,-

Al respecto tenemos que en nuestro derecho, las disposicio 

nes legales existentes para regular las controversias familiares 

son diversas. As1 tenemos por ejempl&, que en el Titulo Dectmo -

Sexto Capitulo Unico, de nuest~o C6digo de Prncedimientos Civi-··· 

les vigente, se regula el Procedimiento relativo a las Controv~r 

sias del orden Familiar, entre ellas se encuentran lñs aliment1!, 

r1as, dichas controversias familiares son reguladas por los ar

ticules 940 al 956 y dem~s relativos que sean aplicables, toda 

vez que el mismo articulas 956 señala: 

" En todo lo no previsto y en cuanto n~J se opong~n a lo -

ordenado por el presente capitulo, se apl icar-~n las re] las qcn~ 

ralcs d~ este C6digo. 

Por otra p~rte en el c6dig0 civil vigentG p~~a el DisLr·ito 
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Federal, existe un Capitulo expreso relativo a los alimentos, y 

es el Capitulo II 1 ubicado dentro del Titulo Sexto relativo al

Parentesco y los Alimentos , y su regulaci6n jurídica comprende 

del articulo 301 al 323, y dem§s relativos que regulen todo lo

referente a la materia que estudiamos como son: 

E:N RE:LACION AL NACIMIE:NTO DE: LA OBLIGACION ALIMENTARIA.-

Sobre este punto tenemos que la regulán los articules 1908, 

323 1 322 1 164 y dem§s relativos del C6digo Civil que sea aplica~ 

bles al caso. 

ALIME:NTOS POR DIVORCIO,- Se regul§n • través de los arti

cules 272 1 2BB 1 267 1 302 y dem§s relativos aplicables del ya·ci 

tado C6digo Civil. 

CLASIRICACION DE: LOS ALIME:NTOS E:N LE:GALE:S Y VOLUNTARIOS,-

Nuestr6 C6digo Civil hace la anterior clasif icaci6n y los 

regula a través de los articules 359, 27B7, 2370 y demás relati 

vos aplicables. 

ALIM~NTOS POR E:L DE:LITO DE: E:STUPRO.- Se regula a través -

-del articulo 264 del mismo c6digo, 
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CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS.- ~Stnn reguraaas por ~ 

na serie de disposiciones legales como son: Articulos 940, 544y 

94 del C6digo de Procedimiento¡; Civiles para el Distrito federal 

y dem~s relativos aplicables. Asl como por los artículos 301, -

302, 164, del 303 al 306, óel 1615 al 1625, 312, 2787, 2785 1 ll 

60, 2950, 2951, 1162, 321, 2946, 643, 311, 313, 2003, 315, 2994, 

165 y 2192 y demás relativos apllc&bles del C6digo Civil para el 

Distrito Federal. 

ALIMENTOS EN EL DERECHO SUCESORIO.- Este punto se regula 

a través de los articules 1359, 1368 1 1414 fracci6n IV, 1463, l 

464 y 1465 del C6digo Civil. 

ALIMENTOS POR CONVENIO.- su regulac16n se encuentra en el 

articulo 288 infine y 2787 del ya citado c6digo civil. 

AL!ME:NTOS POR ABANDONO O~ PE:RSONAS,- Su regl'l~ci6n la en 

contr•mos en el artículo 322 del Código Civil. 

ALIMENTOS POR GESTION Oí: NEGOCIOS.'!_ Esta fot:'ma de darse -

los alimentos se regula en los artículos 1908 y 1909 del multis_i 

tado c6digo. 
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LA OBLIGACION ALIMENTICIA POR TLSTAMENTO.• Aquí en este -

punto los alimentos se regulan a través de los articulas 1368 -

al 1371 1 del 1373 al 1377 1 1662 1 1635, 1612 1 1613 1 1620, 1621,-

1316, 134 y 1359 y dem~s relativos aplicables del ya tüntas ve

ces citado c6digo civil. 

ALIMENTOS ENTRE DONANTE y DONATARIO.• Quedan regulados -

dentro de los articulas 2370 1 2360, 2359, 3376, 3377 y dem&s r,!l_ 

lativos aplicables del mismo c6digo, 

ALIMENTOS POR LEGADO.= Estos alimentos quedan regulados 

a través de los articulas 1414 fracc16n IV, 1463 1 1464, 14681 -

1466 y 1467 del C6digo Civil y demás relativos aplicables. 

CUXNDO LA VIUDA QUEDA EN CINTA.= La regulación de los a-

1 imentos proporcionados en esta forma, se encuentrán en los ar

ticulas 1643, 1638 al 1640 y 1644 y dem~s aplicables del ya c.J. 

tado c6digo. 

LOS ALIMENTOS POR MEDIO DEL MATRIMONIO.- Este punto se en

cuentra regulado por los art!culos; l62, 302 1 164, lG8, 277 1 266 

fracciones IV y VII, 288 1 156, 97, 99, 100, l02 1 103, 235, 249, 
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255, 256, 308, 258, 259, 282 y demis relativo~ aplicables del f.6 

digo Civil. 

LA ACCION PARA PE:DIR EL ASEGUHAMIENTO DE LOS ALit'.~NTOS .-

Se regula por los articules 315, 316 y 317 y demás relati 

vos aplicables. del mismo c6gido citado anteriormente. 

LA E:XTINCION Dt; LA OBLIGACION ALIMENTICI/,.- Este punto se 

encuentra regulado por el articulo 320 del C6digo Civil. 

También la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ha ere~ 

do varias Jurisprudencias para regular las cuestiones relativas 

a la materia de alimentos. Dichas Jurisprudencias la transcrib! 

remos en el punto n6mero tres del presente capitulo, que es el

relativo a Criterios Jurisprudenciales. 

