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INTRODUCCION 

El motivo que me impuls6 e realizar la presente -

Tesis denominada ESTUDIO JURIDICO DEL FIDEICOMISO COMO 

MEDIO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION -

ALIMENTARIA, es en primer lugar que considero que el -

FIDEICOMISO adem§s de ser una figura conocida, brinda 

grandes beneficios, ahora bien yo la enfoqué en cuanto 

a la MANERA DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA

C!ON ALIMENTARIA, porque de alguna formo he tenido lo 

oportunidad de ver los problemas que surgen cuando se 

entable un divorcio, o bien cuando los padres no viven 

con sus hijos, ya que muchos de ellos cambian constan

temente de trabajo o bien no tienen un trabajo estable, 

por lo cual es muy difícil hacerles cumplir con la obl!. 

gaci6n de dar alimentos y aGn más de garantizarlos, y 

en coso de que se logre garantizar dicha pensión ésta 

por lo regular es garantizada nada más por un año, pe

ro posterior a ese año garantizado, ya los hijos que-

dnn desprotegidos, motivo por el cual debe de existir 

una íorma de garantizar los alimentos hasta que los h! 

.Jos cumplan la mayoría de edad, de tal forma que por -

mc1lln dnl FIDEICOMISO se puede garantizar la pensi6n -

nlim~nl.ic!a, tlestinando parte de los recursos con que 
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cuente el deudor alimentista, instituyendo asI esta 

figura, que lejos de ser optativa, sea obligatoria -

por medio de la cual brinde tranquilidad a los hijos, 

o bien a la madre, ya que actualmente vemos muchos n!. 

nos abandonados por sus padres. 

En seaundo lugar considero que actualmente nos -

podemos dar cuenta que pocos son los jueces que mane

jan el instrumento, quiz4 por desconocimiento del al

cance que tiene esta fisura, y serla una forma mis de 

poder aportar hacia aquellas personas que ejercen el -

poder Judicial, que busquen alternativas m4s viables, 

que le per•itan a la fa•ilia cubrir una serie de nece

sidades, 1 por otro lado la persona que tensa esta o

bliaaci6n, adquiera un co•promiso moral, es una alter

nativa que va a regular inclusive varias deficiencias 

que podrlan haber ezistido en el siste•a, ya que den

tro del FIDEICOMISO, va implícito, la cuesti6n a estu

dios, alimentos, vestido, inclusive 1astos •fdicos, -

abarcando asI todo lo que i•Plica una pensi6n alimen

ticia, tan ea asl que gracias a esta figura del fidei

comiso presidentes y grandes ho•bres de empresa han -

logrado consolidarse y eztender sus posibilidades de 

crecimiento. 
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Por medio del FIDEICOMISO se va a evitar al órga

no jurisdiccional tenerlo saturado de una serie de -

asuntos familiares y se le evita una carga administra

tiva a la larsa y con esto tambi~n resulta beneficia

do el Estado. 

Por último he de manifestar que al elaborar este 

trabajo de inverstigeci6n tuve la gran oportunidad de 

comprobar que la fisura del FIDEICOMISO, es aplicable 

ampliamente a muchos campos de nuestra legislaci6n, y 

espero y propongo que dentro de algunos años sea ejer

citada esta figura por les personas que ejercen el po

der judicial 1 haciendo que sea obligatoria, para el 

bienstar, seguridad y tranquilidad del hombre. 

El fiduciario es el ejecutor del FIDEICOMISO, -

pues su único interés es el cumplimiento de la volun

tad del fideicomitente, ya que los implementos técni

cos y profesionales del fiduciario superan en mucho a 

las dem6s formas de garantizar la pensi6n alimenticia, 

como son: Fianza, hipoteca, billete de dep6sito, etc. 

y esI los fideicomisarios o acreedores alimentistas -

gozorfin de tranquilidad y seguridad. 
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CAPITULO 

" ANTECEDENTES HISTORICOS DEL FIDEICOHISO " 

1.1.- EN EL DERECHO ROMANO. 

La palabra FIDEICOMISO se encuentra formada por 

dos rafees latinas Fides que sisnifica confianza y -

Comitere que significa encomendar. 

Como antecedente del fideicomiso actual encontr~ 

mos que en Roma existieron dos instituciones que son 

·la Fiducia y los Fideicomisos testamentarios. 

La Fiducia era aquella mancipatio, forme solem

ne de transmitir la propiedad hecha con la obligaci6n 

del accipiens quien la recib1a de emancipar. En otros 

términos la fiducia romana consisti6 en una mancipa

tio, forma solemne de transmitir la propiedad, o una 

" In Jure Cessio " que se acompafta de una " Pactum -

Fiduciae ", mediante el cual el accipiens, quien rec,! 

ble la propiedad del bien transmitido, se obligaba a 

su vez frente al tradens, de transmitirlo, después de 

que se realizaran determinados fines, al propio tra-

de'ns o a una tercera persona. 
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Algunos autores consideran que la fiducia perte

necía al tipo de los contratos reales, que se perfec

cionaban con la simple entrega de la cosa material -

del contrato, como lo era el mutuo, el comodato, la -

prenda, el dep6sito y posteriormente la hipoteca, m§s 

aGn se le ha considerado como una forma primitiva de 

la prenda o del comodato, cuando se realizaba para -

garantizar alguna ohligaci6n o finicamente para conce

der el uso o goce temporal y gratuito del bien trans

mitido en beneficio de quien lo recib!a. 

Existieron dos formas de fiducia, la fiduci8 

Cum Creditore y la fiducia Cum Amico, la _Primera tuvo 

aran importancia, porque sirvi6 para sarantizar el -

cumplimiento de determinadas oblisaciones. Este tipo 

de fiducia operaba en la forma siguiente: el deudor -

para garantizar su adeudo, transmitla determinados -

bienes a su acreedor, quien los recibla con tal fin 

a su vez obligaba, en virtud del "Pactum Fiduciae'', a 

retransmitirlos al deudor que no cumpliera con su - -

obligaci6n: el acreedor tenla el derecho impllcito -

en el pacto, de retener la cosa para si o para enaje

narlo. En otras palabras, la prQpiedad se considera

ba en el acreedor fiduciario si no pagaba la deuda f.!. 
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duciariamente garantizada, aún cuando su valor exce-

diera del importe de la obligac16n principal y adem§s 

el acreedor no quedaba obligado a devolver diferencia 

alguna al deudor y no como ocurre en el contrato de -

prenda, que naci6 después de la fiducia. 

La fiducia Cum Amico, se empleaba para que aque

lla persona que recib!a el bien transmitido, pudiera 

usarlo y disfrutarlo gratuitamente y en su propio pr~ 

vecho, una vez realizados estos fines, quien hab!a -

recibido los bienes transmitidos, como consecuencia -

del "Pactum Fiduciae", los retransmitía al tradenS -

como se desprende de lo expuesto, la fiducia Cum Ami

co, se identifica con el comodato, que era un pr~sta

mo gratuito de uso. 

No obstante que en la filtima etapa de la vida -

romana la fiducia cay6 en desuso encontramos en esta 

instituci6n el antecedente m§s remoto de nuestro fi-

deicomiso. 

El fideicomiso testamentario se empleaba cuando 

un testador quer!a favorecer a una persona con la - -

cual tenla la testamenti factio por lo que no le que

daba más recurso que rogar a su heredero fuese el ej~ 
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cutor para dar al incapaz un objeto particular o par-

te del acervo hereditario. El testador, en su testa-

mento, pera establecer esta 1nstituci6n usaba los t~r 

minos rogo, fideicomittio. Al heredero gravado se le 

llam6 fiduciario y e aquél a quien debía transmitirle 

los bienes, fideicomisario. En un principio el cum--

plimiento del fideicomiso qued6 a la buena f é y a le 

conciencia del heredero fiduciario, pero en vista de 

que la inejecuci6n de ciertos fideicomisos ocosion6 -

notables ofensas a i"a opini6n pGblica, el Emperador -

Augusto los hizo ejecutar;con la intervenc16n de los 

C6nsules poco a poco se fue asimilando este medida en 

el Derecho Romano hasta que por su importancia hubo -

necesidad de establecer pretor especial, "el Pretor -

Fideicommissarios". ( 1 

El Fideicomiso, en su orisen podla recoserse ha.!. 

ta por una persona privada de la "Testamenti Factio" 

o del "Jus Capiendi", pero alsunos senado consultos -

habidos bajo Adriano prohibieron dejar los fideicomi-

sos a los peresrinos y las personas inciertas. 

El Fideicomisario s6lo adquiere un derecho de --

crédito. Su acci6n es llevada a R?ma delante del pr.!!. 

tor, y del presidente en las provincias. Estos masi,!. 
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trados no entregan ninguna f6rmula y juzgan ellos -

mismos el asunto, es una ''Cognitio'' extraordinaria. 

Un testador después de haber instituido un her.!!_ 

dero, no ten!a derecho a disponer de nuevo de su pa

trimonio, en todo o en parte, por instituci6n o por 

persona, para el momento en que su heredero muriese, 

pero podr!a rogar a ese heredero, destituir a su - -

muerte a una persona designada la totalidad o una 

parte de la sucesi6n. Este Fideicomiso se dejaba 

casi siempre primero, a cargo del primer fideicomis.!!. 

rio, as! sucesivamente de manera a obtener una Se

rie de restituciones, teniendo cada uno por fecha la 

·muerte de la persona gravada; estos fideicomisos - -

fueron muy numerosos en la época imperial sin que -

ha ya resultado nins6n inconveniente. ( 2 
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1.2.- EN EL DERECHO GERMANICO 

E~¿ontramos que en el derecho germánico o ale

mán existieron tres distintas instituciones las cu~ 

les son los antecedentes del fideicomiso 

A) 

a) La prenda inmobiliaria 

b) El manusfidelis 

e) El Salaman o Treuhand. 

LA PREN'DA INMOBILIARIA Consistía en consti-

tuir un medio por el cual el deudor transmitía a 

su acreedor, para fines de aarantta, un bien in

mueble, mediante la entrega de una carta "vendi-

tionis" al mismo tieapo se oblisaba el propio 

acreedor, con una contracarta a la restituc16n -

del primer documento y del inmueble transmitido, 

en caso de que el deudor puntualmente cumpliera 

con su obliaaci6n. e 3 ) 

B) EL MANUSFIDELIS Tiene particular importan--

cia en el desarrollo del derecho germánico de -

las sucesiones, porque se empleaba para contrav!!_ 

nir las prohibiciones o limitaciones establecidas 
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en las disposiciones legales para determinar la 

calidad de los herederos legítimos. Por tanto -

Quien quería realizar una donaci6n "inter vivos 

o post obitum" , transmitía la cosa materia de -

la donaci6n a un fiduciario, llamado MANUSFIDELIS 

mediante una carta '' venditionis ''. El manusfi

delis inmediatamente después de dicha transmisi6n 

-de ordinario el mismo dta- , retrasmitta al veL 

dadero beneficiario la cosa adquirida, reservan

do al donante un derecho más o menos amplio de -

goce sobre la cosa donada, para que durante su -

•ida lo disfrutara. 

La persona que desempeñaba el cargo de "manus

fidelis siempre era escogida entre aquellas perso

nas que formaban parte del Clero, pues se requería 

una sarantfa de esta naturaleza, porque "la carta 

venditionis 11 se redactaba en t'rminos tan amplios -

e ilimitados que el MANUSFIDELIS podfa disponer de 

los bienes transmitidos, aún en su propio provecho, 

e) EL SALAHAN O TREUHAND era la persona inter-

mediaría que realiza la transmisi6n de un bien -

inmueble, del propietario original al adquirente 
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definitivo. Estas funciones en parte coinciden 

y en parte se diferencian de aquEllas que son -

propias del Hanusfidelis. 

El Salaman del antisuo derecho se distingue -

esencialmente del salaman del nuevo derecho germln!. 

co, En el derecho antisuo, el salaman es el fidu-

ciario que recibe sus facultades del enajenante y -

a su vez se obliga frente a El, en forma solemne -

para transmitir los bienes al tercero destinatario 

de los mismos. En el derecho moderno, es tlpico -

que el salaman sea fiduciario del adquirente y no -

del enajenante, por lo que de aqufil recibe sus pod!,. 

res jurldicos. Los demAs elementos de la relac16n 

no sufrieron alteraci6n alguna y su principal fun-

ci6n estl orientada para reforzar el derecho del -

adquirente definitivo. ( 4 ) 
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1.3.- EN EL DERECHO INGLES. 

Dos instituciones forman los antecedentes más 

importantes de nuestro fideicomiso: El antiguo USE 

y el moderno TRUST. Este último, es antecedente -

más pr6zimo de nuestro fideicomiso, como expresame!!. 

te lo señala el legislador de 1932, según observar~ 

mos más adelante. 

La "livery of seisin" o verificaci6n de la in

vestidura era hecha a quien se consideraba VESTED -

investido de la LEGAL ESTATE, o sea de la facultad 

de acudir a un tribunal de der~cho com6n, para de- -

fender la titularidad de los bienes transmitidos. A 

quien tente el goce efectivo del inmueble sin enea~ 

trarse constrefiido al cumpli•iento de las obliga- -

clones inherentes a la propiedad transmitida. 

En Inglaterra de donde vino a EUA este sistema 

de derecho no solamente en estatutos reales, sino -

también en la verdadera conciencia y costumbres de 

los propioa colonizadores, ha existido por siglos -

un doble sistema de jurisprudencia para la adminis

traci6n de justicia a través del reino. 
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Las dos partes de este sistema fueron llamadas 

" EQUITY " (equidad) y " COMMON LAW " ( derecho co

mOn). Todas las dem's naciones de Europa vivieron 

y todav!a viven bajo el sistema de leyes desarro-

llado bajo la influencia de Roma, el cual fue llam~ 

do " DERECHO CIVIL O DERECHO ROMANO "· Los insle--

ses se inclinaron hacia un siste•a peculiar en la -

evoluci6n de au propio rlgimen jur!dico, indepen 

diente del derecho co•Gn o civil ( co••on lav ). 

Este sistema de leyes, preconizado por BLACISTO

NE, KENT Y DILLON, altamente apreciados por la jud!. 

catura inaleaa y laa de sus seguidores norteam6ric.!. 

nos y canadienses, fue la base del sistema jurídico 

de amboa paises, excepto en la Provincia de Quebec, 

y en la de Louisiana. 

El derecho coman (co•mon law) fue administra

tivo por parto de Inglaterra y por todas las Cortes 

del Real Tribunal de Justicia y los Juzsados de Pr~ 

mera Instancia, de ahf su denominaci6n de las Cortes 

del derecho comfin. El derecho comfin tuvo por finali

dad dar justicia a todos. pero fue demasiado rlgido 

formal y s61o contaba con disposiciones elementa- -
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les, apropiadas a la dif!cil condici6n de la gente 

rural en las primeras etapas de la civilizaci6n, -

pero inadecuado a las necesidades de una naci6n d~ 

dicade a la industria y al comercio. 

Sus juicios, afin el siglo pasado comprend!an 

s6lo tres objetos 

1.- Restituir la poses16n de propiedad 

personal 

2.- Remediar, concediendo la recupera

ci&n de la propiedad 

3.- Sentenciar la recuperaci6n de los 

danos o perjuicios, en caso de in

cu•plimiento del contrato. 

En un tiempo ere suficiente la imaaen del -

rey como un s!mbolo de "FUENTE DE LA JUSTICIA",

siendo él quien castigaba a todos los agitadores -

Y as!, eliminando cualquier posible querella y as! 

decretar la justicia real. Pero el reino creci6 -

rápidamente y esto hizo imposible controlar a es-

tos agitadores, y como consecuencia trajo consi- -

RO que vinieran las guerras y las instituciones -
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se vierori i~suficientes para poder hacer frente a -

!Os necesidades de la so~ieded, as! que se trasla--

daron todas las peticiones de justicia a .su canci--

ller, '' el·guardian de su conciencia 11 para su co~ 

sideración y decisi6n. Si se hallaba que los re- -

clementes eran merecedores de prote~c16n, la ejecu-

ci6n del juicio injusto era sobreseida. En otros -

casos, cuando el demandante de derecho común podta 

prohibir obtener el remedio leeal y era compelido -

e comparecer ante el canciller pare que hiciera ju~ 

ticia, " ex aequo et bono " ( en equidad y buen tr!_ 

to ) • 

En otros casos donde el Derecho Común (Common 

Law) no di6 resultado para castiaar a los culpables 

de un fideicomiso, o de un fraude, o de cualquie~ -

otro acto ilicito el canciller inici6 procesos pare 

obligar a guardianes infieles, fiduciarios deshone~ 

tos y a ejecutores abusivos, o a astutos comercian-

tes sin conciencia a comparecer ante él y responder 

a los cargos en su contra; y si se les hallaba cul

palbes, estaban obligados a restituir la propiedad 

obtenida en el abuso de sus funciones. 
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El Periodo de los PLANTAGENET, atestigu6 la -

sabidur!a de esa dinast!a para la extensión y ela-

boración en Equidad; y durante el tormentoso siglo 

de la guerra de las Roses su liberal jurisdicción 

encentro una amplia oportuOidad en el reconocimien

to de los USES 1 TRUST creados por los testamentos 

y contratos de la nobleza terrateniente, para pro-

teger a sus herederos de una casi segura confisca-

ción ya fuera de YORK o LANCASTER en su terrible y 

mortal lucha por la corona. La equidad fue cierta

mente, como dice BLACKSTONE: "La corrección de lo -

que dentro de la le7, por razón de su universalidad 

es deficiente" y como tal fue gradualmente desarro

llada por la mano fuerte del canciller al través de 

un sistema de jurisprudencia separado y distinto, -

hasta que 1 durante el reinado de los TUDOR, fue -

establecida firmemente por el parlamento as! como -

por el reconocimiento real y en esta forma lleg6 e 

ser una parte imperecedera del doble sistema inglés 

de jurisprudencia. Como BLACKSTONE agrega : '' La 

equidad, en su verdadero y genuino significado es -

el alma y esp!ritu de toda ley. La LEY positiva se 

interpreta la LEY racional es consecuencia de - -

6sta 11 ). 
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No era substancial al USE que interviniera - -

una tercera persona porque el USE que interviniera 

se podrla constituir cuando el SETTLOR, declaraba -

por sl que empezaba a poseer determinado bien de su 

excesiva y exclusiva porpiedad en beneficio de otra. 

Tambi~n era frecuente que el SETTLOR transmitiera -

determinado bien al FEOFFOR to use coincidla con el 

''cestui que use". En ambos casos apuntados, Gnica

aente intervenlan doa personas. ( 6 ). 

