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INTRODUCCION 

El trabajo de ésta tésls fué motivado prlncipehnente por le 

falta de Aseguramiento de la Pensión Alimenticia, de cómo obUgar 

el deudor alimentarlo a cumplir, a que no evite con estratégles, 

amañadas para no responder de su obligación ó se pongo de acuerdo 

con su patrón o empresa para mentir sobre el monto de sus 

percepciones. 

Principelmente hemos trotado de plasmar la Inquietud de 

proteger a los acreedores elimentarlos que rcpentlruunente 'ictimes 

de un divorcio, concubinato fallido, orfandad, etc quedan desamparados 

sin tener forma de alimentarse ó continuar con sus estudios, por la 

falta de responsabilidad del deudor alimentarlo, que por falta de 

conocimiento, en algunos casos, de la ley, Ignora que tiene sanciones 

ó penalizaciones graves en dinero ó corporales, aunque de antemano 

sobemos que la Ignorancia no justifica le falta de cumplimiento de 

le ley. 

Las autoridades tratan de obligar el deudor alimentarlo e 

cumplir con le Pensión Alimenticia correspondiente e los acreedores 

ellmenturlos, pero desafortunadamente no hay un seguimiento ó control 

de los deudores alimentarlos. 
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Por lo ruttcrior es nuestra Intensión en este trab1\jo sugerir 

el establecimk'11to de un Registro Local de Deudores Alimentarios, a 

fin de que los autoridades corrcspondJentcs puedan tener un control 

mayor sobre los deudores alimentarlos y exigir el fiel cumplimiento 

de sus oblJgaciones contra.idos por convenio ó sentencia. 

Este trabajo lo renllzamos bajo el método de lnvestlgnción 

deducti\'a, es decir, partiendo de lo general a lo pnrticulnr, buscando 

de esta manera el marco global sobre In Pensión Alimenticia en los 

diferentes estados en que se presenta, hasta el establectmiento de 

un Registro Local de Deudores Alimentarios. 

Asinúsmo es un trabajo documental, ya que nos remontamos 

n la ln\'estignción en fuentes bibliográficos y hemerográllcos importantes 

que nos ayudaron a ampliar nuestros conocimientos sobre el tema. 

Quisimos que este trabajo se realizara de una mrutera ágil 

y sencilla para que al lector le resulte una lectura agradable y 

espccfflcn, que le pueda ser de uWidad en el campo del Derecho. 

Así nuestro plan de in\'estignción pasa por un recuento 

histórico, en el Primer Capitulo, en el que se identifica la e\'olución 

que ha tenido la familia y sus fonnas originales de constitución, 

para temlinar con la apreclnción de que In familia es un ente 

dinámico en constante C\'olución , 
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En el Segundo Capitulo, Intentamos desmcnw;ar el contenido 

de los alimentos, juridicwnente hablando, y en el estudiwnos como 

se generan, quitn esta obligado a ministrarlos y cuando cesa la 

obligación de proporcionarlos, no sin antes establecer sus caractcrlsticas 

y la forma en que deben pagarse. 

En el Tercer Capitulo, se establece la obligación de dar 

alimentos en el caso del matrimonio, parentesco, divorcio, concubinat 

con\'cnlO y la viuda que ha quedado encinta como fuentes de la 

obligación alimentarla. 

Y por último en nuestro Cuarto Capitulo aponemos lo que 

hace la ley para detemúnar y gamatizar el cumplimiento de la 

Pensión Alimenticia, creando un Registro Local de Deudores Alimentarios, 

para hacer más efectivo el cumplimiento de los mismos. 



CAPITULO PRI1\1ERO 

ANTECEDENES 
msrorucos 

DE IA 
PENSION ALIMENfICIA 
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1.1. Tiempos Remotos •• 

La polémica en torno al origen de la familia y su forn1a 

de organización data del siglo pasado, a lo largo de la evolución 

hmnana han c.'>istldo diversas fonnas de organización de la familia, 

sin embargo, la discusión se acentua en el caso de la familia 

primitl\•a y los puntos de vista son antagónicos. De todas las 

corrientes que intentan explicar o sostener la forma original de 

organización de la familia, resaltan dos: la que sostiene la promiscuidad 

Inicial y aquella que mantiene la monogámlca. 

En la etapa del salvajismo es muy probable que haya existido 

una fonnn de organ!znclón de la familia denominada promiscuidad 

se11."Unl. Esta etapa de la evolución de la humanidad se caracteriza 

por las siguientes formas de vida: 

• es muy probable que . los honibres· hayan vivido en los ·árboles. 
• los alimentos son los frutQi,;;:IMYnl.t~~. y laií raíc~. 
• se empieza u fonnar ~l : tbtgílaje ¡, articttlado. .•··.. ..• . . • ... · 
*se Introduce el pcseud;,.·ci;mo;állinei;~,y se, utlli7.ael .. fuego. 
• !ns primeras · arlnns coi~~·. i~' ,;¡~¿); l~· iw~ ·. fa~or~.é~ a · 1~. caza. · 
• la antropofagia se c.xt.Í~ncie Óni.~ Ja ~ne~;, cÍc .ltliltt~ntüS. . 
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* un mayor adelanto lo constituye el arco y la fü:cha. 
• se extiende el arte de alfarería y la producción de ciertos medios 

de subsistencia. 

Ante este estado de evolución de la humanidad cabe inferir 

la promiscuidad sexual, los hombres mantienen relaciones sexuales 

con todas las mujeres y todas las ml\teres tienen derecho de mantener 

relaciones sexuales con todos los hombres. 

Los resultados de las invcstlgaclcmcs hechas por antropólogos 

e historiadores sobre este RSWlto no revelan la existencia de ese 

estado de cosas. 

Sin embargo, tomando en cuenta que tanto la humanidad 

como la familia han evolucionado constantemente desde su origen 

hasta la fecha, es de suponer este tipo de organización frunlliar. 

Lo anterior se deduce de la existencia de una forma de 

matrimonio por grupos que pueden encontrarse: incluso en nuestros 

días en algllllas tribus 6 sociedades africanas o australianas. Para 

entender la evolución de la familia se logra econtrar al hilo conductor 

de la promisctúdad scimal a la monogamia y del derecho materno 

al derecho paterno. 

El matriarcado, mientrlis se atiene solamente a fijar la 

procedencia materna unilateral, del hijo es derecho natural. (1). 

( 1 ) KRISCIIB, Pnul, El Eia!gmo del Mntrinrcndo pftghm 17. 
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m matriarcado nace de la nccesldod que se tuvo en la 

antlguedad de demostrar la ftllación de los hijos, puesto que no se 

sabia a ciencia cierta quién era el padre, ya que loe hombres teman 

una vida nómada en la selva, dedicada a la caza, para ellos, las 

mujeres eran como fuentes en el bosque, el que tiene sed, bebe 

de la mu cercana. ( 2 ). 

El hogar, las propiedades, el parentesco, el culto religioso 

y en si la vida misma, giraban en tomo o la mujer, que para 

ese entonces tambll"ll estaba o las labores propias de la Agricultura. 

La fiunllla paterna como la conocemos en la actualidad no tenío 

cabida, ya que la paternidad era incierta, mientras que la maternidad 

seguía a la observación del propio parto. Es decir, como fonna 

primaria de organlzoctón familiar reconocen la monogomla patriarcal 

y en un segundo plano de manera secundarla aCl.'Jllan la remota 

posibilidad de un matrimonio etimero y sin raíces profundas, e.'CIStl."11 

dos elementos que entran en juego paro afirmar que el origen de 

la familia es la monogamia. Por un lado los celos, que según son 

inherentes a la naturaleza humana y por lo consiguiente sentidos 

por el hombre desde el tiempo irunemorlal, lo mujer excluye a todas 

las mttjcres que intenten establecer relaciones con su hombre y 

viceversa. 

Los estudios históricos nos enseñan que no hoy unifonnldud 

en criterios y postulados, no contamos con vestiglos que· nos lleven 

( 2) MARGADA.'\'"r I', GtuUcm10, Dc11•cl10 Rameno, Editorlnl &finge, M6dco, 1975, página 197. 
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a comprobar la existencia de una forma original de organización de la 

familia, dependiendo la sociedad y de la época que de elle se estudia 

obtendremos resultados y conclusiones difen.."Iltes en cuanto a organiZación 

familiar. 

El cristianismo ha jugado un papel preponderante y se acepta 

como dogma a la monogwnia inicial y desde el origen del hombre, 

la Iglesia ha difundido esta conclusión. 

1.2.- Roma.-

Varias son las acepciones que se dan al ténnino familia. 

Ulpiruto la considera como el conjunto de personas Ubres reunidas 

bajo la potestad del pater familias. Esas personas son los descendientes 

inmediatos y mediatos, la esposa y las nueras en el caso de que 

hayan contr1údo matrimonio " cwn manu " . ( 3 ). 