4.2.- EL ARBITRIO JUDICIAL.-

Para poder determinar sobre este punto, es necesario pr'

meL"'amente definir lo que es n ARBITRIO 11
, asl tenemos que en -

el Diccionario Juridico M~xlcano del lnstituto de Investigacio

nes Jut:"ldicas de la Universidad 1\utonoma de México; nos diu· -

que ARBITRIO.- I).- Proviene del Latin arbitrum, que significa 
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sentencia del arbitro o poder de decidir. Probablemente aparece 

en el espaílol a través del Frances arbitrae, pués la palabra e~ 

pañol a que proviene directamente de arbitrium es "Albedrlo". 

Se define como la facultad de adoptar una resoluci6n con

preferencla a otra, 

Jurídicamente, se comprende que arbitrio lato sensu, 11 Es

la facultad de elegir entre dos o m~s opciones otorgadas por el 

ordenamiento jurídico. En Stricto Sensu¡ es la facultad concegi 

da al Juez por la norma jur!dica para valorar, discrecionalmen

te las diferentes circunstancia9 que se presentan en el desarr2 

llo de los procesos y decidir la sanci6n aplicable, Y es la de

finici6n que se apega m§5 a la cue5ti6n que tratamos. 

~l arbitrio debe ejercerse, necesariamente dentro de los

margenes delimitados por la norma Jurídica, puesto que de no ser 

as!, el arbitrio se convierte en una transgresi6n al ordenamle.!J. 

to juridico, lo que produce, indefectiblemente la aplicaci6n de 

una sanci6n. 

Un ejemplo de arbitrio lato sensu, lo e~contramos en el ~r 

Hculo 1949 del C6digo Civil que prescribe, " El perjudicado p,g 
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drá escoger entre eclglr el cumplimiento o la res0luci6n de la

obligaci6n con el res~rclmiento de da~os y perjuicios en ambos

casos, También podr~ pedir rcsoluci6n aún después de haber opt~ 

do por el incumplimiento, cuándo este resultaré imposible. 

El Arbitrio Judicial, se encuentra regulado expresamente -

por el C6d1go Penal en su Titulo Tercero¡ el articulo 51 de este 

c6dic¡o por ejemplo regula que: " Dentro de los limites fijados

por la Ley los Jueces y Tribunales aplicarán las sanciones est11 

blecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias 

exterioC'es y las pecul lares para el del imcuente. 11 

(SIC) fil 

Como ya nos dimms cuenta, el Arbitrio Judicial, es el seL,a 

lamient·o que s~ hace en sentido estricto al Catat•leccr-se que: 11 

Ss la facultad concedida al Juez por la norma Jur{dica para va

lorar discrecionalmente las diferentes circunstancias que se p~r. 

sentan en el desarrollo de los procesos y decidir la sanci.6n a

plicable. 11 Y de esta definici6n podemos señalar que nuestro c_Q-

37).- Diccionario Jur!dico Méxicano del Instituto de Investi,g,! 

cienes Jurídicas de la UNAM. Edit.Porrua,s.; ..• segunda E::di

ci6n. Revisada y Aumentada.Méxlco,1987. 
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digo de Procedimientos Civiles Vigente, en lo relativo a las 

Controversias del Orden ramillar, da facult~des al Juez par~ d!;_ 

cidir sobre los juicios, en sus articulas 941 1 945, 953 y 954 -

que dicen: 

Art.941.- g1 Juez de lo familiar estarS facultado para in 

tervenir de oficio en los asuntos que afecten a le familia, e 

sencialmente trat,ndose de menores y de •limentos, decretándo -

las medidas que tiendan a preservarla y a proteger • sus miem-

bros. 

gn todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Triau 

nales est5n obli9ados a suplir las deficiencias de las partes -

en sus planteamientos'de derecho. 

En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibicio

nes legales relativas a alimentos, el Juez deber§ exhortar a los 

interesados a lograr un avenimiento resolviendo sus diferencias 

mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o 

datse por terminado el procedimiento. 

Art. 145.- La audiencia ~a practicar~ con o sin asisten -
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el~ de las partes, el Juez para resolver el problema que se le

plantee, podr~ cerciorarse pe~sonalmente o con auxilio de Trab~ 

jadores Sociales, de la veracidad de los hechos. Aquéllos presen 

tacán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser -

interrogados por el Juez y por las partes. Su valo~ac16n se ha

rá conforme a lo dispuesto por el articulo 402 de este Código.

En el fallo se expresarán en todo caso los medios de prueba en

que se haya fundado el Juez para dictarlo, 

Art. 953,- La recusación no podrá impedir que el Juez ad.2f> 

te las medidas provisionales sobre el depósito de personan, ali 

mentes y menores. 

Art, 954.-Ninguna excepción dilatoria podrh impedir que -

$e adopten las refe~idas medidas. Tanto en este caso como en el 

del articulo anterior, hasta después de tomadas dichas medióas

se dara al tr&n,ite correspondiente a la cuesti6n planteada. 

As! mismo pojemos decir qu~ el arbitrio judicial, es deci 

sivo, acreedores y deudores en un juicio de alimentos, deberán

aporta~le al Ju~z las pcueoas y elementos del juicio nec~sario, 

y este tiene amplio arbitt"io para decidle en c~da caso concreto 

pero dentro de los lineamientos legales a que no~ hemos ref Pri-
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do, es decir, el Juez por ejemplo no podrá condenar el deudor-

s6lo a dar lo relativo al vestido o habltaci6n, ni tampoco po-

dr~ limitar su obligac16n a lo estrictamente necesario para la

supcrvlvencla de los acreedores, basandose en un salarlo m!nlmo, 

sino que deber~ resolver tomando en cuenta que el alimento debe 

comprender todo lo que el articulo 308 del C6digo Civil tantas

veces citado previene, y que ya analizamos en capítulos anterlQ,. 

res, y que la proporcionalidad, se refiere a la s1tuac16n part! 

cul•r de los acreedores y deudores en concreto, sin establecer

un ptincipio general. 