Ea tan antigua esta practica entre los inale-

aea que loa comentaristas anglosajones ianoran de•de 

cuando tuYo su origen. Lo que sl se ha precisado -

por loa comentaristas, es que se origin6 para evi-

tar las prohibiciones e incapacidades para poder -

adquirir la propiedad leaal de los bienes in•uebles 

que se estableclan en el primitivo derecho inal6s. 

La historia de la justicia resume su diacusi&n 

de la naturaleza de la Equidad con la declaraci6n -

de que 5sta : "tiene jursidicci6n en cdsos de dere

chos reconocidos y proteaidos por la jurisprudencia 

municipal donde un recurso simple, adecuado. y com-

pleto no se pod!a tener en las cortes del Derecho". 
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Ciccr6n. dici ~~~:en casos no incluidos en la -

Ley,-" Él jU~Z-'·d·~b~':'d~·¿·Ídir de acuerdo o la Equidad 
•· .. ,, 

y conciencia ( 7 ) 

Bacon dice Todas las nociones tienen equidad. 

Story declara " todo sistema de leyes es necesaria-

mente defectuoso "; as! que como consecuencia, " la 

equidad debe tener un lugar en cada sistema racional 

de jurisprudencia, si no en nombre al menos en suba-

tancia " 

La administraci6n de este siste•a de jurispru-

dencia mientras perteneci6 peculiarmente a las fun-

clones del Lord Canciller, no fue confiada a una 

sola Corte. El Canciller presidi6 en Equidad en la-

corte de Tesorería, así como en la Corte de Cancill~ 

ría y administr6 el mismo sistema en ambos tribuna-

les. En la primera, sin embarao, la jurisdicci6n 

perteneci6 solo a los casos que afectaban los ingre-

sos reales, mientras que en la Segunda se concedía -

una audiencia a petici6n de los sfibditos del rey - -

Y as! la corte de canciller1a fue la corte peculiar 

de equidad y de jurisdicci6n exclusiva. 
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La EQUIDAD (equity) se define como el sistema 

de jurisprudencia, basado en buena raz6n, buena con 

ciencia e introducida y desarrollada por los canci

lleres de Inglaterra, por autoridad del rey y con -

el asentimiento del Parlamento, para hacer justicia 

donde era denegada por el Derecho Comfin o para hacer 

una justicia mAs perfecta que la que podía hacerse 

a trav~s del Derecho ComGn (Common Law) (8). 
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1.4.- EN EL DERECHO MEXICANO 

El autor Villasordoa Lozano señala que en Méxi

co s6lo se encontraba el fideicomiso romano vi~cula

do a disposiciones testamentarias, los legisladores 

tuvieron que incorporar el TRUST anslosaj6n, aunque 

en forma restrinsida en vista de que únicamente se -

transplant6 a nuestro r6simen Jurldico el " trust -

expreso 

Expuesto lo anterior ~odemos concluir que el -

fideicomiso en nuestro r6gimen jurídico comienza a -

fisurar a partir del año 1925. La necesidad de que 

nuestro sistema legal tomara carta de naturalizaci6n 

la instituci6n anslosajona del trust, se v16 palpa-

ble cuando se emple6 esta misma 1nstituci6n en los -

arreglos de la deuda pfiblica exterior de H6xico, y -

especialmente, en la emisi5n de oblisaciones para la 

consolidaci6n de la deuda de los Ferrocarriles Naci~ 

nales, varios afios antes de que nuestra lesislaci6n 

diera cabida al fideicomiso como una típica opera- -

ci6n de crédito. ( 9 ). 
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El autor Luis Muüoz nos menciona que 11Hiat6ric~ 

mente el fideicomiso mexicano deriva del TRUST angl~ 

saj6n, mencionado a Lizardi Albarrán que escribe : 

" Nunca se ha neaado que el or1gen de nuestro fi- -

deicomiso sea el TRUST anglosaj6n y así lo reconoci.!. 

ron los primeros que, entre nosotros se han ocupado 

de fil " 

El autor Yarza Ochoa menciona que los antecede~ 

tes hist6ricos y doctrinales de nuestro fideicomiso 

se encuentran en eapress trust del derecho analoame

ricano. 

El autor Serrano Transvina piensa que el -

fideicomiso naci6 de improviso, sin antecedentes de 

previa aestaci6n en el derecho mexicano, ni desarro

llo hist6rico de especie alguna. Es su antecedente 

el TRUST de orisen anslosaj6n, 

Pintado Rivera sobre el antecedente del fidei-

comiso sefiala que no queda otro remedio que acudir -

a la Gnica fuente del fideicomiso para encontrar sus 

antecedentes hiet6ricos y aGn las razones de su con

figuraci6n y naturaleza propios. Esta fuente es el 

TRUST angloamericano. 
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1.5.- EN EL DER CHO ANGLOAMERICANO. EL TRUST. 

La figura j1{dica del fideicomiso encuentra su 

antecedente direclo en el ''TRUST ANGLOSAJON'', ''''La -
1 

definici6n generalizada del trust, es un Estado de -

relaci6n fiduciaria respecto a bienes que sujeta la 

persona por quien dichos derechos son poseidos a de

beres en equidad 1 manejar dichos bienes para bene

ficio de otra per ona, lo cual se orisina como resu! 

tado de la manife taci6n de crearlo 

" El temor a las confiscaciones que podlan h~--

berse padecido co o consecuencia de suerras J perse-

cuctonea politice asl coao el deseo de encontrar la 

f6rmula idonea pe iª que corporaciones reliaiosas go

zaran y poseyeran bienes ratees, aludiendo as! la -

prohibici6n que err para ello imponen las leyes con

tra las manos muertas, propici6 que en Inglaterra d~ 

rante la Edad Hedi se realizara una transmisi6n di-

recta a cierta per ona de confianza con la que no se 

corriera riesso, p ro en provecho de aquél o aquéllos 

a quienes en reali d se les querrla beneficiar " 

Asi es como n ce el USE que consistia fundamen-
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talmente en qu~ una persona (Settlor) propietario -

de una tierra traspasara a otra (feoffe to use) el -

dominib~~ de ella, con entendimiento entre las par-

tes de que aQn cuando el cesionario serla duefto lea! 

timo de la coaa una tercera persona (Cestui Que Use) 

tendrf a el derecho de gozar y disfrutar de todos los 

beneficios y prerrogativas de verdadero propietario 

respecto de dicho bien. 

El cesionario recibla la plena propiedad de la 

cosa pero no para que la aprovechara en au propio b~ 

neficio sino con el carao, confiando au buena f¡ de 

que poseyera para uso exclusivo de Ceatui Que Use -

que podrfa ser ei •ismo Settlor. 

Ahora bien, en sus orl1enes el cu•pli•iento de 

las obliaacionea que por el Use adquiera el Feoffe -

to· Uae 1 conaiatente en disfrutar los bienes objeto -

de trans•iei6n para el beneficio del Cestui Q~e Uee, 

qued6 totalmente a su arbitrio, debido a que no eran 

razones mis que de lndole moral y religiosa las que 

lo inetabah'. para ello. 

"La transformaci6D del USE en trust acarre6 co-
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mo consecuencia que una obligación meramente moral 

conforme la Common Law, deriv6 en una aplicaci6n do

tada de jurisdicidad según la EQUITY. De esta suer

te, que si por ejemplo, se enajenaban bienes a favor 

del fiduciario y sus herederos, pare uso de un terc~ 

ro y de sus herederos, este Gltimo como fideicomisa

rio recibla el llamado dominio equitativo: esto es, 

vllido conforme al derecho equidad, que pasaba por -

herencia a sus descendientes, y asl en general, si -

ae coantitula el uso con cualquiera de las otras es

pecies de propiedad establecidas en el derecho común 

inalAs semejantes al usufructo, substituciones y de
•ls derechos reales del derecho romano 

Las personas que intervienen en la figura del -

TRUST son las aiauientea 

a) 

b) 

EL SETTLOR, quees quien realiza el acto 

de diapoaici6n, 1 da loa bienes en Trust a 

un seaundo sujeto. 

EL TRUSTEE, a quien le confiaba el destino 

de dichos bienes liste debe de realizar los 

setos tendientes a la consecuencia de tal -

fin que es en provecho de una tercera persona. 
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e) EL CESTUI QUE TRUST, que es la persona en -

favor de quien se constituy6, y funciona el 

TRUST, esto es su beneficiario (10) 

El autor Piere Lepaulle, nos menciona que ''para 

que un trust quede v41idemente constituido es evide.!!. 

temente necesario que haya un patrimonio distinto y 

una afectaci6n objetivamente determinable, esos son 

los elementos esenciales de todo TRUST '' Y de -

fine al TRUST como un propietario o un acreedor, 11,!!. 

medo Settlor, transfiere todo o parte de sus bienes 

o de su cr~dito a un tercero llamado TRUSTEE, o bien 

el Settlor simplemente declara que en adelante, será 

Trustee de los bienes cuya plena propiedad ten!e ha~ 

ta entonces, o de los cr~ditos de que era titular.(!~ 

Acerca del Trust RaGl Cervantes Ahumada nos -

menciona que en Estados Unidos de Norteam6rica han 

tenido gran desarrollo y singular importancia la -

instituci6n del Trustee en su aspecto jurídico, ha 

sido definido como una obligaci6n de equidad, por -

lo cual une persona llamada Trustee debe usar una -

propiedad sometida o su control que se llama Trust 

Propety, para el beneficio de personas llamadas : 

CESTUI QUE TRUST. (12) 
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1,6,- EL FIDEICOMISO EN DIVERSAS LEGISLACIONES 

En cuanto a las diversas legislaciones del --

FIDEICOMISO nos afocaremos a analizar algunas de -

ellas, entre las cuales encontraremos las siguien -

tes : 

a) Ley de Bancos de Fideicomiso y.Ley General 

de Instituciones de crédito 

tos Bancarios de 1926. 

establecimie~ 

b) Ley General de tltulos 1 operaciones de 

crEdito de 1932, 

e) Ley General de Instituciones de Cr~dito 

organizaciones auxiliares de 1941. 

d) Ley Reglamentaria del Servicio Público de 

Bance y Crédito. 

e) Ley de Instituciones de- Crédito de 1990. 

a) LEY DE BANCOS DE FIDEICOMISO Y LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS 

BANCARIOS DE 1926, 

Esta ley de Bancos de Fideicomiso de 30 de -

Junio del 26 publicada el 17 de julio de ese mismo 
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aüo, se refundi6 en la Ley General de. Instituciones 

de Crédito y Establecimientos Bancarios del 31 de -

agosto publicada el 29 de Noviembre del mismo año, 

cuyo estudio comparativo analizaremos. 

''Desde el aspecto doctrinal, estas leyes si- -

guieron fundamentalmente la doctrina planteada por 

el jurista Alfaro, cuando en sus art!culos 6 y 102 

respectivamente establecen que cuando el ''''Fideico

miso propiamente dicho es un mandato irrevocable en 

virtud del cual se entresen al banco, con car§cter

fiduciario determinados bienes para que dispensa de 

ellos, de sus productos segGn la voluntad del .que -

los entrega, llamado FIDEICOMITENTE, en beneficio -

de un tercero llamado FIDEICOMISARIO 

El autor José Manuel Villagordoa Lozano, sefla

la "Este precepto sigue los lineamientos del conceR., 

to elaborado por Alfaro, con la fi.nica diferen.cia, -

que estas leyes dicen· que los bienes se entregan y, 

en cambio, el jurista panameflo nos dice que se -

transmiten. ( 13) 
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El Dr. Luis Muftoz en relaci~n a estos art!cu-

los nos expone : "La influencia de Alfara es evi-

dente cuando afirma que el concepto de mandato para 

c8racterizar el fideicomiso con el fin de que llene 

las necesidades de la vida moderna, no bastaba, PO!: 

que el "mandato es revocable por el mandante y se-

r!a completamente ineficaz para los fines que se -

persiguen. El fideicomiso tiene que ser irrevoca-

ble para que el derecho del fideicomisario no sea -

ilusorio y para que no lo sean tampoco las faculta

des del fiduciario, adem§s, el encarso que se con-

fiere al fiduciario produce otro efecto sin el cual 

no podr!a ser ejecutado : el de transmitir al fid.!:!. 

etario los bienes que son objeto del fideicomiso " 

(llo) 

Concepto de Fideicomiso segGn Holina Pasquel,

citado por Luis Muftoz : "Mandato irrevocable en Vi,!:. 

tud del cual se entregan al banco con el carácter -

de fiduciario, determinados bienes para que dispon

ga de ellos o de sus productos segfin la voluntad -

del que los entrega, llamado fideicomitente a bene

ficio de un tercero llamado fideicomisario 11 (15 ) 
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En los artículos 7 y 103 correlativos, estas -

leyes prescriben que el fideicomiso s6lo puede con.!. 

tituirse con un fin licito, esto es, que no sea co.!!. 

trario a la ley ni a las buenas costumbres. Esta 

limitaci6n subsiste en la lesislaci6n vigente. 

El car4cter especial que se le da al mandato -

contenido en fideicomiso y la transmisi6n o entrega 

de bienes o derechos, se corrobora en los artículos 

12 J 108 de las leyes que estudia~os, cuando esta-

blecen que "los bienes entregados para la ejecuci6n 

del Fideicomiso, se consideran salidos del petrim~

nio del fideicomitente en cuanto sea necesario para 

dicha ejecuc16n o por lo menos asravado~ a favor -

del fideicomisario. En consecuencia, no ser~n em-

bargables ni se podrA ejercitar sobre ellos acci6n 

alauna en cuanto perjudique al fideicomi'sario. En

consecuencia, no serán embarsables ni se podrá eje.!:. 

citar sobre ellos acci6n alguna en cuanto perjudi-

que al fideicomiso. Lo dispuesto en este artículo 

no impedir4 que se demande le nulidad del fideico

miso cuando éste se haya constitu!do en fraude de -

acreedores, o sea ileaal por otros motivos. 
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La Gnica limitaci6n que esta ley impone al rel!_ 

pecto a los bienes y derechos que puedan ser mate-

ria del fideicomiso. es aquélla que se refiere a -

los derechos cuyo ejercicio sea de carActer person.!_ 

l!simo e intrasmisible por su naturaleza o por dis

posic16n expresa de la ley (articulo 13 J 109). Di

chos artículos agregan en su parte final que el "F.!. 

deicomiso constituido sobre bienes inmuebles debe-

rAn ser inscritos en la Secci6n de Propiedad''.(16) 

b) LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE 

CREDITO 1932. 

Esta ley procura corregir errores y lagunas de 

1926. En los artlculoa 346 y 347 encontramos la ".!!. 

turaleza del Fideicomiso que el legislador le atri

buye siguiendo la teorla del f ranc~s Pierre Lepau-

lle. Dichos preceptos nos dicen: "En virtud del f!. 

deicomiso, el Fideicomitente destina ciertos bienes 

a un fin !!cito determinado, encomendado a la real.!. 

zaci6n de ese fin a una instituci6n fiduciaria. El 

articulo 347 agrega 
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" El fideicomiso será válido aunque se consti

tuya sin señalar fideicomisario, siempre que 

su fin sea licito y determinado " 

Aunque el fideicomiso Gnicemente se perfeccio

na con la destinac16n de ciertos bienes a la reali

zaci6n de un fin encargado a una instituci6n fidu-

ciaria, m4s adelante, el articulo 356 agrega que : 

" La 1nstituci6n fiduciaria tendr4 todos los dere-

chos acciones que se requieran para el cumpliMie.!!. 

to del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones 

que se establezcan al efecto, al constituirse el -

mismo: estar4 obligado a cumplir dicho fideicomiso

conforme al acto constitutivo¡ o no podr4 escosarse 

o renunciar a su encargo sino por causas graves e -

juicio de un juez de primara instancia del lugar de 

su domicilio y deberA obrar siempre como buen padre 

de familia, siendo responsable de las plrdidas o m~ 

noscabos que los bienes sufran por su culpa. 

Con este precepto se aclara que aparte de la -

destinaci6n de ciertos bienes a un fin determinado, 

la titularidad de los mismos no queda vacante como

quiere Lepaulle, al pretender crear un patrimonio -
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de afectaci6n carente de titular, sino que los bie

nes y derechos que se afectan en el fideicomiso, n~ 

cesariamente se tienen que transmitir al fiduciario, 

quien a su vez est4 ~bliaado a cumplir dicho fidei

comiso conforme al acto const±tativo. Esta obliaa-

ci6n no la podrla cumplir el fiduciario si no fuera 

titular de los bienes o derechos que forman la mat~ 

ria del fideico•i•o, (17 ) 

e) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 

ORGANIZACIONES AUXILIARES DE 1941, 

Esta ley, de fecha 3 de mayo de 1941, se publi 

c6 en el Diario Oficial del 31 del mismo mes y afto; 

J se encuentra en vigor a partir del 2 de junio de

ese mismo afta. 

Las operaciones fiduciarias se relgamentaban -

en los articulo• 44 a 46, 126, 127 y 135 a 138. Ti~ 

ne especial importancia para e~te estudio la Frae--

ci6n II inciso e) del artículo 45, porque confirma 

la naturaleza del Fideicomiso que qued6 trazada en

los artículos 352,356 y 357 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, sometiéndose a la 
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actividad de las Instituciones Fiduciarias y la pr2_ 

porci6n de las responsabilidades de dichas institu

ciones, con relaci6n a su capital, sostenifndose -

que el Fiduciario es el Titular de los Derechos del 

Fideicomiso, por lo que la Instituci6n ejercite co

mo titular, derechos que le han sido transmitidos -

con encarso a realizar determinado fin. (18) 

d) LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO 

DE BANCA Y CREDITO. 

Esta ley con lisera variante en su teato, aun

que sin superar la i•precisi6n de sus antecesores,

mantiene la prohibici6n de referencia el Articulo -

84 Fracci6n II que seftale; " celebrar operaciones -

con· la propia instituci6n en cump_limiento de fidei

co•isos, mandatos o coaisiones " 

En su ertlculo 24 establece que el Director G,!. 

neral tendr& a su cargo la administraci6n de la in!,. 

tituci6n, la representaci6n legal de ésta y el eje!. 

cicio de sus funciones, incluyendo las de Delegado

Fiduciario General, sin perjuicio de las facultades 

que correspondan al Consejo Directivo. Es desisnado 
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por el Ejecutivo Federal a trav6s del Secretario de 

Hacienda y Crldito POblico reuniendo requisitos - -

como : ser ciudadano me1icano en pleno ejercicio -

de sus derechos, tener conocimientos en materia ha!!_ 

caria y crediticia, tener por lo menos cinco afias -

de e1periencia en puesto de alto nivel; y tambi~n -

no tener impedi•ento para ser consejero. 

