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INTRODUCCION 

El teme que se desarrolle en le presente trabajo de te~ 

sis eurgio como una inquietud dentro de la euetentente para 

tratar de establecer lo que abarcan los alimentos y loe efec-
tos que puede producir la obligaci6n alimenticia. 

Le penei6n alimenticia por ser algo que surge primera

mente por el parentesco, nas damas cuente que es en la familia 

donde se origina y siendo estA la Instituc16n m~s importante 

que le interese e la saciedad, adquiere un rango de orden pú

blico, por lo mismo tiene características importantes coma 

son: irrenunciabllidad, proporcionalidad, persanal!sima, no 

susceptible de compensac16n, etc. 

Si bien es cierto que en la legislaci6n mexicana hay 

un capttulo expreso y clero respect~ a lo que comprenden y lo 

que abarcan los alimento6, también es cierto que no hay clari
dad en diversos aspectos, entre otro encontremos los siguien

tes! lcual es le edad límite pare percibir alimentos?, el ma

yor de edad que estudia, ltiene derecho e percibir alimentos, 

aún sin terminar un arte, oficio o profes16n?, el mayor de e

dad que no trabaja ni estudia ltiene derecho a percibir ali-

mentas? 

Cuando una persona llega e le mayoría de edad, ya es 

totalmente capaz de tener una vida independiente, por lo tan

to la misma palabra lo dice, no depender de nadie, pero claro 

tambi~n es cierto lo que dice y establece el srt!culo 308 del 

C6digo Civil que se debe proporcionar para que el menor de e

dad pueda tener un oficio, arte o profesi6n y cualquiera de 

ellas. termina e diferente edad. 



CAPITULO I 
ANTECEDENTES HISTORlCOS EN OTRAS LEGISLACIONES 

A. En la ley de relaciones familiares 
8, En el C6digo Civil de 1870 

c. En el C6dlgo Civil de 1884 

o. En el C6digo Civil de 1928 



2 
Pera empezar a hablar de les antecedentes de ls ablig~ 

ci6n alimenticia en las diveraes legialacicnes antericrea a -
la que nos rige hoy dts, forzosamente nos tenemos que reman-

ter el derecho ro~eno y derecho franc~s, legislaciones en las 

cuales est~ basado nuestro derecho actual. 

En el derecho romano le parte mAa importante dentro de 
la sociedad era la familia. 

•El centro de toda domus romane es el pater famllias,

quien es dueno de los bienes, eenor de los esclavos, patr6n de 

los clientes y titular de les iura patranstus sobre les liber
tca. Tiene la petria potestad sobre las hijos y nietos y mu--
chos veces, como veremos, posee mediante la manue un beato po

der sebre la propia espose y las nueras casadas cum menu.•(1) 

El t~rminc pater femiliaa, designa a un romano libre y 

sui iuris (persona) independientemente de la cuesti6n de si e~ 
tá casado y tiene descendientes. 

Es la ónice persona que en la antigüa Roma tiene una -

plena capacidad de goce y ejercicio y una plena capacidad pro
cese!, en los aspectos pasivo y activo. Todos las dem~s miem-
bros de la domus dependen de ~l y participan de lA vida jurldi 

ce de Roma a troves de 61. 

•Por ser el peter familias la Gnica persone verdadera -

dentro de la familia, el hijo no pad{a der titular de derechos 
propios, todo lo que se adquiría entraba a formar parte del PA 

1.- flaris Margadant s. Guillermo, Derecha Romano, 13a edici6n 
Edit. EsFinge, 1985, p&g.200. 



trimonio del pater remilias, principio suavizado por le cre--
ciente rrecuencie de le emencipsci6n.•(2) 

Augusto permite que el hijo eee propietario de un "pee~ 
lio ceetranca•genedo por eu actividad militor. 

Le patrie potestad que, en su origen ru~ un poder esta
blecida en beneficio del padre, se convirti6 en le fase impe-
rial en una figure jur!dica en la que encontramos derechos y -
deberes mutuos, as{ ya en tiempos de Marco Aurello se reconoce 
la existencia de la relaci6n padre-hijo, de un rec!proco dere
cho de elimentos(art.JOJ y 304 e.e). 

los hijos nacidos de iustae nuptiae(matrimonio)respecto 
de los cuales el padre no haya intentado, o no haya logrado -
comprobar si el hijo ere o no suyo, caen bajo le patria potes
tad. Pueden(desde la ~poca clásica) reclamar alimentos del pa
dre y, a su v~z tienen el deber de proporcionarlas. 

Uno de los efectos jur{d1cos de les iustee nuptiae, era 
le de que los c6nyuges se deben mutuamente alimentos, y estos
se determinan en viste de les posibilidades del que los debe y 

de las necesidades del que los pide. 

En Francia la obl1gaci6n alimenticia se defin!a de la -
siguiente forma:• La obligaci6n alimenticia es el deber impue~ 
to jurldicemente e une persone de eeegurer le oubeietencie de
atre. • 

Este relec16 pod{a nacer de un convenio o.de un testa-
mento. Le idee m&e importante de la ob!igaci6n alimenticia era 

2. ob. cit. 
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la asistencia familiar, pues el legislador toma en cons1dera--
ci6n la solidaridad humana de convivencia pera imponerla como
una obligac16n en las relaciones familiares. 

Esta instituci6n familiar tiene entre otros m~ritos el
de aligerar la carga del flaco, pu~~ el estado no cargaba con
el problema de subsistencia, ya que cada familia debe asegurar 
la subsistencia de sus miembros con sus medios econ6micos. 

La obligec16n se daba entre los c6nyuges, sacendientes
V descendientes y entre afines en línea directa, con la obser
vsncia de que la deuda alimenticia no se 1nstltu!a entre cola
terales, ni aún entre hermanos y hermanes. 

Loa afines obligados a la obligec16n alimenticia eran-
los yernos y las nueras, y ~stos ls deben igualmente alimentos 
a sus suegros. 

Planiol nos describe una situacl6n que se presentaba:-
•oerecho del c6nyuge y de los padres en caso de accidente de -
trabajo. La ley del 9 de abril de 1B9B concede, en casa de --
muerte de un obrero a au c6nyuge, a sus leg{timos y naturales
menores de 16 anos y a falta de estas, a los ascendientes y -

descendientes, a su carga una renta ca~culeda segón el salario 

de la victime. Estas rentas tienen carácter alimentario.•(3) 

Adem~s en el derecho francés, anade Pleniol, se hablaba 
de lea condiclonea bajo las cuales se deben pedir alimentos. 

1.- El acreedor alimentario debe necesitarla, no ester

en condiciones de obtener para sl mis~o los bienes necesarios 

3. Plenlol Marcel, Rlpert Georgea 1 Tratado de Derecho Civil,-
Buenos Alres, la ley, 19&3, Pág. 346. 
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para su existencia. 

2.- El deudor debe estar en condiciones de proporcionar 

alimentos al acreedor alimentario. 

En seguida haremos menci6n de las legislaciones que han 

sido aplicables a la figura de le obligaci6n alimRnticia den•• 
tro del derecha mexicano hasta la actualidad. 

A. EN LA LEV DE RELACIONES FAMILIARES 

La reglamentaci6n de la obligaci6n de dar alimentos de~ 
tro de ~sta legislaci6n tiene poca diferencia con lo establecl 
do en el C6digo Civil vigente pera el Distrito Federal, en com 
pareci6n con el contenido de los c6digoa de 1670 v 1684. 

Empezaremos por mencionar la cer~cteristlca más impar-

tente de la obligaci6n de dar alimentos, v que es la reclprocl 
dad, "el que los da, tiene a su vez el derecho de pedlrlos".E~ 

te dieposic16n se encuentra igualmente reglamentada en ambas -

legislaciones, es decir, en la ~ey de Relaciones Familiares -

como en C6digc Civil vigente. 

En cuanto a la obligaci6n de darse alimentos entre c6n
yuges, también lo establecen ambas leyes, s6lo que, en la le-

g1slaci6n actual se le ha aMadido un p~rrafo, que es el que e~ 
tablece que loa concubinas tienen igual obligeci6n que loa c6~ 
yuges de darse alimentos, siempre y cuando cumplan con ciertas 

requisitos. 

Como podemos ver, la Ley de Relaciones Familiares no -

contemplaba dentro de su reglamentaci6n la figura del concubi• 

nato, la cual en nuestros días tiene suma importencie, puée -

equivale al matrimonio celebrado ante le ley civil con sus de-
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rechos v obligaciones inherentes. 

Por lo que se refiere a la cbligaci6n que tienen les PA 
drea con las hijos y vieceverse, de darse alimentes, fata estg 
reglamentada de igual forma en ambas legialaclones. 

Al hablar en la Lev de Relaciones Familiares de quienes 
tendr6n obllgac16n de dar alimentos en caso oe que los aseen-
dientes n descendientes no pueden cumplirle. se menciona que -
dicha obligeci6n recaer6 en los hermanos de padre y madre, en
defecto de 'atas, en los que fueren de madre solamente y en d~ 
fecto de 6stas, en los que fueren s6lo de padre. En nuestro C~ 
digo actual, ademAs de la antes mencionado se adiciona un p6-
rrafo que dice:• Faltando los parientes a que se refieren las
disposiciones anteriores, tienen obligac16n de ministrar all~
mentos les parientes colaterales dentro del cuarto grsdo.•(4) 

Tamb16n se establece de igual forme en la Ley de Rela·
clones Famlllares como en el C6dlgo Civil vigente que loa her
manos tienen le obllgeci6n de dar alimentos a sus hermanas me
nores, hasta que 6stos llegen a la edad de 18 anca, pero ade-
mfis en el c6diga actual se adicion6 la obligaci6n de ~stos pa
ra con sus parientes del cuarta grado que fueren incapaces. 

En seguida mencionaremos otra figura que la Ley de Rel~ 
clones familiares no contemplaba dentro de su reglamentac16n -
coma sucedi6 con el concubinato, v que ea la adcpci6n. En el -
C6dlgo Civil vigente se establece:•El adoptante y el adoptado
tienen la obligac16n de darse alimentos en los casas en que la 
tienen el padre y los hijos.•(5), dlsposici6n que no aparece -

4. C6digo Civil pera el Distrito federal, Edlt. Porr~a, 61a -
edici6n, Mé~ico 1992, Art. 305. 

s. ab. cit. Art. 307. 
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dentro de la Ley de Relaciones Familiares. 

Con esto nos damas cuenta de las diferencies que exis-

tlan en la Ley de Relaciones Familiares en comparac16n con la

ley que nos rige actualmente, porque deja a ~stos individuos -

sin el derecho e percibir una pensi6n alimenticia con la cuel

puedan subsistir honestamente dentro de le sociedad. 

Por lo que respecta a lo que comprenden los alimentos) 

en ambas legislaciones se establece lo mismo. 

Para cumplir con la obligaci6n de ministrar los alimen

tos que tlene el deudor alimentista, en ambas legislaciones 

existen semejanzas, s6lo cebP hacer la acleraci6n de que en el 

c6digo actual se habla de que en caso de que el acreedor se -

niegue a ser incorporado a la familia del deudor, para así po

der cumplir con su abligaci6n 1 compete al juez, segGn las cir

cunstancias, fijar la manera de cama se van a ministrar las -

alimentos. 

Otra de las carácteristicas que tiene la obligaci6n de

dar alimentos, es la proporcionalidad, y se establece por -·-

igual en ambas legislaciones. Ambas leyes establecen que los -

alimentos deben ser propacicnados a las posibilidades del que

debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Pero 

adem~s, en nuestro c6digo actual ye se establece la forma en -

que se va a pactar la cantidad que se dará por concepto de al! 

mentas, señalando: 

11 Determinadas par convenio o sentencia, las alimentos -

tendr~n un incremento automática mínimo equivalente al aumenta 

porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito F,g_ 

derel 1 salva que el deudor alimentario demuestre que sus ingr~ 
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eos no aumentaron en igual proporc16n. En éste caso el incre-
mento a los alimentos se ajustar' al que realmente hubiese ob
tenido el deudor. Estas prevenciones deber•n expresarse eiem-
pre en le sentencia o convenio correspondiente.•(6) 

Los arttculos que en seguida se mencionan, se encuen--

tran establecidos de igual forma en la Ley de Relaciones Fami
liares y en el C6digo Civil vigente. 

PArt. 61,• Si fueren varios los que deben de dar allme~ 
tos y todoa tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez reparti 
r6 el importe entre ellos, con proporci6n a sus haberes. 

Art. 62.- Si e6lo algunos tuvieren poslbilldad, entre
elloa se repartir' el importe de los alimentos, y si uno solo
le tuviere, el ~nicamente cumplir6 la obllgaci6n. 

Art. 63.• La obligecl6n de dar alimentos no comprende -
la de dotar a los hijos, nl la de proveerlos de capital para -
ejercer el afielo, arte o profesl6n a que se hubieren dedlcsdo. 

Art. 64.- Tienen acc16n pare pedir la aseguraci6n de los 
alimentos: 

1.- El acreedor alimentario 
11.- El ascendiente que le tenga bajo su patria potesta~ 
111,- El tutor 
IV. - Los hermanos 
V. - El M.P. (7) 

6. ob. cit. Art.311. 
7, Ley sobre Relaciones Familiares expedida por Venustiano Ca
rranza, M~xico 1917, publicada en el o.o. de 9, 10 y 11 de ma
yo de 1917. 
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En lo que se refiere a la persona que pueda o deba pe-

dlr el aseguramiento de los alimentos en juicio, representando 

e un menor, y en lo que pueda consistir la eeguraci6n para cu

brir" los alimentos, en ambos c6digos se establece lo mismo. 

Ahora vamos a comentar la presencia de un articulo esp~ 
cial dentro ae la Ley de Relaciones Familiares v el cual a la
letra dice: 

"Art. 59.- Si la necesidad del alimentista proviene de
mela conducta, el juez can conocimiento de causa, puede dismi

nuir la cantidad destinada a las alimentas, poniendo al culpa
ble, en caso necesario a disposici6n de la autoridad competen
te.• (8) 

Esta d1epoeic16n que se encuentra reglamentada en la -

anterior ley tambi~n se encuentra de una forma semejante den~

tro de nuestro C6diga Civil vigente, pero cama una causa par -
la cual puede cesar la abligaci6n de dar alimentos~ 

En la Ley de Relaciones Familiares se mencionan coma -
causas par les que puede cesar le abligaci6n de dar alimentos
las siguientes: 

•1. Cuando el que la tiene carece de medios pera cum--

pllrla; 
Il. Cuando el alimentista deje de necesi

0

ter los alime.u 
tos.• (9) 

En el c6diga actual, adem~s de la anterior se senala la 

a. ob. cit. Art. 59, 
9. ob. cit. Art. 70. 



10 

siguiente: 

•111. En caso de injurie, falta o danos graves inferi-

dos por el alimentista contra el que debe prestarlos; 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 

conducta viciosa o de la falta de aplicaci6n •l trabajo del 

alimentista mientras subsistan ~staa causas; 

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

dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injust! 
ficables.• (10) 

Cama nos podemos dar cuenta. le causa a la que hicimos

elust6n anteriormente, es le número IV, pu~s es semejante al -

art!culo 69 de la Ley de Relaciones familiares. 

Pare continuar, hablaremos de otra carácteristica de la 

obligaci6n de dar alimentos, y que es la de irrenunciable e i~ 

traneigible, estando ambas reguladas en términos iguales den-

tra de las dos legislaciones. 

En cuanto a la obl1gaci6n que tiene el deudor alimenta• 

ria de cubrir las deudas que el acreedor-contraiga para elle-• 

garse todo lo necesario para poder subsistir, excepto lujos,-

tambi~n esta contemplada en términos iguales dentro de ambas -

leyes. 

Por ~ltimo analizaremos un articulo de la Ley de Acle-

clones Familiares, el cual reglamenta una sltuac16n que dentro 
de nuestro c6digo no aparece y el cual a la letra dice: 

10. C6digo Civil para el Distrito federal; ob. cit. Art. 320. 
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•Art• 74.- Todo eepoeo que abandone a su esposa y a sus 

hijas sin motiva justificada, dejando a aquélla a e éstos a e

ambos en circunstancias aflictivas, cometer~ un delito que se

caetigar& con pene que no bajar& de dos meses ni exceder& de -

dos anos de prisi6n; dicha pena no se hará efectiva si el eep~ 
so paga todas las cantidades que dej6 de ministrar para la me~ 

nutenci6n de le esposa y de loe hijos, y da fianza u otra cau

ci6n de que en lo sucesivo pagará lee mensualidades que correA 
panden, pu~s en ~stas caeos se suepender6 la ejecucl6n de la -

pena, la que s6lo se hará efectiva en el caso de que el esposo 

no cumpliere."(11) 

B. EN EL CODIGO CIVIL DE 1870. 

Al analizar los términos en que está plasmada la regle
mentaci6n de éste c6digo, podemos observar le deficiencia que

exist{a entonces en lo referente e le abligeci6n de dar alimen 

tas. 