4.3.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.-

A este respecto la Supremo Corte de Justicia de la Naci6n 

ha creado varias Jurisprudencias en el sentido de proteger los

lntereses de la familia, unlcamente transcribiremos las Juris-

prudenciils relacionadas principalmente con la materia que trat.!.. 

mos en este trabajo y que son los alimentos. 

A:-IMENros IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE: 

Es improcedente conceder la suspensi6n contra el pago de allmen 

tos, porque de concederse, se impedir!a al acreedor alimentarlo, 

recibir la protccci6n necesaria para su subsistencia, en contr~ 

venci6n de las disposiciones legales de orden público que la -

han establecido y se •~ectar!a el inter~s social; de donde re-
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sulta que surte el requisito negativo exigido ror la fracci6n -

II del artículo 124 de la Ley de Amparo pura negarla. 38 ) 

Tan s6lo transcribiremos alqunas de las Tesis Jurlsprude,0. 

clales que son de mayor importancia en la materia que tratamos, 

y que se relacionan con la Jurisprudencia que en el presente 

punto trataremos. En relac16n con la Jurisprudencia anterior se 

relacionan las siguientes Tesis Jurlsprudenclales. 

ALIMENTOS,- La Ley Civil del Distrito Federal establece -

que, inmediatamente que se dicte sentencia otorgando alimentos

provisionales, se exigirá al que debe abonarlos, el pago de la

primera mensualidad; de suerte que la falta de requerimiento no 

es concepto bastante para conceder el amparo de la Justicia Fe-

deral. Quint• Epoca: Tomo XXVII, P~g.1002, Vázquez Rosilo E-

duardo.) 

ALIMENTOS su COBRO.- Para que puedán desconlarse a un em

pleado sus sueldos fundándose en una rc~oluci6n relativa a ali

mentos, es indispensable que se cumplan las formalidades esencia 

les del procedimiento, oyendose al ~fectado. ~ si la providencia 

38).- Poder Judicial de la Fcderaci6n. Apendlce 1917-1975.~u~

prudencia Cuarta Parte. Tercera Sala.Ediciones May0.M{xi~o 

D.P.1975.Sexta Epoca,P§g,105. 
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respectiva no se le notif ic6 por los medios que establece la Ley 

como lo orden6 el Juez aquo, aparece más patente la violaci6n -

Constitucional, sin que el amparo, que por tal motivo se conce

da, prejuzgue sobre la legalidad del procedimiento seguido por

el Juez, pu6s s6lo se refiere a las autorldade~ ejecutoras por

haber obr~do sin estricto apego a la Ley. ( Quinta Epoca. Tomo 

LXl.P~g. 1806. Trigos José Ignacio.) 

ALIMENTOS. INCORPORACION DEL ACR~EDOR AL SENO DE LA FAMI

LIA DEL DEUDOR.-

El derecho de incorporar al acreedor •limentarlo al domi

cilio del deudor, se encuentra subordinado a la doble condici6n 

de que el deudor tenga casa o domicilio propio y de que no exi,:¡ 

ta estorbo legal o moral para que el acreedor se~ trasladado s

ella y pueda obtener as! el conjunto de ventajas naturales y c,,!,. 

viles que se comprenden en la acepci6n jur!dica de la palabra -

alimentos, pu~s falt•ndo cualquiera de estas condiciones, la o~

ci6n del deudor se hace imposible y el pago de alimentos tiene

que cumplirse necesatiamente, en forma distinta de la incorpor~ 

ci6n. 39 ¡ 

39),- Poder Judicial de la Pederaci6n. Ob. Cit.Pág.107. 
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TE:SlS RE:LAClO!l,\D.;S. 

ALINrnTos lllCOl1POHACIOJ Dl: LOS HI.lOS A UN NUE:VO HQG,\11.-L .. 

pretensión del padre de incorporar a sus hijos a su nuevo hogar, 

es inaceptable porque no es prude:ntc, ni debido privnr u. lo~ h.1 

jos del ct.iidodo y ntenciones de su madre, con quien siempre ha

vivido, para incorporarlos a un hogar desconocido para ellos, -

cuyas condiciones sociales y morales no aparecen acreditadas en 

autos. ( Quinta E:poca. Torno CXXVl. P~g. 69.A.D. 1625/54.- Dona

ciano Gonzalez. Unanimidad de 4 votos.) 

ALIMENTOS. Dt:RE:CllOS DE: HIJOS LEGITIMOS Y tlATURALCS NO E:S -

Pl1E:FE:RE:NTE: EL DE:REctlo DE AQU:':Ll.OS m:SPECTO or:: LOS UJ,Tll·;os.~E:l -

articulo 303 del Código Civil del Distrito Federal y Territorios 

Federales, que establace la obligación de los padres de dar al1 

n\entos a los hijo~, no distingue entre 105 legitimo.:; y naturale5 

reconocidos y el articulo 389 del rnbmo C6digo, entre los dere

chos que conceden estos óltimos, incluye el de ser alimentados -

por sus progenitores, que lo::; hubi.crl!n reconocido, sin estipular 

que sobre el derecho de ellos, tenga prelación "1 de loo lcgit,i 

rnos. ( Sexta E:poca. Cuurta Parte. Vol.L>::-:xv1.Pág.o.t,47B/G2. [\er

nardo ~ncarnaci6n Rodriguez. 5 votos.) 

~~.- La obligoci6n de darlos, hace.· que, por la n;:,_t:_u 
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raleza dó la mizma lo que debe embargarse previamente es dinero 

efectivo, y como la ley quiere proteger a la esposa y a los hi

jos ü un grado tal, que erige en delitos el abandono que de e -

llos haga el mnrido, dcjandolos sin los alimentos necesario~, 

es incuestionable que no hay raz6n satisfactoria que autorice 

para no tocar el sueldo de los empleados p6blicos, considcrand,é 

los inembargables, cuándo el marido no se allane voluntariamen

te a la obligaci6n de alimentar a su esposa y no tiene más bie

nes que su sueldo. 