En las operaciones de fideicomiso, mandato o -

comisi6n, ad•iniatraci6n o custodia, las instituci.!!_ 

nea abrirlo contabilidades especiales por cada con

trato, debiendo reaiatrar en las mismas 1 en su pr2. 

pie contabilidad el dinero y dem4s valores, bienes

º derechos que se les confíen, as{ como los incre-

mentos o disminuciones, por los productos o aastos 

respectivos. ( 19). 

e) LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO DE 1990. 

Esta ley se public6 en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el 18 de julio de 1990. 
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En su articulo 80 establece : " En las opera

ciones a que se refiere la Fracci6n XV del Articulo 

46 de esta ley, las instituciones desempefiar4n su -

cometido y ejercitaran sus facultades por medio de

sus delegados fiduciarios. 

La instituci6n responderá civilmente por los -

dafios y perjuicios que se causen por la falta de -

cumplimiento en las condiciones o t6rminos señala-

dos en el fideicomiso, mandato o comisi6n o la ley. 

En el acto constitutivo del fideicomiso o en -

sus reformas, podrl prever la formaci6n de un comi

té técnico, dar las reglas para su funcionamiento y 

fijar sus facultades cuando la instituci6n de créd.!. 

to obre sujetlndose a los dictlmenes o acuerdos de

este comité, estarl libre de toda responsabilidad". 

Al respecto el artículo 46 en su fracci6n XV -

establece : "Las instituciones de crédito solo po-

drln realizar las operaciones siguientes : 

XV.- Practicar las operaciones del fideicomiso a -

que se refiere la Ley General de Títulos y llevar a 

ca~o mandatos y comisiones " 
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Acerca de las prohibiciones a las institucio-

nea de cr6dito esta ley señala en su articulo 106 -

Fracci6n XIX inciso B pArrafo aeaundo : A las -

instituciones de cr6dito les estar4 prohibido 

XIX.- En la realizaci6n de laa operaciones a

que se refiere la fracci6n XV del articulo 46 de 

esta ley. 

Si al tlrmino del fiedeicomiso, mandato o comi

ai6n constituidos para el otor1a•iento de cr,ditos,-

6stos no hubieren sido liquidados por loa deudores -

la 1natituci6n deber& transferirlos al fideico•iten

te o fideicomisario, ae1Gn el caso del •andante o -

comitente abatenilndose en cubrir su iaporte. 

( 20 ) 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL FIDEI

COMISO. SU NATURALEZA JURIDICA 

2.1.- CONCEPTO Y DEFINICION DEL FIDEICOMISO 

Bn la Ley General de Tltulos 

Crldito, au articulo 346 nos dice 

Operaciones de -

"En virtud del -

fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bie-

nes a un fin licito determinado, encomendando la -

realizaci6n de ese fin a una instituci6n f ideicomi

aaria. La descripci6n anterior es una versi6n ao-

dificada de lo que habrla enunciado la t!zposici.6n -

de motivos de la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CR.!!. 

DITO, al decir: "Quedarl el fideicomiso concebido -

como una afectaci6n patrimonial a un fin". Concepto 

que aparece con mis claridad en el articulo 351 p§-

rrafo sesundo, de la LEY SUSTANTIVA, "Los bienes que 

se den a fideicomiso se considerarán afectados a1 fin 

a que se destinan, y en consecuencia s6lo podrln eje~ 

citarse respecto de ellos, los derechos y acciones -

que al •encionado fin se refiera a ••• ". 
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El autor Rodolf o Batize nos menciona a Alf aro-

~ste nos explica que : "el encargo contenido al -

fiduciario produce otro efecto sin el cual no po- -

drta ser ejecutado, o sea el de transmitirle los -

bienes del objeto del fideicomiso. En cuanto a la

transmisi6n de bienes" 1 nos dice Alfaro : "Si ~s--

tos no pasan de una persona a otra y per•anecen en 

poder de au duefto no hay otro acto de Confianza del 

fideico•itente para con el fiduciario, ni puede cu~ 

pliree el prop6sito del fideico•iso,,, " (J.) 

Lepaulle noa •enciona que el sujeto de derecho 

encar1•do de realizar la "af ectaci6n" es tit~lar de 

todos lo• derecho• que les aean Gtilea para cu•plir 

au obliaac16n, el propietario, el Settlor trana•ite 

deterainadoa bienes, total o parcialaente a un ter

cero llaaedo Truatee,Gnico deaianado co•o propieta

rio de loa bienes J a quien se inscribe co•o tal -

cuando ae requiere re1istro. (2) 

El articulo 352 en su segunda parte dispone : 

"La constituci6n del Fideicomiso deberA sieapre - -

constar por escrito y ajustarse a los tErminos de -

la legislaci6n c·omGn sobre transm1s16n de propiedad 
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de las cosas que se den en fideicomiso "" e 3 ) • -

ea ta interpretac16n s6lo se restriose a una cues- -

t16n solo de forma: o sea si la constituci6n de un-

fideicomiso debe otorgarse en intrumento privado o 

en escritura pGblica, aegfin la cuantía de los bie-

nes que se den (mis no que se transmitan) en fidei-

comiso. 

La Supre•a Corte, en el pri•er a•paro que re--

aolY16 en 1937 en •aterta de fideico•iao, so•t•wo-

que: "AGn cuando el fiduciario a61o tiene funcio-

nea de ••ro ad•iniatrador " (4 ) 

El efecto traslativo de do•inio que produce el 

fideico•iso, no puede ni debe aai•ilarae a la tren.!. 

m1a1Gn nor•al del derecho de propiedad, la que se -

efectGa, por eje•plo, aediante fiauraa jurldicas 

coao la coapra-venta, la perauta, o la donac16n. En 

el fideico•iao, por principio la tran••iei6n ae ha

ce para el e6lo prop6sito de que el fiduciario 

pueda realizar el fin que se le enco•ienda. Es por

eso que el .autor Alfara dice que el fiduciario no -

es duefto absoluto: tiene sobre los bienes una - - -
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" PIOPIEDAD FIDUCIARIA "• ea decir, que su dominio

estl aujeto a laa limitaciones impuestas por el fi

deico•iao. (5 ) 

Por otra p8rte Lepaulle, nos dice, que el - -

TRUTEE es "sinaular" propietario, ya que no puede -

obtener ninauna Yentaja personal de los bienes que 

ae le han transmitido, debiendo cumplir con ellos -

una •iai&n. 

La Supre•8 Corte afirm6 que el fiduciario ad-

. quiere un "do•inio restringido". 

De acuerdo a la definci5n de la palabra Fidei

ca•iao teneaoa que est4 formado por dos ratees lat!. 

naa Pides, que significa confianza 7 Comitere, -

que aianifica encoaendar. 

Por lo tanto podemos ver que esta palabra nos 

lleYa a la aiauiente definic16n: Encoaendar un - -

bien propiedad o derecho a una persona de confianza 

la cual adquiere el compro•i•o de cuidar de estos -

bienae durante un periodo de tiempo estipulado en -

el aismo contrato. 
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2.2.- NATURALEZA JURIDICA DEL FIDEICOMISO. 

En cuanto a la naturaleza jurídica del fideic.!?_ 

miso analizaremos las diferentes teor!os que han -

existido en nuestra leg1slaci6n 

" TEORIA DEL MANDATO " 

El autor Domínguez Mart!nez, expone que Alfaro 

jurista panamefto, considera al fideicomiso una esp~ 

cie de "mandato", porque seftala que el fiduciario,

en resumidas cuentas desempefia un encargo del fide.!. 

comitente, y si de acuerdo con la jurisprudencia es 

equ'l por medio del cual una persona se obliga a -

presentar algGn servicio o hacer alguna cosa por -

cuenta o encargo de otra,hay que concluir rectamen

te que el fideicomiso es en sustancia un mandato, -

en el cual el fiduciario es el mandatario, y el fi

deicomitente es el mandante. 

No obstante lo anterior, el autor reconoce que 

el concepto simple y llano de mandato no es sufi- -

ciente para aplic4rsele al fideicomiso, pues en pr! 

mer lugar aqu61 es revocable y ~ste lo contrario, -
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adem§s, en sesundo, en el fideicomiso tiene lt1gar 

una transmisi6n de bienes que no se presenta en -

el mandato. 

En ese orden de ideas, asienta Alfara que el -

fideicomiso es un contrato '' SUI GENERIS 11
, cuya -

esencia es de un mandato. 

Lo define precisamente como "un mandato irrev.!!. 

cable en virtud del cual se transmiten determinados 

bienes a una persona llamada FIDUCIARIO, para que -

disponsa de ellos conforme lo ordene el que los - -

transmite, llamado FIDEICOMITENTE a beneficio de un 

tercero llamado FIDEICOMISARIO. 

As! señala Alf aro los siguientes elementos de 

le definil:i6n : 

a) La esencia 

b) El objeto 

e) El fin 

d) El sujeto. 
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a) LA ESENCIA Insiste Alfara, es " la de un --

mandato irrevocable aunado a una transmisi6n de bi~ 

nes considerada por él como necesaria, pues sin 

ella no habría acto de confianza. 

b) EL OBJETO SegGn lo menciona el autor, '' lo-

es todo bien inmueble, mueble, corporeo, incorporeo, 

presente o futuro. 

e) EL FIN Est4 representado por el contenido -

de la obligaci6n del fiduciario, o sea destinar los 

bienes a la finalidad dispuesta por el fideicomite~ 

te 7 nada mis. 

d) EL SUJETO Es, sesGR Alfara, el fideicomiso-

ria, pues en beneficio de este fué la constituci6n 

de aquél, califica el fideicomitente como fuente y 

al fiduciario como instrumento. Además agrega que 

el fideicomisario es " SINE QUA NON " para la cons

trucci6n del fideicomiso pues no concibe esta si no 

es en inter6s de alguien. ( 6 ) 
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" TEORIA DEL PATRIMONIO DE AFECTACION " 

El autor Villagordoa Lozano citando la Teor!a

de Brinz, el cual menciona que los patrimonios de -

personas J patrimonios impersonales llamados tam- -

b16n patrimonios afectos a un fin, o patrimonios de 

destino. Los del primer grupo son aquéllos que pe~ 

tenecen a un sujeto. Los del segundo carecen de -

una determinada y gozan de sorant!as jurídicas esp.!_ 

cialea. La circunstancia de que estos patrimonios 

no pertenezcan a una persona, no significa que no -

tensan derechos. Los derechos ezisten pero no son 

de alauien, sino de also, es decir, de un pat~imo-

nio. 

Otro autor alemán, Bekker, acepta esta teor!a

pero introduce los tErminos del Patrimonio "d~pen-

diente y el independiente", la primera denominac16n 

se refiere a los patrimonios destinados a un fin -

concreto que pertenece a una persona y forman parte 

de su patrimonio general, sin perder su autonom!a;

corresponden a la segunda, los patrimonios de dest.!. 

no que carecen de sujeto. 
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Landerreche comenta concretamente al patrimo-

nio del fideicomiso, a1reaa que " el fideico•iso. -

conatiture un patrimonio aut6nomo, es decir, que no 

pertenece a ninauna de las personas que participan 

en el fideico•iso, 1 al cual quedan tranaferidos -

los derechos afectados por el fideico•itente. Asf

•i••o •anifieata respecto a la autono•fa del patri

•onio del fideicomiso esto implica que respecto de 

loa bienes de late no pueden ejercitarse sino los -

derechos 1 acciones que a su fin se refieran, 1 - -

afir•a " el fideicoaiso es que este quede leaal•en

te fuera de la quiebra del fideicoaitente, fiducia

rio 1 el fideico•iaario " ( 7 ) 

" Una Qltiaa 1 •uy !•portante conse~uencia de

la autonomfa del patrimonio del fideico•iso, es que 

•ate queda leaalmente fuera de la quiebra del· fide.! 

co•itente, del fiduciario 1 el fideico•iaario en -

tanto que el patrimonio del fideicomiso co•o tal, -

puede ser objeto de quiebra, salvo las responsabil.! 

dadea en que pueda haber incurrido por nealiaencia 

o ••la ff " ( 8 ) 
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" TEORIA DEL DESDOBLAMIENTO DEL DERECHO DE 

LA PROPIEDAD " 

Seg6n Lizardi AlbarrAn, surge por la ostenta- -

ci&n que de propietario tiene ante los terceros, la 

cual consiste en el poder de decisi6n que respecto -

a los bienes fideicomitidos tiene dicho sujeto; ade

•As se trata de un derecho temporal cuyo fundamento 

ea el fin a realizar 1 carece para su titular de - -

todo valor econ&•ico. Lizardi Albarrln caracteriza 

al derecho real de que es titular el fideicomiso, -

como aquel que tiane un c~ntenido econ6mico con •l

lides eraa o•nes que encuentra lnti•aaente l~aado -

al fin p~opueato aediante el fideico•iao, al arado -

de poder confundirles y porque si bien no obstante -

e• el fiduciario el que en forma directa ejerce el -

doainio sobre los bienes objeto de la relaci&h, el -

fideico•i••rio puede, en los ceaos leaal•ente esta-

blecidoa, peraeautdos J aún reinvidicatorios para -

aer re•tituidos al fondo del fideicoaiso, a esos se 

dbe que el fideicomisario adquiere un derecho real,. 

aunque con caracter!sticas especiales distintas a -

los de los demls derechos reales objeto de regula- -

ct6n legislativa. 
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Sostiene que existen dos derechos con efectos -

reales, el de Fiduciario sin contenido econ6mico y -

con todos sus efectos normales le permiten reinvidi

car de un tercero que detente a posea sin justo t!t.!!, 

lo, y el del fideicomisario, por el contrario, con -

un valor econ6mico, con efectos excepcionales_que -

mis bien tienden hacia la protecci&n del fideicomiso 

contra los actos indebidos del fiduciario, aunque e~ 

cuentra las limitaciones que impone la naturaleza de 

los fines objeto de la operaci6n. 

Loa doa derechos a que nos heaoa venido refi~-

riendo tienen por au relaci&n entre al 1 por su tem

poralidad la tendencio a conf undirae 1 revertir en -

el Derecho de propiedad ori1inario, reverei5n que -

depende del transcurso del tiempo o de la realiza- -

ci6n de una condic15n. · ( 9 ) 

Ya he•oa analizado algunas teorlaa que tratan -

de esplicarnos la naturaleza jur!dica del fideico•i

so pero es necesario analizar la teoría de los con-

tratos, el articulo 1793 nos establece la definici6n' 

de contrato "Los convenios que producen o transfie--



- 45 -

ren las obliaaciones 1 derechos toman el nombre de -

contrarios. ( 10 ). 

Por lo que el fideicomiso es un contrato princ.!_ 

pal,· pues tiene existencia propia e independiente; -

ea bilateral, porque las partes se obliaan rec!proc.!!. 

mente; es con•utativo en algunos casos; cuando los -

provechos 1 aravlaenes son ciertos al constituirse -

aleatorio ai estA sujeto a condiciones; es nominado 

porque se encuentra regulado en la Ley General de --

Titulas Operacionea de Crldito 1 la Le7 Reaalment.!!. 

ria del Servicio PGblico de Banca 1 Cridito; es for

mal, Ja que la constituci6n del fideicomiso ~eber4 -

constar siempre por escrito y ajustarse a loa tArmi

noa de la legialac16n co•Gn sobre la transmisi6n de 

loa derechos. 

Sobre las obligacionea del fideicomiso encontr.!, 

remos obliaaciones de dar, obligaciones de hacer y -

obliaaciones de no hacer; lo anterior se desprende -

de los art!culos 351 y 356, amobs" preceptos de la -

Ley General de Titulas Operaciones de Crldito. Ya 

que el primero establece " los bienes que se den al 
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fideicomiso implican traslaci6n de dominio ". El S.!!, 

gundo " que en virtud del fideicomiso, el fideicomi

tente destina ciertos bienes e un fin lilito determ! 

nado, encomendando la realizac16n de ese fin a una -

instituci6n ": dicha instituci6n debe destinar esos 

bienes a los fines del fideicomiso de acuerdo con el 

acto constitutivo del mismo, con la prohibici6n de -

no hacer otro uso que no sea el estipulado. 

Reunidos los elementos, es posible decir que el 

fideico•i•o es Contractual 1 lo podeaos definir -

·coao " Contrato en virtud del cual, el fideico•iten

te destina ciertos bienes a un fin licito deteraina

do la realizac16n de ese fin a una instituci6n f idu

ciaria. 

El autor Rodolfo Batiza citado por Carlos Dl•a

loa Mejla conaidera que la pretendida naturaleza del 

acto unilateral que se quiere dar al fideicomiso ca

rece de baae jur!dica, J la declaraci6n correapon- -

diente no pasa de aer una aiaple oferta o policita-

ci6n que no puede tener carActer de irrevocable, mo

dalidad ~ue no altera los principios del Derecho Co

mún que estan establecidos por los ertlculos 1804 al 
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1811 del C6diao Ciyil afir••n que la Naturaleza con-

tr•ctual del fideicomiao meaicano, incluso au catea~ 

ria ••peclfica en el 15nero del contrato bilateral -

•inal•1•ltico perfecto, se confirma por la eaisten

cia de la condici6n resolutoria t4ctica, aeaGn la 

cual el pacta proaiaorio ae entiende iapllcito en 

la• obli1acionea reciprocas. 

El autor L. Carlos DIYaloa Mejla aenciona que -

debe quedar claro que el f ideicoaiso es : 

• Un contrato, porque. para su perfeccionamiento 

neceaartaaente debe presentar una form.• coin

cidente con la teorla aeneral ·de los contra--

toa priYadoa. 

* Un contrato mercantil en Yirtud de que as! lo 

aeftala la ley Art. lo., sesundo plrrafo de la 

Ley de Titulas J Operaciones de Crldito. 

* Un contrato mercantil de cr,dito o fiduciario 

institucionalaente bancario. ya que para su -

leaal perfeccionaaiento ea indispensable la -

participac16n de una instituci6n de crldito -

autorizada para funsir como fiduciaria - Art!. 

culo 350 primer p4rraf o de Ley General de In!!, 

titucionea de Cr,dito. 
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2.3.- ELEMENTOS PEISONALES Y FORMALES. 

Priaero analizare•os los ele•entos personales -

en· el fideico•tao nor•almente intervienen tres pera.2. 

nas : EL FIDEICOMITENTE. EL FIDUCIARIO Y EL FIDEICO

MISARIO. 

EL FIDEICOMITENTE Ea la persona que consti-

tuye el fideicoaiao y destina loa bienes o derechos 

neceaario• para al cu•pli•iento de aua fines trena•!. 

tiendo au titul•ridad al fiduciario. 