La primera carácteristica que identifica a la obliga--
c16n de dar alimentos, y que es reciprocidad, en ambas c6digas 

tanto en el de 1870, como en el actual se encuentra reglement~ 
de en iguales términos. 

De le obligaci6n de darse alimentos que tienen las c6n
yugea, a~bas legislaciones le reglamentan igual, s6la que el -
c6digo actual establece además, que éste abligeci6n es también 

pera los concubinas, figure que le c6digo civil de 1870 no ca.u 

templa dentro de su legielaci6n. 

11. Ley sobre Relaciones Familiares; ob. cit. Art. 74. 
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Tambi~n en ambas leglslacicnee se reglamenta por igual 

la obligaci6n que tienen los padres de dar alimentos a sus hi

jos ye falta de estos, esta obligaci6n recae en los aecendien

tes por ambas Ilneae mAs pr6ximos en grado. 

Oe igual rorma se reglamente en ambas legislaciones, la 
obllgaci6n que tienen los hijos de dar alimentos a sus padres, 

a falta a par imposibilidad de éstos, lo estdn los descendien• 

tes mAs pr6ximos en grado. 

"A falta o por imposibilidad de los ascendientes o des

cendientes, la obligac16n recae en los hermanos de padre y ma

dre, y en defecto de ~etas en las que fueren de madre solamen

te; y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre"'-

(12), este artículo esta plasmado de igual forma en ambos c6-

digos. 

En c~anto al límite de le obligaci6n para dar alimentos 

que tl~nen los hermanos y pari~ntes colaterales para con las 

menores, este es cuando llegan a la edad de 18 aftas y se esta

blece por igual en los dos c6digas, pero en el actual se habla 

también de que deben alimentar a sus parintes que fueren inca

paces. 

Dentro de le legislación de 1870 como no existe algún 

artículo que reglamente la obligación de dar alimentos que hay 

entre adoptante y adoptado, nos podemos dar cuenta de las def! 

ciencias que habían entonces, porque esto si se encuentra est2 

blecido en el c6digu actual. 

12. C6digo Civil para el Distrito Federal; ob. cit. Art. 305 



En __ embos c6d1gos se encuentra claramente esiablecido 

que elementos comprenden los alimentos v cual es su límite, de 

igual forma se habla de l~ munera_ en que el deudor alimentis

ta puede cumplir con dicha obligeci6n¡ el c6digo actual menci

ona en otro ertlculo una situacl6n en la cual el deudor elime~ 

tlsta no podrá pedir que ee incopore el hogar de éste el acre~ 

dor alimentista, cuando se trate de un cónyuge divorciado que 

reciba alimentos del otro v cuando haya inconveniente lego! P!!. 

ra hacer ese 1ncorporaci6n. 

µhora analizaremos otra carater{stlca de le obligaci6n 

alimenticia y que viene a eer la proporcionalidad que debe 

existir en ~sta. en ambos códigos se se~ala lo mismo: los ali

mentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe 

darlos v a las necesidades del que debe recibirlos, pero ade-

más de esto, en el código actual se adiciono a dicha disposi-

ci6n la forma en que ha de pectarse dicha obligsci6n y el in-

cremento que deberán tener los alimentas. eQuivalente al aumeE 

to porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal. V además de esta deberá estar claro en una sentencia 

a convente corresponoiente. (Art. 311) 

Ambos c6digos establecen dentro de su contenido la sit~ 

ación que se podría dar si fuesen varios los obligados a dar 

alimentos, si s6lo algunos de ellos tuvieren la posibilidad de 

darlos¡ y en relaci6n tambHn e que la abligaci6n de da·r ali

mentos no comprende le de dotar a los hijos de capital para e~ 

tablecerse y ejercer el arte, oficio o profesi6n que hayan se~ 

guido. Ue igual manera se establece quienes tienen acc16n para 

pedir el aseguramiento de los alimentos. 

Dentro del contenido del c6digo de 1870 se encuentra un 

articulo que no aparece en el c6digo actual v que a la letra 



dice: 

"~rt. 230.- Le demanda para asegurar los aii~entos no 
es causa de deeheredaci6n, sean cuales fueren los motivas en 
que se heye fundado.'' (13) 

14 

Por lo qu~ respecta a la s1tuac16n quese puede preser.-" 

tar en case de que la persona que a nombre del menor no pueda 

representarlo en el juicio oe aseguramiento de alimentos, así 

como en lo que va a consistir dicho aseguramiento y las cuen-

tas que deber~ rendir el tutor interino de los bienes que ad-

ministre del menor, esta establecido en términos iguales en 
ambos códigos. 

En el código civil de 1870 existe otro articulo que no 

esta dentro de nuestra leglslac16n y que a la letra dice: 

•Art. 234.- Los juicios sobre aseguraci6n de alimentos 

ser6n sumarios y tendrán les instancies que correspondan al 1.!! 

ter~s que en ellos se trate.• (14) 

En cuento el a~t!culo que dispone dentro dé.l. c6digo de 

1870 lo siguiente: 

''Art. 235.- En los casas en que el padre goce de loe 

bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de 

aquél si alcanza a cubrirlos. ~n caso contrario el exceso ser~ 
de cuente del padre.• (15) 

Lo anterior también esta incluido dentro del c6digo ac

tual, só10 que en diferentes términos, pero el fonda es el mi~ 

mo 

13. C6digo Civil del D. F. y Territorio de la Baja California 
México 1879. 

14. ob. cit. 
15. ob. cit. 
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El siguiente articulo que se analiza dentro del c6digo• 
de 1870 eatablece : 

•Art. 236.- Si la necesidad del alimentiste proviene de 
mala conducta, el juar con el canacimienta de causa puede di~ 

minuir la cantidad destinada a las alimentos poni~ndo al culp~ 
ble en caso necesario a disposlc16n de la autoridad competen-

te.•( 16). Lo que establece éste artfculo se encuentra dentro -

del c6diga actual, s6la que na como una dispasici6n aut6nama,
sino como una causa (IV) por le cual puede cesar o terminar la 
abligaci6n alimenticia, clara que na exactamente igual, pero -
se deja ver que el rondo es el mismo. Dicha causa se encuentra 

establecida como sigue: 

"Art. 320.- Cesa la abligaci6n de dar alimentos: 

I • • • • • 

II • •• • • 

III. •••• 
IV. Cuando le necesidad de los alimentos dependa -

de la conducta viciosa o de la falte de aplicaci6n al trabajo
del elimentista mientras subsistan ~stas causa; 

v ••••• • (17). 

El artículo que establece en el c6diga de 1870, cuales 
son las causas por las que puede cesar le obl1gaci6n alimentl

ci a, s6lo hable de lee dos primeras que se establece en el c6-

digo actual y que san las siguientes: 

"Art. 23?.- Cesa la obligeci6n de dar alimentas: 

16. ob. cit. 
17. C6diga Civil para el Distrito Federal¡ ab. cit. 
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l. Cuando el que la tiene carece de medios para cum--

plirla, 
ll, Cuenda el alimentista deja de necesitar las ali-

mentas,• (18), 

Las car6cteristicae de irrenunciable e intransigible -
que tienen derecho de recibir alimentos se encuentra reglamen

tada en iguales t~rminos en ambas legislaciones. 

Los 6ltimos dos articulas que concluyen con el capitulo 
de alimentos del c6digo actual no se encuentren inclu!doe den
tro del c6digo de 1870, lo cual noa habla de las deficiencias
que caracterizaban dicho c6digo. 

C. EN EL CODIGO CIVIL DE 1884, 

La primera car§cteristica de los alimentos y que es la
reciprocidad est6 reglamentada de igual forma en el c6digo de-
1884 como en el actual, 

De igual forma ee habla en ambas legislaciones de le -
obligaci6n que tienen los c6nyuges de darse alimentos, s6lo -
que en el c6digo actual se menciona que los concubinoe gozan -

del mismo derecho u obligaci6n de los c6nyuges, y ~sta figura
na la contempla el c6digo civil de 1884, por lo que volvemos a 
encontrarnos con deficiencias en dicho c6digo. 

De la obligaci6n que tienen los padres para con los hi
jos y a la inversa , as! como la obligaci6n que tienen los as
cendientes y descendientes m~s pr6ximos en grado por ambas l! 

neas de darse alimentos, tambi~n se habla en ambas legislacio-
nea. 
18. C6digo Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja
California¡ ob. cit. 



En ambos c6digos se establece que a falta o par imposi• 
bilidad de ascendientes y descendientes la obligaci6n de dar -
alimentos recae en los hermanos del padre y madre, en defecta
de fistos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto -

de ellos en los que fueren s6lo de padre, pero en el c6digo as 
tuol se le adicione otra pfirrsfa que a la letra dice: 

•Faltando los parientes a que se refieren las disposi-
cionas anteriores, tienen obligaci6n de ministrar alimentos 
los parientes colaterales dentro del cuarto grado.•(19) 

En lo que· se refiere a las personas mencionadas en el -

p&rrsfo anterior, dentro del c6digo de 1884 se establece que-
los hermanos tienen la obligaci6n de dar alimentos a los herm~ 

nos menores mientras ~etas lleguen a la edad de 18 anos, mien
tras que en el c6digo actual se hable de las hermanos y dem6~
perlentes colaterales, edicianandose otro p~rrafo que indice: 

•Tambi~n deben alimentar e sus parientes dentro del gr~ 
do mencionado que fueren 1ncapaces.u(20) 

El c6diga de 1884 no contempla dentro de su contenido -
la abligaci6n que tienen adapada y adoptante de darse alimen-
tae como lo tienen pedrea e hijas. 

En cuanto a lo que comprenden los alimentos y le forma

en que el deudor alimentiste cumple can le abligeci6n de dar -

alimentos, ambos c6digoe senalen lo mismo en su contenida. 

El c6diga vigente nas dice en su articula 310: 

19. C6diga Civil pare el Distrito Federal; ab. cit. Art. 305. 
20. ob. cit, Art, 306. 
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"Art. 310.- El .deudor alimentista no podr~ pedir que ae 

incorpore e su familia el que debe recibir los alimentos, cuan 

do se trate de un c6nyuge divorciado que reciba alimentos del

otro, y cuando haya inconveniente legal pare hacer ~se incorpf!. 

raci6n.•(21) Eata disposici6n no se encuentra establecida en -

el c6digo de 1684. 

Le car~cteristica de proporcionalidad que tiene la obl.!. 

gaci6n de darse alimentos, se reglamenta de igual forma en am

bos c6digas, pero al vigente se le adiciona adem6s la forme en 

que se puede convenir dicha obllgaci6n, la cual puede tener un 

incremento autom~tlco mlnimo equivalente al aumento porcentual 

del salario mhimo vigente en el Distrito Federal. 

Ambos c6digoe reglamenten la sltuaci6n que se puede pr~ 

sentar si fueren varios los que deban dar alimentos y todos t.\!, 

vieren posibilidad de hacerlo, o.si e6lo algunos tu~ieren posJ.. 

bilidad de hacerlo, as{ como la obligaci6n de dar alimentoe no 

comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el 

oficio, arte o prafes16n a que se hubieren dedicado. 

Les personas que tienen acci6n para pedir la asegura--

ci6n de los alimentos san las mismas en ambos c6digos, también 

se habla de que el juez nombrará un tutor interino cuando la -

persona que se haya nombrado para pedir el aseguramiento de -

los alimentos del menor no puede comparecer en juicio. 

Dicha asegurac16n, señalen ambos c6digas, podr~ consis

tir en hipoteca, fianza o dep6sito de cantidad bastante a cu-

brir los aliment~s. 

21.ob. cit. 
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lambi6n se habla en ambos c6digos, que el tutor interi

no no dar& garantla por el importe anual de los alimentos y si 

administrare alg6n fondo destinado a ~se objeto, por ~l dar~ -

la garantla legal. As{ como tambi6n se habla del caso en que -

el padre goce del usufructo de los bienes del hijo, el importe 

d2 las alimentos se deducir' de aqu~l si alcanza a cubrirlos. 

En caso contrario, el exceso ser& de cuenta del padre. En el-

c6digo de 1884 se menciona al padre co~o la persona que puede

gozar del usufructo, y en el actual, se senela al que ejerce ~ 

la patria potestad, que puede no ser el padre. 

En el código actual, llegamos a un articulo en el que -

se mencionan las causes por las cuales puede cesar la obliga-

cl6n de dar alimentos, pera en el c6diga de 1884 existe un --

articulo el cuel no se encuentra en el vigente, v establece lo 

siguiente: 

"Art, 223.- 51 la necesidad del alimentista proviene de 

mala conducta, el juez con conocimiento de causa, puede dismi

nuir la r.nntided destinada a los alimentos, poniendo al culpa

ble en caso necesario a dispoe1ci6n de la autoridad competen•

t~.•(22)~sto lo podemos encontrar en el c6digo actual pera no

:omo un arttculo independiente sino como une cause dentro de • 

las que se establece puede cesar la obligeci6n de dar alimen-

toe que ees 

•Art.320.- Cesa le abligaci6n de dar al1mentas: 

l ••••• 

ll ••••• 

lll ••••. 

22. C6d1go Civil del Distrito federal y lerritario de la Baja
Cslifornis, M~xico 1906. 
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IV. Cuando le necesidad de las alimentas dependa de -

la conducta viciosa a de la falta de aplicaci6n al trebejo del 

alimentista, mientras subsisten ~stas causes; 

v ••••• "C23) 

Pero ademAs, en el ert!culo que se mencione dentro del

c6digo de 1864, tamnbi6n tiene un contenido penal, que no con

templa el vigente. 

Por la que se refiere e la que establece el c6diga de -

1884, cama las causas par las que cesa la abligaci6n alimenti

cia e6la menciona das de las contempladas en el c6digo actual

y son las siguientee: 

•1. Cuando el que la tiene carece de medios pare cum---

plirle, 

II. Cuenda el alimentiste deja de necesitar las alimen 

tos.•(24) 

Irrenunciable e intransigible, son dos carácteristicas

de los alimentos que est6n reglamentadas en ambos c6digcs. 

Con las cerácteristices anteriores termina el cap!tulo
de alimentos dentro del c6diga de 1884, pera en el actual exi~ 

ten das articulas m~s que hablan de le obligaci6n que tiene el 

deudor alimentario de cubrir los gastas que haya contre!do el

acreedor alimentaria cuando ~l na estuviere presente o eetand~ 
lo se rehusare a cumplir con dicha obl1gaci6n, es! cama de le

obligaci6n que tiene el c6nyuge separada del hogar de seguir -

cubriendo las gastas del c6nyuge que no haya dado lugar a la -

separeci6n. 

2). C6diga Civil pera el Distrito Federal¡ ab. cit. 
24. C6digo Civil del Distrito Federal y Territorio de Baje Ce

lifarnie¡ ab. cit. 



21 

O. EN EL CODlGO CIVIL DE 1928 

Al ser el c6digo de 1928 el que nos rige actualmente e~ 

centramos pocas diferencias en sus disposiciones originales 

con las actuales, pu~s algunas de ellas han sido derogadas, r~ 

formadas o aumentadas en su contenldo, el respecto podemos mell 

clonar algunas, por ejemplo: 

"Art. 302.- Los c6nyuges deben darse alimentos; la ley

determinar6 cuando queda subsistente ~sta obligaci6n en los c~ 

sos de divorcios y otras que la misma ley señale."{25) 

El c6d1gc actual, adem&s de mencionar lo anterior, señ~ 

lo: 

"Art. 302.- Los c6nyuges deben darse alimentos; la ley

determinar& cuando queda subsistente ~ste obllgaci6n en los e~ 

sos de divorcia y otros que la misma ley señale. Los concubi~
noe estén obligados en igual forma a darse alimentos si se sa

tisfacen los reauisitos señalados por el articulo 1635."(26) 

Podemos ver claramente que le figura del concubinato na 

aparece dentro del capitulo de alimentos en el c6digo de 1928, 

dejando asi en un completo estado de desamparo a los concubi--

nos. 