Todos estos miembros son allene iurls, que tienen la capacidad 

de actuar. La fwnllia romana antigua se basaba en la autoridad 

patriarcal, se tomaba en cuenta el parentesco por linea paterna; 

( 3) GOX7.AI.EZ Blncknyer, Ctro, Eyo!11d60 Hl5t6dcg de Mfxfm Editorial Herrero, Edición 1967 
México, pAginR 32. 
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era una tiunilia " egnatlcia '', unida sólo por lazos chiles, lo que da 

por resultado que sólo se tuvierán abuelos paternos, que los hennanos 

uterinos si eran hermanos, que los descendientes de la hija casada " 

cum manu ", no fueran parientes de su fwnilia natural, con la intervención 

del pretor, se reconocieron paulatinamente derechos a los parientes matemos; 

pero fué hasta el Derecho Justiniano, al unificar el " tus civile " y 

el Derecho Honorario, <.."Wllldo se rompieron por completo los rastros 

de la " egnatlo " y se configura la fwnllia cognútlcn que toma en 

consideración el parentesco paterno y materno como hoy en din. 

La manus, el poder unitario del pnter familias comprende 

en si diversas potestades; sobre la mujer • " manues maritnlis "; 

sobre hijos • potcstas; sobre esclavos · dominica potestas y sobre 

los otros entregados en venta al pater fiunilins • mnclplum. 

El poder del pater fnmilias sobre las personas a él sometidas 

era orginarlnmente absoluto. 

La vida de la fwnilia es regulada por el pater de modo 

soberano, semejúndose su poder al que tiene el magistrado sobre 

los civiles. Inconcebibles son las relaciones de Derecho Privado 

entre el pater familias y los flll fwuilius, como no puede hablarse 

de pretcncloncs de éstos frente a úquel, ni de un derecho a los 

alimentos 6 de un derecho de la hija a la constltución de dote. 

(4). 

C 4) GO:'llZALf:.Z Blncknycr Ciro,.oh...!:it... página 48. 



7 

El fundwnento legal de la fwnilia durante todas las épocas 

del Derecho Romano fué el matrimonio sin embargo, se reconoció 

otra fonna de unión entre el hombre o la mujer libre, el concubinato, 

que era igualmente monogámico, duradero y respetado socialmente. 

l,a diferencia principal entre ambn.q Instituciones la constituye el hecho 

de que el concubinato no emana In patria potestad. 

El matrimonio en el Derecho Antiguo solía realizarse " cum 

manu ", acto por el cual, la mujer salía de la patria potC8tad de 

su pudre y caía bajo la manus de su marido o perdía su calidad 

de " sullurls " y devenía " licni luris", dependiendo de su marido 

como hija. ( 5 ). 

Mlentrn.q que el matrimonio, por sí mismo, no es mó.q que 

una situación de hecho ( que produce consecuencias juridicas ), la 

munus es un derecho. 

La " munus , podía realizarse confonne a las siguientes 

fonnas: 

u) por confurrctlo. Ceremonia religiosa que se lleva a cabo 
en presencia de diez testigos y del llamen dialis ". 

b) por cocmptio. Acto jurldico que consiste en una venta 
ficticia, utilizando la "manclputio ". 

e) por usus. Por la simple . convivencia lnlntcrnunpidu de un 
año entre el hombre y la mujer. ( 6 ). 

( ñ ) l!Jl<km, pl\glnll 53. 
( 6 >..llllW:m. pllgi1111 56. 
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De la unión matrimonial surgen derechos y deberes que 

afectan a ambos contrayentes. Bajo ciertos espectos, marido y mujer 

no están en pie de iguoldnd, sino que ésta subordinada ol marido. 

Sólo la mujer es castigada por adulterio. Al merido compete 

la defensa de la esposa, confiriéndole la ley la acción de injurias 

por razón de las defensas inferidas a la misma. 

En el Derecho Justlniano, cuando menos, marido y mujer 

gozan recíprocamente del " benellciwn competentlne ". Ambos tienen 

derecho a los alimentos y a la sucesión hereditaria. 

Es importante mencionar el régimen dotol '-"litre los cónyuges, 

dote es el conjunto de bit:nes o cosas singulares que In mujer, u 

otra persona por ella, entrega ol merido, con la finalidad de atender 

ni sostenimiento de las cargas matrimoniales. La dote surgió en el 

ámbito matrimonial y el objeto de compensar en alguna medida, la 

pérdida de los derechos hereditarios que sufría In mqjer como 

consecuencia de la ruptura de tocio \inculo con su familia paterna. 

Posteriormente pasó al matrimonio " Ubre ", con el carácter 

de aportación destinada a sufragar los gastos del hogar. 

Entro en la práctica la costwnbre de que el marido prometiese 

al constituyente, mediante convención cstlpulntoria, la restitución de 

la dote para el caso de que se disolviera el matrimonio, de to1 
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promesa estipulatorla necia la "actio cxstipulatu " 

Justinieno introduce notables modificaciones en materia de 

dote, sobre todo en lo que respecta a la obligación de restituir. La 

dote debe ser restituida por el marido ó sus herederos, a la mujer 

ó a sus .herederos. 

Ut- Edad l\IcdJa.· 

El Mcdle\'O empieza con la decadencia de Roma que estuvo 

marcada por periodos de aparente reconstrucción y renaclmlento del 

Centralismo. En ese proceso, la época de Dloclenciano y Constantino 

( 284 - 337 D.C. ), ·sentó las bases Institucionales de la Edad 

Media. 

La idea medlevitl de los estamentos sociales caracterizados · 

por la función que .f~eliZaben era una realidad en la última época 

ele Roma. 

Estaba , naci¿~~· . el •. ·. caiácter d~91cllcnt~ . 6 funcionalnicnte 

senil de In. 

'·_' ~ .. _'.:.:>·,:·- ·,~:>:, .: _·.; -~~(.~- :~.:.\.' 
También ¡(u; ;~la~loncs entre ~rlstlaríos e Imperio comenzaron 

u nclqulrlr el tono . ~1ud · tct1<lriri.n yn pc.;fcctamcntc definido en Ju 
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Edad Media. Con Const!mtino nacfa la alianza entre Iglesia y Estado; 

el monoteísmo cristiano canonizó la unidad imperial y como contrapartida, 

el Estado proporcionó a la Iglesia el modelo organizativo y legislativo. 

( 7 ). 

La Iglesia Latina hizo salir de sus estrechos límites a una 

sociedad localista y la estimuló a CA-tenderse por el mundo que la 

rodeaba; como consecuencia, Roma, la sede Papal, se convirtió en 

capital de Europa. 

Por la literatura llegamos a conocer las formas de amor en 

aquella época. 

La gente se casaba muy jóven. Los esponsales y la.q bodas 

se rodeaban de diferentes solemnidades y fiestas. Para contraer un 

legítimo matrimonio basta la unión del hombre y la mujer, acompuña<la 

de la intención de crear un vínculo permanente entre los esposos. 

La inexistencia de una fomm pública, religiosa ó civil, como 

requisito indispensable para 111 validez del matrimonio , abría la 

puerta a toda clase . de abusos. 

( 7 )JliiW!.w, págim• 02. 
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Las ideas reinantes entre el pueblo sobre la libertad de las 

wtloncs sexuales de hombres y mujeres era bastante relajada y 

durw1te toda la Edad Media había abundwicla de hijos ilegítimos: 

Se ha conservado unn fórmula de divorcio procedente de In 

Edad Media. 

Según Buhler Jolllllllles comenta: 

" siendo público y notorio el no poder seguir viviendo 
juntos, el diablo lo quiere as{ y Dios no protege nuestra 
unión, lo mejor es disolver nuestro matrimonio ante 
hombres de conciencia y respeto. Si el que fué mi 

marido desea tomar por esposa a otra mujer, podrá 

hacerlo. La que fué mi esposa quedará también en libertad 
de tomar otro marido sí tal es su voluntad ". ( 8 ). 

m adulterio es frecuente entre los maridos, las esposas son 

menos infieles. En las · capa.<1 bajas de la población, las mujeres no 

er!UI tllUY· cseiupulosUS en la fidelidad conyugal, f.a SWlclÓll más 

severa .era .la· ~xcoítiu~lón: El Infierno para aquellos que no observaran 
-·'· ,. 

lns leyes de la ·naturaleza y del wnor. Para los demás el ciclo 

y la \ida ete~ta. 

( 8) BL11l.ER~Jnluumcs, Vido )" Culh1ro s~n Jn Ednd Medio, 1957,'pllginn 2!J:B. 
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Las lUliones ilegales no provocan mucho escándalo y los 

hijos nacidos de ellas disfrutan dentro de la sociedad de una posición 

bastante soportable. 

Loa hijos ilegítimos del varón se distinguen de los nacidos 

dentro del matrimonio en que no heredan las prerrogativas sociales 

de su padre ni comparten los derechos de familia. 

El padre les dá educación y alimentos; los bcneflcin con 

legados a la hora de testar. 

La Edad Media trata al género femenino con inferioridad 

en derechos. La Iglesia ordena a la mujer; obediencia, paciencia y 

hwnildad para soportar las ittjusticias sociales; consideran al marido 

dueño y señor de su mujer con derecho ri castigarla. 