El articulo 349 de la
0

L.G.T.O.C. aeftala quienes 

pueden ser fideico•itentes, y estas son" Laa.perso-

nas flaicaa o jurldicas que tensan la capacidad nec~ 

seria para hacer la afectaci6n de bienes que el fi-

deico•iao implica, y las autoridades judiciales o e~ 

miniatrati•aa competentes, cuando se trate de bienes 

cuya suarda, conaervaci6n, administraci6n, liquida-

ct6n, reparto o enajenaci6n corresponda a dichas au

toridades o a las personas que eataa designen u 

Pueden ser fideicoaitentes en primer tlrmino 

las personas f!aicas o les personas jur!dicas, la 
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leJ eatablece co•o requisito indispensable que ten-

aan "la capacidad necesaria para la afectaci6n de -

bienes" con estas palabras ae fija en pr.iaer tér•ino, 

que ea necesario que el fideico•itente tenia la cap~ 

cidad de ejercicio suficiente para celebrar el con-

trato 1 en caso de que dicha capacidad se encuentre 

li•itada, que se llenen los requisitos aeftaladoa en 

el derecho. En aeaundo tlraino se establece que 

para aer fideico•itente, ea neceaari_o aer titu'lar de 

loa bienes o de loa derechos sobre loa cuales se Ya 

a realiaar la afectact6a del fideico•iao. Bate re--

· •uialto ea indiapenaable para poder realiaar la 

tr••••1a16n de loa bienaa O derecho• fideicoaitidoa 

•l fiduci•rio, quien ••ri el Gnico titular del patr& 

•onio del fideico•iao, 

Bl C6di10 Ci•il en au articulo 25, no• ••tablee• 

qyienea aon peraon•• aoral•a : 

I.- L• naci6n, Lo• B•t•do• J lo• •unicipioa. 

II.- La• deala corporacipnea de carlcter pGblico 

reconocida• por la LeJ. 

III.- Laa aociedadea ciYilea o aercantilea. 
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IV.- Loa Sindicatos, las asociaciones profeaio-

nalea 1 las de•ls a que se refiere la f ra-

cci6n XVI del Articulo 123 Constitucional. 

V.- Laa Sociedades ~ooperativas o •utualistaa. 

VI.- Laa aaociacionea distintas de laa enu•era-

daa fJH• ae proponaan fines pollticos, cien

tlficoa, artlaticoa, de recreo o cualquier 

otro fin licito, siempre que no fuere deac.!!, 

nocido por la ley. ( lf) 

Saftala Yillaaordoa Loaano, la principal obli1a

CUSa a carao del ·fideicoaite,nte, conaiate en trana•.! 

tirle al fiduciario loa bienea 1 derechos aateria -

dal fidaicoaiao. Bata obliaaci6n la fundaaos en él 

articulo 346 de la L.G.T.o.c. Asiaiamo, el fideic.!!. 

aitente eatl obliaado al cuapliaiento de las oblisa-

cianea reciprocas de loa derechos que ser reserva. 

e: 12> 

FIDUCIARIO Acoata Ro•ero seftala que el fidu 

etario "ea la inatituci6n de cr,.dito que tiene conc.!!. 

ai6n de la Secretarla de Hacienda 1 Cr6dito P6blico, 

para actuar como tal " (13) 
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Para Cervantes Ahumada, "es la persona a quien 

se encomienda la realizac16n del fin establecido en 

el·acto constitutivo del fideicomiso y se atribuye -

la titularidad de los bienes fideicomitidos, deber -

ser un banco debidamente autorizado para ello". (14) 

Adem6s aareaa que el fiduciario no se convierte 

en propietario de los bienes y que ser4 simple titu

lar de dichos bienes o derechos, en la medida esta-

blecida por el acto constitutivo o determinado por el 

.fin del fideicomiso. 

Tiene el fiduciario el deber de ~ese•peftar su -

carso de buena fi "coao un buen padre de familia''• 

Y para Villa1ordoa Lozano, "e~ la persona que -

tiene la titularidad de los bienes o derechos fidei

comitidos y que se encaras de la realizaci6n de los 

fines del fideicomiso. El fiduciario lleva a efecto 

la realizaci6n o cumplimien~o de los fines por medio 

del ejercicio obl~aatorio de los derechos que le - -· 

transatte el Fideicomttente. ( 15 ) 
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El Gltimo elemento personal del Fideicomiso es 

el FIDEICOMISARIO, menciona Villaaordoa Lozano, 11 
-

que ea la persona que recibe los beneficios del fi-

deicomiso " 

El articulo 355 de la L,G.T.O.C, nos seftala - -

" El fideico•isario tendr4, ade•4s de los derechos -

que ae le concedan o por Yirtud del acto constituti

vo del fideicomiso, el de eziair su cu•pli•ieñto a -

la inatituci5n fiduciaria: el de atacar·a ·la validez 

de los actos qUe fata cometa en su perjuicio, de - -

. ••la f6 o en e1:ceso de facultad.es· que por virtud *del 

acto constitutiTo o de la Ley le corresponda, y cua.!!. 

do ello aea procedente, el de reinTidicar los bienes 

que a consecuencia de estos actos hayan salido del -

patrimonio objeto del fideicomiso. 

Cuando no exista fideicomisario deter•inado o -

cuando fiste sea incapaz, los derechos a q~e se refi~ 

re el plrrafo anterior corresponder.In a quien ejerza 

la patria potestad, el tutor o al Ministerio P6blico 

ae1Gn el caao. 



El articulo 348 de la Le1 General de Titulas y 

Operaciones de Crédito nos indica quienes pueden ser 

fideico•isarios "las personas ftsicas o jur!dicas -

que tengan la capacidad necesaria para recibir el -

provecho que el fideicomiso implica. 

El fideicomitente, puede designar varios fidei-

comisarios para que reciban simultaneamente o suces!, 

Ya•ente el pro•echo del fideicoaiso, salvo el caso -

de la Fracci5n 11 del Articulo 359. 

Cuando sean dos o m4s los fideicomisarios 1 de

ba consultarse su •oluntad, en cuanto no est.fi previ.!. 

to en la constituc16n del fideicomiSo, las decisio-

nes se tomarlo a mayor!a de votos co•putados por re

presentaciones y no por personas. En caso de empate 

decidir4 ~l juez de primera instancia del lugar del 

domicilio del fiduciario. 

Es nulo el fideicomiso que se constituye a fa--

•or del fiduciario. (16 ) 



54 

ELEMERTOS FORMALES DEL FIDEICOMISO. 

Loa eleeentos for•ales son los diversas aanife.!. 

taciones externas con las que se puede espresar el -

fideicomiso. 
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2.4.- FINES DEL FIDEICOMISO Y SUS FORMAS. 

" El fin del fideico•iao ea la actiYidad jurld! 

ca que realiza el fiduciario por instrucciones del 

Fideico•itente a travfs del ejercicio obliaatorio -

de los derechoa que le trans•ite dicho Fideicoaiten-

te "• 

Villaaardoa Lozano, dice que se trata de una -

actiYidad jurldica porque a traYés de ella el fidu-

ciario realiza loa actos jurldicoa concretos que se 

requieren para el exacto ~umpliaiento del fideicomi-

ao. 

Pueden •er fines del fideicomiso cualquier act! 

vidad jurldica que sea licita, posible J deter•inada. 

Ea precisamente lo que seftala el Articulo 347 -

de la L.G,T,O.C. ; " El fideico•iao serl vllido 

aunque se conatituya ain aeftalar fideico•isario, 

li••pre que au fin sea licito y determinado. 

Villaaordoa Lozano nos explica que es illcito -

el fin que es contrario a las leyes del orden pQbli-
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co o las buenas costumbres. Es i•posible el fin que 

no puede eaiatir por aer incompatible con una ley de 

la natU[~~eza o con una norma jurídica que deba re--
• . 

airlo necesariaaente y que constituya un obst4culo -

insuperable para au realizaci6n. No será v4lido el 

fideicoaiso ai no ae determina en foraa concreta, el 

fin que ae peraiaa a través de su constituct6n. 

Para concluir aeftala que cualquier actividad j!l. 

rldica que el Fideico•itente seftale al fiduciario 

puede ser fin del fideicoaiso, aieapre que aea lici

ta, poeible 1 deter•inada. ( 17 ). 

FORMAS DEL FIDEICOMISO . 

El articulo 352 de la L.G.T.o.c. establece la -

forma del fideicomiso, ya que seftala " El fidetcomi-

ao puede ser constituido por acto entre vivos o por 

testamento. La cónstituci6n del fideicomiso deber4 

eieapre constar por escrito y ajustarse a loa tfr•i-

nos de la leaialaci6n comGQ sobre trans•is16n de 1•• 
derechos o la transmia16n de propiedad de laa coe~~ 

que se den en fideicomiso. 
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El fideicomiso cuyo objeto recaisa en bienes i~ 

muebles deberA inscribirse en la Secci6n de la pro-

pie~ad del Registro Público del lugar en que los bi~ 

nes eat6n ~bicadoa. El fideicomiso surtir6 efectos 

contra terceros, en el caso de este art!culo, desde 

la fecha de inscripci6n en el Resistro. 

Y el fideicomiso cuyo objeto recaiaa·sobre - -

bienes muebles aurtirl efectos contra terceros desde 

la fecha en que •• cu•plan los requisitos siauientes: 

Si se tratare de un cr,dito no neaociable 

de un derecho personal, desde· que e~ fi-

deicomiao fuere notificado "a los deudores. 

II Si se tratare de un titulo no•inativo, -

desde que se endose a la Instituci6n fi--

duciaria y se haga constar en los regis-

tros del emisor en su caso. 

III Si se tratare de cosa corp6rea o de tltu

los al portador desde que estAn en poder 

de la Instituci6ñ fiduciaria. 
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El autor Villagordoa Lozano menciona al respec

to que " Cuando el Fideicomiso conste en un testa-

mento, es obvio que dicho fideicomiso deber4 sujeta~ 

se a las formalidades propias ai tipo especial de -

testamento de que se trate. Por lo que se refiere a 

la aceptaci&n del fiduciario en estos f ideico•iaos -

teataaentarios, a1re1amos que debe constar en un in.!!. 

trumento pOblico,ya sea ante notario o a~te la Auto

ridad judicial que conozca de la aucesi&n del Fidei

co•it.ente. 
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CAPITULO III 

" LA OBLIGACION ALIMENTARIA " 

3.1,- DEFINICION Y CONCEPTO DE OBLIGACION 

La obliaaci5n en un sentido aenérico o ara•atical 

deriva de la• palabras "ob J liaare", liaar o atar, 1 

de eeta ae deaprende que supone aie•pre aujec16n o at!. 

dura pero eata iapoaict6n puede aer •oral coao el deber 

de caridad que noe dicta la conciencia social, co•o un 

adecuado co•parteaianto qua noa eai1e la educac16n, o 

jurldica cuyo cuapliatento reaulta aaranttaado por el 

Derecho con •edioa coacti•o~ arbitrado• por el ordena

•ianto. 

La• inatituctono• de Ju•tinianó defin•n l• obl1-

1aci6n diciendo r "Obli1atto eat iuria Yinculu• quo ne

ceeait~te adatrinaiaur alicuiua aolvendae rei, aecu•du• 

no•trae chit•ti• iura " (. 1 ) • Ea decir, la obU1aci&n 

ea un Y!nculo de derecho que noa cantrifte en la necesi

dad da paaar una cosa, aeaan el Derecho de nueetra Ciu

dad~;. 
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En cuanto al concepto de la obligaci6n alimenta

ria nos menciona la autora Sara Montero que 

" Ea el deber que tiene un sujeto llamado deudor 

alimentario de ministrar a otro, llamado acreedor de 

•cuerdo con l•• posibilidades del pri•ero 1 laa nece

aidadea del aeaundo, en dinero o en especie, lo nece

aario para aubaiatir "• ( 2 ) 

!n cuanto al objato de la Obl1aac16n, loa Roaa-

noa diatin1ulaD trea cateaorlaa: dare, fecere 1 prea-

. tare, •• decir, dar, hacer o no bacar. •DAIB, tn'dtca 

la obl1aacl6n da tranafaracnla de la propiedad u otro 

daracho aobre la coaa objeto de la ralac16n1 FACER!, 

un acto ••idente qua no implica la tranaferencia de -

un derecho, por ejeaplo la ejecuctan de una obra, el 

peratao para aosar de un objeto; PRESTÁRE, atantfica 

en aenaral, tanto el dare como el facere, aludiendo -

••• blan a la aarantla J a la obllaatlo, que al fin -

inaediato " ( 3 ) 

Laa obliaacionea de dar, aon aieapre •aloriaabl .. a 

en dinero, en ca•bio en las obligaciones de hacer o no 

hacer exiaten prestaciones o en un momento abatencionea 
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patrimoniales, o bien, de carácter moral o espiri- -

tual. Basta con que impliquen una satisfacci6n para 

el acreedor, para que late pueda eaiair su cu•pli- -

•iento. 

Con lo anterior podemos decir que los Tratadis

tas Hodernoa definen la Obliaaci6n co•o " una rela-

ci 6n jurfdica por Yirtud de la cual, un sujeto lla•~ 

do acreedor, eatl facultado para eziair de otro auj~ 

to lla•ado deudor, una preatac16n o una abatenci6n "• 

t4 

11 autor Rafael lojina Vill•a••• en au co•pen-

dio da Derecho Ci•il, define a la Obli1ac1an elndi•!. 

do que " ea un •!aculo jurfdico por •irtud del cual, 

una persona deno•inada deudor, ae encuentra conatre

Hida jurfdicaaente a ejecutar alao en fayor de otra 

peraona llaaada acreedor " ( 5 

Por lo que respecta al Haeatro Ernesto Gutil- -

rrez Gon••lez define a la obli1ac15n en sentido -

a•plio aentido eatricto, diciendo en el pri•er ca

so que " es la necesidad jur!dica de cuaplir una -

prestaci6n de carActer patrimonial, pecuniaria o - -
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aoral, en favor de un sujeto que ya eziste. En sen

tido estricto establece que es la necesidad jurldica 

de conservarae en aptitud de cumplir voluntariamente 

una preataci6n de car6cter patriaonial, pecuniaria o 

aoral, en favor de un sujeto que eventualaente puede 

lleaar a eziatir " ( ,. 
El Maestro Borja Soriano, que establece que la 

preatac15n o abatenc16n que iaplica la Obli1aci6n, -

•• de carlcter patriaonial: aiaaa que ha aido defin! 

da en taual foraa por Rafael de Pina en au Dicctona-

. rio Jur!dico, diciendo que" e•.l• relaci6n Jur!di

ca establecida entre doa p8raonaa, por la cual una -

de elle• (llaaada deudor), queda •ujeta para con 

otra (llaaada acreedor), a una preataciSn o una aba

tenc15n da caricter patriaonial, que el acreedor - -

puede eaiair •l deudor " (7 
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3.2.- CONCEPTO JURIDICO DEL TERMINO " ALIMENTOS ". 

El tlr•ino ali•entoa jurldica•ente lo encontra

mos de la siauiente •anera : " Son los ele•entoa •.!. 

tertales que requiere una persona para YiYir como 

tal " 8 

Loa ali•entoa •on consecuencia o una de laa CD.!!, 

•ecuencia• prtnctpale• del parentesco 1 abarcan de -

acuerdo al articulo 308 del C6dtao Ct•il, la.co•1d•, 

el •••t1do,la heb1tac16n y l• aaiatencia en caao de 

enferaada_d, re•pacto a loa aenorea 1 coaprenden, 

adeala, loa l••toa necaaarioa para la aducaci~n prt

aaria del ~liaentiata 1 para proporcionarle alada -

oficio, arte o profaatan honaatoa 1 adecu~doa a au -

•••o , ctrcunatanciaa personales. e 9 

Loa aliaentoa deberlo de proporcionara• a la P.2, 

•1b111ded del que debe darlo• y la neceaidad del que 

debe rectbtrloa ( Articulo j11 del C6diao C1•11 ), -

conaecuentaaente, la deterainac16n de la cuant!a de 

la obltaac16n aliaentaria ea cueati6n que queda •uj~ 

ta a la apre~iaci&n del juzaador, ain que puedan ae

ftalarae de antemano la circunstancias que deben to--
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marse en consideraci6n , porque éstas son diversos 

en cada caso, la ley solamente puede establecer pri~ 

cipios generales al respecto. La posibilidad del -

deudor y la necesidad del acreedor, mismas que pue-

den ser constantemente variables, son los factores -

determinantes de la cuant!a en cada caso particular. 

Son caracterlsticas de la obligac15n alimenta-

ria las siguientes 

a) Reciproca 

b) Sucesiva 

e) Divisible 

d) Personal e intransmisible 

e) Indeterminada y Variable 

f) Alternativa 

sJ Imprescriptible 

h) Asegurable 

i) Sancionado en su incumplimiento. 

a) RECIPROCA El que da los alimentos, a su 

vez tiene la capacidad de pedirlos segGn el articulo 

301 del C6digo Civil; excepto cuando existe convenio 

en el cual se estipule quien será el acreedor y quien 

el deudor, o bien en los casos de divorcio cuando le 
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sentencia obliga e uno solo de los excónyuges a pagar 

alimentos a favor de otro. 

b) SUCESIVA La ley establece por orden de -

los sujetos obligados a ministrar alimentos y s6lo a 

falta o por impasibilidad de los primeros obligados -

entrarán~ los siguientes : 

11 Los padres están obligados a dar alimentos a sud 

hijos, A falta o por imposibilidad de loa padres le 

obl1aaci6n tecae en los demás ascendientes por ambas 

lineas que estuvieran mis pr6ximos en arado '', como -

lo seftale el art!culo 303 del C6digo Civil, 

" Los hijos est4n obligados a dar alimentos a sus 

padres. A falte o por imposibilidad de los hijos lo 

est5n los descendientes, m4s pr6ximos en arado ",

como lo sedale el artículo 304 del C6digo Civil. 

" A falta o imposibilidad de los ascendientes o 

descendientes, la obligación recae en los hermanos de 

padre y madre y en defecto de éstos en los que fueron 

de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que 

fueren s6lo de padre " 
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Fal_~~ndo los parientes a que se refieren las -

diSposiciones anteriores tienen oblisaci6n de minia-

trer alimentos los parientes colaterales dentro del 

cuarto grado ( Articulo 305 del Código Civil ). 

c) DIVISIBLE Se entiende por obligaci6n -

divisible, la prestaci6n que puede cumplirse parcia! 

mente; es indivisible, si la prestaci6n no puede ser 

cumplida sino por entero. 