Otra de las pocas diferencies que existen se encuantran 

en lo que establece el art!culo 311 del c6digo de 1928 y que e 

la letra dice: 

25. Cbdigo Civil para el Distrito y Territorios Federales en -
Materia Com6n y para toda la Rep6blica en Materia Federal, 
M~xico, Distrito Federal, 1928. 

2&. C6digo Civil pera el Distrito Federal; ob. cit. 
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"Art. 311.- Loe alimentos han de ser proporcionados s -
le posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien -
debe recibirloa.•(27) 

Al art(culo 311 del c6digo actual, adem6s de lo ante--
rior, se le añadi6 otra dispcsici6n para quedar como sigue: 

•Art. J11.- Los alimentos hen de ser proporcionados a-

las posibilidades del que debe darlos y a les necesidades de -
quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencie,

los alimentos tendr~n un incremento autom6tico m!nimo equive-
lente al aumento porcentual del aalario minimo diario vigente
en el Distrito federal, salvo que el deudor alimentaria demue~ 
tre que sus ingresos no aumentaron en igual proporci6n. En ~a

te casa el incremento en los alimentos se ajusterA el que real 

mente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deber,n-

e~presarse siempre en la sentencie o convenio correspondien.-

te."(28) 

El fondo de lo que establecen los articulos 322 y 323-
anterior y actual, es igual, s6lo que en el articulo 322 ante
riorf se mencione s6Io al marido como supuesto deudor alimenta

rio y el actual generaliza hablando simplemente de deudor ali
mentario. 

El articulo 323 anterior habla de la esposa como le pe,t 
sana que puede separarse del marido, y el actual tembi~n gene

raliza hablando s6lo de c6nyuge, pudiendo ser cualquiera de -
los dos. 

27, C6digo Civil para el Distrito y Territorios federales en -
Materia Ccm6n; ob. cit. 

28. C6digo Civil para el Distrito federal; ob, cit. 
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Al tfrmino de este capitulo y el haber an•lizado el ca~ 

tenido de cada una de las legislaciones anteriores a las que 

nos rig~ hoy en dia¡ se puede deducir la íalt• de tino y de 

sentido humanitario que exist1a en el ~nimo de los legislado

res al legislar, valga 12 redundancia, sabre la materia de a

limentos. 

Cabe hacer nctar las dericienci~s que exi~tfan, tan~~ 

en le ley de Relaciones Familiares cerno en los códigos de 1670 

y 1884, y 3Ün tamb~~n, en el que esta basado el c6diga civil 

actual, como es el c6digo de 1928, afortunadamente para todos 

las ciudadanos sufrio reformas a su contenido gracias a los -

múltiples esfuer~os de los ~ismos para lo~rarlo. 

Una de les p~incipales deflci~ncias oue enccntramo3 en 

Jos códigoa anteriores, es la ausencia de algún artículo qwe 

legisle la relación que se da en el concubinato, no puede ser 

posible qu~ ·a este tipo de relaci6n no la contemplpn dentro de 

13 ley , siendo que es una de las principales oue existen en 

toda saciedad, junto con el matrimonia, y s6la par no estar 

celebrado conforme a la ley, y ante un funcionario público, tQ 

da ve¿ que por el sólo hecho de oue haya uni6n voluntaria de 

u~ hombre y una mujer, ya Pxisten derechos y oblf Qacionee en

tre ambos, y si ~recrean hijos, estos derechos se extienden -

hasta ellos. 

Las legislaciones anteriores dejaban en un total desam

oaro a las personas que esteban unidas por este tipo de rela

ci6n y luego entonces, los cue eran engendrados por ellos co

rrían con la misma suerte. 

Los legisladores no podÍ9n seguir haciendo caso ~miso 

a este tipo de _relación que se da fr~cuentemente en la soci~~

dad en la que n~s desenvolvemos, la cual tiene une espectal 
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forma de vid~ y de convivencia con sus semejantes, y afortuna

damente· ya Psta reconocirjo pcr la ley, y por lo tanto en lo 

Que se refiere a materia de alimentos y a otras también, ya 

lo~ concublno~,como loh c6nyuges, se oeben slimentos rec{pro-

cos obligatorios 

Otra de las ceficiuncins notcrias en las leglslac\ones 

anter'icres 9 la actual, es la ausencia de la regl::3mentaci:5n 

que se refiera a que ~ntr~ adoptante y adoptado existe tAmbién 

la obllgac16n de darse aliment3s entre s!. 

Las legislaciones anteriorng reglament8~an la figura de 

la adopci6n, cero por lo qu~ respecta el derecho y obligacl6n 

que deberte existir entre ambos, con respecto e darse alimen

tos entre s{, no establece absolutamente nada, siendo esta -

completamente injusto, porque deja al adoptante y adoptado en 

un completo estado de desampar~ y abandono, pues no es p~s!ole 

011a algo i:;urr·ñ'llente 1,.,oortar.t~ : ''.!..:"' ;:;.,=anti?2 l:e. su~sistencia 

de las p~rsonas pueda ser pasado oor alto dentro de la legis-

lacl6n. O 

Si Ja legislaci6n actual es ambi~t1a en lo QlJB respect~ 

a indicar cl3remente cu~l es la· edad l{rrite para percibir ali

mentos, lo son más las legisla=iones antericr~s, corque nt si

quiera lo mencionan dentro de su capítulo respectivo, de ahí 

que la actual siga teniendo a~bi;uedades al respecto. 



CAPITULO Il 

CONTENIDO V CAR"CTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS 
A.- Alimentos 

1. - Cancep to 

2.- Contenlco de los alimentas 

J.- Características de los alimentos 
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A. Alimentos 

Fara poder tener una v1si6n clara y precisa acerca del 

significado y lo que abarca el concepto de alimentos, tenemos 

que hacer una referencia a sus diversas acepciones y e todos 

los elementos que lo integran, coma san: vestido, educaci6n, -

habltaci6n, asistenci~ en casos de emfermedad, etc. 

1. - CONCEPTO 

Por lo que respecta al significado del concepto de ali

mentos, debemos mencionar que el Código Civil vigente para el 

Oistrito federal no nos da una definici6n que logre describir

nos fehacientemente lo que en realidad significa, s6la nos ha

bla en su artículo 306 de los elementos que integran este con~ 

cepto: 

''~rt. 308.- Los alimentos comprenden la comida, el ves

tido, la habitación y la asistencia en casos de emfermedad. -

Respecto de los ~encres, los alimentos cc~prenden, adem~s, los 

gastos necesarios para la educaci6n primaria del ali~entista y 

para prapo~cion~rle alg6n oficio, artE o profesi6n honestos y 

adecuados a su sexo y circunstancias personales.n (1) 

En cuanto al origen de la palabra ''aliment~", Antonfo 

de lbarrola nos indica: "la palabra alimEnto viene del latín 

alimEntum, ab alere, alimentar, nu"trir, en sentido recto, sig

nifica las cosas que slrvEn para sustentar el cuerpo.'' (2) 

1. C6digc Civil para el Distrito Fed~ral, ¿dltcri~l Fcr:~a, 
61a edici6n, ~·hice 1, D.F. 1992. 

2. Ibarrola, Antonio De, Derecho de Familia, 3a. edición, Mé
xico 1984, pag. 131. 
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Como concepto jur!dicc nos sef'lala; "en el lengunje jurJ. 

dlco alimentos se usa para asignar lo que se da a una persone. 

para atender a su subsistencia." (3) 

Rojina Uilleges lo define co~o: •derecho de alimentos, 

es la facultad jurídica aue tiene una persona denominada ali-

mentiste, para exigir a otra lo necesario oara subsistir, en 

virtud del parentesco cansanguineo, del matrimonio o del divo~ 

cio en determinados casos." (4) 

De Pina Vara, por sü parte lo enuncie as{: "asistencias 

debidas y que deben prestarse para el sustento adecuado de una 

persona en virtud de dlsposici6n legal siendo recíproca la -

obligaci6n ccrrespondiente.• (5) 

Ragelio Alfredo Ruiz Lugo define por alimentos: ••por -

alimentos se entiende todos aquellas elementos i~dispensables 

nara ls subsjstencla y bienestar del individuo,tanta en lo fí

sica, moral como en lo social. 11 (6) 

~or su parte Sara Montera Ouhalt, señala: 

"Concepta vulgar: lo que rer,uieren los organismos vivos 

para su nutric16n 

Concepto jurídico: las elementos materiales que requi~ 

re una persona para vivir como tal 11 

(7) 

3. lberrola, ~ntonio De, Derecho de Familia, 3a edici6n, r•Axi~ 
co 1984, t-ag. 131. 

4. Aojina Villegas, Rafael, Lompendia de Derecho Civil, 1 cmo 1 
Editorial ?arrúa, 6a edici6n, i··éxico 1 D.F. 1971, Pag. 261 

5. De Pina, Rafael y ~e Pina Vara Rafael, Diccionario de Uere~ 
cho, 17a edición, Editorial Porrúa, México 1991, pag. 76. 

G. Ruiz Lugc, Rogelio Alfredo, ~ractlca Forense en materia de 
Alimenta5 1 Cárdenas ~ditor y distribuidor, 1a. edición, Mé
xico 1985, pag. 5 

7. Montera Luhalt, Sara, Derecho de Familia, ~dltarial Porrúa, 
2a. edici6n, ~éxicc 1985, pag. 50. 
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Esta eutare adem6s de seftaler la enteriar, tambifn der! 
ne la que slgnlrice la abllgecl6n alimentarle, y el respecta -
manifiesta: 

"Deber que tiene un sujeta llamada deudor alimentarla -
de proveer a otro llamado acreedor alimentieta, de acuerdo con 
le capecidad del primero y las necealdadea del segundo, en d1-
ftero o en especie lo necesario pera subsistlr."(B) 

Les diversas ascepciones dadas por los autore citados,
nos lleven a desglosar el algnlflcedo o lo que se puede enten
der por alimentos, y aunque algunas son vegas en sus definici.sz. 
nea, trataremos de definir a loa alimentos cama le obllgsc16n
que tiene una persona de dar l~ indispensable para subsistir a 

otra, entendi6ndose como indispensable, el vestido, comida, -
educeci6n, hebitac16n, etc, pero siempre y cuando con l~ posi

bilidad del primero y la necesidad del segundo. 

Cabe mencionar que cuando nos referimos e alimentos, no 
s6lo hablamos de lo indispensable pera que un Individuo pueda
tener bienestar y subsistencia, tambl~n debemaa hablar de la -
educaci6n de quien ve a recibir los alimentos, aunado tambi6n, 

porque no e un poco de diversi6n, pu~s el ser humano es ante -

todo un ente social y como tal tiene que convivir en la sacie

dad en le que se desenvuelve, todo esto llevado a una salud de 
espíritu, y por tanto, de una buena releci6n can los dem~s. 

"Aunque la palabra alimentas es sin6nimo de •camlde",s.!. 

Mala le doctrina en forma un&nime al Igual que la legialaci6n, 
que los alimentos no s6lo deben consistir en le comide propia

mente dicha, sino en toda lo que necesita un acreedor no s6lo-

B. ob. cit. p~g. 61 
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para le vida(na s6la de p11n vive el hambre), sino eC.n en su -
~uerte, y tret6ndose de los menores, los elementos requerldoa

por11 &.!!,desarrolla intelectual, pu~a la educ11ci6n y la instrucE. 
i6n •Dn tan necesarias e 111 ror•eci6n moral y mental del suje
to como los alimentos materiales lo son pare el sustenta del -

cuerpo.•(9),• ••• teniendo en cuenta que la fa~111a es una inet,i 

tucl6n de inter~s pGbllco, ceractérlstlca del derecho de mena
res, y aunado a que el ser humano desde sus 1n1clales etapas -

evolutivas para convertirse en adulto ha de desenvolverse en -

tres planos paralelas y profundamente entremezclados: F!sica,

lntelectual y efectlva.•(10) 

Esta abllgeci6n de recibir alimentas y viceversa, na n.!J. 
ce con la relac16n acreedor-deudor, sino que surge desde que -

se tiene el derecha e la vida, por éee a6la hecho el individua 
debe recibir alimentos, asistencia, educec16n, etc; y todo la
que es inherente para que une persone pueda vivir y desenvol-

verse, sino ~omodamente, si can lo necesario para ello. 

2. CONTENIDO DE LOS ALIMENTOS. 

Al referirnos al concepto de alimentos, v especialmente 

al art!cula 308 del C6digo Civil vigente, encontremos que est& 
compuesto por un conjunto de elementos que ven enlezedos entre 

si y que deben coexistir juntos, ya que le pensl6n alimenticia 
debe cubrir todos fisos elementos. 

En primer lugar hablaremos de la habitaci6n a vivienda, 

9. ab. cit. plíg. 61. 
10. Menctizebal Osee L., Derecho de Menores, Teor!a General, 

Ediciones Pir&mlde S.A., ~adrld 1977, p&g. 219 y ZZ7. 
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entendiendo como tal, el espacio donde nos podemos cubrir de -
los elementos de le naturaleza como son el frlo, el calor, le
lluvie, etc. 

Antes de todo ea necesario que teda individuo tenga un

luger donde estebleceree, y en el cual, pueda vivir comodemen
te o con lo necesario pera tener un modo de subsistir honesto, 

para lo cual ~ste lugar, espacio o vivienda debe de contar con 

los servicios pGblicos m{nimos como son: Agua potable, luz, -~ 

drenaje, etc., para que puede existir salubridad y limpieza• 

y de ~ate modo el individuo no corre riesgo de contraer enfer

medad alguna a causa de la insalubridad. 

Por lo anterior, el deudor alimentietn d~be preocuparse 

por que su acreedor alimentista tenga un buen lugar donde vi-

vlr camada y honestamente. 

A continueci6n hablaremos del t~rminc comide, que viene 

e ser el elemento m&s importante sin dude alguna dentro del -

concepto de alimentos, porque es el que específicamente se re

fiere a lo que el organismo debe recibir pera que pueda subsi~ 

tir, como puede ser leche, carne, huevas, fruta, pan, tortilla 

entre otros; todo lo que sirve para que el individuo goce de -

buena salud y un sano desarrollo físico, por ella el deudor -

alimentiste debe dar al acreedor una pensl6n suficiente y real 

pera que pueda obtener todo lo necesario y consiguientemente -

tener una buena alimenteci6n. 

En cuanto al vestido y calzado que debe proporcionar el 

deudor alimentista el acreedor alimentista, tarnbi~n es muy im

portante, porque entonces cama es que una persone va subsistir 

en un círculo social en que todos nos desenvolvernos, sin cuM-

pllr con ciertas reglas de ~ste mismo circulo, y que es preci-
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aamente que todas las persones deben cubrir su cuerpo con rapa 
es{ como usar zapatas, clero esta, que ea pare cumplir con re
glas de arden social, ea decir, que la saciedad la impone¡ pe

ra además, y lo más importante, es por la misma necesidad que

tlena el cuerpo humano de cubrirse contra les inclemencias de
la naturaleza, ya sea fr!o, celar, lluvia, etc., y el usar za
patos implica sin duda alguna una necesidad de cubrir las pies 

pera poder caminar sin surrir deMo alguno. 

Aunado e lo anterior, el deudor alimentiste debe cubrir 
los gestos Que se originen de alguna enfermedad del o las ---

acreedores elimentistes, porque nadie est6 a salvo de contraer 

un mal o enfermedad cr6nica. 

El deudor alimentista, ante toda debe cubrir las gaatas 

de le educaci6n de loe acreedores elimentlstes, porque esto es 
elemental pare que une persona pueda desenvolverse en el n~cle 

e social en Que se desarrolla. 