~a disposici6n legal que declara exceptuado de embargo el 

sueldo de los empleados pGblicos, racionalmente no puede rcfe -

rirse al caso del pago de alimentos, pu~s tal dispmsici6n tiene 

por objeto evitar precisamente que el empleado y su familia qu,.¡: 

den sin los alimentos necesarios para subsistir si se le embar

ga el sueldo, pero no pudo crear un beneficio en favor del cm ~ 

pleado y en contra de su familia. ( Quinta epoca: Tomo XXV1I. -

Pág. 728. Muñoz Zeferino.) 

AL1ME:NTOS SUSP~ll510N SlN FIANZA E:N CASO DE: RE:VOCACION DE 

LA PE:NS10N CCNCC:DIDA EN t..OS DIVORCIOS.-

Debe concederse la suspensi6n sin fianza en el amparo, C,20 

tra la resoluci6n que produce el efecto de privar a la quejosa

de la pensi6n alimenticia que le habla sido concedida en el ju1 
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cio de divorcio, porque la rcsoluci6n revocatoria, apuxentc;nen

te negativa, tiene en realidad el efecto positivo de privor de

una prestac16n concedida antes, la que se disfrutaba en vit"'tud

del vinculo matrimonial, estado civil que subsiste y que no se

destruye por la sentencia definitiva reclamada en el amparo, t.Q.n 

to este no se resuelva, y poi:-quc manteniendosc el matrimonio, -

queda en pie tambi6n la obl1gaci6n accesoria ele ministrar alim_¡:n 

tos a la c6nyuge, por lo que la suspensi6n debe concederse para 

que los alimentos se sigan disfrutando, !.>in que sen necesario -

el otorgamiento de fianza, porque no hay obligaci6n de restituir 

esas prestaciones. 40 ) 

TE:SIS Rf;LAClONADAS. 

ALlMENTC·S. SUSPENSION 'rRATANOOSE DE RE:VOCACION DEL EMBARGO 

PARA ASEGURARLOS. La suspensi6n debe concederse, sin requisito

alguno, contra la resoluci6n que disminuya una pensi6n aliment_i 

cia, y levante el embargo de sueldos, en la parte proporcionaly 

por causarse perjuicios de dificil reparaci6n al acreedor ali-

mentista. ( Quinta Epoca, Tomo XLVI. P~g. 3595. Hern~ndez Ange

lina.) 

40) .- Poder Judicinl de la Federnci6n.Scxta Epocn.C\1art.:i P.:u:tc. 

Ob. Cit.P~g.138. 
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,\LIMENTOS. IMPROCEDENCIA DE LA CONTRAFIANZ,\ PARA SUSPEN--

DSíl. EL Pf\GO DE. LOS.- Es improcedente admitir la contrafianZa que 

se ofrezca por el tercero perjudicado, para dejar sin efecto la 

resoluci6n que ordena que se ministr~n alimentos provisionales

ª quienes tienen derecho a recibirlos, porque las leyes que ti2n 

den a proteger a los incapacitados son de inter6s p6blico, y si 

admitier6 la contrafianza a tanto, equivaldfia como o estable -

cer que se dejase de cubrir pcnsi6n alimenticia, caus~ndose al

acreedor perjuicios irreparables. ( Sexta Epoca. Cuarta Parte.-

Vol. XXXII. P6g.60. 194/59.- Lucina Silva de Magafia.) 

ALIMENTOS NECESIDAD DEL PAGO DE. CARGA DE LA PRUEBA.-

El marido tiene la obligac16n de alimentar a la mujer, y

a los hijos, quienes tienen a su favor la prcsunci6n de necesi

tar los alimentos, salvo prueba en contrario. La obl1gaci6n ce

sa cuándo los acreedores ya no tienen necesidad de ellos, pero

la carga de la prueba corresponde en estos casos al deudor. 41 ) 

TESIS RELACIONADAS.-

41).- Poder Judicial de la Federaci6n. Quinta Epoca,Sexta Epoca, 
Cuarta Parte y Septima Epoca Cuarta Parte.Oh. Cit.P6g.13l. 
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~~s !._.!:!2!.IT.Q_q,_S~!?_I __ Q~f~r.AJJ_r~;.;.s~. P.~ . .:fl0.B!9 AOORs~-

AL SERVIClp_Qf~filbQ.ú-!-- Los 6nir:·_..,~~ (k~scuentn~ !;1...t<>2ptil1les dl! -

tomarse en cuenta para establecer lc::i cnpaciclad econ6mica del d,gu 

dor alimcntar'io 1 tratli.ndose de un truba.jüdor al Servicio del E.ft 

tado; en funci6n de las necesidades de los acreedores alimenta

rios pa~a ser alimentados, son los fijOG correspondientes al 1m 

puesto sobre ln renta, fondo de pensiones, seguco m6dico y seru¿ 

ro de Vida, pero no lo~ meramente secundarios o accidentale5, -

como rcsultfin ser los rclntivos al prcstamo u cacto plnzo y cl

del arrendamiento a pensiones. ( Sexta Spoca.Cuurta Parte.Vol. 