1.4.- Problemática de la Pensión AlimcuUcla cu México.· 

A).· Periodo PrecoloniaJ.. En la nación .'mcxlcnnn vivieron 

pueblos que desde tre.'I milénlos antes de, iniestra ·.fra; ·poseyeron 

agricultura y cerámica quinientos años antes' de' la".:~s¡na era; eiítre 

los pueblos habitantes estaban: aztecas, mixt~~di.. ~~p-~t~n5; toltCcas, 
-~ -;-,o- ,. 

otonúe.'! y mayas. A pesar de sus dtvcrsffi¡ ~s1sit:más de \•!dÓ. y . 

costumbres, tcnian características comunes,' pri.;~ipall~~~ie s~s' lnstit~cl~nes. 
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En el l\léxico antJguo se practicaba la pollgámia, un hombre 

podía tener varias mujeres; en el caso de la nobleza hay datos 

detallados que muestran como las distintas mujeres tenían estatus 

diferentes relacionados con el rango de sus padres, su lugar de 

origen y la manera en que se concertaba el casamiento. El rango 

y los privilegios ele los hijos dependían de todos estos factores. La 

manera <le realizar un matrimonio suponía una negociación entre los 

padres ele los contrayentes mediante el uso de casamenteras, por 

éste motivo la mujer así obtenida se llmnaba Cihuatlanti 

literalmente mujer pedida que a veces se traduce como rm~fcr legítima. 

Las m4jeres de alto rango, ele las que se esperaba que nacieran 

los hUos que ocuparian altos puestos y sucederían al padre, se 

casaban siempre de esta manera. 

Las mttjcrcs de nivel social más ba.J<! podían ser tomadas 

sin el mismo ceremonial por un " Señor ", las cuales ·tenían·:: la 

categoría . de mecatl, en general traducido por concubina; Los hijos 

de estas mujeres los "calpwnpilli " . alc~zeb~ : alt0s ·~ucst0s 'sólo en 
• _, ,;_:\-: ;:··· ;!'"'.>" :_,-,-·· 

casos excepcionales ( 9 ), ,) : ·.:. . e : . _ -;((:' \¿ 
,: .. ~ ;-.·:_, .. ·;_;:.· .·.·-.:~::./·.~·,_ 
-- .. ~ ,;,.:":· '· •·,o·;~';· 

conflnda r:1~L l;Lr:s:~l~]~je/1~~iª-~~i:c;~:Il~1: l:ar::u:::: 

dndn por _los ;'r>ri<l;~~:f·~c'i.1~·rttii, ~ b~ciios Lco;k~1osi:y:a ·labores 

'..'º·~:~.::e 11~.~~~I~i~ií: f1r:::1~:~~:~zti;º~:~:.1~~~~~ ~í~;ul::: c1~ 
sacerdotes, 6 bien · al ~~Idg.ld ·Hrurindci " T~~p¡¡¡;h~¡;fi-¡ 

'· .. -· •• :,, ·~ --·:.·;·¡. ; .. - '. . . . 

,i'¡ 

e g) CAH~~~(:o, l'~c1r~~;··~~~·~i..•i11ld~,~ G~~r~ir~·~~l·~~·~: ;·~i1S~~;~~·b;,::,~'~,r~:J··.;;c 'lftjco, Tercero 

l:<lkión, liditminl HI Colegio <k )!<'xko, )f,'xico 1981;.Tmno _I, p~glnn 17:3 •. · 
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Casa de los Jóvenes, dirigian maestros seleccionados entre 

los guerreros. 

El " Calmecac" estaba reservado en principio a los hijos e 

hijas de los dignatarios, pero tambicn eran admitidos los hijos de 

los comerciantes y al parecer los hijos de familias plebeyas. Existían 

en Múleo, muchos "Calmecac", cada uno de ellos a un templo 

detemlmado. 

La administración y la educación de los jóvenes ó de las 

doncellas dependían del " Mcxicatl Tcohuntzln ", Vicario General, de 

la Iglesia mexicana por el contrario, cada barrio tenía muchos " 

Telpochcalll ", cuya administración corría a cargo de los " telpochtlatoque 

", que quiere decir Maestro de los mancebos. 

O sí se trataba de mujeres, de las "Ichpochtlatoque ", 

Maestras de las doncellas, que son funcionarios laicos y no religiosos. -

En conjunto, la educación superior, que se daba en el ·~ - Calmecac 

", preparaba al alumno ya fuese para el sacerdocio, ya para las 

altas funciones del Estado, era ·severa y ;¡gtú-0su:<' 
:\:.'·.:·/."• -._.y_~:.~· 

,, ; ~· i. ' 

El " Telpochcalll fonnab~: _ d~dadano~ de ,; tipo' l m~li¿, 
d'<Jaba a sus alumnos mucha liberkd )· .105: U:;tbtbÍÍ Jo'ri}'ritiicltó ni~rio~ -

rigor que la escuela sacerdotal, - T>: <:; -

.. · \:_:/.< j'· ,.:.:. _;:\·.:,. 

El casamiento. estal:Í~ ~~~~ldcrado 
.··:~· .... ,: ... /}.:.r:~· .. · 

ante ·, tódo como ún - asunto 

que se resohia entre 1115 -frunili~ y de ,'ninguna - n1an.;rn entre los 
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individuos en particular. Para que el mancebo pasara del celibato al 

estado matrimonial, es decir, al estado de verdadero adulto, era 

necesario librarse del " Calmecac ó del Telpochcalli " y obt\."tler In 

nutorlznclón de los maestros con los cuales hnbín pasado tantos años. 

El hombre casado tenía derecho a una pnrcclll de tierra 

perteneciente n su " Calpulli ", era ciudadano de pleno derecho y 

la consideración de que necesitaba en su barrio se medía en gran 

parte por la dignidad de su vida familiar y por el cuidado que 

ponía en la educación de sus hijos, los mc.tjcnnos queri1U1 entrañablemente 

a sus hijos, cuando un padre se dirige a su Wjo llamándole " 

Nopiltze Nocuzque, N<XJuetzale ", que quiere decir: J\11 hijo querido, 

mi joya, mi pluma preciosa. ( 10 ). 

Cmmdo una mujer estaba encinta In noticia originaba en las 

dos familias gr1U1des muestras u las cuáles se Imitaba a Jos parientes 

y a los notables del barrio ó de la cl~dad. 

ll).· Periodo Cóloni8.l ... _,,· < :-&$~~~'~, de, ·1~·< .. Co1~qwSbi, ·.la «t 

sociedad nm·ohlspnnu se integró 1iicd1htttC:~;1~:,f~~1óri' cib;1'hd.1óS' ei.'tropeos 

y negros, algunos chinos y filipinos lnc0Ip0i11d{)~ 'en ~cid d~l co~tado . 
. ·:.I ~·_.-

con oriente. 

( l O ) CARRASCO, Pedro, llcmnl, lgnuclo; Gnrdn, 13cnmrdo,. Oh...Ql., ptlglnn 17ñ. 
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La unión de blencos e indios produjo a los mestizos y la 

de blancos ó indios con negros produjo a los mulatos. 

La legislación apllcable a la Nueva España y demás tierras 

conquistadas fué Inicialmente la vigente en Castilla Cócllgo de las 

siete partidas y Leyes Españolas. 

Complementada por cédulas, provisiones, ordenanzas e 

Instrucciones reales, que iban resolviendo casos concretos, reunidos 

en la llamada Recopilación de Indias. 

C).· Mé.úco Independiente.- En México después de la 

Consumación de la Independencia, esta legislación continua apllcó.ndose 

según dispuso el Reglamento Provisional Político del primer Imperio 

Mexicano de Enero 10 de 1822. 

Establece el artículo 2do. lo siguiente: 

" quedan sin embargo, en su fuerza y vigor las leyes, 
ordenes y decretos promulgndos con anterioridad en el 
territorio del Imperio, hasta eL 24 de: Febrero de 1821, 
en curu1to no pugnen c~n clp~'csente Rcglaim .. 'tlto y con 
las leyes, ordenes y decr~tos e."'Jledldos ó:que:sc éxptdler~n 
en consecuencia de nuestm fud~e:nd:~ct~: ( n ), 

( 11 ) PBREZ . Fém~~·dcz del -Castillo:, !k"~u\I'do, -Apimtcs pnrn Jn HlstorfR del Notnrlndo en 
~ A.~ocind6n Xndonnl del Notariado ~lcxicrum, A.C., 1970 pllginn 33. 
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Cabe señalar que postcrtonnente se dictaron nuevas leyes y 

decretos que separaron el Derecho llspeñol de el Mexicano, así hasta 

llegar a la Promulgación del Código Civil de 1870. 



CAPITULO SEGUNDO 

ALGUNAS 

GENERALIDADES 

SOBRE 

IA PENSION ALIMENfICIA 
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2.1.· Concepto de la Pensión AllmenUcla.· 

El hombre se desarrolla en un círculo primordial que es 

la familia, organización, que es la clave de la sociedad y al actuar 

el ser humano en dicho grupo está supcclJtado a las nonnas que 

rigen la conducta de todos y cuela uno de sus miembros surgiendo 

con ello obligaciones en su comportamiento, siendo una de ellas la 

obligación de ayuda mutua, la cual existe principalmente entre familiares 

en razón de la solidaridad por el lazo de parcntc8co que los une. 