Can respecto de les menores acreedores, los gastos de•• 

ben ser paro cubrirles la educec16n primaria, pero aún cuando

hayen dejado de ser menares, se les debe proporcionar elg6n a~ 

te, oficio o prafesl6n ~ue mejor les acomode, en cuanto a ~sta 

la ley seftala un limite, el disponer: 

•Art. )14.- La obligaci6n de dar alimentoe no comprende 

la de proveer de capital e las hijas para ejercer el oficio, -

arte a prafesi6n a que ae hubieren dedicada."(11) 

11. C6digo Civil para el Distrito Federal¡ ob. cit. 
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El maestro Ruiz Lugo señala:ulae alimentas debene com~# 

prender ademfis, los elementos indispensables pera lograr un m~ 

recida descanso a que todo ser humano tiene el derecho despu~s 

de las obligadas faenas, como son las tareas escolares, las l~ 

bares domésticas, el cultivo de la parcela ramilier; para tel

descanso es necesario el desahogo espiritual, ya sea asistien

do a espect~culos en general, prácticas deportivas, centros v~ 

cacionales, centros de convivencia, etc.~(12) 

3. CARACTERISTICAS DE LOS gLIMENTOS. 

Le obl!gaci6n v el derecho e dar allmentoe v percibir-

los contiene ciertas caracteristicas que deben ser anelizadas

para su mejor comprensi6n y entendimiento. 

a) La cbllgac16n alimentaria es recíproca, es decir, el 

que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, esto lo est!!, 

blece el art!culo 301 del C6digo Civil vigente el seRalar: 

•Art. 301.- Le obligac16n a dar alimentos es recíproca, 

el que los de tiene a su vez el derecho de pedirlos.•(13) 

Como se desprende de lo anterlwr, le ley se refiere a-

los divPrsos sujetos con derecho a pedir y recibir el!~er.tos -

como lo son padre e hijo, c6nyuges, concubinoe, parientes col!!. 

terales dentro del cuarto grado, ascendientes y descendientee

edoptado y adoptante. 

b) PersonslÍsima. La obllgaci6n y el derecho a dar y rg 

12. Rulz Lugo, Rogel!o Alfredo; ob. cit. pág. ?. 
13. C6dig~~ivil para el Distrito Federal; ob. c!t. 



33 

clbir elimentos es personal, ya que ésta s6lo se da ~n un suj~ 

to determinado llamado acreedor o deudor,respectivamente. 

c) Intransferible. Por regla general, la obligac16n a -

dar alimentos y el derecho a recibirlos ~o se puede transferl~ 

ni por testamento, salva lo que señala el C6diga Civil en sus

artlculos 13&6 a 1377. 

Sara Montero Duhalt, sef\ala: 11 En cuanto a la intransmls! 

bilidad de la obligac16n por causa de muerte, la doctrina asu

me posiciones contrarias; autores (los m~s) que afirman que la 

misma desaparece con la muerte del deudor y na se transmite a

sus herederos, v quienes sostienen que la deuda de los alimen

tos al igual que cualQuler otra debe transmitirse a los hered~ 

ras sucesores a titulo universal de deudores."(14) 

El C6digo Civil para el Distrito Federal quiz~ adopte -

la segunda postura que nos se~ala la autora. 

Se considera aceptable la segunda posici6n de los auto

res, porque nos parece que no es posible que le obllgaci6n de

saparezca por el s6lo hecho de la muerte del deudor, pu~s no -

por ello el acreedor va a dejar de necesitar los alimentos, -

porque como hasta ahora se ha apuntado, la pena16n alimenticia 

equivale a toda lo necesaria para que una persona pueda sobre

vivir, si·no de una forma camada si con lo necesario para vi-

vir de un'a forma honesta, por ~sto debe dicha obligaci6n tren~ 

m1t1rse a los herederos del deudor, para Que ~stos e su vez si 
gen proporcionando la pensi6n a los acreedores, sobre todo si

éstos son menores. 

1~. Montero Duhalt, Sara; ob. cit. p~g. &3 



d) Inembargable. El derecho de percibir alimentos es 

inembargable, porque na se puede trabar un embargo sobre algo 

que es vital y represente le mayor fuente de vida pare las peJ: 

sanas que sólo de esto les depP.nde su sobrevivencla. 

e) Imprescriptible. El derecho v la obligación de los 

alimentas na se puede eKtinguir por el paso del tiempo, porque 

nunca se sebe cuando se tiene que eje~citar este dercho y cu-

ando na, cuando se va apresentar y le necesidad y cuando desa

parece, pues representa la más necesario y vital para toda pei: 

sana. 

f) Intraneigible. Esto lo dispone el artículo 321 del 

Código Civil al señalar: 

"Art. 321.- El derecho de recibir alimentos na es re-

nunclable ni puede ser objeto de transacci6n." (15) 

La ley dice bien al señalar lo anterior, porque no es 

pasible que deudor y acreedor negocien lo que para el acreedor 

alimentista es una necesidad para peder desarrollarse y sobre

vivir, ya C:'Je por e!5to se ejercita este derecho, sino el acre,g 

dar no haría uso de el. 

Hespecto a la transacción, la ley lo permite s61o en lo 

que dispone en su artículo 2951 1 que señala: 

11 Art. 2951.- Podrá haber transacci6n, sobre las cantid.,2. 

des que ya sean debidas par alimentos." (16) 

15. Codigo Civil para el Distrito Federal; ob. cit. 
16. ob. cit. 
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g) Prcporcionelida~. Esta característica se encuentra 

plasmada en el art!cula 311 del c6diga Civil, el señalar: 

"Art. 311.- Los alimentos han de ser propcrcionadqs a 

les pasibilidades del que debe darlos y a las necesidades-del 

Que debe ~nc!birlos ••••• 11 (17). 

Pero adEmás de lo anterior, el artículo señala que los 

eltmentoe deberán tener un incremento de acuerdo can el Que 

tenga el salario mínimo. 

h) Divisible v mancomunada. ~s divisible porque puede 

Fraccionarse entre los distintos deudores, si existen y enton

ces se vuelve mancomunada, por lo tanto si una o m6s deudores 

carecen de medios para cumplirla, la tendrán que cumplir las 

demás. 

1) Alternativa. es declr,la abligaci6n alimenticia se 

puede cumplir en forma pecuniaria a incorpcrando al acreedor a 

la familia del deudor, corno lo establece el artículo 309 del -

C6digo Civil, oue a la letra dice: 

"Art. 309.- El obligada a dar alimentas cu~ple la abli

gacl6n asi~nando ung pensi6n competente al acreedor alimenta-

ria o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se apone a 

ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fi 
jar la manera de ministrar los alimentos." (18) 

j) Preferente. Se refiere a que cuando el deudor alime,!! 

tiste no cubre la deuda, el acreedor alimentario puede embar-

gar los bienes que sean del deudor y se puede pedir la asegur~ 

c16n de dichos bienes para cubrir la deuda de los alimentos. 

17. ob. cit. 
18. ob. cit. 
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Al hablar de es~a caracterlstica, podr{e perecer que se 

contradice con le de inembargable, pero no es as!, porque al 

hablar de preferente es s6lo cuando se presenta el hecho de 
que el deudor no quiera cumplir con le obligaci6n de aportar 

una pensl6n alimenticia. 

k) Irrenunciable. f.~ta caracterf stica esté olasmada P~ 

el articulo 321 del C!d!go Civil, al se~al•r lo sl,ulente: 

11 !\rt. 321.- El derecho de recibir alimentos no es renu12 

c!able, ni puede ser objeto de transacci6n." (19) 

No es pos!ble que un derecho como ES el de los alimen-

tos pueda ser renunciable ya que es de orden público y, otra 

cosa importantísima y que yP. hemos mencionQdD antes, protege 

un bien única y que es la vida, por la tanto, el que el acree

dor alimentlsta renuncie a él, sería como ~star renunciando a 

tener los medios necesarios para poder subsistir. 

Rogelio Hlfredo Ruiz Lugo, edem~s de las característi-

cas anteriores, estima conveniente añadir las siguientes: 

"Periodicidad. La necesidad de alt~entarse tiene lugar 

de manera constdnte y continua. 

Suficiencia. La pensl6n alimenticia debe ser suficien

te para cubrir todas las necesidades del acreedor elimentario. 

Pcslbllldad de aseguramiento y pago provisional. Exis

te la posibilidad legal de obtener el pago y aseguramiento pr2 

visiona!, una vez ejercitada la acción alimentaria. 

Informalidad de la demanda. La demanda puede formular

se no s6la por esr.rlto; existe también la posibilidad legal de 

hacerla en comparecencia verbalmente. 

19. ob. cl t. 



flexibilidad de la cosa juzgada. Articulo 94 del Código 

de Procedi~ientos Civiles permite modificar las Sentencias en 

negocios de alimentos, cuando c~mbian las clrcunstenc1as Que 

dieren erigen al ejercicio ce la •cci6n. 

Incremento autom~tl=o. Mrt!culo 311 del Código Civil." 

( 20) 

~st~s car~cterist!cas que menciona el citado autor se 

encue~tran esta~lecidas 1ntr1nsicamente dentro de les ~lsposi

clones del Cédl 00 Civil y ~ódl~o de Procedimientos Civiles. 

20. Ruiz Lugo, Rogelio Alrredo; ob. cit. pags. 10, 11, 12 y 13 



Haciendo una sfntesis del cap~tulo que se concluye. se 

pueden observar les diversas acepciones oue con respecto al con 

ceptc de alimentos, nos den vurios autores, pero la mayoría de 

ellos trata el tema de una manera muy somera y no hecen un es

tudio concreto de lo oue significa realmente el concepto de a

limentos, y lo Que es en otro plano, la obli9~ci6n alimenticia. 

~laborando un an&llsis de cada una de los conceptas que 

en forma indistinta nos citan varios nutores. legramos adheri~ 

nos e identificarnos en especial con el cuP nos da la autora 

Sara Montero Duhalt, sobre todo pcrque ella no s6lo define el 

significado intrínsico de la pa"abra alimentas, sino que ade-

más lcgr~ establecer, a nuestro parecer, claro y preciso lo -

que significa la obligación alimenticia, algo más distinto al 

signific&do oue pueda t~ner la palabra alimentos, valga la re

dundancln. 

Todos los autores coinciden en darle un significado a 

la palabra alimentos, que en realidad vendr{a siendo la signi

flcacl ón de obligación ulimenticla, porque en todas ellas se 

coincide en seílalar como "las asistencias", o "le obllgac16n 

Que tiene una persona de darle a otra lo neceserlo para vivir" 

quedando as{ con un significado muy pobre de la misma. 

Ahora bien, creemos que el concento de alimentos debe-! 

rfa quedar as1: 

Alimentos: todos aquellos efectos básicos Que una persa 
na le debe a otra para su subsistencia, pero tomando en cuenta 

que deben ser proporcionales a las necesidades del ouP debe r~ 

cib!rlos y a las posibilidades del que debe darlos, siendo de 

esta manera irrenunciables y adquiriendo el caracter de orden 

público. 
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El artíc~lo 30a nos est2blece cual es el ccntenido o -

hasta donde abarcan y lo que 9e debe entender por ?.11mentos, 

el seRelar: 

Art. JOB.- Los ali~entos comprenden l~ comida, el ves

tido, )A habitaci6n y la aslete~cia P.n casos de emferMedad. -

Respecto de los menores, lo~ alimentos comprP.nden además, los 

gasto~ ne~~sarios p3ra la educRci6n primaria del al~mentista y 

pera prooorclon~rle algún oficio, arte o praresi6n honestos y 

adeCu3dOs e su sexo y ctrcun9tencias persona!Fs. 

La ley al establecer este artículo es muy escueto en su 

contenido, porque en su parte segunda, nos habla de proporcio

narles a los ~~nares, además de la educaci6n primarin, alguna 

carrera u oficia, profesi6n, etc. pero no est~bl~c~ clar3mente 

cual s~r{a el lfrnlte oara seguir proporcionando e na los gas-~ 

tos n:cesarios parJ dlcha educación, la ley nunca lo establece 

dentro del capítulo respectivo a alimentos, y en cambio si se 

menciona ~lgo relecionado dentro del capítulo de divorcio en 

su artículo 28?, parte segundc 1 al señalar: 

Art. 287.- •••••••••••••• Los consortes divorciados te~ 

drán obligaci6n de contribuir, en praporc16n a sus bienes e 

ingresos, a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y 

a la educación de éstos, hasta que lleguen a la mayor edad. 

Ante lo anterior, quiere decir que s6lo existe un limi

te en cuento se trate de menores hijas de padres divorciados, 

porque es s6lo eh{ donde un límite en le obligaci6n elimentl ~ 

cla, hace la diferencia can respecto a hijos menores de un ma

trimonio, parque par~ que se r.emande una oensión alimentaci6n, 

no necesariamente debe existir una de~a:1da de divorcio, enton

ces que va a pasar con la obligación alimentaria que tienen 

los padres para con estas hijos, ·~¿no existiré un límite? 
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Al definir lo que son o comprenden las fuentes de la o

bligación alt~entlcia, varios autores coinciden en seMelar co

mo tales, al divorcio, concubinato, matrimonio, parentesco. 
etc. 

Sara Montero Ouhalt, senala: 11 la fuente primordial oue 

hace surgir la obl1gac16n de alimentos es la relaci6n familiar 

=ónyuqes y la relaciór paramatr!monial, pQrfentes. Surge t~m-

bién por divorcio (Art. 288 CC), del delito de estunro (Art. -

264 CPl, c:tel derecho sucesorio (~rt. 1359, 1368, 1414 FIV, 1463 

1464 1465) y por convenio (Art. 288 in fine y 2787)" (1) 

Y a~ade: 1•1a obligaci6n alimentaria desde el punto de vi~ 

ta de su fuente puede ser rlasificada en legal a voluntaria. 

La primera de ellas, la obligación legal tiene como funda~ento 

la rel<.c16n necesidad del acreedor y posibilided~el deudor en

tre los sujetas que la ley ~eMala ligaoos con esta obligac16n: 

c6nyuges 1 parientes y concubinas. En cuanto a los alimentos v~ 

luntarios surgen con independencia de los elementos necesidad

posibilidad como producto de la voluntad unilateral en el tes

tamento (Art. 1359) o por contrato de renta vitalicia (Art. 27 

87) "Sila r~nte 5e he constituido para alimentos no podrá ser 

embarg~da ••••• etc." (2) 

En cuanto a ia voluntad unilAteral en el testamento de 

dejar alimentos, Caso Muñoz, señala: "Nuestro código Civil vi

gente ordena en su art{culo 1368, El testador debe dejar ali-

mentas a las p~rsonas que se mencionan en las fracciones sigui 

entes; frece. III. Al cónyuge supérstite siempre que siendo v~ 

r6n este impedido de trabajar a que siendo mujer permanezca --

1. Montero Duhalt, Sara, Derecho de Familia, Editorial Forrúa 
2e. edic!6n, México 1965, pag. 62 

2. ob. cit. 
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viuda v viva honestamente; no obstHnte aue uno de !Qs c6nyuges 

muera, la.familia sigue existi~ndo, al des~parecer uno de e-• 

llos y ser posible la disgregaci6n familiar, es cuando con ma

yor raz6n se requiren toda clase de vínculos y de relaciones 

que imposibiliten la de~trucci6n de la familia. La cbl1gac16n 

alimentaria estimamos que es wno de los medios en virtud de 

las cuoles puede cunsRrvarse la uni6n familiar" (3) 

La clesif1cac16n a que hice msnc16n en los pérrafos que 

anteceden, de las fuentes de la cbligac16n alimenteria, es la 

que por lo regular dan rnucho.§de los autores, en lo personal 

estamos de acuerdo con ella, pero a continuación haremos mene.!. 

6n de una clasificación que a nuestro parecer contempla las 

fuentes reales de las cuales surge la obligac16n alimenticia. 

A. M~TRIMONIO. Concepto. 

Como acto jurídico el ~atrimonio es u~ acto volunta

rio efectuado en un lugar y tie~po detP.rminado, ante el funci,g 

nario que el ~stado des~gne para realizarlo. 

- Como estado m~tri~1oniel, el ~atri~onio es una !itua

c16n general y perm03nente1 que se deriva del acto jurídico ori

ginando derechos y obligaciones que se traducen en un especial 

genero de vida. 11 (4) 

El ma~stro Ue ~ina 1 se"ala: ''matrimonio es la Jni6n le

gal de dos personas de distinto sexo, realizada voluntariamen

te, con el prop6sito de convivencia permanente, para el cumplJ. 

3. Caso Muñoz, Enrique, Alimentos en ~erecho, Tesis P:~fpsio
nal, ~é><ico 1Y43 

4. Baqueiro Rajas, Edgard ~ 6wer1rostro 6aez Resalla, Derecho 
de Familia y Sucesiones, Colecci6n Textos Juridiccs, Facul
tad de úerecho, UN~M, ~ditorial Harla, M~xico 1990, pag.39 



miento de todos los fines de la vida.'' (5) 

la~ definiciones anteriores coinciden en senalar que el 

matrimonio es un acto jurídico del cual, logicamente, surgen 

derechos y obligaciones. 