CII.Pág. 12.A.D.4247/64. Ramiro ~cndoza Zarago~a. ) 

ALIMl>NTOS. MONTO DE LA PENSION t:N PORCEtlTAJE.- tlingún pr.11 

cepto legal impone a la autoridad judicial, el deber de fijar -

la cantidad liquida, el monto de la pcnsi6n alimenticia que se

hubiere demandado, por lo que puede tambi6n ser corrc~to decre

tar su pago, atendiendosc a un proccntaje de los emolumentos 

que perciba el deudot" alimentista, üdc.nfis si se prueba en el jgi 

cio, cual es la capacidad ccon6mica del deudor, la orden para -

que ministre un porcentaje de sus percepciones cquivule a lu -

condenaci6n de una cantidud ci~ctQ, pues pa~~ hucer la tran~fo~ 

maci6n respectiva bastar~ una simple oper.:ici6n a.r-itmeticu. ( S,.qp 

tima Spoca. Cuarta Parte.Vol.J3. P6g .. lS. A.o. 5016/70. Publo -

-Morales Peña. 5 votos.) 
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ALIHE:NTOS PROCE:DENCIA DE: LA SUSPENSION TRATANDOSE DE PEN

SIONES CAI DAS. -

Procede la suspenGi6n cuándo se trata del pago de pensio

nes alimenticias caldas, es decir, que no fuer6n pagadas opor!u 

namcntc, ya que no existe la necesidad imperiosa de que desde -

luego las reciba el acreedor alimentista •. 42 ) 

ALIME:NTOS. SUSPE:NSION E:t1 AMPARO PE:DIDO POR UN TERCERO E:X= 

TRAÑO.-

La suspensi6n debe concederse contra el embargo de bienes 

del quejoso, para asegurar pensiones alimenticias en un proce~i 

miento Judicial al cual es cxtrano, debiendo exigirse fianza p~ 

ra garantizar los perjuicios que se pueden causar al tercero 

perjudicado. 43 ) 

DIVORCIO. FALTA DE: MINISTRAR COMO CAUSAL DE:.-

Para que prospere lü causal de divorcio a que se refiere

la fracci6n XII del articulo 267 del C6digo Civil para el DistLi 

to Federal, no falta de;.,ostrar la falta de ministraci6n de los-

42).- Poder Judicial de la Fcderac16n. Ob. Clt.Pág. 137. 

43).- Poder Judicial de la Federación. Ob. Cit. Pág. 137. 
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alimentos, sino qu•:! es necesario ju.stificnr que no pudicr6n ha -

ccr-sc efectivo::; lo::; dc!"echos que conceden los arl!culos 164 y -

166 del mismo C6digo. 44 ¡ 

DIVORCIO. NEGATIVA A DAR ALIMENTOS COMO CAUSAL DE.-

Para que proceda la causal de divorcio por la negativa de 

uno de los c6nyugcs a dar alimentos ül otro es indispensable, -

que el acreedor alimc:ntist:a, pido:\ el ascgurui:iicnto de bienes o

el embargo do sueldos del deudor alimentista, ya que no basta -

la simple negativa de dar alimentos, sie:npre que estos puedan -

hacerse efectivos en la forma prescritu por la Ley, a menos de

que careciendo de bienes el deudor, no perciba sueldo o salario 

del que pueda descontarse la cantidad de dinero suficiente a cu

brir la.pensi6n alimenticia. 45 ) 

TESIS R~LACIONADAS. 

DIVORCIO. PAGO DE ALIME:tJTOS. INVOCACION DE: LA L.EY DE OFI-

CIG.- La cuesti6n relativa al pago de alimentos, es solamente -

~4.) .- Poder Judicial de la F'eciS,!_1!fi611. üuinttl Spoca.Ob.Ci t. [ :Í<J• 
517. 

45) .- Pp11e ... J))djcjal de Ju Fetlr·•-Ticj6p.Duinln Epoca.Septima ?.poca. 
Cuarta P;:irte. Ob. Cit. P[uJ.53. 



- 160 -

uno consecuencia del divorcio, como lo son tambi6n aquellos que 

se refieren al ejercicio de la pntria potestad y a las anotaci2 

ncs que deban hacerse en los libros correspondientes del Regis

tro Civil, es decir, basta que se declare fundada la acci6n de

divorcio que se hubiere ejercitado y que resulte condenado el -

esposo, para que como consecuencia se resuelva oficiosamente, lo 

relativo a los alimentos de la madre y de los menores en caso de 

que los haya tomado precisamente en cuenta, que es irrenuncia -

ble el derecho que tienen esas personas a recibirlos y que es -

una cuesti6n que afecta el orden póblico. ( Quinta Epoca.Cuarta 

Parte. Vml. xv. P~g.37. 

4o4o- PROPOSICIONES :00NCRETAS 0 -

Como lo seftalamos al principio de este capitulo nuestra -

propuesta sobre la necesidad de regular el monto de la pensi6n

alimenticin1 se basa: " E:n que dentro del procedimiento de ali

mentos, se debe establecer como una etapa procesal obligatoriay 

un estudio Socio-Bcon6mico riguroso tanto de las necesidades del 

acreedor alimentista como de las posibilidades del deudor alim,i:n 

tario. 11 

Ya que como hemos venido reiterando en puntos anteriorc,

de las disposiciones legales existentes no existe ninguna que -
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establezca como obligatorio dicho e5tudio a que hacc:nos rcfer-c!l 

cia, ya que el articulo 945 del C6digo de Procedimientos Civi -

len Vigente, {micamentc señala que: " La5 audiencL:u:; se pra.cti

cnr~n con o sin asistencia de las partes. El Juez para resolver 

el problema que se le plantee, podr~ cerciorarse personalmente-

º con auxilio de trabajadores sociales, de la veracidad de los 

hechos. Aquéllos prcsentar~n el informe corrc5pondiente en la

audiencia y podrán ser interrogados por el Juez y por las partes 

su valoraci6n se harA confo~ne a lo dispuesto por el artículo -

402 del citado c6digo. En el fallo se expresar6n en todo caso -

los medios de prueba en que se haya fundado el Juez para dict,;ir 

lo. 

De lo cual se desprende que ni el articulo 945 ni el 941 -

del C6digo Procesal antes citado, ni en ning6n otro de los ar1i 

culos que comprenden el Titulo Decimo Sexto Capitulo Unico de -

dicho c6digo, nos habl~n de ello. 