La obligac16n alimentaria es divisible pues - -

puede fraccionarse entre los diversos deudores que -

en un momento determinado están igualmente obligados 

hacia el acreedor. 

d) PERSONAL E INTRANSMISIBLE Tiene esta 

naturaleza por surgir de la relaci6n familiar que 

existe entre los sujetos de le obliaaci6n. Les cal! 

dades del c6nyuae o pariente son esencialemnte pera~ 

nales e intransaisilbes por ello, los efectos deriVA 

dos de la relaci6n familiar, especialmente le oblig~ 

ci6n de alimentos adquieren esa misma caracterfstica 

la intransmisibilidad de la deuda en vida del oblig4 

do es total quien está obligado no puede, en íorma -
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voluntaria hacer "cesi6n de deuda" a un tercero y -

finicamente ''a falta o por imposibilidad" del obliga

do en primer lugar recae la obligaci6n sucesivamente 

en los demás. 

Ahora bien, en el caso de la sucesi6n testamen

taria concretamente el llamado testamento inoficioso, 

impone la ley al testador la obligaci6n de dejar· al! 

mentas a los sujetos a quienes se les debla en vida 

(articulo 1368 Fracci6n VI) declara que " es ino-

ficioso el testamento en que no deje la pensi6n se-

gGn lo establecido en este capitulo". ( art. 1374 ) 

e) INDETERMINADA Y VARIABLE Es indetermin~ 

da la obligaci6n en cuanto a su monto supuesto que -

la ley no puede establecer una medida, por ser mfilt! 

ples y diversas las necesidades de los ali•entistas 

y las posibilidades de los alimentos de donde se si

guen que este deber es doblemente variable. 

Para determinar la cuant!a de la obligaci6n, los 

tribunales gozan de un verdadero poder discrecional 

tomando en cuenta siempre las circunstancias persona

les del acreedor y el deudor en cuesti6n en cada caso 
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particular. Por estas razones el articulo 94 segundo 

párrafo. del C6digo de Procedimientos Civiles del -

Distrito Federal dispone que : " Las resoluciones ju

diciales firmes dictadas en negocios de alimentos pu~ 

den alterarse y modificarse cuando cambien las cir-

cunstancias que afectan el ejercicio de la acci6n que 

se dedujo en el juicio correspondiente''· Por lo tan

to podemos deducir que la sentencia definitiva dicta

da en juicio de alimentos, no produce jam4s cosa - _: 

juzgada. 

f) ALTERNATIVA Una obligaci6n es alternativa 

" Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos, o 

una cosa y cumple prestando cualquiera de esos hechos 

o causas ho > 

La obligaci6n alimentaria ea alternativa en •ir-

tud de que el obligado la cumple otorgando una pen- -

si6n suficiente al acreedor alimentario o incorporán

dolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser in

corporado. compete al juez, segGn las circunstancias 

fijar la manera de ministrar los alimentos. ( 11 
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En resumen. el que está obligado a dar al~mentos 

lo puede hacer de dos formas establecidas por la ley : 

Pasando la pensi6n alimenticia en dinero, o 

Incorporando a su familia al alimentista. 

La obligeci6n puede pagarse en dinero o en espe-

cie. 

g) IMPRESCRIPTIBLE La obligaci6n de dar ali-

mentas es imprescriptible, apunta el articulo 1160 -

ce. Como la obligaci6n de alimentos no tiene tiempo 

fijo de nacimiento ni de extinci6n, no es posible que 

corra la prescripci6n. Surge cuando coinciden los -

dos elementos de necesidad del sujeto y la posibili-

dad de otro relacionados entre sl por lazos familia-

res. Por ello, la misma subsistirA mientras eatAn -

presentes esos factores, independientemente del tren~ 

curso del tiempo. 

h) ASEGURABLE Como la obligac16n de alimen-

tos tiene por objeto garantizar la conservaci6n de la 

vida del aliaentista, el Estado est& interesado en 

que tal deber se cumpla a todo trance y por ello, e&! 

ge el aseguramiento de la misma a tra•Es de los me- -
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dios legales de garantía, cua~. ~·On la' h~poteca, pre.!!. 

da, fianza o dep6sito de cantida~-bastante a cubrir 

los alimentos, o cualquiera otra forma de garantía -

suficiente a juicio del Juez. ·El monto de la garan--

t!a queda sujeto a la apreciaci6n del juzgador en ca-

da caso concreto. 

Tienen acci6n para pedir el oseguramieRbo 

I.- El acreedor alimentario ; 

II.- El ascendiente que le tenga bajo patria 

Potestad; 

III.- El tutor; 

IV.- Los hermanos y dem4s parientes colaterales 

dentro del cuarto srado¡ 

V.- El Ministerio Público. 

i) SANCIONADO EN SU INCUMPLIMIENTO.- Cuando el 

deudor alimentista no cumple con el deber a su corso 

el acreedor tiene acci6n para reclamarle judicialmen-

te su cumplimiento. El incumplimiento de ese deber -

puede inclusive constituir un delito previsto y san--

cionado en el C6diso Penal. 
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3.3.- LOS SUJETOS DE LA OBLIGACION ALIHENTARIA. 

Por lo que se refiere a los sujetos de la Obliga

ci6n Alimentaria, se encuentran reclprocamente oblig~ 

dos los siguientes : 

a) Los cónyuges. 

b) Los Ascendientes y Descendientes. 

e) Los Parientes y Colaterales. 

d) Los Concubinas. 

e) El Adoptante y el Adoptado. 

A) ENTRE CONYUGES. 

Los primeros obligados a darse alimentos recípro

camente son los c6nyuges, tal y como lo establece el 

Articulo 302 al referirse a esta Obligaci6n diciendo 

que es totalmente justa en raz6n de que al ser el ma

trimonio la forma legal, social y moralmente aceptada 

como la creaci6n de una nueva familia, obvio es que -

ah! se oriaine la primera y m's importante consecuen

cia de esta relac16n. 
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Ahora bien, ea conveniente señalar, que ésta no -

se deriva del parentesco, ya que como lo señalé en -

líneas anteriores, ésta nace por el mutuo acuerdo de 

los c6nyuges al celebrar el matrimonio. 

El Código Civil en el Artículo 164 de su anterior 

redacción, estableci6 que este deber correspondla en 

primer lugar al marido y en casos excepcionales ~ la 

mujer, siempre que la parte que le corresponda contr! 

huir a los gastos de la casa, no ezcediera de la mi-

tad de los mismos; salvo si el marido se encontraba -

imposibilitado para desempeñar un trabajo, o bien, -~ 

careciere de bienes propios, entonces sería la mujer 

quien solventara los gastos familiares. 

Habiéndose modificado la redacci6n del precepto -

ya mencionado,actualmente establece que " Los c6nyu-

ses contribuirán econ6micamente al sostenimiento del 

bosar, a su alimentaci6n y a la de sus hijos, as! --

como a la educaci6n de éstos en los t~rminos que la -

Ley establece, sin perjuicio de distribuirse la caraa 

en la forma y proporci6n _que acuerden, para efecto, -

sesGn sus posibilidades. A lo anterior no est4 obli

sado el que se encuentre imposibilitado para trabajar 
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Y careciere de bienes p~opios, en cuyo caso el otro 

atenderá integralmente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matr!. 

monio ser4n siempre iguales para los c6nyuges e ind!:!, 

pendientes de su aportaci6n econ6mica al sostenimie~ 

to del hogar " 

Podemos deducir, que en esta modificaci6n el L.!!,. 

gisledor busc6 establecer la igualdad entre los c6n

yuses, ya que segfin se previene, ambos son responsa

bles de sostenimiento del hogor. 

La obligaci6n alimentaria entre los c6nyuses -

tiene otro aspecto a considerar, y 6ste se refiere a 

la obligaci6n en los casos de Divorcio, sin que pes~ 

mos por alto que el incumplimiento en la Obligaci6n 

Alimentaria es causa de divorcio, como lo previene el 

art. 267 Fracc. XII e.e. que precede B lo anterior. 

Y aunque el Divorcio extingue el vínculo matri

monial la le1 establece esta obligaci6n entre los -

exc6n1uges. Esta situación se da cuando el divorcio 

se ha obtenido por mutuo consentimiento, siendo la -
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mujer quien tiene el derecho de recibirlos por el - -

mismo período de tiempo que duró el matrimonio, siem

pre y cuando no tenga los ·ingresos suficientes para-· 

satisfacer sus necesidadesª En este caso, las posib!. 

lidades del deudor alimentario no son tomadas en cue~ 

ta, ya que 11 el derecho a los alimentos nace de la -

sentencia que reconozca que la mujer no tiene ingre-

sos suficientes para mantenerse, o sea, que no cuenta 

con las posibilidades de satisfacer sus necesidades: 

AGn cuando le necesidad de la mujer subsista, al ter

minar el plazo igual al que dur6 el matrimonio, la -

obligaci6n termina " ( 12 

En caso contrario, la oblisaci6n cesar§ cuando -

le mujer contraiga nuevas nupcias o se una en concub! 

nato. Igual derecho tendré el marido siempre que se -

encuentre imposibilitado para trabajar o carezca de -

ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. 

B) ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES , 

La Obligaci6n Familiar Alimentaria, descansa en 

forma esencial en el parentesco, es decir, en los --
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vínculos· de. co'nsan·gu:l,_itidad;: sóbrC todo cuando uno de 

los mi~~bros de l~-familie -~ar~~~ de lo necesario 

para 1~ vida. 

Trat&ndose de ASCENDIENTES, los padres están 

obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligaci6n recae en -

los dem&s ascendientes por ambas líneas que estuvie-

ren más pr6ximos en grado. ( Art. 303 CC. ) 

Esta obligaci6n recae en ambos c6nyuges, puesto 

que los dos deben contribuir econ6micamente al soste

nimiento del hogar, a su alimentaci6n y a la de sus 

hij~s, así como lo educaci6n de éstos tal y como lo -

establece la ley, ésto en virtud de la igualdad de d~ 

rechos y obligaciones que la ley les otorgo, encon- .. -

trándose una sola excepci6n en el sentido de que no -

está obligado el c6nyuge que se encuentre imposibili

tado, siendo el otro quien cumpla con la misma. 

Como esta es una obligaci6n reciproca, los hijos 

est4n de igual manera, obligados a dar alimentos a -

sus padres como lo establece el Articulo 304 e.e. que 

a la letra dice 11 Los hijos e~t§n obligados a dar 
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alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad -

de los hijos, lo están los descendientes más próximos 

en grado '' 

Esta obligaci6n tiene una justificaci6n 6tica 1 

de plena reciprocidad, ya que la necesidad de los pa

dres se basa en la edad avanzada, por enfermedad, ia

posibilidad para trabajar o simplemente por gratitud, 

en raz6n de que ellos, los hijos, recibieron la vid& 

y la subsistencia por todo el tiempo que llevó la fo~ 

maci6n de la integridad de un ser humano. 

Finalmente diremos que trat4ndose de padres di

Yorciados la obliaaci6n de dar alimentos a sus hijos, 

por el s6lo hecho de la disoluci6n del vinculo •atri

monial que les unla no tiene ninguna consecuencia - -

para desconocer, caducar, cesar o hacer desaparecer -

tales derechos alimentarios teniendo la obliaaci5n de 

contribuir en proporci5n a sus bienes e ingresos, a -

las necesidades de los hijos, a.la subsistencia y a -

la educaci6n de éstos hasta que lleguen a la mayorla 

de edad. 
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C) ENTRE COLATERALES • 

Respecto a la Obligación de dar alimentos entre 

parientes colaterales, podemos decir que ésta surge -

en caso de ausencia o por imposibilidad de los oblis~ 

dos por parentesco en linea recta, teniendo as! mismo 

el derecho de .recibirlos. El orden de obligados se -

encuentra establecido por el Art!culo 305 e.e. dicie!!, 

do que : " La obligaci6n recaer.§ en loa hermanos del 

padre J madre, en defecto de ellos, en los que fueren 

de aadre solamente, 1 en defecto de ellos, los que -

·fueren s6lo de padre. Faltando .los sedalados tienen 

la obliaac16n de ministrarlos los parientes colatera

les dentro del cuarto srad~. " 

En cuanto a la duración de la obligaci6n, la ley 

determina que los hermanos y dem4s parientes la tie-

nen respecto de los menores hasta que lleguen a la m~ 

yoría de edad; teniéndola también cuando el acreedor 

alimentario se encuentre incapacitado, mientras la -

necesidad de recibirl.os subsista y no desaparezca la 

incapacidad. 
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C) ENTRE CONCUBINOS , 

Por lo que hace a la obligac16n entre concubinas 

el Código Civil Vigente establece en lo parte final -

del articulo 302 que los concubinas estAn obligados -

" en igual forma 11 que los cónyuges, siempre y cuando 

se reúnan los requisitos señalados por el Art. 1635 -

del mismo Ordenamiento, en el cual, se da el der~cho 

a que ambos concubinas puedan heredarse recíprocamen

te si han vivido juntos como si fueran c6nyuges duraa 

te los cinco aftas que precedieron inmediatamente a su 

muerte o cuando hayan tenido hijos en comGn, siempre 

que ambos hayan permanecido libres de matrimonio du-

rante el concubinato. Ahora bien, aplicando estos r~ 

quisitos a la obligaci6n de dar alimentos, debemos e~ 

tender que esta obligaci6n nace entre los concubinas 

sino cinco años después de iniciada la :oha~itaci6n,

siempre que ésta no se haya interrumpido, pues si fu6 

as1, entoncos no sertan los cinco años que precedie-

ron inmediatamente. 

Por otro lado, podríamos distinguir a le obliga

ci6n entre los c6nyuges de la de los concubinas en -

virtud de las siguientes características 
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PRIMERA. El matrimonio surge como una institu--

ción jurídica, existiendo desde el momento de su ce!~ 

braci6n ciertos deberes derechos para ambos cónyu--

ges. El concubinato en cambio, es un hecho humano --

que no constituye una institución jur!dica 1 pero sin -

embargo, algunos de sus efectos se encuentran previa-

tos en la ley. 

SEGUNDA. Afio cuando el matrimonio se disuelva, 

esta obligaci6n subsiste en favor de alguno de los --

c6nyuges y de los hijos habidos en el matrimonio. En 

relaci6n al concubinato, la situación es muy diferen-

te en virtud de que no existe obliaaci6n alguna de -

vivir juntos; cualquiera de los concubinas puede en -

cualquier momento, terminar con la relación y por ta!!. 

to, liberarse de la obligaci6n de dar alimentos a la 

otra parte. 

TERCERA. Por último,en el concubinato no existe 

compromiso alguno como en el matrimonio, ya que es un 

hecho en el que únicamente interviene la voluntad de 

ambos concubinos, roz6n por la cual, se estima que --

" los alimentos tiene carde ter de indemnizaci6n, esp.!_ 

cialmente si se contempla que la mujer justifica su -

ESHt TESIS 
SALIR DE LA 

H~ Df.BE 
ülíU.tilitCA 
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derecho de la~or que !ealiza en el hogar, la cual 

le impide obtener una remuneraci6n econ6mica '' 

( J3 ) 

Podemos concluir diciendo, que en lo relativo -

a los alimentos, no debe resolverse desde el punto -

de vista de las instituciones matrimoniales por un -

lado, y concubinaria por otro. Sino que Gnicamente, 

debe protegerse al acreedor alimentario independien-· 

temente de su situaci6n jurídica. 

E) ENTRE ADOPTANTE Y ADOPTADO. 

Respecto a esta figura jurídica, nuestra Legis

laci6n en su articulo 307 establece que " el adopta~ 

te y el adoptado tienen oblisaci6n de darse alimentos 

en los mismos casos en que la tienen el padre y los 

hijos consanguineos '' 

La obligaci6n de dar alimentos entre adoptante y 

adoptado se da en virtud del lazo familiar surgido de 

la ley y como tal, existen los mismos derechos y obl! 

gaciones nacidas del parentesco por consanguinidad. 

Esta obligaci5n puede extinguirse en razón de la in-
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gratitud del hijo adoptivo po~~n~garse. a ~roporcionar 

alimentos al adoptante cuando éste se encuentre en la 

necesidad de recibirlos. Para tal efecto, el adopta~· 

te tendrá dos acciones en su favor; primero, revocar 

la edopci6n de acuerdo a le Fracci6n II del Art. 405 

C.C., o bien,. exigir el cumplimiento de le Obligaci6n 

Alimentaria ( Art. ·307 CC. ) 

De acuerdo a lo anterior, podemos deducir que 

una vez revocada la relaci6n del adoptante y del ado~ 

tado, el adoptante ya no tendr4 la facultad de exigiL 

le alimentos a su hijo adoptivo, puesto que le rela-

ci6n se ha terminado. Asi también podrla seguir sub

sistente esta relaci6n aunque le fuere desagradable -

al adoptante en razón de lo ingratitud del adoptado. 

Sin embargo, ya no podr!a el adoptante exigir el cum

plimiento de la obligaci6n al mismo tiempo que pedir 

la revocaci6n, ya que una vez extinguido el parentes

co civil se extinguen de igual manera sus efectos ju

rldicos. 
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3.4.- EL ESTADO-JUEZ FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS • 

Existen en México, como pats en formeci6n, mu- -

chas personas cuya economta es casi nula o muy reduc! 

da; sobre todo en estos individuos que no producen o 

producen muy poco, es sobre quienes obra la Asisten-

cia Social, correspondiéndole atender niños, ancianos 

e invAlidos, a fin de prevenir en ellos la debilidad 

social y econ6mica,.y preparar a los primeros para -

llegar a ser trabajadores de provecho. 

Los invAlidos, los niños y los ancianos, han - -

sido considerados en México como un lastre en la so-

ciedad. En la mayorta de los casos, cuando se trata 

de ancianos, la familia les da la espalda y en ocaai~ 

nea los " arrumba " como muebles en desuso y en otras 

los envía a Instituciones de Beneficencia • 

Tratfindose de invfilidos, anci•nos o niños, el -

Estado tiene asumida la obligación de poner rem~dio -

a estas situaciones de necesidad. En la medida en -

que el Estado remedia estas situaciones, disminuyen -

los supuestos que desencadenan lo deuda alimenticia -
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entre parientes. Esta obligaci6n debe ser satisfecha 

debido a que se trata de personas minusválidas o in

capaces de abastecerse a sl mismas; en estas circuns

tancias, es necesario crear conciencia en la sociedad 

pera que los auxilien, sobre todo cuando la familia -

no quiera o no pueda hacerlo. 

Es ten importante el papel de los menores para -

el futuro de nuestro país, que tanto la sociedad comO 

el Estado deben proteger, orientar, vigilar 1 dirigir 

su desarrollo. Es por ello que la asistencia del me

nor abandonado constituye una de las preocupaciones -

de la generac16n actual. 