Una de las obligaclcnes primordiales, y Jue es la que 

nos ocupa, es precisamente la obligación oue tienen las c6nyu

ges de contribuir econ6micamente al gasto del hogar, as{ coma 

la obl!gaci6n que tienen dP._educar y matener a los hijos que 

se procreen dentro del matrimonio, lo anterior lo podemos ver 

establecido en el art!culc 164 del C6digo Civil y oue a la le

tra dice: 

"Art. 164.- Las c6nyuges contribuir~n econo~icamente al 

sostenimiento del hogar, asu alimentaci6n y a la de sus hijos 

as{ como a la educación de éstos en los terminas de la ley es

tablece, sin perjuicio de distribuirse 12 carga en la forma y 

proporcl6n que acuerden para este efecto, según sus posibilid,2. 

des. A lo anterior no esta obligado el nuP. se encue~tr~ imposi 

bilitado par~ trabajar y careciere de bienes propias, en cuyo 

case el otro atencerG int~gramentE a esas gastos. 

Los derechos y ~bligaciones que nacen del matrimonio s~ 

rán siempre iguales rara les c6nyuges e independientes de su 

aportaci6n econ6mica al sostenimiento ael nogar." (6) 

El matrimonio es una de las fuentEs primordiales de la 

obligaci6n alimentaria porque al unirse dos personas volunta-

riamente, ante un funcionario de la ley, dicha uni6n adquiere 

s. De Pina, Rafael y De Pina Vara Rafael, Diccionario de Dere
cho, 17a. edici6n, Editorial Porrúa, ~~xico 1991, pag, 367 

6. C6digo Civil para el Distrito Federal, Editorial Porrúa, 
61a. edici6n, México 1 0, ºF. 1992 
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un matiz jurldico del cual surgen derechos y obligaciones que 

se deben ambos c6nyugee, asl tambi~n pare con sus hijos. 

Una vez que dos personas se unieron en matrimonio, es 
16gico pensar que procreer6n hijos, y por tanto la obllgaci6n 

que se debian entre ambos,de alimentarse, se extiende a sus h! 

jos, porQue los oadres tienen obligaci6n de velar y cuidar de 

sus hijos en todos los aspectos de su vida, tanto en la econ6-

mico, as! como en la educaci6n cue deben recibir y, porque no, 

tambi~n de alguna diversi6n oue les sirve de distracci6n. 

Al hablar de esta abligaci6n, nos demos cuenta oue aef 

como le tienen los padres pare con los hijos, tembl~n le tle-

nen los hijos pare con los padres, porque es justo que los mi~ 

mas retribuyan a sus padres un poco de todo lo que a lo largo 

de s~vida ellos les dieron a cambio de nada, sobre todo cuando 

~stos se encuentren en una situac16n que ye na les sea posible 

trabajar y por tanto mantenerse a sí mismos. 

B. RECONOCl~IENTO CIVIL 

As{ ,como los padres tienen obligaciones y derechos con 

los hijos que procrean dentro del matrimonio, tambi~n los tie

ner con los hijos que hayan nacida fuera de éste, pero que sin 
embargo na dejan de tener derechas. El reconocimiento civil a 

que no referimos se toma coma una consecuencia 16gica de una 

uni6n anterior al matrimonio co~o puede ser el concubinato, 

tambi6n ee puede dar como consecuencia de. la adopcl6n. 

1'Art. 360.- La filiación de los hijos nacidas Fuere de 

matrimonia resulta ca~ relación,a la madre, del s6lo hecho del 

nacimiento. Respecto del padre, sólo se establece por el reco

noci~isnto voluntario o por una sentencia que declare la pate~ 



n1dad." (7) 

"Reconocimiento.- Registro.// ldentif1caci6n de persona 

cosa o lugar.// Acept~ci6n de haber dicho, hecho e convenido 

algo.// Ccnfesi6n de paternidad.// Inspecci6n judicial.// ManJ.. 

festaci6n ce le vcluntad destinada a ~econacer le autenticidad 

de un docu~P~:o, la existencia de un v!ncwlo jurídico, la de 

una determinada sltuaci6r1 ~e hecho, etc." (8) 

Esta figura se cita como una pasible consecuencia del 

concubinato y adopci6n, constituyendo por s{ misma una fuente 

de la obligación alimentaria, porque es Justo que cuando se r~ 

conoce civilmente, esto es, ante el Registra ~ivil a un hijo 

que no nacio dentro del matrimonio, este adquiera derechos si

milares o iguales a los de un hijo nacido oentro del mis~o, v 
uno de los derechos más relevantes es precisamente el derecha 

a recibir alimentos. 

El art{culc 389 del C6digc Civil lo establece as{: 

"Art. 389.- t.1 hijo reconocido, por el padre, por la m~ 

dre, o por ambas tiene derecha: 
I. A llevar el apellide paterno de sus progenitores o 

ambos apellidos del que lo reconozca; 

11. A ser alimentado por las personas que lo recanoz -

can; 

III. A percibir la pcrci6n nereditaria y los alimentes 

QUe fije la ley." (9) 

C. OIVGRCIO 

El matrimonio es un acto jurídico que produce nerechos 

B. De Pina, Rafael y De Pina Vara Rafael¡ cb. cit. peg. 131 
9. C6digc Civil para el Distrito federal; cb. cit. 



y abligsciones, y la figure jurldica que pene Fin a esta uni6n 
o v!nculo.ne llama divorcio. 

"Art. 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrim.!! 

nio y deja a los c6nyuges en aptitud de contraer otro." (10) 

"Divorcio.- es el Onico medio racional capaz de subsa-

nar hasta cierto punto las situacion~s anormales que se gene~

ran en ciertas uniones m~trimonlales 1 y que deben desaparecer 

ente la imposibllldad absoluta de los consortes de conseguir 

su superaci6n." (11) 

Aunque el divorcio es el ~edio con el cual se pone fin 

al matrimonio, donde ya e~ist{an obligaciones y derechas, al 

presentarse fiste, también se adquieren obligaciones, y el ha -

ber una sentencia pronunciada en el sentido de decretarse el 

divorcio, iq1JalmPnte se establecen derechos y obligaciones, -

tanta nara el c6nyuge inocente, como para el culpable y para 

los hijos. 

Una de las obligaciones que se establecen en la ley, 

con respecto a los alimentos, la senata el artículo 282 frece. 

III, al indicar: 

"Art. 282.- Al admitirse la demanda de divorcio, o en~~ 

tes si hubiere urgencia, se dictar~n provisionalmente v s6lo 

mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes: 

I • • • • • • 

II. • • • •. 
lll. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el 

deudor alimentario al cónyuge acreedor y alas hijos¡ 

10. ob. cit. 
11. Baqueiro Rojas, Edgard v Buenrostro Baez Rosalia, ob. cit. 

pag. 147 



IV. 
v. 
VI. ( 12) 

4"Z 

Al llegar el divorcio as~ termino y cuando ya exista 

una sentencia ejecutoriada, se establecen las obligaciones pe~ 

tinentes para cada uno de las cónyuges, como lo establece el 

C6digo Civil en sus artículos 2as, 2B7 y 288. 

"Art.- 285.- =-1 padre y le rn3dre, auenoue pierdan la P.!! 

tria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones Que ti~ 

nen para con sus hijos. 

Art. 287.- ~jecutoriado el divorcio, se proceder~ desde 

luego a 1~ divisi6n de los bienes comunes y se tomarfin las pr~ 

c~uciones necesarias para asegurar las obligaciones Que queden 

pendientes entre los c6nyuges o con relaci6n alas hijos. Los 

consortes dlvorciados tendr&n obligaci6n de contribuir, en prs 

porc16n a sus bienes e ingresos, alas necesidades de los hijos 

a la subsistencia y a la educaci6n de ~stos hasta que lleguen 

a la mayor edad. 

grt. 228.- En los casos de divorcio necesario, el juez 

tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la 

capacioad para trabajar de los c6nyuges, y su situaci6n econ6-

m1ca, sentenciar~ al culpable al pago de alimentos en favor 

del 1 nocente. 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mu
jer tendr~ derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de 

duraci6n del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene i~ 

gresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se 

una en concubinato. 

Cuando ••••••• " (13) 

12. t6digo Civil para el uistrito Federal, ob. cit. 
13. ob. cit. 
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D, CUNCU81NHT0 

Definici6n. "Un16n de un hombre y una mujer, no ligados 

por vínculo matrimonial a ninguna otra persona, realizada va-~ 

lunteriamente, sin formallzec16n legal pera cumplir los fines 

atribuidos al matrimonio en la sociedad. // Matrimonio de he

cho." (14) 

11 Concubinato.- Uni6n libre y duradera entre un hambre 

una mujer que viven y cohabitan como si estuvieran casedcs y 

que puede o no producir efectos legales." (15) 

El concubinato como el matrimonio es una uni6n de hom-

bre y mujer que produce obligaciones y derechas, con la única 

diferencia de que el concubinato tiene que cubrir ciertos re-

qulsitos y na se celebra ente un funcionario de la ley, y el 

matrimonio se celebra con los requisitos que la ley seMala pa

re ello. 

Los requisitos para el concubinato los establece el ar

ticulo 1535 del C6digo Civil. 

"Art. 1535.- La concubina y el concubinario tienen der~ 

cho a •••••••••• siempre aue hayan vivido junto como si fueren 
c6nyuges durante los cinco anos que procedieron inmediatamente 
e su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que 

ambos hayan permanecido libres del matrimonio durante el cene~ 

blneta. 
Si el morir....... (16) 

14, De Pina,Refael y Ue Pina Vara Rafael, ab. cit. pag. 177 
15, Baqueira Rojas, Edgard y Buenrastra Baez Resalla, ob, cit. 

pag, 121 
16. C6diga Civil pare el Distrito Federal, ab, cit. 
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Le ley tuvo un buen acierto al establecer dentro de su 

legislaci6n la figura jur!dica que ya es ahora el concubinato, 

porque justo es que este relación sea reconocida coma tal, y 

no e6lo por las personas que en elle intervienen, sino por loe 
hijos que se procrean dentro de 6eta. El que la legialaci6n ªD 
tericrmente no reconociere el concubinato como otra forma de 

uni6n entre un hombre y una mujer, dejaba sin protecci6n y BP.2. 

yo a los integrantes de la familia que 6stos llegaban a formas 

El ~rincipal derecho de los concubinas lo establece el 

artículo 302 del C6digo Civil, al seRalar: 

"Art. 302.- Los c6nyuges deben darse alimentos; la ley 

determinará cuando queda susbsistente esta obligac16n en las 

casas de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubi 

nos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se 

satisfacen los requiaitos aeRalados por el articulo 1635." (171 

E. AOOPCION 

Uefinici6n. "Neto jurídico que crea entre adoptante y 
adaptada un vínculo de parentesco civil del que se deriven re

laciones enálages a les que resulten de la paternidad y filia

ci6n legitimas.• (18) 

"Acto jurídico de recibir como hijo con los requlait~s y 
solemnidades que establecen las leyes al que no le es natural-

mente. la adopci6n constituye la fuente del parentesco civil y 

tercera fuente del parentesco en general." (19) 

17. ob. cit. 
18. De Pina, Rafael y ve Pina Vara Rafael, ob. cit. pag. 61 
19. Baqueiro Rojas, Edgard y Buenrostro Baez Rosal!a, ob. cit. 

pag. 216. 
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Ambos autcres coirciden en se~elar que la adopción es un 

acto jur{di'co oue crea un parentesco civil del cual se derivan 

derechas v obligaciones como los que surgen entre padre e hijo. 

~1 C6diga Civil en su articula 295, se~ala: 

2Art. 295.- ~l parentesco civil =s el nue ~ace de la --
edopci6n y e61o extste entre el adoptantP el adoptado.• (20) 

Le adoo~!fn es una ~uente primordial de la obl1gac16n 

alimenticia, porque el establecerse ~sta, surge entre adoptan

te \· adoptRdo el parentesco 1 cue hace, que tanto uno como el 

ctro, est~n obligados a socorrerse mutuamente,· como lo harta 

padre e hijo. Algunos de los derechos que surgen se establecen 

en los articules 395 v 396 del C6diga Civil. 

nArt. 395.- El que adopta tendrá respecto de la persona 

bienes del adoptado los mismos derechos y otl1gac1ones Que 

tienen los pedres respecta de la persona y bienes de los hijas. 

El adoptante •••••••• • (21) 

El art!culc 307 del C6digc Civil establece la abligeci-

6n de darse alimentes que tienen adoptante v tdootado. 

"Art. 307.- El adoptante v el adoptado tienen le obli!lj!. 

ci6n de darse alimentos en las casos en que la tienen el padre 
v los hijos.• (22) 

En cuanto a lo que establecen algunos autores con respe~ 
to a otras cosibles fuentes de lñ obligaci6n ali~entaria, tens 

mas al convenio y por dispocición testamentaria. 

20. C6digo Civil para el Distrito Federal, ob. cit. 
21. ob. cit. 
22. ob. cit. 
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El maestre Belluscio Au?usta se~ala: 

•Por convencl6n también p:dr{a estableceerse un derecho 
alimentario, pero en ese caso se trataría de una obligaci6n 

patrimanlal como cuelquler otra, no s~jets acaracteres y ccn

dictanes del ~erecho eliment~rlo derivado del parentesco. 

fe posible un legado de alimentos o establecer la obl1-

gaci6n de su oagc como carga de ot~a disposición testamentaria 

sea instituci6~ de heredero a legado. 11 (23) 

La ioea oe reconocer ~l ~onvenio y al·testamento como 

otras posibles fuentes de la obl!gac!6n alJmen•aria es posible 

t~~a1·las en cuente. 

Con resnecto al convenio, esta figura la podemos ver p~ 

9iblemente en el divorcio voluntaric, porQue para que este se 

lleve a cabo se debe establecer un convenio, en el que se con

viene entre otras cosas, sobre alimentos. 

€n cuanto al testamento, como ya se menciono en párra

fos que anteceden, es justo que se disponga sobre la obligac1-

6n alimentaria dentro de ~l, porque muriendo la persona-deudor 

no quiere decir que el acreedor deje de necesitar los elimen-

tos. 

23. B.ellusclo, Augusta Cesar, Manual de Derecho de Familia, 
Vol. 1, 5a. edlc!6n actualizada, Suenos Aires, 1969, 
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A lo largo del presente capitulo hemos hecho alus16n a 

las diver~as fuentes que algunos autores consideren como les-

Gnices de la obligac16n elimenticia. 

En particular, citamos une clasificeci6n de las fuentes 

de alimentes que a nuestro parecer deber& ser la acertada, eu~ 

que clero, ne debemos dejar de lado alguna otra que los auto-

res nos citen. 

Mencionamos como principales fuentes de le obllgaci6n -

alimenticia, el matrimonio, divorcio, reconocimiento civil, -

concubinato y edopc16n. Diversos autores mencionen algunas de

~stes como fuentes de le obl1gac16n, pero ninguno hable o con

sidera al reconocimiento civil como fuente. 

Al establecer la clasificeci6n que a nuestro parecer es 

la acertada, tomamos en cuenta el reconocimiento civil, porque 

~ate se realiza so~re los hijas nacidos fuera de matrimonio, y 

edemfis, aunque no hayan nacido dentro del matrimonio tambi6n -

tienen derechos que la ley otorga y uno de ellos es precisamen 

te el derecho a alimentos, que no ee le deben negar e nadie y
menos a ~stos menores que no tienen nada de culpe de haber na

cido en ~sta situaci6n. 

Por lo que respecta a las otras fuentes que citan los -

autores, estamos de acuerd~ con ellas, como es el caso del teJ! 

tamento, porque es muy j~3tO nue den~ro de ~l quede estableci

ca dicha obligac16n alimentaria, pués la muerte del deudor no

es una cause por la cual se deba extinguir la abligaci6n, ye-

que ni siquiera est~ contemplada cama una de las causas por -

las cuales puede cesar dicha abligaci6n, como lo establece el

ert{culo 320 del C6dlgo Civil. 
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Con respecto a tomar el convenio como otro ruente de d1 

che obligeci6n, ye se mencione intr{neicemente dentro de otra

ruente que es el divorcio, porque por lo que se refiere a d!-

varcio voluntario, los c6nyuges deben presentar un convenio -
junto can su demande de divorcio, y uno de los puntes que debe 

contener ~ste, es precisamente el qu~ se relacione con respec

to al aseguramiento de los alimentos y oue han de recibir los

ecreedores elimentistas. 