Por tal motivo nuestra propuesta, es de vital importancia 

ya que con ella se solucionarían varios de los problemas que se 

prcsentfin en la actualidad y a lo~ que hcr.1os hecho referencia -

en este capitulo, dando con ello un<i ci•.ojo:- <iplicaci6n de ju~ti

ciu en el cumplir.tiento de lu obligaci6n alimenticia tu.nto para -

el acreedor como pura el deudor, yu que el monto de la pern;i6n-
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alimenticia que se fijara, serla más justo, m~s equitativo y -

m6s apegado a la realidad social de nuestro tiempo. 

Analizando m~s detalladamente el contenido del articulo -

945 del C6digo de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: 

" El Juez para resol ver el problema que se le plantee, podrá. -

cerciorarse personalmente o con auxilio de trabajadores socia-

les, de la veracidad de los hcchos ••• 11 Esto quiere decir que s~ 

g6n el criterio personal del Juzgador, si lo considera necesa-

rio o no, podrá realizar personalmente o mandar realizar un c,a 

tudio, para cerciorarse de la veracidad de los hechos. 

Podr!amos considerar que a lo que se refiere el articulo -

945 del C6digo de Procedimientos Civiles, es al Estudio Socio-e_ 

con6mico a que hacemos referencia en nuestra Hipotesis que seílJil 

lames en el presente trabajo. 

Más sin embargo si tomamos en cuenta que dicho estudio, se 

deja al arbitrio del Juzgador, si lo considera o no necesario -

realizarlo, y toda vez que de la practica jurídica en la materia 

a que hacemos referencia, lo que podrán corraborar los litigan

tes que se dediquen al desempeño de la misma, as! como las pers.Q. 

nas que trabajen dentco de un Juzgado de la Familiar, que dicho-
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estudio, en su mayoria 9c sus cusos no se reulizn, por no decir, 

en un noventa y cinco por ciento de los ca~o~ que se ventilan -

en los Juzgados de lo Familiar referentes a la materia que tra.t,a 

mos en el presente trabajo. 

Además de que, de la interpretaci6n Jurídica de dicho ar.ti 

culo 945 del C6digo de Procedimientos Civiles, se desprende que 

dicho estudio podrá ordenarse en el momento de celebrar la au -

diencia de desahogo de pruebas. Por tal motivo tambi~n nuestra

propuesta consiste en: 11 Que dicho estudio Socioecon6mico,se or:~ 

dene mandar realizar al momento de admitir la demanda de alim~n 

tos, o al momento de que se inicie cualquier controversia en la 

cual se tenga que resolver sobre alimentos. " Con esto no contr.e, 

decimos en nada a lo dispuesto en el citado articulo, como ana

liza.remo·s mfis adelante. 

As! mismo podemos decir, que el lcgisladoc de 1928 dej6 al 

arbitrio del Juzgador, resolver lo referente a la pensi6n ali~~n 

ticla, dejando con ello en un estado de dcsproporci6n al acrec-

dor alimcntista en rclaci6n con el deudor o tu.,:·1Jicn se puede dar 

la inversa en un caso muy extrespo. 

En relaci6n al primer cuso tratarcmoa de explicarlo con -
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un ejemplo, si tomamos en cuenta que los nlimentos se deben o-

torgar en base a las necesidades del acreedor alimentista en r~ 

lacion con las posibilidades del deudor alimentario, segón el -

articulo 311 del C6digo Civil para el Distrito Federal. 

Tal es el caso pu6s 1 que si el Juez de lo Familiar, por

su arbitrio considera no importante mandar realizar el estudio

Socio - E:con6mico y fija un" pensi6n alimenticia de un 60 % pa

ra dos hijos y la c6nyuge, sobre el sueldo del marido. 

Dicho GO % se debe repartir entre tres personas ( .este e

jemplo es para el caso de que la c6nyuge demanda la pensi6n al,! 

menticia a.su·marido. ) Y del analisis de gastos de alimentos -

diariru11ente, por sus dos hijos y 6lla 1 se desprende que la señ,2 

ra gasta un 30 % por ciento de dicha pensi6n en el consumo de -

los alimentos a que esta acostumbrada seg6n la zona en que vive, 

y los hijos se gast~n un 23 % cada uno, lo que da un 46 por ci!,ln 

to entre los dos, que sumados al 30 por ciento que gasta la c6n 

yuge, nos da un total de un 76 por ciento, quedando así en una

ve1·dadcra desproporci6n econ6mica los acreedores, ya que nos 

les alcanzarla para sus alimentos el monto fijado de pensi6n a

limenticia, para sobrevivir dent.t"o de las condiciones del medio 

en que viven, y poder realizar todo con nonnalidad, como cuAndo 

el padre vivia con ellos. 
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De este ejemplo somero, se puede apreciar que el Juz']ador

al no mundar realizar el estudio Socioc:con6mico 1 no esto. toman

do en cuenta ln verdadera realidad social y eccn6micu., en que -

viven tanto los acreedores y deudor alimentario, ya qu~ en e5te 

ejemplo el Juzgador ónicamente toma en cuenta como po::dbilidades 

del deudor, las que aparecén en su nomina de p~go, que es la -

prueba que 61 habilmcnte puede manejar, para que se le fije la -

pensi6n. 

Pero resulta que el deudor alimentario tiene otros ingre

sos extras que le redi tuán graneles ganancias, lo que le perr,11 tia 

vivir olgndamente con su familia antes que se scparar~n. Lo an.,te 

rior no pudo apreciarlo el Juez para fijar la pensi6n 1 toda vez 

que por error o por considerarlo ineccsario no mand6 realizar -

el estudio Socio-econ6mico 1 tanto de las posibilidades del deu

dor como de las necesidades de lon acreedores alimcntistas en -

este caso. 