Esta .. · soli?aridad .:·· que·: une a lo.<> miembros de una misma 

frunllla , se. tr!id~c~, en· ~ isf era d~Í Derecho, por la existencia de 
·';·_·. 

las oblJgactóri~ . rcCí¡lróCas. . . 
',:·-:_=·.· 

.'(:'' 

Entre es¡., ~bligiicloncs, la mñs Importante es la Pensión 

AlimenUcia i n~ · ·5{,¡() se dá . entre · parientes por consangiíJnldad,. sino 

que se a1npliá hasta 'el parcni~o por nflnlclad, c~stancla que s~ 
contempla ·. en • nu;;¡tra Icgl~lnc!Órt .• COl~O J~ÚS ~ .. adelante . ; análiznrcÍnOs. 

A fin de:. comp~endcr con mayor •amplitud. esta• .. obligación,· 

alimentaria, lnJclarem~ nu~iio . · cstmUo . córi . dl~~rsos con~cp~ que 



20 

lu pensión alimentarla se ha vertido, es decir, principalmente analJzaremos 

el ténnino desde el punto de vista l'Ulgar, dctennJnwido que se 

entiende por alimentos la materialidad de los mismos, es decir, la 

comida cotidiana que sirve para satisfacer la primordial necesidad 

humwia, pues sin Cbte satlsfuctor, el hombre no podrá susbslstlr, de 

ahi que el origen etimológico de la palabra es el vocablo latino " 

Albnentum ", de Alo ( Nutrir ), ó sea las substwicias de propiedades 

nutritivas para el cuerpo vegetal ó el cuerpo 'an1mal. 

Por otra parte, en los ténnlnos del Artículo 308 del Código 

CMl para el Distrito Federal: 

" los albnentos comprenden la. comida, el vestido, ·la habitación 
y la a.<;istencla en caso de ~~nn:C<l;.d, . ' 

.. ~ ~. .. ,, .; ·' :: 
Respecto . a los .·menores; además,·, los ·. gastos, _necesarios para 

la Educación .·Primaria : cia. ·• ii.llii1eilt1s~ j;: ; p~a¡; pr<l'¡,{;~ci~n;;_;.le ' algÓn 

oficio, arte ó prof~sl~n.llÓÍl~~tÓS\ y ~d~~d·~ o:Csu' sé...¡o y clrctinstUnclas 
personales " { 12) ·· ·· .\ ·''·' ) )O '<; ',: >.' 

:: 1, ' •' ..•. ' . ~.':'. ;·:. 
"',··. 

En· la ;.ci~¿~n · ~~ ~t~~IOriiicnt~ m~c!Cinadll, · ¡x}demos 

observar que el c.'<inc¿;bJ .d~ ~liin~t~' son lo;,. q~e ~Írven p~a ~uttir 
a un ser vivo. 

( 12 ) ROJINA ~'Ul~gM1 Rufucl. CompencJio de Dcn=cho Cbil, Vig~sltnR Segmtdn F..dicl6n, 
Editorlnl Porrún, S.A., México 1988, Tomo 1, pAginn 265. 
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Rojlna Vlllegas define al Derecho de la Pensión Alimenticia 

diciendo que : 

" es In facultad jurídica que tiene una persona 
denominada alimentlsta para exigir a otra lo 
necesario para subsistir, en virtud del parentesco 
consanguíneo, del matrimonio ó del divorcio en 
determinados casos ". ( 13 ) 

En relación n esta definición de alimentos el autor omite 

el parentesco por adopción. 

Planlol sostiene que : 

" La Pensión AUmcntlcla es el deber impuesto a 
una persona de proporcionarle alimentos a otras, 
es decir, la suma necesaria 
para que viva ". ( 14 ) 

Do11neca.~e expresa que : 

" La Pensión . Alimenticia es In ·relación de derecho 
en virtud del cual una persona se encuentra ob!Jgada 
a subvenir, en todo :ó en parte a las necesidades 
de otro ", · ( 15 ), 

( 13) ROJlfü\ V!Ucgns, HtÍfüel. Dc!J'cho CMl \lcgirno, Tomo 11, EdJtorinl Porrún, S.A., J\f~xico 
1980·1983; pfiginn l&'L'.:.·'· ~ · · , . .. 
( 14) PL\XIqL: ~[~JO; :fmtmlo Práctico de Dergcho Ciyil Frnnc:fs, Tomo u; EdÚOrinl José 
:'>!. C111irn, :'>fé.tjco 19/W, p!lglnn 29(), 

( 15 ) IJO~~'ECASE, .. Julié'it, EJcmcntns de Dcn•cbo C!tj1 Editorfnl José ~l. Cnjicn~ ~[6dco 
19\5, Tomo I, página 612. 



Rafilel De Pina menciona 

" Reciben la denominación de Pensión Alimenticia 
las asistencias que se prestan para el sustento adecuado 
de una persona, en virtud de disposición legal " 
( 16 ) 

Ricardo Couto dice al respecto 

" El derecho a los alimentos es una consecuencia 
del derecho a la vida, deriva de la naturaleza finita 
del hombre y de la necesidad que tiene de 
perfeccionarse lisien y moralmente para llenar los 
fines que le están encomendados, es un Derecho 
Natural por su esencia " ( 17 ) 
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Asimismo agrega que en relación a los alimentos, el . derecho 

a los mismos se deriva de la naturaleza misma·· del hombre y el 

Derecho a la vida. ( 18 ) 

Para nosotros, es la facultad que tiene· una persona, en 

virlucl de que C::"l:istc un parentesco, de exigir a otra que se le 

proporcione' lo ; Íi~cesar!o para subsistir. 

' ··.·· . . . . 

( 16 ) DE. PINA, Rnfnel. Derecho CMI MaJnm, Edilorinl l'orrún, S.A., México 1968, Tomo 1, 
pAginn307. 
( 17) COUfO, Rlcftl'do, Dcn:cbo Civil Mexlcno, " Ln Vnsconln ",Tercer~ faUdón,' Colón 32, 
M~'<ié:ó; 1919, TÓlno 1, pAglnn 274. 
( 18 ) lhidcm, pág!Jln 27 4. 
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Como se puede observar la mayorill de los conceptos que 

w1terlonncnte hemos comentado y que versan sobre los alimentos, 

los considerará.u como un derecho a la vida, derecho que tienen 

todos los seres humanos, no sólo de tipo biológico y orgánico sino 

también que por lo menos para que la persona que lo necesite 

pueda vivir como tal. 

2.2.. Naturaleza Jmidlca de la Pensión Allmentlcla.· 

Nuestro Código Civil vigente establece en que consisten los 

alimentos : 

vestido, 

Articulo 308.· " Los alimentos comprenden . la · comida, . : el 

la habitación y la asistencia en cnso de enfunn~cl.~él: e R~pc~to 
de los menoreS los. aHt~cntos comprenden ade;n~; 1~ ~istnii ~¡;e~esiri-1<>5 

p011arcalo,·l.u.·artee·~ .. u
6
c.:;ª.: •.. P~.'r6o• n.

11 
.. e .•. -.'spl·ot1.··.·,·.'

1
··.;_ .• ar1

1 
.. 1·0·.'·.:,~1 .. e. ·sdt •. eosl iiuni~us~ y <~J~~ · ;~o~ici6;{ar1c; algiÍn i. Íldcc!JiicloEI a . su. 5¡;_~<:,'y';~ii~stalictus. 

pcrsonitl~';.· · ' ; ·-~~: ; -~·:·>·: 
~:--·,··:} ;¡,<.· ."/''":.' '·\ ... ~.· .. ·'._· .... ~·:~ >·:·-2··: 

jurídica, 

>;:.;·' ,/·!";> , ... ~,. ... _ .:!_:;~;· - . 

De 1ó ~t~~~; <léducll~~ que los itli.tÍientos,>~~su,cót1cepci6n 
son m..;ci1ó t11{.S :c. .... ~~nsos de. lo que noi:mahrÍc~t~ entcndem0s 

·'.;:,> 

por ellos, así los . allmentoEI éomprenden los mcdiós .neécsiuios. para 

proveer El Ulla _p~rsona'; ~le los . Suficientes elementos p~~ suh~tstir y 

en cuso de los menores itllegarles los conocimlentos o habilidades 
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requeridos para que una vez que alcancen la mayoría de edad, 

sosteniendose por sí mismos sean individual y socialmente productivos. 

Tenemos entonces que un elemental sentido de la humanidad 

y consideraciones de carácter ético y moral constituyen el fundamento 

sobre el cual descansan la obligación de dar alimcntos, por esta 

razón el concepto jurídico de alimentos, abarca no sólo la comida 

sino también los otros elementos mencionados como: los alimentos, 

la habitación, el vc.'ltido, la asistencia en caso de enfermedad, la 

enseñWtZa y los gastos originados por los funerales del alin1cntista, 

es decir, de quién recibe alimento. 