Ahora bien, para concluir debemos mencionar quP. hay au

tores que toman como fuentes de la obligaci6n alimentaria, al

divorclo, al matrinonia, y primordialmente al parentesco, etc, 

pero consideramos que antes o para aue exista un.parentesco, -

debe existir un matrimonio que si vendr{a a ser la fuente de -

dicha obligaci6n en forma primordial, encontrandose en ~se mi~ 

mo plana el concubinato, algo de lo que no se puede hablar de~ 

tro de Ja figura de la adopci6n, porque en ella la obligaci6n

s61o se da, entre adoptante y adoptada, algo que no se consid~ 

ra muy justo, poruque si el adoptante y el adoptado tienen los 

mismos derechos y obligaciones como las tiene un padre e hijo

n0turalee, las obligaciones y los derechas se deberla extender 

también a los parientes. 



CAPITULO IV 

EFECTOS V ALCANCES DE LA OBLIGACION ALIMENTICIA 

A.- Sujetas de la abligaci6n alimenticia 

B.- Efectos de la abl1gaci6n alimenticia 

c.- Alcancen y l!mi tes de la abl1gacl6n ali-

menticia 

D.- Condiciones pera que el mayar de edad 
pueda seguir obteniendo la pensi6n ali

menticia. 



A. Sujetos de la obligaci6n alimenticia 

Los sujetos con derecho y abligaci6n a dar y pedir ali

mentos, son los siguientes: conyuQes, concubinas, ascendientes 
y descendientes sin limitaci6n de grado, parientes colatera

les dentro del cuarto grado y adoptante y adoptado. 

Conyuges 

Los primeros obligados a darse alimentos reciprocas, 

son los c6nyuges, as! lo establece el artículo 302 del C6digo 

Civil. 

Art. 302.- Los conyuges deben darse alimentas; la ley 

determinar& cuando queda subsistente esta obllgaci6n en los 

casos de divorcio v otros que la misma ley se~ale •••••• 

Al celebrar el matrimonio se contraen varias obligacio

nes, las cuales se encuentran establecidas en los articulas 

162 al 177 del C6digo Civil. 

Con respecto a una de estas obligaciones, nos referire

mos 2specificamente al artículo 164, que establece: 

Art. 1&4.- Los c6nyuges contrlbuirbn economicamente al 

sostenimiento del hogar, a su alimentaci6n y a la de sus hijos 
as! como a la educaci6n de éstos en los terminas que la ley 

establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma 

v proporci6n que acuerden para este efecto, según sus posiblll 

dadee. A lo anterior no esta obligado el ¡ue ~e encuentre im

~asibilitado para trabajar y careciere de Uienes propios, en 

cuyo caso el otro atenderá integramente a esos gastos. 
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Los derechas y obligaciones que surgen del matrimonia 

serlín siempre iguales para los cónyuges e independientes de su 

aportación económica al scsteni~iento del hogar. 

Siendo el matrimonie una unión indisoluble por la cual 

dos personas de distinto sexo se unen por propia voluntad, de 

de esta relación deben surgir verlas obligaciones y una de e-. 

llas y la primordial es dese alimentas, ya que constituyen el 

elemento más importante pera la supervivencia de todo ser hum~ 
no, y también porque al unirse debe haber mutua ayuda y apoyo 

incondicional por parte de ambos. 

Las obligaciones que surgen del matrimonio, esteban 

conferidas y se le atribuían sólo al hambre, e excepci6n de 

que en caso de que el hambre este imposibilitada para ejercer 

alg~n trabajo y no pueda contribuir economicamente para el ho

gar, s6lo entonces le mujer podía intervenir, pero ahora con 
las reformas que ha venido teniendo nuestro Código Civil vige.!l 

te dichas obligaciones son iguales para ambos cónyuges. 

La obligación de dar alimentos persiste aún cuando el 

cónyuge deudor se separe del domicilio conyugal. (Art.32? BC) 

Art. 322.- Cuando el deudor alimentario no estuviere 

presente o estándola rehusare entregar lo necesario para los 

alimentos de los miembros de su fümilia con derecho a recibir

los, se hará responsable de las deudas que éstos contraigan P.5!, 
ra cubrir esa esxlgencia, pero s6lo en la cuantía estrictamen

te necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de ges
tos de lujo. 

Hhora bien, aún cuando exista una sentencia de divorcia 

dicha obligación subsiste, ya sea cuando exista un cónyuge cul 

pable o no. 
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Sara Montero Duhalt, se~ala: "Aunque el divorcia extin

gue la relaci6n matrimonial, en algunos cases se establece la 
obl!geci6n alimentaria entre los exc6nyuges. Si el divorcio se 

obtuvo por mutuo consentimiento, le mujer tendr~ derecho a re

cibir alimentos por el mismo lapso de dureci6n del matrimonio 

derecho que disfrutar6 si no tiene ingresos suficientes y mi

entras na contraiga nuevas nupcias o ~e ~na en concubinato•C1) 

b) Concubinas 

Este uni6n entre un hombre y una mujer, voluntaria, pe
ro no legal, contiene igualmente que el matrimonio, le obliga

ción, entre otras, de darse alimentos mutuos. El Código Civil 

lo se"ale en su art{c1Jlo J02. 

Art. 302.- Los c6nyuge deben darse alimentos; la ley ••• 

Los concubinas estan obligados, en igual forma, a darse 

alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el art 

1&35. 

Montero Duhalt se refiere al concubinato como "pareja 

unida por laz~s paramatrimoniales. El hambre y la mujer que se 

unen para cohabitar en forma prolongada y per~anente y (o), 

que han procreado pero que sin tener obstáculos legales para 

contraer matrimonio, no se han casado, ya tienen en vida dere

chos y obligaciones alimentarlos reciprocas de acuerdo con la 

reforma al C6aigo Civil de 27 de diciembre de 1983." (2) 

Este derecho a alimentos que tiene las concubinas se 

encuentra establecido de una forma extensa en la Ley del Segu

ro Suciul ~n los artículos 71,72,73,92 y 152 respactivemente. 

1. Montera Óuhalt, Sara, Derecho de Familia, Editorial Parrúe 
2e. ed!ci6n, M~xico 1985, peg. 71 

2. ob. cit. pag. 75 
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"Art. 71.- Si el riesgo de trebejo trae como consecuen

cia la muerte del asegurado, el Instituto otorgar~ a las per

sones señaladas en este precepto, lea siguientes prestaciones: 

frece. 11. A la viuda del asegurado ae le otorgar6 una 

penai6n equivalente al cuarentq por ciento de la que hubiese 

correspondido a aquél, trat6ndoae de incapacidad permanente 

total. La misma pensión corresponde al viudo que estando totai 
mente incapacitado hubiere dependido económicamente de la ase

gurada. El importe de este prestación no podrá ser inferior a 

la cuant!a m!nima que corresponda a la pensi6n de viudez del 

ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad ave~ 

zeda y muerte. ( Reforma publicada en el Diario Oficial de la 

federaci6n el d!a ~ de enero de 1989) 

krt. 72.- 5610 a falta de esposa tendr6 derecho a reci

bir la pensi6n se~alada en la fracci6n segunda del artículo aQ 

terior, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su 

marido durante las cinco años ~u~ precedieron inmediatamente a 

su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieren 

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 

Si al morir el e9egurado tenía varias concubinas, nin

guna de ellas gozar~ de penai6n. 

Art. 73.- El total de las pensiones atribuidas a las 

personas señaladas en los artículos anteriores, en caso de fa

llecimiento del asegurado, no excederé de la que corresponde

ría a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En 
caso de exceso, se reducirán proporcionalmente ceda una de las 

pensiones. 

Cuando se •••••••••••••• 

A falta de viuda •••••••••••• 
Tretándnse de la c6nyuge o concubina, la pensi6n se pa

gar~ mientras no contrn"un nupcias o entre en concubinato. La 

viuda o concubina que c~ntraiga matrimonio recibir~ una suma 

global equivalente a tres anualidades de la pensi6n otorgada. 
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Art.92.- Quedan amparados por este ramo del seguro So-

111. La esposa del asegurado o, a falta de esta, la mu

jer con Quien ha hecho vida marital durante los cinco años an

teriores e la emfermeded, o con le que haya procreada hijJq 1 

siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el ase

gurado tiene varias concubinas ninguna de elles tendrá derecho 

a la protecci6n. 

Del mis~o derecho gozará el esposo de la asegurada o, a 

falta de éste el concubina si reune los requisitos del párrafo 

anterior; 

Art. 152.- Tendr~ derecho a la pensi6n de viuduz le aue 

fue esposa del asegurado o del pensionado. A falta de espesa, 

tendr~ derecho a recibir la pensi6n, la mujer con quien el a

gurado o pensionado vivi6 como si fuera su ~arido , durante 

los cinco año~ que precedieron inmediatamente a la muerte de 

aqu~l o can la que hu:1iera tenida hijos, siepre que ambos ha-t 

yen permanecido libres d2 matrimonio durante el concubinato. 

Si al mcrir el esegu rada o pensionado tenía varias concubinas 

ninguna de ellas tendr~ derecho a recibir la pensi6n. 

Lo misma pensión le corresponderé al viudo que estuvie

se totalmente incapacitado y que hubiese dependido econ6mica-. 

mente de la trabajadora asegurada o pensionada fallecida."(3) 

c> ~scendientes v descendientes sin limitación de 

grado. 

Los padres estan obligados e dar alimentos a sue hijos 

y los hijos e~t¡1n obligados a dar alimentos a sus padres. 

Todo individuo al nacer se encuentra indefenso y sobre

todo necesitado de cariño y buen cuidado y lo m~s importante 

3. Ley del Seguro Social, Mé~ico 1969. 
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necesita ser alimentado muy bien para peder crecer fuerte 

sana y nadie más obligado que las personas que le dieron vida 

o sea su~ padree. 

Esta misma obligaci6n de dar alimentos la tienen tambi

en las hijos pare can sus padres, ~uando estos se encuentran 

en una edad avanzada, emfer~eded o desvalidos, porque ya no 

tienen capacidad para trabajar, y justo es que los hijos lee 

retribuyan en poco o mucho lo que ellos hicieron para su buen 

desarrollo y cuidado, 

La obligaci6n de los dem&s ascendientes 

se establece sin limitaci6n de grado y siempre 

la necesidad y posibilidad de unos y de otros. 

descendientes 

cuando exista 

El fundamento de estas obligaciones las encontramos en 

los artículos 303, 304, 305 y 306. 

Art.303.- Los padres estan obligadus a dar all~entos a 

sus hijos. A falta o por impoaibilidad de los padres, la obli

gaci6n recae en los demás ascendientes por ambas líneas que 

estuvieren m~s pr6ximos en grado. 

Art. 304.- Los hijos est&n obligados a dar alimentos a 

sus padres. A falta o por imposibilidad de los hijos lo est&n 

las descendientes m6s pr6ximos en grado. 

Art. JOS.- A falta o por imposibilidad de los ascendi

entes a descendientes, la obllgaci6n recae en los hermanos de 

padre y madre; en defecto de éstos, en los que fueren de madre 

solamente, y en defecto de ellas, en los que fueren s6la de p~ 

dre. 

Faltando los parientes a que se refieren las disposici

ones anteriores, tienen obligaci6n de ministrar alimentos las 

parientes colaterales dentro del cuarto grado 
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d) Parientes colaterales dentro del 4o, grado. 

La oblig~ción de los colaterales surge cuando la perso

na necesitada carece de parientes en línea recta que le pueda 
proporcionar alimentos. 

Los primeras colaterales obligados son los hermanos. 

Primeramente estén obligados los hermanos de madre y en ausen

cia de estos, lo estén los hermanos de padre. 

"La obligación alimentaria de los colaternlra ha sido 

cuestionada a lo larga de toda la historia. Incluso en el mo

mento actual encontramos que no es muy aceptada. En las con

venciones de la Haya de 1956 se le excluyo y en las de 1973 se 

les acepto na sin muchas dl3cusiones, incluso en el proyecta 

se le había insertado s61a entre parientes, con una clara in

tención de eacluirla con posterioridad." (4) 

~ara Montero Duhalt, señala: ·~1 logialador de 1926 

otorgo mayor obligación a los hermanea sólo de padre, como si 

estuvieren colocados en diverso grado de parentesco con respe.E, 

ta al hermano necesitado. La norma igualitaria debiera contem
plar en el mismo grado a los medios hermanos sin importar si 

son de madre o de padre." (5) 

El limite para eeta abligaci6n est& inscrita en el art. 

306 del Código Civil. 

Art. 306.- Los hermanos y demás parientes colaterales 
a que se refiere el articulo anterior tienen obligación de dar 

alimentos a los menores, mientras éstos lleguen a la edad de 

4. Pere: Ouarte y Naroña, Alicia Elena, La obligación aliment~ 
ria, Deber juridlca, Deber moral, Editorial Porrúa, Méxica-
1969. 

s. Montero Ouhalt, Sara, ob, cit. peg, 76 



16 años. Tambifin deben alimentar a sus parientes, dentro del 

grado mencionado que fueren incapaces. 

e) Adoptante y adoptado. 

fi2 

Le obligación de los alimentos entre adoptante y orlap

tado existe sólo entre ellos por el hecho del parentesco civil 

que los une y sólo a ellos les afecta, y no se extiende a nin

guna otra persona. 

Hrt.307.- El adoptante y el adoptado tienen la obliga

ci6n de darse alimentos en los casos en que la tienen(los) el 

padre y los hijos. 

Pero esta obligaci6n se puede extinguir por les causas 

enumeradas en el art[culo 405 del C6digo Civil vigente, hucho 

que no sucede en el parentesco consanguíneo entre ascendiente~ 

y descendientes, porque dicha obligaci6n sigue subsistiendo 

por todo el tiempo. 

Consideramos pertinente apuntar además, que el Estado 

debería ser tomado en cuenta también coma un sujeto pasivo de 

la obligac16n alimentarla. 

Si heblamos r~riri~ndonos a las personas indigentes, 

minusvalidee o niños que viven en las calles sin ningún apoya, 

ni persona alguna que p~eda proporcionarles 3li~~nto, calzado 

vestido, educaci6n, habiteci6n, etc. esto quiere decir que al

guien debe entr~~ en auxilio de ellos, y quien m~s que el Es

tado, pare otorgarles todos los satisfactores, que si bien no 

sería en gran cantidad, pero si lo suficinete para que todas 

estas personas puedan llegar a vivir de una forma adecuada 

honesta como la padr!a tener cualquier otro individua. 
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Al respecta, Alicia Elena Perez Duarte y NoroRa, seña
la: "Siendo el ~stado una forma de organizecl6n social, este 

debe actuar de acuerdo e fines ligados necesariamente a la "A 
turaleze humana. ¿5 una orgenizaci6n de servicio, de bienes

tar cue debe planificar e intervenir en el intercambio de los 

miembros de la comunidad a rin de que e~ista una verdadera v 
eauitativa distribuci6n de le riqueza.• (6) 

B. Efectos de la abligaci6n alimenticia 

Pare referirnos a los efectos de la obligaci6n alimen

ticia, tenemos que mencionar que para que existan estos deben 

existir causes, porque como toda ley natural cada causa tiene 

un efecto. 

Ahora bien, para realizar este estudio volveremos a r~ 

tomnr algunas de las fuentes de la obligaci6n ~limenticia a 

las que nos referimos en el capitulo tres de este trabajo. 

Empezaremos por analizar el matrimonio; cuando des pe~ 

sanas se unen• valuntari~mente ven forma legal, trae consi

go muchas consecuencias de caracter moral, econ6mico, social, 

stc. 

Al realizarse dicha unl6n surgsn derechos y obligacio

nes por realizarse, así la señalan las artículos 162 v 164 

del Código Civil vigente. 

hqui los alimentos toman un papel muy imp~rtante, por

que 1 a sociedad es la más interesada en el bienestar de l f.,!1 

milia por lo cual adquieren el caracter de arden público, de 

ah! su característica de irrenunciable. 

&. ~erez Duarte y Noroña, Alicia Elena, ob. cit. pag, 90 
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Conelderando esto, la ley le da un lugar especlal y pr.i:. 
ponderante e loe ellmentos, es por eac qu~ en su artlculo 165 
seftels: 

Art. 165.- Loa c6nyuges y los hljoa en meterla de all
mentoa tendr6n derecho preferente sobre les lngresoa y blenes 
de quien tenga s cargo el aoatenlmlento econcmlco de la feml-
1 le y podr6n demandar el eseguremlento de los blenes pare ha
cer efectivos esos derechos. 