Por todas las considere.clones a que hemos hecho rcf ercncia 

anteriormente en este capítulo del presente trubajo de tesis, -

volvemos a reiterar que nuestra propuesta de que se establezca -

dentro del C6digo de Procedimic-nlos Civiles, como una etapa pro

cesal obligatorio dentro del procedimiento de alimentos 11 El e.§. 

tudio Socio-ccon6mico tanto dC! la~ necesidades del acreedor o -
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acreedores alimentistas, como de las posibilidades del deudor -

o deudores alimcntarlon, es de vital importancia, ya que con e

llo se f ijaria por parte del Ju~gador una pens16n alimenticia,

m6s justa, m6s equitativa y m6s apegada a la realidad actual de 

cada caso. 11 

4..s. FORMA EN QUE SE PODRlA INCERTAR EN EL C.P.c. NUESTRA 

HIPOTESIS.-

Visto lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta, que

el Tribunal del f'uero Camón del Distrito f'ederal, cuenta con un 

número reducido de trabajadores sociales, para solventar todos

los problemas que se sucit6n dentro de los Juzgados de la f'ami

liar existentes que requieren su intervenci6n. 

Por tal motivo, tambi~n proponemos en este trabajo que se 

asigne por ejemplo : " A cuatro Juezgados de lo f'amiliar un tr,ll. 

bajador Social, a los que deber§ estar adscrito "•·y desde lue

go se propone una reforma a la Ley que m~s adelante se expresa

r&. 

Lo anterior sc~ia importante a fin de que la reforma que 

se propone en el presente estudio fuera realmente efectiva, ya

quc en la practica jurídica los juicios de alimentos en ocasio-
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nes no lleg~n, ni a la audiencia a que se refiere el núme~al Si5 

del C6digo de Procedimientos Civiles. 

" Se propone entonces que el estudio Socio-econ6mico, que 

se haga a las partes dentro del juicio de alimentos, deber~ or

denarse al inicio del procedimiento, es decir al momento de ad

mitir la demanda de alimentos, o en su caso al inicio de cual-

quier controversia que verse sobre dicho tema, ya sea que se a

signe a una persona dentro del Juzgado para que haga la relac.16n 

de.juicios de alimentos que ingresan al Juzgado, y en la misma

se anoten los domicilios de las partes o en su caso, el propio

Trabajador Social, se dirija diariamente al juzgado, al que este 

adscrito y tome dichos datos, para que t 

Acorde al estudio, que se he venido planteando, podemos -

concluir que para que haya una mejor y equitativa distribuci6n

de la cantidad que como pensl6n alimenticia entregue el deudor

a los acreedores alimentarlos. Proponemos que se reforme el ar

tículo 941 del C6digo de Procedimientos Civiles, agregando dcs

pues de este Tres artículos m§s que serian el 941-A, 941-B, y -

941-C. De tal manera que el articulo 941 dentro del C6digo de -

Procedimientos Civiles para el Distrito federal quedar1a de la

sigulente manera& 
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Art, 941.- g1 Juez de lo familiar estar6 facultado para -

intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia,-

especlalmente trat&ndose de menores y alimentos, decretando las 

medidas que tiendán a preservarlas y a proteger a sus miembros. 

En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y TriE_u 

nales est6n obligados a suplir las deficiencias de las partes en 

sus planteamientos de derecho. 

En los mismos asuntos con la salvedad de las prohibiclo -

nes legales relativas a alimentos, el Juez deber& exhortar a los 

Interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias 

mediante Convenio, con el que pueda evitar: la controversia o dar 

por términado el procedimiento. 

Art. 941-A.- Cada Juzgado de lo familiar, para resolver -

las controversias que en materia de alimentos se les presenten, 

deber§ contar con un Trabajador Social adscrito al mismo, quién 

deberá realizar el estudio Socio-econ6mico a que se refiere el

art!culo 941-B. 

Art.941-B.- Una vez radicada la demanda de alimentos ante 

el Juez de lo Familiar, este para fijar la pensión alimenticia-
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solicitada, al dictar el auto admisorio de la rnisma, deberá ma.!.l 

dar-~ realizar un Estudio Socio-econ6micei rigu('oso, tanto de las 

posibilidades del deudor o deudores alimentarios, as{ como de -

las necesidades del acreedor o acreedores allmentistas, de acu~r 

do al medio en el que se desenvuelven, dnndo vista con la dema~ 

da al trabajador Social adscrito al Juzgado a fin de que ~ste -

proceda a realizar- dicho estudio. 

Art. 941-C.- El estudio Socio-econ6mico a que se refiere 

el articulo anterior, deber~ el Trabajador Social de presentar

lo ante el Juez del conocimiento, hasta antes de iniciarse la -

audiencia a que se refiere el articulo 945 de este código, de-

viendo ser valorado dicho estudio en los términOs señalados por 

dicho art!culo. 

Es importante se~alar como quedo asentado en puntos ante-

rieres de este trabajo, nuestra hipotesis o propuesta de trabajo 

de tesis, no se contrapone en nada a las dispor.lciones legales

existente sobre la materia que en este trabajo tratamos, sino -

como lo señalamos tamblcn en punt~s anteriore~, lo que buscamos 

con esta retorma,·e.::2.''ra11firm~·:- m5.5 dicho, prc....:~ptos con la cre.2._ 

c16n de tres articules más, para que a~~ µodamos lograr que cada 

dia las pensiones alimenticias sean m~s apegadas a la realidad -

actual, más ju:.tas y m~s equitntivas para cada caso. 
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-CONCLUSIONES• 

PRIMERA..- Históricamente encontramos la inquietud del ju

rista por cuanto a que el débil de la familia no quedara desam 

parado y as1, desde el Derecho Romano en el 11 El Digesto " ya 

encontramos una regulación jur1dica en materia de alimentos, el 

Código de Napoleón también nos revela reglamentación en esa m.§. 

teria, en las 11 Siete Partidas '' del Derecho E:spaf\ol también -

la encontramos regulada. En nuestra legislación se ve regulado 

en los Códigos Civiles de 1870 y 1884, Ley de Relaciones fami

liares y por Último en el Código ~ivil de 1928. 