Debemos entender por obligación alimentarla como 

,,. La facultad jurídica que tiene una persona 
denomtlmcla álimentista para C:...igir a otra lo necesario 
para subsisfu". ·· · · . · 

2.3.· Caractcrístlcas . de ' Iá Pcns16;1 AJhncntlcla.· 

Antes de: pas~ 'al análisis ele: las ·ciirácterísticas de los 

nlin1cntos debe.;.os lt~er un ;;~~h:sts p~a imlicar que no todos 

los autores· .que. aOO,rdan . el téma'· estñi1 . de acuerdo . con el .. número 

de dichos característicos. •Así·· por ejentplo, Flores Barroeta sólo' reconoce 
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cuatro de ellaii, mientras que Ja maestra Montero Duhalt R11aliza de 

esas características nueve e independientemente, hace referencia de . . 
cuatro notas distintivas del Derecho a percibir alimentos. 

Se procederá a hacer un estudio sobre todas y cada una 

de las características que se atribuyen a Jos alimentos. 

Las características son las siguientes 

Es una obligación recíproca. 

La obligación alimenticia es personal. 

Los alimentos son Intransferibles. 

Es una obligación inembargable. 

Los alimentos son imprescriptibles. 

Son intranslgihlcs. 

Los alimentos son proporclonnbles. 

Los alimentos pueden ser divisibles. 

Los alimentos crean un Derecho preferente. 

No es compensable ni renunciable. 

- La obligación allmmenticls no se extingue por su cumplinliento. 

A continuación analizaremos las caracterlsticas antes mencionadas: 

Es una obligación reciproca 

Esta característica ·deriva de lo dispuesto por el Articulo 

301 del Código Civil, el· cual establece: 

" La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los 
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dá tiene a su vez el derecho de pedirlos " 

La reciprocidad distintiva de la obligación alimentaria, sólo 

se presenta en ésta ya que ambas partes quedan obligadas, lo cual 

no sucede en otro tipo de obligaciones que pueden contraerse. De 

ésta manera el acreedor alimentarlo ó alimentista puede, en cualquier 

momento, segun las circunstancias, convcrtlrsc en deudor y por lo 

tanto obligado a otorgar lo que antes percibía. 

En relación con los cónyuges el Artículo 304 de Código 

Civil, establece la obligación recíproca que tienen los cónyuges de 

darse alhnentos, nos dice Ja ley en casos de divorcio y otros que 

Ja misma ley seiiale, determinarú cuanto queda subsistente '. l:st.U 
obligación. Los concubinas están obligados .: en\ iÍfúaÚffomm ••. a darse 

alimentos si se satisfacen los requisit~ •· ~iii;;iii<lo1t: ~Ór; ::~I Arlículri 

1635 del Código Civil. > · ' ' Y> : 
,.~i~~-':. ·'-·: 

·'• 
, '»v. -, .. , {. :··:· ~ ';'.'. -

Con motivos de los diveisoS nio~f t~'Xq.ué : ~e' l,11Ul . · dado 

en el mundo respecto a la " igualdad de la mttjcr ,"• ó ''.'libertad 

femenina " La Constitución en nue8ti:o5 p~s \~ .s¿'. Aructtl~: 4to. 

establece la igualdad jurídica de la mujer• )::_:cUho~bre';'frente a. la 

ley, ashnismo, nuestro Código Civil y . In,, &l~stit~~íóll };iii¡,/sufüdo 

algunas refonnas que tiendC11 prccisameilte a: ~~rin¿~ie ' ~ i1~ ' mujer 

derechos y obligaciones a los del hombre. ~[. lll.~ ~lf~6ites 'ál:cas 

en las que se desarrolla. 

La Obligación Alimenticia. es Personal 
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El que los alimentos se consideren que es una obllgación 

allmenticla en forma personalislma, es porque depende exclusivamente 

de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. 

Los alimentos se confieren e.'tcluslvrunente a una persona 

dctennlnadu en razón de sus necesidades y se le impone a otra 

persona detenninada, tomando en cuenta su carácter de parientes 

ó de cónyuge y sus posibilidades económicas. ( 19 ) 

En nuestro Derecho los articulas que señalan '. el órden que 

deberán observar pnrn precisar dentro dé varl~ ,pnrl~ntes que se 

encuentran en posibilidades eco,r;ó1nic¡;s 'c1~ <liJ :~iici'iios, qúicnes son 

Jos que clcbérán ' sopor§ '·1ac ~mgi' corresrio;ic!iát~;· 'comprencle 

Artículo <le!· Código '. ClviL \ige~te'.''- :y.· 

el 

_.,. .. " 

Úis. Alliri6tto..i: ~C>n '.'in~Jis~e~bl~ · 
- '·~;- -'~·' --- , - -

~,,~:.': __ '-~·} e',·.:·~.-. "-(·; :-~ ,-,-. 

w o~U~n~ÍóJ.'.~1~~~~.1 ~ ¡nJ~sferl~ie truiio··.po~ herencia 

como clurante '.In ; yidn deL ncrccclor ó ,,'c!~l .~~llc!or alhrientarlC>, ·ésta 
·,::, :;,' ,. ,. -~-'<:J/;".::··-:-~'f:·~--\-._:_~'.'-'.}' ... ·:_ - - <, '; <-. _,-, '.··> .. -.- . '' ··:,, ·' 

ohllgación se·. cxtJ~gu~ ''i~on'. In ·mue~\ d~Udeudor allmentiirlo, ó · con 

el falleciinien~ dá ::'~~ié;~~:'h2s ·~~61t¿t~~iiiii~¡~: se'' refieren 

a neccsl<lades',:P~C>p1~/e':hi,d\~1d~~es d~i)~;~tlsfu;'•.·~n elictÜIÓ 'de 

muerte del d~d;;~ ¡¡;;; íiéc~ii:it ~:t<:~~s!1 legal. para que ,, J'J~~{ e.:.cija 

allment0s a 'cilí-o;;/ J~i~i1tci/' á::!I~ q~~ ''. lá >l~v ~~~~A :Pai:a q~e 
cumplan ese , ~él)~~ j~cÚ~o.' 

. - -. ~: - ·' --.'. .,- _,-, . -

e rn > ROJIXA,, ~lllcgás; RnfncI, ·iA ptlgtnn ii36. 



28 

Planiol y Ripcrt establecen con respecto a la int.ransmisibilidad 

de los alimentos, lo siguiente : 

" Ningún te.xto prevee la intransmisibllidad del crédito 
alimenticio, pero debe de admitirse porque la 
inembargabilidad entraña la inalienabilidad, sin lo cual 
no seria sino una regla inútil y fácil de burlar las partes". 
La mayoría a admitido que por lo tanto la intransmisibilidad 
de la pensión alimenticia 6 de los plazos por vencer, 
salvo en el caso de provisión de alimentos, ya que el 
embargo es posible por ésta última y la pensión en 
este caso, llena su objeto que es el de hacer vivir 
al acreedor " ( 20 ) 

En el Derecho Francés como el Me.xlcano la deuda cesa 

con la muerte del obligado y no . se transmite a sus herederos, 

cuando los herederos del padre ó ·de. la ~á~~ de un hijo adulterino 

ó incestuoSo deben alimentos a su hJj~:. Es_t()s aJbncntos se destinarán 

a compensar la:, ai.Uiéii'cia. de tóda\vocác16n: hereditaria d~l;hljo; Es 

una medidá en ::¡:ª~~/;'cié; l~ ~) SC' exccpttÍa• la regla de la 

intransntistbIDdad de ¡¡: d;;~d~; iíl~ciitar1:;: .. · · . 

':;/: :.'::," 

& . una'. Obliga~lóri' fu~~~~g;tl;lc : 
: . ·\ "J.i:~~~-·'.·i~/ ;.: 

c~o5.ii11~té l~· ~~l:iargabUJd~cl de los · 1111Íncnt0s no queda 

cons1gn:ada ,'en' ·~1 c\)(l.l~~' civu/'5Ll: ,bnhargo >:\o5 autores consultados 

e Ibarro1a, iüon:t~ro ·; n6Jiri~. ), :~~ c:i~élkLc~ re~on~er c5ta >c~iicterisuca 
a los allm~~~:i ,. . ... :- :~ ' _: -.· '.' .. -. -. ~< .. : -. ' 
C 20) l'LANIOL,Mnrce!o');ní;,rt, ~ pág¡nn 4~; 
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Ciertamente debemos concluir en ello tomando en consideración 

que In vida y subsistencia de una persona es el bien jurid!camcnte 

tutelado y el hecho de embargar los alimentos dejarla al ser 

humano ante un peligro imninente de no sobrevivencln. 

Asimismo se concluye la inembargabilidnd tomando en 

consideración que los alimentos no están sttjetos a trnnsncclón y son 

Irrenunciables. Por otra parle el propio Código Civil en el Articulo 

2787, establece el carúcter inembargable de los alimentos tratándose 

de renta vitalicia y el Articulo 2785 también encierra este carúcter. 

Por lo anterior consldcrrunos que serla ilógico pensar que 
_. .'·'.· ','.< 

sólo tratándose .. de· :ali~cntos surgidos mediante el contrato de renta 

vitalicia ridquieren In< cariicterlstlca de inembargables. 