Del an&llsls del ertlculo anterior se desprende la enu.I! 
c1•ci6n de une ccnaecuenc1a 16g1ca y por dem6e razonable de la 
un1hn mutrlmonlal, pera que ~sta no sufra un desequ111br1D o 
desmembrac16n por la falta de algún recurso ecan6mico. 

En cuanto al divorcio como una causa que tiene como e
fecto e le pens16n al1ment1c1e, senalaremos que hay dos clases 
de divorcio, necesario y voluntario, cualQuiera de ambos tiene 
una consecuencia que es le de ministrar alimentos e las acree
dores, que pueden ser c6nyuge o hijas. 

En el· divorcio voluntario, el consentimiento es mutuo 
y junto con le eollcitud ae debe adjuntar un convenio en el 
cual se deberán establecer diversos puntos, entre ellos están 

los se~aledos •n les frecclones II y IV del articulo 273 del 
C6digo Civil vigente. 

II. fl modo de cubvcnir a les necesidades de los hljos 
tanto durante el procedimiento, como despues de ejecutoriado 
el divorclc; 

IV. En los termlnos del srt!culo 288 1 la cantidad que 
a tltulo de alimentos un c6nyuge debe pagar al otro durantr. 
el procedlmiento y despues de ejecutoriado el divorcio, as! 
como la forma de hacer el pago y la garantle que debe otorgar~ 

ae para asegurarlo¡ 
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El articulo 27~ del C6dlga Civil nea habla da la situ.!, 
cl6n que se presentarl ~ientraa ae decrete el dlvarcio, 

Art. 275,- Hlantraa que ae decrete el dlvorcla, el juez 
autorizar6 la aeparaci6n de loa canyugea de manera praviaianal 
y dictarl l•a medid•• nacesarlaa para •segurar la aubalstencl• 
de loa hijas, a qulenea hay abllgacl6n de dar ali•entoa, 

Despu~s de todo el trlmite de divorcio voluntario y sGn 
ya ejecutado late, ae dan erectos de la obllgacl6n alimenticia. 

Art. 287.- Ejecutoriado el divorcio, ae proceder• desde 
luego a la diviai6n de loa bienes comGnae y se tomarln las pr!, 
cauciones necesarias pera asegurar laa obligaciones que queden 
pendientes entre los conyugea o con relaci6n • loa hijas, Loa
consortes divorciados tendr6n obligeci6n de contribuir, en pr.!!. 
porci6n de sus bienes e ingresos, a las necesidades de loa hl• 
joa, e le subsistencic y a lB educ11ci6n de htos he11ta que 11!, 

guen a la mayorla de edad, 

Del an~lisi11 del articulo anterior se desprende que --
existe una contradlcci6n en la ley, por que ~eta, senale en su 
articulo 308 que los alimentos comprenden la comide, el vesti
do, le hebltaci6n y le asistencia en casos de enfermedad, Res
pecto de loe menares los alimentos comprenden edemAs los gas-

tos necesarios para la educaci6n primaria del alimentiata y -
para proporcionarles algGn oficio, arte o profes16n honestos y 

adecuados a su sexo y circunstancias personales. 

Al realizar la ex,gesis de ambos articulas, nos demos-
cuenta de la contredicci6n de uno y otro, en el primero se se
~ala la obligac16n de contribuir para que los hijos en todos -
loe aepactos hasta que ellos lleguen a la mayor edad, y por -
otro lado, el articulo 308 habla respecto de que a los menores 
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los alimentos comprenden adem6a, loa gestos neceasrioa para -
la educeci6n primaria del alimentists y para proporcionarles• 
alg~n arlcio, arte o proresi6n honestos¡ y por 16gica se dea• 
prende que una profesi6n na ter•lna a la mayorla de edad, en
tonces el legislador deberla poner mayor interfs al senslar o 
no un limite para percibir alimentaa. 

En e! divorcio necesario como en el volunterio, al.in! 

ciarse el procedimiento se dictan ciertas medidas provisiona
les que dursr6n s6lo cuanto dure ~ste, como lo senela el art! 
culo 282 del C6digo Civil vigente: 

Art. 282.- Al admitirse le demanda de divorcio o entes 
si hubiere urgencia, se dicter6n provlaionel~ente y s6lo mie~ 
treo dure el juicio, les disposiciones aiguientes: 

Frece. III.- Senalar y asegurar los alimentos que debe 
der el deudor alimentario al c6nyuge acreedor y aloa hijos¡ 

En las casos de divorcios necesarios, el juez dlctar~

sentencia tomando en cuenta ciertas circunstancies v entre e

llas ser6 le capacidad de trabajar de loe c6nyuges y su aitu~ 
cl6n econ6mica, conforme a feto, condener6 al culpable al pe
go de alimentos a favor del c6nyuge inocente. 

Otra situeci6n que de origen a la obligaci6n alimenti
cia lo es el concubinato, que aunque no sea una uni6n legal -

entre hambre y mujer, si produce efectos jurídicos, y una de-~ 
ellos quiz6 el m§a importante sea el de dar alimentos, ya sea 
entre ellas mismos o a sus descendientes. 

El articulo 302 del C6digo Civil señala en su segundo
párrafa que los concubinas estén obligados, en igu~l forme -

que loa c6nyuges, a darse alimentos si se satisfacen los requ! 

sitos señalados por el articulo 1635 de la misma ley¡ estas r~ 
qulsitas san: 
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1.- Que hayan vivido juntos por lo menos cinco anos, 
2.- Que tengan hijos en com6n y, 
J.- Que permanezcan libres de matrimonio mientras dure 

el concubinato. 

Por otro lado, y aparejado al concubinato, aparece otra 
rigura jurldica denominada Reconocimiento Civil; que es el que 
ee erect~e en favor de los hijos nacidos fuera de matrimonio,y 
cama consecuencia de ~sto surge la obligaci6n de der alimentos 
al hijo reconocido. 

Art.JB9.- El hijo reconocido por el padre, por la madre 
o por ambos tiene derecho: 

Fracc. 11.- A ser alimentado por las personas que lo r~ 

conozcan; 
Frece. III.-A percibir la porci6n hereditaria y los ali 

mentas que fije la ley. 

Cuando ee presente le Adopci6n, aparece en forma peral~ 

le le obligaci6n de dar alimentos. 

El C6digo Civil vigente establece que el adoptante y el 
adoptado tienen la obligeci6n reciproca de darse alimentos co
mo la tiene los padres con los hijos.(Art.307) 

El artículo 395 del C6digo Civil eeñele que el que ado2 
te tendrA respecto del adaptado y sus bienee, los mismos dere~ 
chas y obligaciones que tienen los padres respecto de la per
sone y bienes de los hijos. 

Y el artículo 396 de la mism3 ley, señala que el adop
tado tendrá para con la persona a personas que lo adapten los 

mismas derechos v obligaciones que tiene un hijo. 
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C. Alcencas v. llmites de la obligaci6n alimen
ticia. 

El alcance de le obligeci6n alimenticia lo seftala la 
ley en su artlculo 308 al establecer: 

Art. 308.- Los alimentos co•prenden la comida, el ves
tido, le habitaci6n y le asistencia en casos de emfermedad. 
Reepecto de los menoree, los alimentos comprenden, adem&s, los 
gasto necesarioe para le educeci6n primaria del alimentista, y 
para proporcionarle alg6n oficia, arte o profesi6n honestos y 
adecuados a su sexo y circunstancias personales. 

El limite, pera s6lo en lo que se refiere a la educeci-
6n se enuncia en el articulo 314 del C6digo Civil vigente al 
seftaler que le obligeci6n de los alimentos no comprende le de 
proveer de capital a los hijos paraJl.jercer el oficio o profe
si6n a que se hallan dedicado. 

El primer p6rrafo del articulo 308 del C6digo Civil se 
refiere e la que abarcan los alimentos pero para todo acreedor 
slimentista¡ el segundo p6rrafo incluye no s6lo lo primero, e.!. 
no tambi~n lo que respecta a cuenda el acreedor alimentista es 
un menor y se refiere expresamente a la educec16n. 

Por lo que hace el segundo p6rrafo y especialmente al 
establocer: y para proporclonrle algún oficio, arte o profe-
s16n honestos y adecuados a su sexo y circunstancias persona
les.•, le ley dentro de esta disposici6n es vaga porque hable 
de un oficio, arte o profesi6n, y hBbrle que ver por lo que se 
refiere e un oficio, se entiende que es une carrera t~cnice, 

las cuales terminan a la ede d~ 18 ~~os, si el estudiante es 

regular y constante en el estudia. Por lo que respecta e una 

profesi6n, 'eta sólo puede llegar a su termino e le edad de 
23 - 25 años, siendo el estudiante, como ye se apunto en el 
pérrara que precede. 
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·Ante este situeci6n se deber6 establecer cual ea le e
dad limite pare que el deudor alimentario siga prcpcrcicnan
dc alimentes el acreedor, eiendc que fate, trat&ndcse de un a
fiele, deja de necesitar alimentos el llegar a su fin dicha 
cerrera, y luego entonce• ya puede trebejar y alcanzarse para 
al miemo teda le necesario para poder vivir de una rcrma hone~ 
te y deaehcgada. 

En cuanto a una proresi6n, si el acreedor se dedica a 
6ste, 16gica es que no la va e concluir e la eded de 18 anos, 
por el propio plan de estudios que debe seguirse ~ara poder 
obtener un t{tulo profesional, entonce• cabe equi le pregunte 
Lhesta cuando ee le debe proporcionar alimentos?; si por ejem
ple se da el cese de que la persona que esta estudiando dicha 
profesi6n es uno de esos individuos, que desgraciadamente hay 
mucho~ en le universidad y que s6lo se dedican e explotar y e~ 
ga~er e sus padres y nunca pueden llegar a terminar dicha pro

feai6n~ hasta llegan e adquirir el e la denominaci6n de •r6sil 
como VUlgarmente se denamina a 6stes peraonaa en el lenguaje 
eetudiaAtil. &Qu6 pasa entncea, debe la persona, deudor ali-
mentarlo seguir proporcionando alimentos? 

Inclusive, se da el caso de que la persona que estudia 

una profesi6n ,tambi6n trabaja y recibe ingresos bastantes co
mo para sostenerse dicha carrera, entonces se encontrará en el 
supuesto que senele la f racci6n segunde del articulo 320 del 
G6digo Civil el establecer como una de les causas por las que 
puede cesar 18 obligac16n de dar alimentos, la de cuando el 
elimentista deje de nec•sitar los alimentos. 

Otra situación que na estB eepecificamente contemplada 

parla ley es el papel en que se encuentran los incapacitados, 

si bien es cierto que le ley los menciona en un articulo, 
tambi~n es cierto que lo hace muy someramente sin darle toda 
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la importancia que se merecen. 

Estos individuos pueden estudiar y llegar a realizar a,l 

guna profesi6n, pero posiblemente sin la posibilidad de ejer

cerla. Ante esta sltuaci6n, aún terminando la carrera se van a 

seguir encontrando en la necesidad de requerir alimentos y pu

ede ser , quizá durante toda su vida. 

Existen varias jurisprudencias y ejecutorias en el sen~ 

tido de que si el l!mite de ls pensi6n alimenticia es a la e-

dad de 18 años o no. También es cierto que la situac16n puede 

cambiar en cuanto a lo anterior y la m~s impartente debemos 

recordar aue en materl~ de alimentos no existe cosa juzg~da, 

como lo establece el articulo 94 del C6digo de Procedimientos 

Civiles en su segundo pérrafo: 11 Las resoluciones judiciales fl.r. 

mes dictadas en negocios ~e alimen~os, ejercicio y suspens16n 

de la patria potestad, interdicci6n, jurisdicci6n voluntaria y 

las demas que prevengan las leyes, pueden alterarse y modifi-

carse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejer~i

cio de la acci6n que se dedujo en el juicio correspondiente•• 

H continuaci6n citaremos algunas jurisprudencias dicta

das a favor de que la pensi6n alimenticia na termina con la 

mayoría de edad y otras que establecen lo contrario. 

ALIMENTOS. HIJOS M~VORES DE ED~D, OBLIG~CION DE PROPDR-

:r:~~RLCS.- La c~!!;~~!6~ d: ~~~r~rc~=~~~ a!~~entc~ ~ los h!-

jae mayores de edad na desaparece por el s6lo hecha de que es

tos lleguen a esa edad, en virtud de que su necesidad no se s~ 

tisface automáticamente por la sola realización de esa clrcuns 

tanela. 

Amparo directo.- 4163/78.- Sabino Montanea Bocanegra.-

18 de octubre de 1979.- Mayor!a de tres votos.- Ponente: J. 

Ram6n Palacios Vargas.- Secretario: Agust!n Urdapilleta True

ba. lnforma,1960, Tercera Sala Num. ?, pag. B 
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2. ALIMENTOS, HIJOS MAYORES DE EDAD, OBLIG;1CION DE PRO
PORCIONARLOS.- Le cbllgacl6n de proporcionar alimentos a los 
hijos mayores ce edad no desaparece por el s6lc hecho de que 
estos lleguen a esa edad, en virtud de que su necesidad no se 

satisface eutom~ticamente par la sola realizaci6n de esa cir-

cunstencia. 

Ampere directo 3248/76.- Miguel Estrada Romero.- 11 de 
marzo de 1977.- Mayoría de 4 votos.- Ponente: Raól lozano Ram.!. 

rez.- Secretarlo: Carlos Alfredo Soto Vlllaseñcr. 
Amparo directo 3746/76.- Delfina Mendez de Sénchez.- 28 

de marzo de 1977.- Mayoría de 4 votos.- Ponente: Salvador Mon

drag6n Guerra.- Secretar!o: Sergio Javier Coss Ramos. 

Amparo directo 5487/76.- Alfredo Guzmán Velascc.- 27 de 
julio de 1977.- 5 votos.- Ponente: J. Ramón Paleclos Varges.
Secrelar!c: Cerlcs A. Gcnz6lez Zérate. 

Amparo directo 945/77.- Rosa Mart!nez de la Cruz y o-
tras.- 27 de octubre de 1977.- 5 votos.- Ponente: Salvador 

Mondreg6n Guerra.- Secretario: J. Julio L6pez Beltr~n. 
Amparo Cirecta4797/74.- Me. Francisca Hern~ndez uresti 

y otra.- 17 de noviembre de 1977.- Svctcs.- ~onente: J. Alfon
so Abltia Arzapala.- Secretaría: J. Julio L6pez Beltrán 

Ínfcrme, 1977, Tercera "ala, Peg. 44 

3. ALIMENTOS, HIJOS MAYORES DE EDAD, OBLIG~CION DE PRO
PORCION,..RLOS. (LEGISLACION DEL ESTkDO DE PUEBLfl).- Es lncantr.Q 
vertible que los hijas tienen a su favor la presunción de ne
cesitar alimentos, salvo prueba en contrario, siendo a cargo 

del deudor alimentlste el probar le cesacl6n o Inexistencia de 
esa necesidad. Siel hijo ha alcanzado la mayor!e de edad, ese 
hecho no desvirtúe o ext}ngue la presunción que existe a su f~ 
ver de necesitar alimentos, dado que la mayoría de edad de los 

hijos acreedores alimentarios de sus padres no esta comprendi

da dentro de las causes de cesación de esa obligación señala

das por el artículo 281 del C6dlga Civil del ~stadc de Puebla 
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ordenamieoto no establece 11mltaci6n alguna e esa obligaci6n, 

el que, relacionado con el 204 en el cual se dispone que los 

hermanos a6lo tienen obligaci6n de dar alimentos a sus herma~

nos menores mientras na lleguen e la edad de dieciocho anos, 
interpretado a contrario seneu, lleva a concluir que los pe--~ 

dres deben continuar dando alimentos e aus hijos en tanto 6s

tos los necesiten, independientemente de la edad que tuvieren. 