SEGUNDA.- No obstante la reglamentación jur1d1ca que se ha 

venido haciendo de los alimentos hasta nuestra epoca, en opinión 

del suscrito, adolece de la seguridad que debiera tener para el 

acreedor Blimentarlo, ya que aún se deja a criterio del Juzgador 

la fijación del monto de la pensión alimenticla,ocaslonando una 

verdadera desproporción ~n la misma, de acuerdo a la realidad -

social en que viven tanto el acreedor alimentista como su deu

dor, y que ya quedó explicado en el presente trabajo. 

TERCERA.- En el presente trabajo, se pretende ir más all~ 
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de la visión que el Legislador nos presenta en el T1tulo Sexto, 

Cap1.tulo 11 de los Alimentos en el Código Civil de 1928. 

As1 mismo en relación con el procedimiento de alimentos,

pretende~os que a fin de asegurar una pensión digna, 'usta y~ 

quitativa,se creán en el Tribunal Superior de Justicia del Dll!, 

trito Federal, una oficina integrada por un cuerpo organizado

de trabajadores sociales, adscritos a determinados Juzgados F~ 

miliares, a fin de que cuándo se presente una demanda con el -

objeto de obtener una pensión alimenticia, ya sea en vta de ca.a 

troversia o aunado a una disolución matrimonial, sucesion~s o 

interdicciones u otras formas jur1dicas consagradas en la Ley, 

se fije en forma expedita los alimentos en los términos establ~ 

cidos en el Capitulo lV del presente trabajo. 

CUARTA.-La obligación alimentaria, podemos dividirla en ~

tica y Jur\dica, mismas que acorde a las proposiciones realiza

das en este estudio deberán ir \ntimamente unidas. 

QUINTA.- Como ya se hizo notar en cap1tulos anteriores, la 

obligación alimentar la tiene difeC"entes formas de n9cimiento,

que dan origen a la obligación legal y a la obligación volunta

ria.La primera llevará concatenados, los conceptos de necesidad 

del acreedor y posibilidad del deudor entre los sujetos obliga

dos. Y la voluntaria para su nacimiento, contará con dichos c~n 

ceptos pero en forma independiente como producto de la voluntad 

unilateral en el testamento (Ai.·t.1359 del e.e.) ,o por contrato 
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de renta vitalicia. (art.27S7 del C.C.l 

SEXTA.- La obligación alimentaria, nos resulta importante, 

porque las características que la consagrán como son: Que es de 

Orden Público, Reciproca, Personal, Intransferible, Inembargable, 

Impr~scriptible, Intransigible, Proporcional, Divisible, Prefe

rente, Irrenunciable y no es Compensable y por ultimo Inextin

guible, son elementos importantes para su fijación en el caso 

concr-eto. 

SEPTIMA.- En nuestra opinión consideramos que aún, en v\a 

de excepción si es Transferible la obligación citada, ya que al 

morir el deudor alimentario, transmite dicha obligación a sus

herederos, por lo que en ese aspecto diferimos de algubos aut~ 

res como ya quedb asentado en el presente trabajo 1 adem~s que

nuestro Código Civil apoya esta postura, cu~ndo habla de los -

alimentos por testamento 1 sucesión legitima, o los que nacen -

por convenio, contrato o por un \licito penal, tal y como ha -

quedado asentado en el presente trabajo. 

OCTAVA.- Es pertinente aclarar que la caractertstica de -

imprescr iptibll idad de la obligación alimentarla, tamb1~n con

tiene una excepción en tratándose de la prescripción negativa,

que opera para el caso de pensiones vencidas y no cobradas. 

NOVENA.- Llama la atención que la obligación alimentaria,-
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contenga como caracte~lstica la lnextingulhilidad, por tratarse 

de una prestación de renovación continu"1, sin embargo en nues·· 

tra opinión, puede considerar-se extinguible dicha obligación -

únicamente de acuerdo a lo se~alado por el articulo 320 del C~ 

digo Civil vigente para el Distrito Federal. 

DECIMA.- En la Legislaci6n Méxicana observamos que nuestros 

legisladores, se preocuparán por dar una regulación en materia

alimentaria, lo más completa posible, ya que nos h~bl~n del na

cimiento, aplicación y extinción de dicha obligación, y más aún 

nos señalán casos concretos en el art1culndo que ha quedado pl_ss 

mado en cap\tulos anteriores. 

DECIMA PRlMERA.- Nuestro Supt"emo Tribunal, en materia de

alimentos, ha dictado ejecutorias tales, que se ha venido a - -

crear Jurisprudencia al respecto, m1sma que se ha dejado ascnt,a 

da en este estudio.Sin embargo y a pesar de lo completo del· tLa 

to Jur\dico del tema, en nuestra opinión, es deficiente el estl!_ 

dio que se ha hecho en cuanto a la aplicaci6n y fijación de la 

pensión alimenticia, por tal virtud nace la ln<iuiP.lU•i del sus

crito para realizar el presente trabajo. 

DECIMA SEGUND~.- Se pretende en este estudio, así mismo -

que los alimentos, definitivos o provis5on~lcs, sean fijados con 

las bases que ya dejamos anotadas en el Cap1tulo Cuarto, al e

fecto proponemos, que se establezca como una etapa proccsal,~n 

el procedimiento de alimentos, de manera obllgatori.-1 11 U~~ e!;t11-
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dio Socio-Económico, tanto de las necesidades del acreedor o a

creedores alimentistas, como de las posibilidades del deudor o

deudores alimentarios.º Debiéndolo realizar el Trabajador Social 

adscrito al Juzgado Familiar del que se trate el juicio respec

tivo, para lo cual se deben erar dentro del Código de Procedi

mientos Civiles para el Distrito Federal, tres nuevos artlculos 

que son: el 941-A, 941-B y el 941-C. Que en concreto regularibn 

la fijación de la pensión alimenticia propuesta. 
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