Para el Estado equivaldría a renunciar•a su por

venir el despreocuparse del bienestar social, no ado,2. 

tanda aquellas disposiciones que sar,nticen las nece

sidades de las generaciones venideras, por ello habr4 

de cuidar al nifio, quien es la sociedad del meftana. 

Cuando los nifios carecen de padres o personas -

que lo& sustituyan o, teniAndolos, se encuentren aba!!. 

donados por ~stos, la Asistencia Social o PGblica, se 

encargar§ de darles alimentaci6n, vestido y olojamiea 
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to suficientes y educación apropiada que los prepare 

para recibir la enseñanza técnica cuando sean adoles

centes, procurando evitar que se desarrollen en ellos 

complejos de inferioridad, siendo aplicables a este -

fin los Hogares Substitutos encomendados a matrimonios 

preferentemente sin hijos, Hogares Colectivos y los -

Internados, entretanto se logra la adopci6n de los -

niftos por personas id6neas. Los asistidos concurri-

rAn a escuelas de la Secretaria de Educaci6n PGblica: 

Así tambi~n, existe la PROCURADURIA DE LA DEFEN

SA DEL MENOR Y LA FAMILIA, cuya funci6n. principal -

consiste en la prestaci6n organizada, permanente 

gratuita de servicios de Asistencia Jur!dica y orien

taci6n social a menores, ancianos y minusvAlidos sin 

recursos, as! como la investieaci6n de la problemáti

ca jurídica que les aquejo, especialmente la de los -

menores." ( 14 ) 

La Procuraduría incluye en su proerama la conci

liaci6n de los intereses de los integrantes del nG- -

cleo familiar, ademAs de que representa a la pobla- -

ci6n m6s vulnerable procurándoles sus Garant!as In-

dividuales a trav6s de la Coordinaci6n Interinstitu--

cional. Carta Magna 
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En el área de Servicios Sociales, se plantea, -

organiza, dirige, controla y coordina la ejecuci6n -

de los programas de protccci6n y asistencia social a 

las familias y a los menores en desamparo y con ca-

racter!sticas de marginación. 

La Oficina de Integraci6n Familiar, ofrece sus 

servicios de protecci6n y auxilio a los menores mal

tratados, huérfanos o abandonados, a través de acci.2_ 

nea que contribuyen a su bienestar e intesraci6n so

cial. Cuenta adem&s, con un programa consistente en 

coadyuvar en la protecci6n de los menores en estado 

de abandono o que sufren problemas de salud y de CD!!, 

ducta mediante actividades dirigidas a orientar a la 

familia respecto de la importancia del núcleo fami-

liar, para el sano crecimiento de le personalidad -

del menor. 

Sin embargo, las Leyes Mexicanas son insuficie.!!, 

tes en lo protecci6n o estas personas, que en muchos 

casos se convierten en cargas para la familia, la S,!?. 

ciedad y el Estado; siendo esta situaci6n injusta 

" ya que de esta manero, se estaría atentando contra 
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los valores fundamentales del 'núcleo :fe~1i:i'ar-, por 

que en ellos se inicia y termina el-.6Irculo ~ital, -

que ha servido para el desarrollo de ~os demás miem

bros de una familia " ( 15 ) 

Cuando una familia no puede, no quiere o no tie

ne recursos para hacerse cargo de los inválidos o los 

ancianos, debe hacerlo el Estado; el cual, debe aten

derlos en todas sus necesidades en la mejor forma p0-
sible; procurando as! mismo, que dentro de sus cortas 

capacidades produzcan alguna cosa. De ah! que en las 

casas para ancianos se procure en forma prudente 1 --

sin ezigP.ncias, que los ancianos hagan algún trabajo; 

por lo que fabrican escobas, cepillos y otros artícu

los, ast como juguetes y objetos de carácter artlsti

co regional que los asistidos venden al pGblico en 8!. 

· neral. 

AdemAs es de hacer notar que en las casas para -

ancianos les brindan alegr!o, que muchas veces en sus 

mismas casas no los tienen, como organizar paseos, ha-

cer bailables, que además es un insentivo para ellos 

ya que muchos de ellos por la edad avanzada que tienen 

han estado a punto de perder el interés por la vida. 



87 

3.5.- COMPETENCIA JUílir.IAL. 

En cuanto a la competencia judicial nos referí~~· 

mas a ésta enfocándola a los siguientes artículos de 

nuestro C6digo de Procedimientos Civiles: 

ARTICULO 940.- Todos los problemas inherentes a 

la familia se consideran de orden público, por cons

tituir aquélla la base de la integraci6n de la socie

dad. 

ARTICULO 941.- El Juez de lo familiar está fa-

cultado para intervenir de oficio en los asuntos que 

afecten a la familia, especialmente tratándose de me

nores y de alimentos, decretando las medidas que tien 

den a preservarla y a proteger a sus miembros. 

En todos los asuntos del orden familiar los jue

ces y tribunales están obligados a suplir la deficie~ 

cia de las partes en sus planteamientos de derecho. 

En los mismos asuntos, con la salvedad de tus -

prohibiciones legales relativas a nlimencos, el juez 

deberfi exhortar a los interesados a lograr un aveni-

miento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, 
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con el qUe pueda evit8rse la controversia o darse -

por terminado ~i procedi~ierito. 

ARTICULO 942.- No se requieren formalidades es-

peciales para acudir ante el juez de lo Familiar cua~ 

do se solicite la declaraci6n, preservaci6n o ~onsti

tuci6n de un derecho o se alesue la violaci6n del mi~ 

mo o el desconocimiento de una obligaci6n, tratá~dO•• 

se de alimentos, de calificaci6n de impedimentos de -

matrimonio o de las diferencias que surjan entre mar!, 

do y mujer sobre administrac16n de bienes comunes, -

educaci6n de hijos, oposici6n de maridos, padres y -

tutores y en general todas las cuestiones familiares 

similares que reclamen la intervenci6n judicial. 

ARTICULO 943.- PodrA acudirse al juez de lo Fa-

miliar por escrito o por comparecencia personal en --

los casos urgentes a que se refiere el articulo ante-

rior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos 

de que se trate. Con las copias respectivas de esa -

comparecencia y de los documentos que en su caso se -

presenten se correrá traslado a la parte demandada,--

la ·que deberá comparecer, en la misma forma dentro 

del término de nueve d!as. En tales comparecencias 

las partes deberAn ofrecer las pruebas respectivas. 
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Al ordenarse
1

ese traslado, el juez deberá señalar día 

Y hora para la celebraci6n de la audiencia respectiva. 

Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los 

que se deban por contrato, por testamento o por dispo

sici6n de la ley, el juez fijará a petici6n del acree-

dor, sin audiencia del deudor, mediante la informa-

ci6n que estime necesaria, una pensi6n alimenticia pr~ 

visiona!, mientras se resuelve el juicio. 

Será optativo para las partes acudir asesoradas, 

y en este supuesto, los asesores necesariamente debe-

r§n ser licenciados en derecho, con cédula prof esio

nal. En caso de que una de las partes se encuentre -

asesorada y la otra no, se solicitarAn de inmediato -

los servicios de un defensor de oficio, el que deber4 

acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfru

tando de un término que no podrá exceder de tres dlas 

para hacerlo, por cuya raz6n se diferirá la audiencia 

en un término igual. 

ARTICULO 944.- En la audiencia las partes aporta-

rán las pruebas que as! procedan y que hayan ofrecido 

sin más limitaci6n que no sean contrarias a la moral 

o estén prohibidas por la ley. 
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CAPITULO CUARTO 

" DERECHOS Y OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

DERIVADAS DEL MATRIMONIO Y LA FILIA

CION 

4.1.- RECIPROCIDAD JURIDICA ENTRE LOS CONYUGES. 

La obligaci6n de los alimentos se caracteriza 

como reciproco y al efecto expresamente dispone el -

articulo 301 del C6digo Civil " La obligaci6n de dar 

alimentos es rectproca, el que los da tiene a su vez 

el derecho a pedirlos. 11 

En las demls obligaciones no existe esa recipr..!!. 

cidad, pu_es un sujeto se caracteriza como pretensor 

y otro como obligado respecto de la misma. { 1 ) 

La obligac16n de dar alimentos toma su fuente -

de la ley, nace directamente de las disposiciones -

contenidas en le ley, sin que para su existencia se 

requiera de la voluntad del acreedor ni del obligado. 
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Las disposiciones del C6digo Civil relativas -

a la prestación alimenticia son imperativas no pueden 

ser renunciadas ni modificadas por la voluntad de las 

partes, tampoco esta obligaci6n puede ser objeto de -

transacci6n 

El acreedor, que tiene derecho a pedir alimen-

tos est4 obligado a darlos en su caso al deudor ali~

mentista, cuando este se halle en necesidad, si quien 

ahora es el acreedor se encuentra en la posibilidad -

de darlos. El crédito y la deuda por alimentos son -

reciprocas, por los tanto el deudor de hoy, puede ser 

el acreedor de mañana. 

La deuda alimenticia dada su naturaleza recI--

proca no permite distinguir desde el punto de vista -

abstracto, entre deudores 

alimenticia: los cónyuges 

acreedores de la relaciGn 

los concubinas se encuen-

tren recíprocamente obligados a darse alimentos, los

padres deben alimentos a sus hijos y éstos a su vez -
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los deben a sus p8dreS_y demás ascendientes en linea 
·· .. ~. 

recta. -~· 

'.-'·:_--:.:·-: . . 
La· r~lac~6n Jur!dica conyugal se da entre igua-

l~s; l~~ con;~~es son iguales en el derecho, est§n -

en la misma ltneo, no hay subordinaci6n del uno al -

otro en esta relaci6n jur!dica, consecuentemente,·--

los deberes que la integran son rectprocos y comple-

mentarios. 

En nuestra legislaci6n esta reciprocidad est4 -

consagrada en el articulo 162 del C6digo Civil, al -

disponer que los c6nyu1es estAn oblisados a contribuir 

cada uno por su parte a los fines del matrimonio J a-

spcprrerse muyuamente. Es decir, la contribuci6n de 

ambos a los fines del matrimonio indica que los de -

berea jurtdicos y las obligaciones conyugales son r~ 

ciprocos, toda vez que se hace referencia a los mis-

mos fines que ambos consortes deben vivir losrar. 

Los deberes morales que en el matrimonio encon-

tramos, al incorporarse al derecho positivo y conse-

derseles deberes jurídicos no dejan de ser deberes -
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morales; conservan la doble caracter!stice. ( 3 ) 

Y asi podemos concluir en Que ambos c6nybges -

estAn obligados a cumplir con una pensi6n alimenticia 

recíprocamente, si es que ambos trabajan fuera del -

hosar. 
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4.2.- RECIPROCIDAD JURIDICA ENTRE LOS CONYUGES 

EN RELACION CON LOS HIJOS. 

En cuanto a lo reciprocidad que e~iste entre -

los c6nyuges para con los hijos se ha mencion~do por 

diversos autores que esta no es una obligaclon sola

mente jurtdica sino también moral, y es de entender

se que los c6nyuges tienen la obligaci6n de dar ali-· 

mentes a sus hijos y éstos a su vez a los padres. 

Nuestra legislaci6n Civil en su articulo 303 -

nos menciona que " Los padres estén obligados a dar

ulimentos a sus hijos a falta o po·r inposibilidad de 

los padres la oblisaci6n recae en los dem&s ascendie~ 

tes por ambas lineas que estuvieren mis pr6ximos en

gredo. 11 

Asimismo el articulo 304 sedala: '' Que los hi

jos est4n obligados a dar alimentos a los padres a -

falta o por imposibilidnd de loe hijos, lo cst6n los 

descendientes m§s pr8ximos en grado. 11 
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En relaci6n al articulo anterior y por imposi-

bilidad de los ascendientes o descendientes, la obl.!_ 

saci6n recae en los hermanos de padres y madres; en

defecto de ~stos, en los que fueren de madre salame.a. 

te 1 en defecto de ellos en los que fueren solo de -

padre. 

Faltando los parientes a que se refieren !8s -

disposiciones anteriores tienen obliaaci6n de minis

trar alimentos los parientes colaterales dentro del 

cuarto grado. 

El articulo 306 considera que: Los her•anos 1 -

demAs parientes colaterales a que se refiere el Brt.! 

culo anterior, tienen obligaci6n de dar alimentos a 

los menores •ientras 6stos llegan a la edad de 18 

aftos, tambiin deben alimentar a sus parientes dentro 

del arado mencionado, que fueren incapaces. 

En relaci6n a la adopci6n el articulo 307 con-

teapla que " el adoptante y el adoptado tienen la 

obligaci6n de darse alimentos en los casos en que la 

tienen el padre y los hijos " 
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4.3.- NATURALEZA INTRANSFERIBLE DE LOS ALIMENTOS , 

La obligaci6n alimentaria es instransferiblc -

tanto por herencia como durante la vida del acreedor 

o del deudor alimentario. Se trata de una consecuen

cia relacionada con la caracteristica anterior. 

Siendo la obligaci6n de dar alimentos personal{ 

sima, evidentemente que se extingue con le muert~ del 

deudor alimentario o con el fallecimiento del acree-

dar no hay raz6n para extender esa obligaci6n a los -

herederos del deudor, o para conceder el derecho co-

rrelativo a los herederos del acreedor, pues loa ali

mentos se refieren a necesidades propias e indiYidua

les del alimentista y en el caso de muerte del deudor 

se necesita causa legal para que aquel exida aliaentos. 

a otros parientes que ser4n los llamados por la ley -

para cumplir con ese deber jurldico. 

En otras palabras la sucesi6n del deudor no -

tiene que reportar como tal, le obligaci6n de alime~ 

tos. En el caso de muerte del acreedor alimentario -

desaparece la causa única de la obligaci6n. pero si-
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sus herederos estuviesen necesitados entonces estos -

tendrán un derecho propio en su calidad de parientes 

y dentro de los limites y grados previstos en la ley. 

pare poder exigir el deudor en la r~lac16n juridica -

anterior, o a la persona que resulte obligada la pen

si6n correspondiente. 

Respecto a los c6nyuges evidentemente que es -

también intransferible tanto por herencia como duran~ 

te la vida del acreedor o deudor, es decir, cada c6n

yuge tiene la facultad de exigir alimentos al otro -

dentro de los limites y requisitos seftalados por la -

ley, extinguiéndose a su muerte tal derecho y por lo 

tanto, la obligaci6n que correlativamente puede tener 

al respecto. Se exceptGa el caso de la pensi6n que -

deba dejarse por testamento al c6nyuge supfirstite. 

( 4 ). 

En relaci6n a lo anterior el C6digo Civil en -

su artículo 1368 señala que se deben dejar alimentos 

a las personas que se mencionan en las siguientes -

fracciones : 
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I.- A los descendientes m nores de dieciocho -

II.-

III. 

años respecto de los uales tenga obliga--

ci6n legal de proporc onar alimentos ol m~ 

mento de la muerte; 

A los descendientes qje estén imposibilit~ 

dos de trabajar, cuelqluiera que sea ·su edad 

cuando exista la obligaci6n a que se refi~ 

re la fracci6n anterijr. 

Al c6nyuge supErstite luando este impedido 

de trabajar y no tenga bienes suficientes. 

Salvo otra disposici6n expresa del testador 

este derecho subsistir en tanto no contra! 

ge matrimonio y viva h nestamente; 

IV.- A los ascendientes; 

V.- A la persona con quien el estador vivi6 e~ 

mo si fuera su c6nyuge durante los cinco -

aftas que precedieron i mediatamente a su -

muerte o con quien tuv hijos, siempre que 

ambos hayan permanecid libres de matrimo-

nio durante el concubi ato y que el super-

viviente esté impedido de trabajar y no --

tensa bienes suficient s. Este derecho s6lo 
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subsistirá mientras la persona de que se trate no -

contraiga nupcias y observe buena conducta. Si - -

fueren ~varias las personas con quién el testador -

vivi6 como si fueren cónyuges, ninguna de ellas te,!!. 

dra derecho a alimentos. 

VI - A los hermanos y demás parientes colaterales -

dentro del cuarto grado, si están incapacitados 

o mientras que no cumplan dieciocho años, si -

no tienen bienes para subvenir a sus necesida

des. 

Otro articulo al cual nos podemos referir es -

al articulo 1369 que a la letra dice : 1'No hay 

obligaci6n de dar alimentos, sino a falta o -

por imposibilidad de los parientes más pr6•i-

mos en grado ''. 

No hay obligaci6n de dar alimentos a las per-

sonas que tengan bienes; pero si teniéndolos -

su producto no iguala a la pensi6n que deberla 

corresponderles, la obligac16n se reducir! a -

lo que falte para complementarla. ( 5 ). 
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4.4.- INEMBARGABILIDAD,IMPRESCRIPTIBILIDAD Y· DIVISl 

BILIDAD DE LOS ALIMENTOS. 

En cuanto a la inembargabilidad de los alimen

tos el maestro Rafael Rojina Villegas menciona que -

tomando en cuenta que la finalidad de la pensi6n al!. 

menticia consiste en proporcionar al acreedor de los 

elementos necesarios para subsistir, la ley ha cona!. 

derado que el derecho a los alimentos es inembargable 

pues de lo contrario seria tanto como privar a una -

persone de lo necesario para vivir. El embargo de -

bienes se funda siempre en un principio de justicia 

y de moralidad a ef e~to de que el deudor no quede 

privado de aquellos elementos indispensables pera la 

vida. Por esto los Códigos Procesales excluyen del 

embargo los bienes indispensables pera subsistir. -

Aún cuando de la enumerac16n que se hace en el cita

do ordenamiento procesal no se desprende el car4cter 

inembargable de los alimentos, la doctrina lo confi~ 

ma y el C6digo Civil nos da elementos para llesar a 

esa conclusi6n tomando en cuenta que conforme al 

articulo 321, el derecho de recibir alimentos no es 

renunciable, ni puede ser objeto de transacci6n. 
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Imprescriptibilidad de los alimenos.- Debemos 

distinguir el carácter imprescriptible de la oblig~ 

ción de dar alimentos, del carácter imprescriptible 

·de las pensiones ya vencidas. Respecto al derecho 

mismo para exigir alimentos en el futuro se consid~ 

ra por la ley como imprescriptible, pero en cuanto 

a las pensiones causadas, deben aplicarse los plazos 

que en general se establecen para la prescripción de 

las prestaciones periódicas. SegGn lo expuesto, 

debe entenderse que el derecho que se tiene para 

exigir alimentos no puede extinguirse por el tren.!!. 

curso del tiempo mientras subsistan las causas que 

motivan la citada prestación, ya que por su propia 

naturaleza se va creando dta por dta. No hay un p_r.t, 

cepto expreso que nos diga que el derecho para ezi

sir alimentos es imprescriptible, pero si existe el 

artículo 1160 para la oblisaci6n alimentaria en los 

siguientes términos: 11 La obligac16n de dar alime!!, 

tos es imprescriptible 11 

Los artículos 321, 2950, fracción V, y 2951 -

regulan el carácter intrasingilble de los alimentos 

Se permite en el articulo 2951 celbrar transacciones 

sobre las cantidades yo vencidas por alimentos, en 

virtud de que ya no existen las razones de orden p!_ 
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blico que se toman en cuento para el efecto de prot~ 

ger el derecho mismo en su exigibilidad futura. Las 

prestaciones vencidas se transforman en créditos or

dinarios y en cuanto a ellos cabe la renuncia o tra~ 

sacci6n. 