Lo expresado estA acorde con el sentido de la tesis jurispru

dencia! número 39, visible a fajes 131 de la última compila-

ci6n del ~eminerio Judicial de la Pederac16n, tomo correspon-

diente a le Tercera Sala, que a~ transcribe: "ALIMENTOS, NECE

SIDAD DEL PAGO DE. CARGA DE LA PRUEBA.- El marido tiene la 

abllgeci6n de alimentar a la mujer y a los hijos, quienes tie~ 

nen a su favor la presunci6n de necesitar loe alimentos, salvo 

prueba en contrario. La obligaci6n cesa cuando los acreedores 

ya no tienen necesidad de ellos, pero la carga de le prueba e.e, 

rrespcnde en estcs casos al ~eu~cr. 1 ' 

HrrpETC ci;;cto 99/77.- Pascuala Arcive Estrada.- 23 de 

junio de 1977.- Mayor!a de 3 votos.- Disidentes: J. Ram6n Pal.!! 

eles Vargas y Raúl Cuevas Mantec6n. 

Informe, 1977. Tercera Sala. Pag. 55. 

4. ALIMENTOS. LA 06L!GACION DE PROPORCIONARLOS CESA CU

ANDG EL HIJO ADQUIERE LA MAYOR EDAD. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE VERACRUZ).- Para estimar procedente la acci6n sobre cance

lg~!6r ~~ pensiór. ?.!~~~nt~~~~ ejerc!ted~ por el padre con mo

tivo de que su hijo ha dejado de necesitarla en t~rmlnos del 

art{culo 251 fracci6n II del C6digo Civil del Estado de Vera.~ 

cruz, o sea par haber cumplido la mayoría de edad, no es nece

sario que dicha circunstancia se encuentre contenida impl!cita 

en el precepto aludido, por lo que para su correcta aplicaci6n 

na debe interpretarse literalmente, sino en rarma congruente 

con la patria potestad, y si 6sta termina por la mayor{a de 
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ed•d del hijo en términos del ertpiculo 372 frecc16n II del C~ 
digo Civil mencionado, indudablemente que es entc~ces cuando 

cese tambi6n la obligac16n del padre de alimentarlo. 

A. D. J473/71.- Ricardo Arguelles Villegr~n.- 10 de •-~ 

bril de 1972.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Rafael Rojine 
Vi llegas. 

Informe, 1972. Tercer• Sale, Peg. 22. 

5. ALIMENTOS. LA OeLIGACION DE PROPORCION~RLOS CESA CU
ANDO EL HIJO ADQUIERE LA MAYOR EDAD. (LEGISLACION DEL ESTADO 
DE TAM~ULIP~Sl.- Si bien es cierto oue en ninguna de las Frac~ 
cienes del articulo 3JO del C6digo Civil del Estado de Tamaul! 
pas, se encuentra comprendida la mayoría de edad como causa 

que hace cesar le obligaci6n de los padres de der alimentos a 
sus hijos, también lo es oue para su correcta eplicaci6n no 
debe interpretarse literalmente, sino en forme congruente con 
le patria potestad y si ésta termina con la mayor{• de edad 
del hijo es también entonces cuando cesa dicha obligaci6n. 
Excepcionalmente esta podría subsistir de padecer el acreedor 

una inutilidad física o mental que le impidiera subvenir a sus 

necesidades, pero entonces es al imposibilitado a quien incum

be justific:r esta circunstancia, afin de establecer que na 
obstante ser mayor de~edad, tiene derecho a percibir alimentos 

S~ptima Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. 59, Pag. 24 A.O. 5731/72.- Margarita Alvarez de 
Guillén y otro.- unanimidad de 4 votos. 

&. ALIMENTOS. LOS HIJOS M~VORES DE EDAD DEeEN PROBAR LA 
NECESIDAD DE RECIBIRLOS.~ Como los mayores de edad ejercen por 
sí mismos sus derechos y esto implica la posibilidad de obte
ner los medios económicos pare sus alimentos, salvo los casos 

de incapacidad física o mental debidamente probada, debe con

cluirse que gravite sobre el mayor de edad la comprobaci6n y 

justificaci6n de la necesidad de recibir alimentos del padre. 

Ampere directo 3075/7&.- Félix Castillo Malina.- 19 de abril 
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de 1976.- 5 votos.- Ponente: Jorge Olivera Toro.- Secretarlo: 
Jase Vicente Pereda. 

Inrorme 1976, Sala auxiliar, Num. 6. Pag. 11. 

7. ALIMENTOS. LOS HIJOS MAYORES DE EOAD DEBEN PROBAR LA 
NECESIDAD DE RECIBIRLOS.- Los artlculos 234 y 251 rracci6n 11 
del C6digo Civil para el Estado de Veracruz establecen el derg_ 
cho de los hijos de percibir alimentos a cargo de sus progeni
tores en Forma proporcional y con base en la posibilidad del 
que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, y la 
cesaci6n de esa obligación cuando ocurra la circunstancia de 

que el alimentario deje de necesitar los alimentos, de lo que 

se deduce aue el mayor de edad debe justificar la necesidad de 

recibir tales alimentas, ye aue dichos mayores ejercen por sí 
mismos sus derechos, lo que hace presumir la posibilidad de o.!! 

tener los medios econ6~1cos pera satisfacer sus necesidades de 

alimentos. 
Amparo directo 1566/74.- Urbano L6pez Cruz.- 25 de abri 

de 19?8.- Svotos.- ~onente: Glorie L~6n Orantes.- Secretarlo: 
Rogelio Camarena Cort~s 

Sostiene le misma tesis: 

Amparo directo 3075/76.- F~lix Castillo Malina.- 19 de 
abril de 1978.- S votos.- Ponente: Jorge Olivera Tora.- ~ecre

tar!o: Jose Vicente Pereda. 
Informe, 1978, bala Auxiliar. 1~um. ?, Pag. 12. 

·D~¡ dndlisis a~ las L¿~is jurispruoenciales transcrri

en los párrafos que preceden se desprende que algunas estable

cen e la mayaría de edad cama causa de cesaci6n de la obligac1-

6n alimenticia y otras lo contrario. Otras m5s establecen que 

tendrá derecho a alimentos sólo si el acreedor se encuentra 1.!!! 

posibilitado físicamente. 

Hespecto de las primeras 3 tesis no estamos de acuerda 
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del todo con el criterio que adoptan los tribunales al dictar 
ejecutorias muy tajantes, porque en las misMas establecen a la 
mayor{a de edad, coMo una causa aislada para que se de por te4 
Minada la pensi6n alimenticia. 

Por otro lado, la ejecutoria seMalade en el número 4, 
el 1gu3l qur las anteriores, son muy limitativas cuando est~-
blecen a la mayoría de edad como una causa por le cuel se ter

mina la pensión alimenticia, porque no es posible que por ese 

s6lo hecho una persona deje de recibir alimentos, dado que se 
puede encontrar en la situaci6n de seguir estudignda una carrg 
ra profesional la cual quizA na le permita trabajar al mismo 
tiempo v ser!a injusto cue dejar& de percibir alimentas para 
seguir sosteniendo dicha csrrera. 

Por lo que respecta a las tesis enumeradas S, 6 y 7 son 

un poco m~s flexibles al establecer que aunque se llegue a la 

mayoría de edad, si el acreedor se encuentra incapacitad! fie.!. 
cemente puede y debe seguir percibiendo alimentos, o si no es 
así, el acreedor debe probar que efectivamente necesita de los 

alimentos. 

La pensión alimenticia par ningún motiva debe dejarse 
de administrar cuando esta es realmente necesitada y es un 
presupuesto real y básico pArB la supervivencia del acreedor, 

pero como se menciono en las tesis que anteceden se debe deme..§. 

trar cuales son los motlvos de esa necesidad. 



D. Condiciones para oue el mayor de edad pueda 

seguir obteniendo la pensi6n alimenticia. 

Como ya se menciono en los párrafos que preceden le 
pensi6n alimenticia es algo b&sico y vital para todo ser hu-

~ano y serta cruel y alejado de todo instinto caritativo el 

que el deudor se la deje de ministrar al acreedor. 

Ahora bien, el referirnos a la mayorla de edad, o cuan

do los acreedores se encuentren ya en el dicho presupuesto, 

les cosas pueden o deben cambiar, porque, puede suceder que é~ 

te en realidad siga utilizando la pensi6n o necesitandala para 

poder seguirse superando, y as{ cumplir can lo que establece 

el articulo 308 1 con respecta e la educac16n, a bien que esta 

persona ya no estudie, entonces nos encontremos en la sltua-

ci6n de si se debe o no seguir proporcionando dicha penei6n. 

Si la persona mayar de edad sigue estudiando y con pro

p6si to de ll~gar a tener una carrera profesional, 16gica es 

que el deudor alimentario deba seguir proporcionando una pensJ..' 

6n, pero tamblfin debemos tomar en cuenta, una de les caracte

r1eticas importantes de la obligaci6n alimentaria y que es 

precisamente la proporcionalidad, que establece que los elimen 

tos deben •ser proporcionados a las posibilidades del que debe 

darlos y e les necesidades del que debe reciblrlos. 11 

Si bien es cierto que el acre~dor al seguir estudiando 

debe acreditar que realmente necesita de dicha pensi6n, y que 

tiene derecho a~lla, también lo es que cuentos estudiantes no 

se sacrifican y trabajen al mismo tiempo que estudian para po

der llegar a terminar una carrera profesional y sin la ayuda 

de nadie, y lo logran hacer, claro no encontrándose estas per

sones en el supuesta de poder ser acreedor alimentario. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El derecho a percibir e~imentos, fue deserro
llandose y adquiriendo mayor fuerza a medida de que los diver
sos c6dlgas se fueron reformando, por fortuna para todos los 
sujetos de la obligaci6n alimenticia. 

Le obligaci6n alimenticia aufrio varios cambios con re~ 
pecto a lo establecido en la leglelaci6n romana, en la cual no 

exist!a ningún derecha pera otra persona que no fuera el pateL 
familias. 

SEGUNDA.- ¿1 derecho a alimentos que se deben los con
cubinas, fue un derecha justo que se logro establecer legal-
mente, pera es! poder cubrir un poco le situeci6n tan injusta 
en la que se llegaban a encontrar estos sujetos, por el s6lo 

hecha de no eetEI' casados conforme e le ley, aunado también e 

que esta unión se presentaba continuamente en la sociedad en 
que nos desarrollamos. 

TERCERA.- Los alimentos se definen como todos aquellos 
efectos básicos que une persona le debe e otra pera su subsis

tencia, pero tomando en cuenta que deben ser proporcionales a 

las necesidsea del que debe recibirlos y e les posibilidades 
del que debe darlos siendo de esta manera irrenunciables y ad

quiriendo el ceracter de orden público. 

CUARTA.- Los elementos que contiene el concepto de ali
mentos, se conforman en primer t~rmino, por vestido, comida, 
calzado, habitaci6n, asistencia en casos de emfermedad, y por 

lo que respecta a los menores, aunado a lo enterior, todo lo 
necesario para que el acreedor pueda tener una educac16n báei

cs, y edem&e pere estudiar algGn oficio, erte o profesi6n que 
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les acomode, tomando en cuenta le necesidad del que loe recibe 

y la posibilidad del que los otorga. 

'.;Uil'HA.- Las carácteristicas mlis importantes de la· obl.!, 

gac16n eliment1cie son: recicrocided, personalísima, inembarg.!! 

ble, iMprescriptible, intransigible, proporcional, divieible y 

mPncomunada, alternativa e irrenunciable. 

SEXTA.- Consideramos que el parentesco constituye une -

fuente imcortante de le obligaci6n alimenticia, producto de -

una consecuencia 16gica y necesaria de relaciones jurfdicas -

tales como el matrimonio, divorcio, la adopci6n a el ccncubin~ 

to, figuras jurídicas citadas tamb!~n como fuentes de la obli

gaci6n alimenticia. 

SEPTIMA.- El reconocimiento civil debería ser cansider~ 

do tamhlén como otra fuente de gran importancia de la obliga-

c16n alimenticia, independiente de cualquier otra figura jurí

dica que pueda dar origrn a él, porque para ~se hay un capitu

lo expreso en el C6d!go Civil vigente en el Distrito Federal-

que nos habla específicamente de las actas de reccnocimiento y 

otro Que se refjere al reccnocimiento de los hijos nacidos fu~ 

ra del matrimonio. 

~CTAVA.- Dentro de los sujetos obligados a otorgar los

alimentos, debería establecerse dentro de le ley un artículo -

expreso que obligue el Estado, tomado como sujeto pasivo de le 

cbllgaci6n alimenticia, a propocioner alimentos a todos eque--

1 los individuos que se encuentren en las calles desprotegidos, 

ofreciéndoles pratecci6n y amparo. Dicho artículo quedarf a es

tablecido en los siguientes t~rminos:"rt.- El Estado está obl.!, 

gado a proteger y amparar en todos y cada uno de los puntos •

que establece el artículo 306, a todo individua que no tenga -

fehacientemente e ninguna persona a pariente que le pueda pro

porcionar lo necesaria pare subsistir. 
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NOVENA.- Une de las consecuenciee 16g1ces, lmportantes

trascendenyes de todo acto jurídico, llemese matrimonio, di

vorcia, edopci6n, concubinato o reconocimiento civil, es, pre

cisamente la de dar alimentos al o a los acreedores respectivos 

DECI~~.- El alcance de la obllgaci6n alimenticia se en

cuent~a cl~ramente determinado en gl contenido del art!~~lo 

306 del C6digo Civil vigente cel Distrito Federal, y uro de 

los limites lo establecP a su vez el art!culo 31~ del mismo ºL 

denamtento !e~al, aer: la le\ ceja ~ntrever en su contenido 

diversas lagunas al no dFjar perfectamente especificado cual -

es, o serla el l!mite para ou~ una persona mayar de edad pueda 

seguir percibiendo la pensi6n alimenticia. 

DECH:;. PRH.ERA.- 52 dice que la ley se auxilia para 11,!l. 

nar las lagunas que existen en su contenido, de la Jurisprude~ 

cia, algo que ya no esta resultando muy practico, poraue den-

tro de la misma existen ejecutorias a favor y en contra, unas 

establecen que e la mayoría de edad deberla dejar de subsistir 

le obligación alimenticia y otras que no seftalan a la mayoría 

de edad co~c causa determinante para la extinsión de dicha -

obligaci6n. 

Por lo tanto, la ley debería establecer en su contenido 

algGn art!culo expreso Que seRale, sino que la mayor{a de edad 

sea una causa determinante pare extinguirse la obligación ali

menticia, si alguna condición o condiciones que la limite. 

OECIMA SESUND~.~ 51 la ley no conte~pla dentro de su l~ 

gl~lación algún l{~~te oar~ oue ~es ~üyore3 d~ eda~ auedEn se

guir percibiendo alimentos, si debería esta~lecer ~lguna cond! 

ci6n para que éstos pued~n seguir siendo acreedores de una -

pensi6n alimenticia, porque si bien es cierto que no se les -

~puede despojar de cierta cantidad que por concepto de alimen-
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venle recibiendo, tambi~n es cierto ~ue deber!en acreditar le 

necesidad y la s1tuaci6n en oue se encuentran para peder se-

guir siendo aujetoa de le obligeci6n alimenticia. 

El C6digo Civil vigente deberla adicionar a su conteni

do un articulo bis que corresponderle e su articulo 320 y que 

quedar§ en los siguientes terminas: 

Art. 320 Bis.• Subsistir~ la obligación alimenticia en 

ceso de incapacidad a po~ continuaci6n de los estudios d2l a-~ 

creedor alimentarla, en este caso, s6la hasta loe 25 anos. 

DECIHA TERCERA.- Algunaa de las condiciones que la le-

g1slacl6n deberla tomar en cuenta para que loe mayores de edad 

pueden seguir siendo acreedores en la obllgac16n alimenticia, 

son a nuestra conelderaci6n les siguientes: 

a) Demostrar fehacientemente que se encuentre estudian
do una carrera profesional, o que la va a iniciar. 

b) Ser un alumno regular y constante en sus estudios; 

si va e iniciar una carrera profesional, que durante 

sus anteriores estudios heya mostrado inter~s y buen 

. aprovechamiento en cuento a sus calificaciones. 

e) Mantener un promedio regular a lo largo de le carre

ra, y siempre y cuando no cambie constantemente de 

carrera profesional, porque se dan situaciones en -
que el alumno no encuentra la carrera acorde e sus 

incllnaciones o pretensiones, y as! se le pase bus-

cando durante muchos anos. 
d) Probar que debido a la nat~raleza de la carrera pro

fesional, le es imposible conjugarla con algún trab_!! 

jo que pudiese realizar, y debido a ello no es posi

ble que el pueda obtener los medios econ6micos para 

eutoeostener la misma. 
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