Los nlhnentos son Imprcscdptiblcs 

La prescripción no es aplicable a los nlimcntos, así lo 

establece dfrcctam~Ílte .. el Articulo 1160 del Código Civil 

" La o~Ú~~ci(j~ i~\,dnr <alhncntos es imprescriptible y por 

lo trullo el; d~~ériri n\pcrcibtTlos también lo es " " ., .. ,,._ ·'-' ' 

,: .··,. ~.·.~:;:.::, .. ~. · ... > .. 
- ·\'.',~·-·· _: 

No <lebeniolÍ ~lvid;J que la ·obligación nace de la necesidad 

y mientras •'ésta c'oncÚcÍóri subsista el acreedor alimentado conserva 

In facultncl de. ·c.xigtrlo8 en' cunlquier momento, en cambio tratándose 
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de los que han siclo de\'cngados opera la prescripción pues el 

acreedor ha podido subsistir y su crédito se ha vuelto ordinario. 

Son lntransigiblcs 

Por transacción se entiende un contrato por virtud del cual 

las partes haciéndose recíprocas concesiones, ponen fin a una contro\'crsia 

presente ó pre\'lenen una futura, con el objeto de alcanzur la 

certidumbre jurídica en cuanto a sus derechos y obligaciones, que 

antes de la transacción se presentaban como dudosos. 

Tal curacterisUca se confirma al lndicurla nuestra Legislación 

en el Artículo 321 del Código CM! 

" El der~ho.· de. recibir alimentos no es renunciable ni 
puede ser objeto ele' trillts!Ícelón ". 

Se ~d·::: Lposiclón en el A~~o 2~50 del CÓdigo 

CM! al ordenuri 

" Será nula la transacción que verse: sob~e :.:el der~ó de 

recibir alimentos " 

La razón para cleclururlo irrenunciable é impre~lpUl¡le obedece 

a que ese derecho tiene por objeto satisfacer .. d · derecho ··a la \'ida 

del alintentista. 
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Con respecto a la transacción en materia de alimentos, la 

ley le pennite solamente con respecto n los que deben del pasado 

es decir, los alhnent.os vencidos, como nos indica el Artículo 2951 

del Código Civil : 

Podrá haber . transacción sobre cnntidadcs que ya sean 

debidas por nlimentos "· 

que se 

En virtud , de. que \~ J1Ó e.;dstcn tn8 . razones de orden público 

toman ~:t~~cii~aT~~~ ~l; ~~faJ. d~· proteger el dercclm 

mismo en. su cxlgtiliudád fu~ra pucstí>' qJe ci acreedor alimentlsta 

tiene urgencia de pe~cihirtos 'a ~iu1Jr ,del, n~Óniento 6i que los reclama 

juclicinlmente; 

LOs alinicitto8 son Proporcionables 

La proporcionalidad de· los alimentos . está detcnninnda en 

In ley y al efccio s~·cÍ~tcrnilii'a en'et'Articuló 311 del Código Civil: 
',. o 1 ' 

,,_,_:_-~::::···:·:._ ~>~ 
" LOS á11nicnto5 hfilt s~~ 'pr6ilorci6~~d0s' a la Posibllidnd' 

del que d~ba , 'J¡rl;;;;' ; ' ~'e Ja·{~~~fai4.~~ .. ·:1·~0le8 . .-_::,·,: .• ~ali-0m•-~~cn•••·····tdos' ~b··.,ªt'••e:·n:rd~r~luib1irlouns. Deterntinados ; ~of; 26~~;~-t~~- ~ .scnt~cia; . 

incremento · miton~fltlco' mfuimo c_,Di·~~s¡tri,'.~t:o~~t~e····d.~elr\',·~~stÍal•tcvfo/º.·.· .•. q~p1.'1oc?(,,·11tl1lll ·del 
salario min~no\·ig~~t~ :~·:~1, L' w >~1 d~udor 
alimentarlo 

proporción. 

d~ttt~¿_;,trc' ~~e sus ,' i~grc~os no numcntnron en ' !gua! 

En ~te cuso, .el · iri~rcnicnto ·.en los .alimentos, se njtistarú 
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al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones 

d~berán expresarse sle111pre en Ja sentencia o convenlo correspondiente". 

Consecuentemente, Ja detcrJ11inactón de Ju cuwttía de la 

obligación alimentarla es cuestión que queda sujeta a Ja apreciación 

del juzgador, sin que puedan setiulru:sc de antemano las circunstancias 

que deben tomarse en consideración, porque estas son diversas en 

cada caso. La ley solrut1ente ·púed~ estabiéée~ pdnclplos generales al 

respecto. La 1~osibÍUcÍad.: del dcitdor': )· ' lh /iJec~~idhd del acreedor 

mismos que puc<ldri s~r ~()n~t,~teinCri'tc • v~ÜlJles, , ~i~ndo c.">tos los 

factores • deternilnwttes ici~ •'la 'Culllltill. en. : cadí;\ cns'o' piirtlculiir. 

· Conseeuenlin·· de. 1~· ~iCJblr\"~~billdnJ· ·d~ é~L ~bligí¡;Íón. es 

que In Jljnct~i'i de ~~i: •j¡i¿Ílt~· f~g~ fn:~~bibÍ~1rie1tt~ c;¡;áé&~ Ji~~.¡sl~nnl 
y este s4j~~ •• ul '·.·. uuní~ntó ó · .. disi1iinución ' que' · sufra/ la fo~u · · del 

que hubiere darlos. y 1h· ~¿c'¿gldrid del acl'e5dor iilh11e1itlsta 'en relación 

de estos factores~ ·:. 

,· :··'··,·, 

Los alimentos pueden '.Ser, Divisibles : 

La · ob11giic1611 ~~ loo 
puede cumplirse Cii ,, dlfc~cntes ~~estiic16rics, en' cambio Son indl~islbl es 

cuando sóÍo pu~deÍI s~; cun1pHcÍas,~' wm sola p~cstnción, tratúndose 

de los alimentos. lu ley dete~inu en ·-S;I -Ai'ÚculCJ 20o3 del Código 

Civil : 
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" Las obligncioncs son divisibles cuando tienen por objeto 

prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son divisibles sí 

lns prestaciones no pudiesen ser cumplidns sino por entero " 

TrntAndose de los alimentos expresamente In ley detennlnn 

su carácter divisible cuando existen diferentes sujetos obligados. 

Al respecto la ley dispone en el Artículo 312 del Código 

Civil 

" Si fueren varios los que deban dar alimentos y todos 

tuviéren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre 

ellos en proporción a sus haberes " 

También en el Artículo 313 del Código Civil dispone 

" Sí sólo algunos ttiVieren posibilidad . entre ellos se repartiría 

el Importe de los allmciitc¡;¡.:~/· sí . rio · sólo • el que la tuviere, el 

cumplirá únicamente. Iá obU~~ló~ ;,, •; 
,_ .. .:· -.. 

··1· ~: '."::~:;, "- - -~~ ---~. '-~:.' .· >.': :·_~ ' <:~:.':,. 
En · re1ricÍ¿11 ·¿~~· l~ sujetOS. ?~Ugnd~s~ •.• lai dt~~ibÍlid~d ·• cdnsisfo 

en que cl~<ld el > ci:só de • qu~ viirlñs/.pcrso~lls ~~&hb-'Úllhos~ en 

iguuldad ¡le cl~Cu~s~cl~' e~ti!~; obligri~i~s { ;~~Llr all1neilt~. la 

obligación, se~á •.repartida entré •todas' l~s p~o~as que se encuentren 

en poslbiliáml d~ 6";1plirl~. 
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Cabe hacer notar que el carácter de divisibilidad consiste 

en que los sujetos obligados pueden estar en relación al modo de 

pego de la obligación alimentaria. 

No existe precepto C."lprcso que impida al deudor satisfacer 

en especie los alimentos, pero la doctrina y la costumbre ha determinado 

que sea en dinero. 

Loe alimentos crean un derecho preferente 

La preferencia del derecho de alimentos sólo se reconoce 

en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes 'del marido 

este derecho puede corresponder también al marido cuando carezca 

de bienes y esté incapacitado para trabajar, cabe hacer la aclaración: 

de que puede ser la mujer la que se encuentre en este supuesto 

y no necesariamente el hombre, conforme a lo establecido por el 

Artículo 164 del CódJgo de nuestra materia, transcrito y comentado 

antcrionnente. 

Por lo tanto, se dice que lo5 Óllmentos ·son pr~fér~tcs 
porque deben ser cump!Jdos •. co~ ~Hclp~clón ' a. otras · deudas. 

·~is~it.o • Federal 

cstnblcce : 

derecho 
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cargo el sostenimiento económico de la fumilia y podrán demandar 

el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos esos derechos''. 

No es Qimpensable, ni Renunciable 

En materia de alimentos no cebe la compensación, asi lo 

establece expresamente el Artículo 2192, fracción 111, del Código Civil 

vigente : 

" La Compensación no tendrá lugar ... 

111.· Si una de las deudas fuere alimentos 

En cuanto el ·carácter irrenunciable del derecho de alimentos, 

el Articulo 321 del Código Civil establece :. 