Divisibilidad de los alimentos.- La obligaci6n 

de dar alimenos es divisible. En principio las obli-

gaciones se consideran divisibles cuando su objeto -

puede cumplirse en diferentes prestaciones; en cambio 

son indivisibles cuando s6lo pueden ser cumplidas en 

una prestaci6n. Dice el articulo 2003: " Las obliga-

cioncH iOn divisibles cuando tienen por objeto presta 

ciones 3usceptibles de cumplirse parcialmente. Son -

indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cum

plidas sino por entero '' 

Tratándose de los alimentos, expresamente en la 

ley se determina su carácter divisible cuando existen 

diferentes sujetos obligados segGn los tArminos de -

los articulas 312 y 313, que a la letra dicen el pri-

mero de ellos 

los alimentos 

'' Si fueren varios los que deben dar 

todos tuvieren posibilidad paro hace~ 

lo, el juez repartirá el importe entre ellos, en pro-
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porci6n.~ su~ hab~res. "y el segundo de ellos que -

dice: ·" Si ~ola ·algunos tuvier~n posibilidad, entre 

ellos se repartirá el ·1~porte dl los alimentos; y si 

uno solo la tuviere, él cumplir~ únicamente la obli-

gaci6n. En el caso de que una sjola persona sea lo.- -

obligada, tambiEn la naturalez~ de los alimentos per-

::::t::i::·::::::a::a 
1

:o d::::i:1:t::f::::::e:: :::e::e 
sino en dinero, lo que permite ~ividir su pago en - -
d!as semanas o meses, como en ¡uestro sistema existen 

dos formas para satisfacer aliJentos, tanto en dinero 

como i~corporando al deudor a la casa del acreedor o 

o su familia, debe entenderse :lue s6lo serAn divisi-

bles en cuanto al modo de paso en el tiempo, si la -

prestaci6n alimentaria se cobr ra en efectivo. No te

nemos el precepto expreso que mpid al acreedor sati~ 

facer en especie lo que necesi a el deudor para su e~ 

mida, v~stido, habitaci6n J as stencia en casos de e~ 

fermedad. En la doctrina frene se la opini6n se orien 

ta en el sentido de que los al menos deben pagarse --

precisamente en dinero. ( 6 ) 

El artículo 2004, nos me ciona que la solidari

dad estipulada no do a la obli aci6n carácter de ind! 

visible, ni la indivisibilidad de la obligaci6n la --
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hace solidaria. A lo que el artículo 2005, manifiesta 

que las obligaciones divisibles en que haya más de un 

deudor o acreedor se regirán por las reglas comunes -

de las obligaciones; las indivisibles en que haya más 

de un deudor o acreedor siempre se sujetarán a algunas 

disposiciones como las que señalan los art!culos 2006 

al 2010. que a la letra dicen : 

Articulo 2006: " Cada uno de los que han con-~ 

traldo conjuntamente una deuda indivisible, está obl.!, 

sedo por el. todo, aunque no se haya estipulado salid~ 

ridad. 

Lo mismo tiene lugar respecto de los herede~os 

de aquel que haya contraído una obltsaci6n indiviai-

ble, obligándose a dar suficiente garantla para la i.!l, 

demnizaci6n de los demás coherederos, pero no puede -

por si solo perdonar el débito total ni recibir el ·~ 

lor en lugar de la cosa. 
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Si uno de los herederos ha perdonado la deuda o 

recibido el valor de la cosa, el coheredero no puede 

pedir la cosa indivisible sino devolviendo la porci6n 

del heredero que haya perdonado o que haya recibido -

el valor 

Articulo 2008.- 11 S6lo por el consentimiento de 

todos los acreedores puede remitirse la obligación 

indivisible o hacer una quita de ella. 

Articulo 2009.- " El heredero del deudor, apre-

miado por l& totalidad de la obligación. puede pedir 

un t6r•ino paara hacer concurrir a sus coherederos, 

sieapre que la deuda no sea de tal naturaleza que s61o 

pueda satisfacerse por el heredero demandado, ~l cual 

entonces puede ser condenado, dejando a salvo sus der.!!. 

chas de 1ndemnizaci6n contra sus coherederos " 

Articulo 2010.- " Pierde la calidad de indivisi

ble la obli1aci6n que se resuelve en el pago de·daftoa 

J perjuicios y, entonces, se observaran las reslas s! 

guientes : 

I .- Si para que produzca esa malversaci6n hubo 

culpa de parte de todos los deudores, todos responde

rían de los daños y perjuicios proporcionalmente al -

interca que representen en la obligoci6n. 
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11.- Si sólo algunos fueron culpables, finicame!!, 

te ellos responderán de ~os daftos y prejuicios 11 
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4.5.- PROPORCIONALIDAD DE LOS ALIMENTOS. 

La proporcionalidad de los alimentos está de

terminada de manera general en la ley de acuerdo con 

el principio reconocido por el articulo 311, reform!!_ 

do por Decreto de 13 de Diciembre de 1983, y public~ 

do el 27 del mismo mes y ano, tt Los alimentos han de 

ser proporcionados a las posibililades del que debe 

darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. 

Determinados por convenio o sentencia, los alimentos 

tendrAn un incremento automAtico minimo diario vise.!!, 

te en el Distrito Federal, salvo que el deudor alime.!!. 

torio demuestre que sus ingresos no aumentaron en i-

gual proporci6n. En este caso, el incremento en los -

alimentos se ajustar4 al que realmente hubiese obten.! 

do al deudor. Estas prevenciones deberAn expresarse -

siempre en la sentencia o convenio correspondiente a

loa interesados ". Hasta antes de la reforma al art! 

culo 311, el juez debla en cada caso concreto de ter

minar esa proporcil5n. Desgraciadamente en Mézico loa 

tribunales habla procedido con entera ligereza y Vi.!!, 

lando loa principios elementales de la humanidad al -
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restringir de manera indebida las pensiones generales 

de menores o de la esposa iÍlocen"te en los casos de 

divorcio. La regla contenida en el artículo 311 se 

habla intetpretado con un franco criterio de protecci6n 

para el deudor alimentario, traicionando el fin noble 

que se propone la ley en esta institución. Es evidente 

que no podta exigirse al juez que procediera con un -

criterio matemitico infalible al fijar la pensión· al! 

menticia, pero en la mayoría de los casos se advertfa 

que teniendo elementos para estimar los recursos del -

deudor se calculaban los alimentos de sus hijos y de -

su esposa en los casos de divorcio, en una proporción 

muy inferior a la mitad de los insresos del padre. --

( 7 
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CAPITULO QUINTO 

ESTUDIO JURIDICO DEL FIDEICOMISO COMO 

MEDIO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO -

DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

5,1,- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION, ADMINIS

TRACION Y GARANTIA. 

La causa que inclina al fideicomitente a la cons

tituci6n del fideicomiso, puede ser materia de una -

clasificac16n no ya amplísima sino lo que es mis, de 

carActer indeterminado, pueda esos m6viles pueden ser 

m6ltiples. 

Sin embarao, encontramos un elemento com6n en to

das las causas efectivas, que corresponde a un concep

to jurídico que no debemos pasar por alto. Estas cau-

sas pueden pro•enir del deseo del fideicoaitente de -

constituir el fideicomiso sin obtener nina6n provecho 

o bien de constituir el f ideicoaiso sin obtener nin-

aún provecho, o bien de constituirlo como contrapres

taci6n de algún beneficio obtenido o que se vaya a -

obtener. Estas causas son las mismas que motivan la 

clasificaci6n tradicional de los contratos en gratui

tos y onerosos • ( Art, 1837 del C6digo Civil ). 
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Cuando el fideicomitente constituye un fideicom! 

so por causas que se equiparan a un contrato gratuito 

debe tener la facultad de reservarse el derecho de r~ 

vacar o modificar el fideicomiso: en otras palabras -

la revocabilidad es consecuencia del acto gratuito. 

Cuando los motivos provienen de causas que ase-

mejan el fideicomiso a un contrato oneroso, o sea - -

cuando el fideicomitente ha recibido o recibirA una ~ 

contraprestaci6n motivada por esa causa, dicho fidei

comitente no tiene derecho a revocarlo o modificarlo, 

porque lesionarla a los derechos del fideicomisario. 

Es asl como establecemos la primera clasifica- -

ci6n del fideicomiso, en fideicomisos revocables y -

fideicomisos irrevocables. ( 1 ) 

FIDEICOMISOS DE ADHINISTRACION. 

Son aquellos en virtud de los cuales se transmi

ten al fiduciario bienes o derechos, para que dicho -

fiduciario proceda a efectuar las operaciones de gua~ 
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da, conservación o cobro de los productos de los bie

nes fideicomitidos que le seüala el fideicomitente, -

entregando los productos o beneficios al fideicomisa

rio. 

Los fideicomisarios de administración, como tlP! 

coa negocios fiduciarios, se caracterizan por la des

proporción que existe entre los medios que se emplean 

o sea la transmisión de la titularidad de los bienes~ 

o derechos fideicomitidos al fiduciario, y los fines 

que se persisuen, como son la inversión, la suarda, -

Y administración de dichos bienes que constituJen el 

patrimonio de la operación. A esta desproporción la -

hemos destsnado en otra parte de esta obra como una -

adecuación de medios propicios para obtener el cumpl!. 

miento de los fines que se pretenden alcanzar. 

En estos fideicomisos encontramos dos activida-

des funda•entales qUe pueden presentarse en la ptact.!, 

ca. 

a) La actividad de inversi6n que consiste en 

que el fiduciario adquiera con cargo al patrimonio -

fideicomitido los bienes que le señale el fideicomi

tente. 
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b) La actividad de administraci6n propiamente -

dicha, que consiste en que el fiduciario como titular 

del patrimonio del fideicomiso, se encargue de la - -

g·uarda y conservaci6n de los bienes que integran dicho 

patrimonio, efectuc el cobro de los productos, 

mita dichos productos al fideicomisario. 

tren!. 

Pueden ser materia de estos fideicomisos cu81-

quier especie de bienes o derechos, excepto de los de 

uso estrictamente personal, siempre que sean producti

vos en sl mismos o susceptibles de producir un rendi

miento, como lo son los bienes inmuebles, los •alares 

o el dinero. 

En este tipo de fideicomiso, el fideicomitenta -

busca un rendimicrito a través de la inYersi6n que -

efectua el fiduciario. Dicho rendimiento puede bene

ficiar a otras personas, aeg6n las finalidades ~ue -

persiga dicho fideicomitente. 

El fiduciario cumple su cometido cuando efectúa 

la in•ers16n •ediante la.adquisici6n de bienes que -

producen un rendimiento como son los valores de renta 

fija o Yariable, o sean las c~dulas hipotecarias., --
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los bonos hipotecarios y financieros, las obligacio-

nes o las acciones comunes o preferentes a las socie

dades an6nimas. Asimismo, la inversi6n la puede veri

ficar mediante el otorgamiento de créditos a empresas 

mercantiles o industriales o a personas físicas, obt~ 

niendo el pago de las primas o intereses correspon-

dientes. 

Es conveniente que el acto constitutivo del fi-~ 

deicoaiso precise el tipo de bienes que deba adquirir 

el fiduciario o las operaciones que deba de realizar 

con el patrimonio fideicoaitido, seftallndole en todo 

caso las reales correspondientes a las que debe suje

tarse. 

Una yez que el fiduciario obtenga los rendimien

tos provenientes de las inversiones que ef ect6a o si~ 

plemente el cobro de los dividendos, intereses o ren

tas que produzcan los bienes de estas operaciones, -

as{ como los impuestos que se causen por los ingresos 

antes referidos y a entregar el remanente al fideico 

misario, previa liquidaci6n que formule dicho fiduciA 

rio. 
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Cuando el fiduciario adquiere los bienes que se 

le indican en las instrucciones que le otorga el fi

deicomitente, no asume ninguna responsabilidad por -

lo que se refiere al riesgo normal.de la operaci6n, 

sino ser6 responsable por el menoscabo que sufra el 

patrimonio fideicomitido, ocasionadd~ por su ~e1li--

1encia o •ala fe. 

Para que este fideicomiso pueda operar en toda~ 

su ••Plitud, el fideico•itente puede preYer en el -

acto conetituti•o del fideicomiso o en el que cona-

ten sus refor•aa, el estableci•iento. de un co•it6 -

t6cnico o de diatribuci6n de fondos. 

Estos co•itis operan para reaolwer los proble-

mas que se originan con aotiYn de la• inversiones -

que deba realizar el fiduciario. No es posible estu

diar en detalle las actividades que desempeñan di- -

chos comit6s, en vista del derecho amplísimo que la 

ley concede al fideicomitente para señalar eapresa-

mente sus facultades· J para dar las reglas de su fu~ 

cionamiento. 

Cuando el fiduciario opere ajustándose a los -

dict§menes o acuerdos de dichos comités, estar! li--
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bre de toda responsabilidad de conformidad con lo º.!:. 

denado en el articulo 45 fracción IV, fil~imo p~rrafo 

de la L.G.I.C.O.A., norma que establece expresamente 

estos or1anismos. 

Los fideicomisos de referencia son convenientes 

en la prActica, porque a través de su operación se -

protegen determinados patrimonios cuando su titular 

es una persona, que por cualquier tipo de incapaci--. 

dad, no s6lo por razones de carActer legal sino de -

inexperiencia en los negocios, puede exponerlos a --

que sufran menoscabo. Cuando exista _alguna incapac,!. 

dad por parte del fideicomitente, deberin llenarse -· 

los requisitos que el derecho comfin preYiene para la 

celebraci6n de los actos jurldicos que afectan al P.!. 

tri•onio de un incapaz. Las inversiones que haga el 

fiduciario, traerán como consecuencia el beneficio -

de proteaer los intereses de los fideicomisarios J -

adea6s se obtiene un beneficio social cuando el fid~ 

ciario inYierte los fondos que aaneja en estos fide.!_ 

comisas, en la ndqui~ici6n de valores que emiten las 

eapresas industriales para obtener recursos suficie!,. 

t~s J asl increaentar la·fabricaci6n de aquellos Pr.2, 

duetos que tien• una mayor demanda en el mercado. 
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En la práctica se ha exagerado el empleo de los 

fideicomisos de administraci611 y muy especialmente -

de los fideicomisos de inversi6n. Esto se observa -

en mayor escale respecto de 10S fideicomitentes y en 

grado menor la relaci6n a las instituciones fiduciA 

rias. 

Se celebran los fideicomisos de inversión, en -

algunas ocasiones, para que al fiduciario opere a 

nombre propio con el dinero que le proporcione el f.!, 

deicomitente, quien por convenir a sus intereses, 

oculta su identidad a la persona con la que el fidu

ciario contrata la operaci6n de cr~dito correspon- -

diente a dicho fideicomiso. Esta operaci6n se cele

bra con cierta frecuencia, aun cuando expresamente -

la ley prohibe los fideicomisos secretos (art. 359 -

frac. I de la L.G.T.O.C.), ya que el fiduciario sie!!!. 

pre debe referirse al fideicomiso que origina su ac

tuación, pues dicho fiduciario no puede celebrar con 

su propio capital, ninguna operaci6n de crédito act!. 

vo, segGn lo previen~ la fracción 1 del artículo 46 

de la L.G.I.C.O.A. 

Asimismo, en la fracci6n II del citado artículo 

46, se ha establecido como prohibici6n a las instit~ 
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ciones' o departamentos fiduciarios la de responder -

a los fideicomitent.es, mBndan tes - o comitentes, del -

incumplimiento de los d~udores~ por los cráditos que 

otorguen, d de los emis~~es, p~r los valores que se 

adquieran, salvo que se8 por culpa, segGn lo dispues

to en la parte final del articulo 356 de la LeY Gen~ 

ral de Titulas y Operaciones de Crédito, o de garan-

tizar la percepci6n de rendimientos por los fondoS -

cuya inversi6n se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o comi-

si6n constituidos para el otorgamiento" de cr~ditos -

éstos no hubieran sido liquidados por los deudores, 

la instituci6n deberá transmitirlos al fideicomiten-

te o fideicomisario o al mandante o comitente, abst~ 

niéndose de cubrir su ~mporte: esta misma disposi- -

ci6n establece que cualquier pacto contrario a lo 

dispuesto en los párrafos anteriores no producirá 

efecto legal alguno y también obliga a la institu- -

ci6n fiduciaria para que en los contratos de fideic~ 

•iso, mandato o comisi6n inserte esta disposici6n 

lesal en forma notoria y además con una expresa. de--

claraci6n de la propia instituci6n en el sentido de -

que hace saber ineq~ivocadamente su contenido a las 

personas de quienes haya recibido bienes para inver9i6n. 
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Varias veces sc'ha .escrito en MGxico diciendo que 

se acuda al fideicomiso y ya son relativamente numero

sas las personas q~e quieren usar de él ~ara tener s~ 

guridad de que la suma asegurada no será dilapidada o 

perdida por mala edministraci6n, o bien de que ésta -

sirva verdaderamente para un fin determinado, como se

rla proveer a los gastos de la educaci6n de loS hijos, 

quienes al llegar a la mayoría de edad, también pueden 

mal administrar o dilapidar esa suma asegurada. 

Pero la falta de estudio del seguro de vida y del 

fideicomiso hace que se incurra en gravisimos errores, 

tanto por las companias de seguros, cUanto por lo~ de

partamentos fiduciarios de las instituciones de crédi

to, 

En efecto, generalmente el asegurado pide a la -

compañta de seguros que la cláusula beneficiaria sea 

redactada en estos términos: 

El asesurado nombra beneficiarios a sus hijos -~ 

{los enumera) aenores.de edad, pero al morir dicho a

sesurado la cantidad que ~mporte la suma asegurada se 

entregará al Banco ''X", para que ~ate distribuya las 
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sumas dejadas a los beneficiarios en. la form~ que ~e -

establece en el contrato de fideicomi~o que .. celebrar§ 

con dicho Banco. ( · 2 ) 
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FIDEICOMISOS DE GARANTIA 

En virtud de este tipo de fideicomisos, se trans-

mite al fiduciario la titularidad de ciertos bienes o 

derechos, para asegurar el cumplimi~nto de una obliga

ci6n que es a carso del fideicomitente. 