" El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni 

puede ser obJeto de transacción . " 

.· '.~: .':> \:; 
Por lo . ~to; : : : '!~. ~d~~~in y In compensación no son 

admitidas · en" ~~teii~ de_ ~~~~~-.):~ · que estos son Indispensables 

para tocio .. ~er hw~~(). p~~ei{ renunciarse y compensarse sólo las 

cuotas vencidas: 
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La obllgación alimenticia no se extingue por su cumplimiento: 

Las obllgaciones en general se extinguen por su cumplimiento, 

pero respecto de los alimentos, se trata de prestaciones de renovación 

continua, en tanto subsista la necesidad del acreedor y la posibilidad 

económica del deudor siendo evidente de que manera ininterrumpida 

seguiré. dicha obligación durante la vida del alimentista ". ( 21 ) 

Esto da lugar a que la obligación alimenticia no se extinga 

por el primer pago, sino que ésta subsistirá mientras existán las 

necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, recordando 

que la pensión alimenticia nunca será definitiva sino provisional, 

dado que se debe ajustar a las necesidades del acreedor y a las 

posibilidades del deudor. 

2.4 Causa de extJnclón de la Pensión Allmentlcla.· 

Las causns po~ 18:8 que cesa la obligación de la pensión 

alimentlcia . están pre\iStas en el Artículo 320. del Código· Civil, que 

transcribimos a Continuación·· : · 

( 21) ROJL'<A, Villcgns Rnfnel, ..Qh...Cit., pág!nn 267. 
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1.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

11.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; 

111.- En caso de Injuria, falta ó daños gruvcs Inferidos por el 
alimentista contra el que debe prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 
conducta viciosa ó de la falta de aplicación al trabajo del 
allmentista, mientras subsistan estas causas; 

V.- SI el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los 
alimentos, abandona la casa de é8te por causas injustificables. 

Respecto a la fracción número del Articulo transcrito, 

conviene e."¡lresar que se ha considerado como una causa supuesto 

el carácter de proporcionalidad del que hablamos en páginas anteriores. 

No podría ser de otra manera pues si la pensión alimenticia atiende 

a las nccc..'Oldades de una persona y las posibilidades de otra y 

estas son condiciones para que surja la obligación, el hecho de que 

el deudor carezca de los medios para continuar con la obligación 

traé como consecuencia que ésta cese. De lo contrario pondrlamos 

en peligro ni deudór de caer al mismo tiempo en la · · lncllgencia, 

cometiéndose una Injusticia de la misma magnitud d~; la ·.<Iue' se . 
. ; .<: 

• pretende revertli-.' ·· 

', ·'·.' .· :-

Tambiéti 'como consecuencia de la proporcionalidad, la fraeción 

11, scimla qúc ruando el deudor alimentarlo dtja~de necesitar. los 

alimentos . cesa la ·obligación de proporcionarlos,. no obstante, existen 
- ' .. '·,, -.- ., ' 

dos e.'tccpcloncs a ésta regla; cuando se estiÍ.blceC. utin ·pensión en 
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favor del cónyuge inocente, tratandose de divorcio, donde no se 

atJende a las necesidades propias del acreedor alimentarlo. 

( 22 ) 

La otra excepclon la cncontt-amos en el segundo párrafo del 

mismo Artículo, el cual dispone WUl pensión alimenticia para la mujer 

tratándose de divorcio por mutuo consentimiento - por el rnismo 

tiempo que haya durado el matrlmonlo. 

Un problema interesante surgido de lo dispuesto por la 

fracción que estamos estudiando lo constituye In obligación de dar 

alinrentos a los mayores de edad. 

En otras palabras In obligación de dar alinrentos '. tenmna 

por el sólo hecho de que el acreedor llegue a In mayoría de, edad 

ó ésta deba contJnuar. 

Hasta hace muy poco tiempo no cabiá' dtula¡ ~~:;c~J~ al 

llegar a la mayoría de edad del hlJo, , c~llh~·, 18( oblig~~jóri , , de 
proporcionarle alimentos. Lo anterior en .~ud:·d~',¡í).,l:sfubláct<lo por 

:~~:ru:· ::,, y~~~;:;fuw¡~:~~~~·~~J~C 
:::~11::~; :: di::::t6:; eL~~o ~;:tn;1e=~~::t1!Jº7:o~e . 

( 22) C'ódlgn Chjl pnru el Dl~trito Fede~:~9!»,'iJ<utotinl Pomm, S.A., México, Artículo 288 .. 
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En tiempos recientes, sin embargo, la Suprema Corte de 

Justicia, ha variado el crltérlo, soeteniendo que no por el hecho de 

llegar a la mayoría de edad cesa la obligación de dar alimentos. 

Los motivos generalmente expresados por los qu'<josos están referidos 

a que los hijos no han terminado sus estudios. 

La tésls Jurisprudenclal de la Corte es la siguiente : 

" ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE EDAD. 
OBLIGACION DE PROPORCIONARLOS. La obligación de 
proporcionar alimentos a los hljOS mayores de edad no 
desaparece por el sólo hecho de que éstos lleguen a 
esa edad, en virtud de que su necesidad no se satlsfuce 
automáticamente por la sola realización de ésta 
circunstancia". ( 23 ) 

Nosotros consideramos que el problema se presentó después 

de lns refonnas a nuestra Legislnción cuando la edad para alcanzar 

la mayoría _ descenclío de los veintiuno a los dieciocho. A los veintiún 

años gcne~ahnente 'ya se contaba con una carrera t>ara· ejercer, más 

aún cuwtdó la Educación Media Superior era de dos años. en duración. 



La fracción 111 del Artículo que comentrunos, responde a un 

elemental sentido de gratitud que debe guardar el acreedor alimentario 

a quién le está dwtdo los medios para subsistir. 

La fracción IV está plenamente justificada y la cesación de 

seguir proporcionando alimentos es una especie de Swtci6n por seguir 

una vida de vicio ó Irresponsabilidad en el trabajo y ello derivado 

de que el vicio y lu irresponsabilidad pueden ser los motivos que 

orlglnwt la carencia de los medios de subsistencia. 

Finalmente, en la fracción V se sigue pensando en Ju grntitucl 

que debe guardar el acreedor al deudor por darle los medios para 

vivir. 

El hecho de que sin causa justificada abandone el hogar 

significa que ya no tiene necesidad de los alimentos 6 que no ha 

guardado la debida gratitud. 

En los dos CUS08 es entendible que 111 obligación alimentaria 

cese respecto a la segunda aflnnaclón, es mayor lu justificación cu 

tanto que si el deudor cwnple con Ju obligación mediante Ja Incorporación 

al seno del hogar, el abandono del domicilio le causaría al acreed1)r 

un doble gasto de seguir alimentándolo. 
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La obllgeción alimentaria como toda Institución jurldica tíene 

sus fuentes, es decir sus ·orígenes, de donde surgen que es lo 

que les da vida, al respecto, estudiaremos cada tma de sus fuentes. 

" La obligación alimentada, desde el punto de su fuente 

puede ser claslfieoclo en legal ó voluntaria. Lo primera de ellas, la 

obligación legal, tiene como fundumento la rcloción necesidad del 

acreedor y posibilidad del deudor entre cónyuges purlentcs y concublnos. 

En cuanto a los alimentos voluntarios surgen con Independencia de 

los elementos neccsidad·posiblidad como producto de la voluntad 

uniloternl en el testamento, ó por contrato ele renta vitalicia ". (24) 

3.1.· La obllguclón alimentarla en el matrimonio. 

Paro entender mejor está Institución y como se relaciona 

con la obligación alimentaria, prlmerumcntc e."Pondremos su definición. 

( 24) ~10!\"IBRO Dunhlt, Snrn, Dcn•!'ho de Fom!lio, Editoriol Porrúo, S.A. México, 1984, pllglna 
62. 