Los fideicomisos de garantla, por su propia natu-

raleza son contratos accesorios porque siempre se. li

gan al contrato principal que los motiva. En esta vil 

tud, los fideicomisos de garantla sisuen la misma sue.r, 

te que el negocio principal, ya que una yez que se cu• 

ple dicho neaocio, el fideico•iso concluye J co•o con-

secuencia de dicha estinci6n, el fiduciario retrans•i-

te al fideicomitente deudor los bienes o derechos .fide.! 

comitidos, una vez que el acreedor fideicoaisario haya 

otorsado el finiquito correspondiente. 

La actividad del fiduciario que se desarrolla aL 

través del ejercicio de los derechos fideicomitidoa, -

puede tener dos aspectos diferentes en loa fideico•i

soa de aarantla: el fiduciario ejercitarA tales dere-

choa, en el aupu~sto de que incurra en mora el deudor, 

o bien, desde un principio y co•o medi~ de pago, el -
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fiduciario ejercitar& esos derechos, para dar cumpli

miento a la obligaci6n garantizada. 

El fin primordial de J.os fide1·comisos es el de -

sarantizar una obligac16n principal, as! que el fidei

comitente puede reservarse el uso J goce de l~s bienes 

fideico•itidos. En estos casos de reserva, se establ,!. 

ce que dicho fideicomitente perder6 tales derechOs, en 

el supuesto de que no cumpla con su obliaaci6n princi-

pal· .• 

Bi fideicomitente puede reservarSe deter•inadoa 

derechos sobre los bienes que constituyan la •ateria -

del fideicomiso. Concretamente, en el fideicomiso de 

aarant!a, por lo general, el fideicomitente conserva -

la posesi6n, el uso y hasta el usufructo de los bienes 

fideicomitidos. Ahora bien, estos derechos que se re

serva el fideicomitente, los pierde en el momerito que, 

por incumplimiento de su par.te, se inicia la .ejecuci6n 

de la garantía. 

Pera estos efectos e~ conveniente que se estable.!. 

ca un plazo determinado desde el momento de la consti

tución del fideicomiso, que comenzará a correr desde -

le fecha en que el fiduciario requiere al fideicomitente 
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del cumplimiento de la obligaci6n garantizada. En ca

so de que exista alsuna oposic16n por parte del fidei

comitente, resolverá el juez competente: con frecuen--· 

cia se establece, desde la celebrac16n del fideicomiso, 

el pago de determinada suma de dinero como pena conve~ 

cional para el caso de que dicho fideico•itente no en

tregue la posesii5n o no transmita al fiduciario los -

bienes o derechos reservados. 

Se debe hacer mencii5n de la prohibi'cicSn que pesa 

sobre las instituciones fiduciarios, para practicar -

deter•inadas operaciones que prodr!an quedar garanti~ 

zedas por un contrato de fideicoaiso. Esta prohibi-

ci6n la encontramos contenida en la fraccii5n V del -

articulo 46 de la L.G.I.C.O.A., que establece la pro-

hibici6n a las instituciones o departamentos fiducia

rios de " celebrar contratos de fideicomiso que ten-

san por objeto el pago peri6dico de primas o cuotas -

destinadas a integrar el precio de compra de casas h.!!, 

bitaaci6n, o celebrar los mismos contratos con empre

sas constructoras, cuando tengan por objeto la venta 

de casas a plazos o con pagos anticipados para cantel!, 

plar las garantías. 
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5.2.- VENTAJAS DE ESTE FIDEICOMISO. 

Dentro del Fideicomiso Irrevocable de Inversión, 

Administraci6n y Garantia, encontramos las siguientes 

ventajas: 

1.- Poder exigir de inmediato la garantía· o el -

pago del cr~dito ejercitando la garantía, en caso de -

incumplimiento por parte del deudor. 

II.- Evita un procedimiento judicial que por regla 

general es lento J costoso. 

III.- Fiscalmente, est' exento de pago de impuesto. 

IV.- En el caso de garantía con inmuebles, se SU.!, 

tituye reemplaza en forma mis favorable a la hipote-

ca. 

V.- Seguridad tanto para el deudor co•o para el 

acreedor de que el fiduciario cu•plir6 imparcial•ente 

las finalidades de garantía perseguidas. 
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VI.- El bien sale del patrimonio del fideicomite~ 

te deudor entra al del fiduciario, lo que i,mposibi-

lita que el deudor pueda enajenar o sravar la garantía. 

VII.- Se p~eden nombrar los beneficiarios que usted 

desee esposa, hijos, padres, etc. 

VIII.- Se pueden designar beneficiarios sustitutos 

tioa, primos, suesra, etc. ) 

IX.- Se establecen los tér•inos y condiciones de 

entreaa de productos y de capital. 

X.- Se eliminan fricciones entre los fide~c.2. 

aisarios. 

XI.- Se protege al patrimoniO/ de abusos de terce 

ras personas o de una posible inesperiencia en el •a

nejo de las inversiones por parte de los beneficia- -

rios, salvaguardando asl, el patrimonio a futuro. 

XII.- La tranquilidad de que nuestra instituci6n 

cumplirá exactamente los deseos del fideicomitente a 

su fallecimiento. 
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xrr1. - Es revocable en vida del inversionista e --

irrevocable al momento de su fallecimiento. 

XIV.- El patrimonio que entra en fideicomiso. es en 

propiedad fiduciaria, es inembarsab~e por no estar co~ 

templado dentro de su patrimonio. 

XV.- Confidencialidad, ya que cualquier institu--

cii5n bancaria, tiene la oblisaci6n de guardar el ·seer!. 

to fiduciario. ( 4,; ) 

De lo anterior podemos observar que el fideicomi-

so irrevocable de inversii5n, ad•inistracii5n J garantl~ 

tiene para el acreedor alimentario arandes ventajas -

que •uchas yeces no se pueden obserYar en cuanto a· las 

de•áa foraas de 1arantizar la Pensti5n aliaenticia ea-

tablecidaa por la ley. 
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5,3,- FINALIDADES. 

A).- G&rantiz~r con el patrimonio, pago de un -

adeudo a cargo del fideicomitente y a favor de~ fidei-· 

comisario. 

BJ.- Que en caso de incumplimiento del d~udor, el 

fiduciario entregue al acreedor el bien o lo venda 

con su producto haga pago del adeudo garantizado~ 

C).- Que en caso de que el deudor cumpla, se le 

revierta la propiedad del bien fideicomitido. 

D).- Para incrementos de capitales. 

E).-Para beneficiar a familias, a menores·, a an

cianos o a incapacitados. 

F).- Para asegurar la educaci&n de •enore~, pen

siones ali•enticias. 

G).- Para aasto•l mEdicoa J hoapitalarios. 

H) .- Para fines bené.ficos o cUlturalea. 

I) ._ Para in•igrantes rentistas. ( s ) 
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S.S.- DIFERENCIAS. 

En cuanto a las diferencias que esisten ~ntre el 

fideico•iso coao •edio para asegur~r el cu•pli•iento -

de la obliaaci6n alimentaria con las de•áa •a.neraa -· 

de aarantizar loa aliaento• establecidas por ~1 arti

culo 317 del C6diao Ci•il que a la letra dice: " El -

aaeaura•iento podrl consistir en hipoteca. prend~, 

fianza, dep6aito de cantidad bastante a cubrir loa •~! 

aentoa o cual .. quiera otra f oraa de aarantla auf tcien-

te a juicio del juez. " Podeaoa encontrar que el Pi-

deicoaiao IrreYocable de In•Jrai6n, ~dainiatraci6n J -

Garantla tiene arandea ventajas en coaparaci6n con i8a 
foraaa de aarantizar la penai5n aliaenticia aeftaladaa 

anterioraente, ya que coao aabeaoa cuando se aarantiza 

a loa aliaentos por medio de la fianza por ejeaplo és

ta sólo Ya a ser por un ano, 1 en el Fideico•iao ae 

puede aarantizar por tie•po indefinido pudiendo ser -

hasta que estos obtengan la mayorla de edad o bien ob

ten1a un Titulo Profesional, eYitando con esto el •al 

uso del dinero, evitando taabiAn alaOn e•b•rao, sobre 

la cantidad que a tltulo de ali•entos ha7a quedado es-

preaa. 
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Evita también el problema de que cuando el ucree

dor alimentario c~~bio de trabajo normalmente se t~ene 

que estar buscando al mismo acreedor ~ y enviar diver

sos oficios al o a!os centros laborales donde Íste la-· 

bore. situaci6n que no pasa con el Fideicomiso, puestO 

que co•o se •enciona anteriormente ya ha sido ~epositA 

do el dinero en el fiduciario para el propOsito desea

~º siendo iste el sarantizar la Pensi6n alimentic~a~ J 

puede ir todayf.a •AS allli: ya que en caso de que el •e• 

nor necesite alguna operaci6n quirúraica, el mismo fi

duciario se encaras de aportar esta cantidad a la Cll

nica en la cual ae vaya a realizar dic~a operaci6n. 

Evita cuando ae eatB garantizando la penai6n ~11-· 

•entician tres o cuatro de los hijos y alguno de ellos 

lleaara a fallecer auto•ltica•ente dentro del acto -

conatitutiYO del fideico•iao puede deter•inar que la -

parte que le correspondla al hijo fallecido incr~•eate 

a la de loa de•Ba por partes iauales, y así los otroa. 

hJjoa no quedan desprotegidos J su parte proporcional 

siaue incre•entlndoae •. 

Por otro lado, si lo Yemas desde un punto de Yia

ta en donde hubo conflicto entre los c6nyuaes en don

de pueden estar inconformes en la manera de adminis--
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tratar el dinero se puede establecer dentro del fide~ 

comiso que se señale los términos y condiciones de -

las entregas, y siendo as1 que cuando algGn hijo está 

estudiando en un Colegio particular. el c6nyuge se PU.!, 

de obligar a mostrar los recibos de la colegiatura e~ 

pedido por la institución educativa, ente la Institu

ción fiduciaria, y la misma le expedirá un cheque de

caja por la cant~dad señalada en los recibos de pago

de dichas colegiaturas o bien que la Institución ftdi 

ciaria expida un cheque a fa~or de la Institución do~ 

d~ se encuentren estudiando los hijos. 

Adem4s dentro del Fideicomiso puede quedar ase~ 

tado que se incrementar& dicha cantidad de acuerdp al 

aumento del salarió mlnimo vigente para el Distrito -

Federal. 

Se puede también eYitar un problema de fricci6n 

familiar entre los propios her•anos siendo unos mas-

grandes que otros en raz6n de que clara J especlfica

mente se aeftala en que porcentaje se le entregarA a -

cada uno, esto en caso de que el deudor aliment8rio -

llegue a fallecer se tendrla que hacer una sucesi6n -

intesta•entaria situaci6n que aqu!, co•o este dinero

ya sali6 del patrimonio familia·r ya no se tendrla ni.!!. 

auna fricci6n al respecto. 
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Por otro lado, dentro del propio fideicomiso se

pueden establecer determinado número de personas que -

quiera asegurar alimentos, esto no límite el'dar ali-

mentas, únicamente a los hijos y a la esposa sino mu

chas veces a los padres, asegurendo,tombién los rentos 

vitalicias, hasta donde el importe del dinero alconce-

1 con eso se esteria asegurando la pensión alimenticia 

en forma vitalicia. 

Ahora bién es por lo anteriormente señalado que~ 

ezisten aran diferencia en cuanto a la gerantla de al~ 

mentas por medio de la fianza, ya que como se mencione 

anteriormente en ésta la garantle solamente es de un -

año, quedando desprotegido el o los acreedores alimen

tarios despu6s de haber pesado ese año. 

En cuanto a la garant!a de los alimentos por hi

poteca, sabemos que para garantizar los alimentos de -

esta manera, se entregan las escrituras en el juzsado

familiar donde se estE tramitando dicha pensi6n, •nooa 

traaos taabiln un tipo de Fideicomiso siendo el de - -

" Fideicoaiso Traslativo de Propiedad 1 Garantía " Y -

funciona cuando por ejemplo en un divorcio, no se cue.!!. 
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ta con dinero disponible y se fideicomite el bien --

inmueble, se practica un avalúo el cual lo hace ln -

misma institución bancaria y de acuerdo a este avalúo 

que se practique, establece el valor comercial, se s~ 

mete a una venta en do de se le da a las partes el 

derecho del tanto y en caso de que ninguna de. las PB!, 

tes quiera participar se lleva a cabo' la vento del -

mismo 1 el producto de la venta se va a repartir entre 

los acreedores alimentarios por partes iguales o como 

se quiera establecer, y entonces ya hay otro punto de 

referencia donde se pueden garantizar ali•entos a trA 

v5s de fideicomiso, 1 así si en un determinado tieapo 

el deudor alimenario no cumple con la obligaci6n 1 ya 

se ha garantizado con algún bien inmueble, se ej~cuta 

la garantía con dicho bien, 1 con esto ree•plaza en -

forma mis fayorable la garantía por hipoteca, tenien

do la ventaja de que la misma instituci6n fiduciario 

o bien bancaria se.va a encargar de todo en cuanto -

a la venta del bien inmueble. 
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c o N c L u s I o N E s 

1.- El antecedente del fideicomiso lo enContra

mos en el Derecho Romano, ya que en esa épo

se establecieron las bases para poder llevar 

a· cabo determinados negocios de buena fé de

positando la confianza al fiduciario, el cual 

actuaba como intermediario para lograr los 

prop6sitos del fideicomitente. 

2.- EL FIDEICOMISO en Hé•ico es una instituc16n 

Jurldica con caracterlstica~ propias que ha 

toaado un perfil bien definido, araciaa a -

las eatraordinarias yentajas y atractivóa que 

ofrece coao satisfactor intearal de las nece

sidades de la clientela. 

3.- EL FIDEICOMISO es un contrato en Yirtud del -

cual una persona o una empresa llamada fidei

co•i tente, transmite ciertos bienes o dere-~ 

chas a una instituci5n fiduciaria encoaendl.!!, 

dale la realizaci6n de determinados fines en 

beneficio de una persona llamada fideico•isa

rio que puede ser el propio fideicomiteabe. 
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4.- EL FIDEICOMISO DE INVERSION, ADMINISTRACION 

Y GARANTIA es aquél mediante el cual una peL. 

sona expresa su voluntad acerca de la manera 

en que va a garantizar lo pens16n alimenti~~r 

cia, que proporcionar§ a los acreedores ali-

mentarios, depositando la cantidad ante una 

1nstituci6n Fiduciaria la cual se encargar§ 

de administrar y transmitir a los beneficia-

rios designados de acuerdo a los fines cante-

nidos en el clausulado inserto en el contra-

to, el cual se elabora ante la instituci6n -

fiduciaria. 

5.- Considero que el FIDEICOMISO COMO HEDIO 
0

PARA· 

ASEGURAR EL CUHPLIHIENTO DE LA OBLIGACION A-

LIMENTARIA es un instrumento jurídico dotado 

de srandes ventajas que satisfacen las mGlti

ples necesidades de la sociedad, y por medio 

del cual permite que haya seguridad y tranqu! 

lidad para los acreedores alimentarios, lla-

•ados tambiln fideicomisarios, a los cuales -

se les repartirá la cantidad que a título de 

alimentos esté fideicomitida, con la plena S.!, 

guridad de que el fiduciario se hará cargo de 



repartir de acuerdo a la voluntad del fidei-

comitente, como si fuere el mismo fiduciario 

un buen padre de familia. 

6.- Entre las m6ltiples ventajas del FIDEICOMISO 

COMO MEDIO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA, considero que los 

acreedores ali•entarios pueden estar mAs pra, 

tegidoa, ademls se evita ei conflicto que --

pueda ezistir entre c5nyuges, en el caso de 

un diYorcio ya que la instituci6n fiduciaria 

es la encargada de administrar el, dinero, Gn! 

ca 1 ezclusi•amente para lo que es, Ja que en 

ocaaiones este dinero es mal administrado po~ 

el c6nyuse encarsado de cuidar a sus hijos. 

7.- AdemAs con este FIDEICOMISO COMO MEDIO PARA -

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION A-

LIHENTARIA, como su mismo nombre lo indica, 

se estl cumpliendo con una •anera de garanti-

zar la pensi6n alimenticia, dispuesto por el 

Articulo 317 del C6digo Civil y ofreciendo -

grandes ventajas y diferencias en cuanto a -

las demfis formas de garantizar le pensi6n al.! 
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menticia, señalada en el Artículo mencionado. 

8.- Podemos encontrar que por medio del FIDEICO-. 

MISO IRREVOCABLE DE INVERSION ADMINISTRACION 

Y GARANTIA se puede taabi¡n saranttz8r los -

ali•entos para los padres Ja que ta~bi'n - -

los hijos estln obliaados a dar ali•entos p~ 

ra los padres 1 aal cuando estos son 1.randea. 

de edad y Ja no puedan trabajar, aua ali•en

tos ya estln aarantizados. 

9.- Otra •enteja del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

IHERSION. ADMINISTIACION y GARANTIA, puede 

ser cuando el deudor ali•entarto lleaara a 

fallecer sus acreedores ali•entarios pueden 

reeaplazar trlaites burocrlticoa que son en 

cierto modo coatoaoa 1 auy laraos, se pueden 

evitar c~nflictos entre los ber•anos ya que 

en este f ideicomiao quedara establecido que 

porcentaje del dinero fideicoaitido serl P!. 

ra cada uno., de taual modo ai lleaara a fell.!, 

cer alaGn proporcional que le correspondla -

a éste pasara a incrementar la pensi6n a11--· 
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menticia de los otros acreedores alimentarios 

o ta•biEn llamados fideicomisarios. 

10.- Considero que el FIDEICOMISO en México puede 

llegar a desplazar en este caso refiriéndome 

a la garantía como pensi6n alimenticia, la -

actividad burocrAtica de nuestros Tribunales 

Judiciales, cuyos tri•ites son largos Jau7 

costosos, adeais de que han causado a nuestra 

sociedad la carencia de una impartici6n expe

dita de justicia, por las ya conocidas carac

terlsticaa del aiateaa Judicial de nuestro -

Pal•. 

11.- En el FIDEICOMISO la •oluntad del Fideicoai-

tente es abaolutaaente libre para eetablecer 

cualquier fin deseado aie•pre que eate fin -

sea poaibl~, lfcito y deterainado, aal co•o 

aprobado por las leJea Yiaentea aeg4n la ••

teria que ae trate. 
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