Atendiendo a su concepto etimológico signiflca: 

" Carga, gravámen ó cuidado de la madre; viene 
pues de matriz y nuim, carga ó cuidado de la 
madre más que del padre, pues sl as( fuera, 
se hubiera llamado patrimonio",( 25 ) 
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Se puede considerar al matrimonlo desde el punto de vista 

religioso y desde el punto de vista civil; analizaremos éste último, 

para Antonio Cicu, nos lo define como: 

" El matrlmonlo es una comunidad plena de vida material 

y espiritual, una · lntimn fusión de dos vidas en una sola ". (26) 

Donnecase nos dice que " el matrimonlo no es otra cosa 

que una Institución fonnada de un conjunto de reglas de Derecho, 

esencialmente imperativas, cuyo objeto es dar la unión de los sexos, 

y por lo mismo, a la fnmilla, una organl?.nción social y moral que 

a la vez corresponde a las aapirncioncs del momento y a las 

directrices que en todos los dominios proporciona la noción de 

derecho". ( 27 

( 25) IDARROLA Antonio De, Dcrccbg de Fru11JH11, Edltorlnl Porrúu, S.A., Máico 1978, p6¡pnn 
105. 
( 26) CICU, A11tonio 1 

11 I.c1 Flliud6n ", Trnducd6n de Fnu~tlno Jiménez Amnu yJC>ffé Santacruz 
Tcjciro, Rg1jetn de Ilergdto Prkndo, Madrid 1930, pdginu 516. 
( 27 l llOX:\T,,{:ASE, JuU~n • ..ob....CJ.t.. pdglnn 621 
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Respecto a la naturaleza jurldlca del matrimonio se han 

dado divel'll08 puntos de vista, a saber: 

a) Como Institución ; significa el conjunto de normas que 

rigen el matrimonio, entendiéndose por Institución Jurldica el conjunto 

de normas de Igual naturaleza que regulan un todo orgánico y 

persiguen una misma ftnaltded. 

b) Como acto jurídico condición; por virtud del matrimonio 

se condiciona la aplicación de un estatuto que vendrá a regir la 

vida de los consortes en forma pennanente, ó sea, un sistema de 

derecho en su totalidad es puesto en movimlcnto por virtud de un 

acto jurídico que permite la realización constante de consecuencias 

múltiples y la creación de situaciones permanentes. 

e) Como acto jurídico mixto; esto es debido a que constituye 

no sólo por el consentimiento de los consortes, sino también por la 

Intervención que tiene el juez del Registro Civil. 

d) Como contrato; esta tésls surge cuando el matrimonio 

civil se separó del matrimonio religioso, pues se ha considerado al 

matrimonio fundwncntalmcnte como un contrato en el cual existen 

todos los elementos c..o;enclales y de válidcz de dicho acto jurídico. 



El matrimonio desde d punto de vista cl\il, lo podemos 

ver, como un acto bilateral, solemne, en virtud del cual se produce 

entre dos personas de dJstlnto sexo una comunidad destinada al 

cumpllmlento de los fines espontáneamente derivados de la naturaleza 

humana y de la situación voluntariamente aceptada por los contrayentes. 

La palabra designa tamhlm la comunidad formada por el marido y 

la mujer. 

Veámos conforme lo establece nuestra Constitución Politice 

en su Articulo 130; se define como un contrato solemne, en virtud 

del cual un varón y una mujer se unen valldamente para el mutuo 

auxilio, la procreación y la educación de sus descendientes, de acuerdo 

con las leyes. 

Nuestra Legislación considera al matrimonio como un contrato 

civil, conforme lo establece. 

Dos característlcm1 básicas del matrimonio, tal como lo configura 

nuestro derecho positivo con: la unidad y la indisolubilidad. 

La unidad se predica en el sentido de que se prescriben 

las formas poligámlca'I que pudieron haberse emitido en tiempo 

remoto, entendiéndose por Indisolubilidad, el hecho de que para darse 

por extinguido se requiere una causal expresamente establecida por 

el legislador y no por causa creada por los cónyuges; es decir, 

slgnlfka que el matrimonio y la Indisolubilidad del mismo, solamente 
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se eKUngue:n por la muerte de uno de loa cónyuges, 6 por causal 

contemplada por el legllllador y 88JIClonada por el F.stado en su 

función de OQlano Judicial . 

Cabria pensar que la obligación de contribuir a las cargas 

del matrlmonio toma inútil entre loa cónyuges la obl.lgact6n alimentarla. 

Uno de los deberes que impone el matrimonio, y de los 

derechos que nacen de ese estado c.ivil, es el socorro y ayuda 

mutua, es la relativa a la prestación a alimentos que la ley Impone 

a los cónyuges el Artículo 162 del CódJgo Civil señnla: 

"Los cónyuges están obligadO!I a contribuir cada uno por BU 

parte a los fines del matrimonio y a socorreme mutuamente". 

También se establece en el Artículo 164 del Código Civil: 

" Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento 

del hogar, a Bu alimentación y a la de su.'I hijos, así como a la 

educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio 

de d.istrlbu.irse la carga en la fonna proporción que acuerden para 

éste efecto, según BUS posibilidades. A lo anterior no está obligado 

el que se encuentra imposibilitado para trabajar y careciere de bienes 

propios, en cuyo caso el otro atendera intcgrrunente al sostenimiento". 
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Es universal el reconociemiento del deber de asistencia marital 

entre esposos, mediante la impollición de la obligación de prestarse 

alimentos entre ellos. 

Al efecto, el Código Civil dispone el Articulo 323 

" El cónyuge que se haya separado del otro, sigue obligado 

a cumplir con los gastos a que se refiere el Articulo 164, en tal 

virtud, podrá pedir al Juez de lo Familiar de su residencia, que 

obligue al otro a que le ministre los gastos por el tiempo que dure 

la separación en la misma proporción en que lo vcnfa haciendo 

hasta antes de aquélla, así como también satisfaga los adeudos 

contraídos en los ténninos del Artículo anterior. Sí dicha proporción 

no se pudiere detenninar, el Juez, según las circw1Stancias del caso, 

fljnríl las medidas necesarias para asegurar su entrega y lo que ha 

di<indo ele cubrir desde que se separó " 

Los cónyuges, por regla general no son parientes y la 

obligación que tienen de porporclonarse alimentos deviene de su 

situación misma de cónyuges, además los cónyuges pueden incluso 

pactar los ténninos en los cuales vw1 a distribuir In carga económica 

del hogar y deben aportar económicamente lo que la ley establece 

a lo que hayan paculdo, Independientemente de la necesidad de 

Wb'Uno de ellos ó de In posibilidad del otro. 
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3.8.- El parentetlCO como fuente de la obligación alimentarla. 

El parente8co como fuente del• Derecho Fwnlliar, la ley no 

reconoce m4B parentesco que la consanguinidad, afinidad y civil, el 

parentesco adoptivo. 

El parentesco implica en realidad un estado jurídico por 

cuanto que es una situación entre dos ó más personas por virtud 

de la consmtgUinidad, el matrimonio ó de la adopción para originar 

de manera constante un coltjunto de consecuencias jurídicas de Derecho. 

Para Edgardo Pcutche I.ópcz, el parentesco lo define 

" Se dá el nombre de parentesco al vínculo 6 relación 
que existe entre personas que descienden unas de 
otras ó de un progenitor común 6 por el que se encuentran 
ligadas por disposición de la ley ",{ 28 ) 

Marcelo Plonlol define al parentesco como : 

" El parentesco es lo relación c¡uc existe entre dos 
personas, las cuales una desciende de un autor común, 
como dos hermanos, dos primos. Al lado de éste 
parentesco real, c¡ue es w1 hecho real natural y que 
se deriva del naclnliento particular, llamado adopclém. 
m parentesco adoptivo es una lnútación del parentesco 
real ",( 29 ) 

( 28) PENICHE l.ópez, Ildgnrdo, lotroducd6o al Derecho, EditotiRI Porrúll, S.A., 1967, página 
121. 
( 29) PLA.,,Ol,, Mnrcelo, OhJ:il.._ páglnR 306. 
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Para n0110tros, el nexo jurfdico que existe entre los descendientes 

de un progenitor común, entre un cónyuge y los parientes del otro 

cónyuge, entre el ndoptante y ndoptado, se denomina parentesco. 

Los sujetos de eso reloción son entre si parientes, existen 

tres fonnas de parentesco que son: 

1.- El parentesco consanguíneo, es aquél vínculo jurfdico 

que existe entre personas que descienden unas de los otros ó que 

reconocen un antecesor común, como señala el Articulo 293 del 

Código Civil: 

" El parentesco de consongulnidnd es el que existe entre 

personas que descienden de un mismo progenitor " 

También en el Articulo 297 del Código Civil señala 

" Lo lineo es recta 6 transversal, la recta se compone de 

la serie· de grados entre personas que sin descender una de otros 

proceden de un progenitor 6 tronco común " 

En base el parentesco consanguíneo otorga derechos, crea 

obligucloncs y entraña lncupacidudcs, los cuales analizaremos : 

a) Derechos en efecto, una de las principales llnnlidadcs 

que se origina con el parentesco es crear derechos y entre fstos, 
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aurge el mils tmscedental de tod0& que es el derecho de percibir 

alimentos; ahora veamos a quienes se les concede e808 derech0&. 

nenen derecho a percibir la pensión alimentarla los parientes 

m48 pr&dmos en grado, deduciendo de ésto que quienes son parientes 

m48 cercanos son los hijos, la cónyuge, quien sin ser ésta pariente, 

el legislador la iguala casi a \U1 hijo, los padres y 10& demás 

parientes hasta el cuarto grado al respecto Rafael de Pina nos dice: 

" Pueden e.xlglr alimentos a sus RSCendientes y a los parientes 

colaterales comprendidos dentro del cuarto grado, a su vez esos pa· 

rientes pueden e.xiglr de sus parientes cumplimiento en la deuda 

alimenticia ( recíproctdad de la deuda alimenticia ) " ( 30 ) 

Otro punto es el referente a los hijos extramatrlmoniales, 

en cuanto a los derechos sobre los alimentos tienen estos, nuestro 

Código nos habla de ellos sólo en el capítulo IV, donde se trata 

sobre el reconocimiento de los hijos, como lo establece en su Artículo 

889, el cual literalmente anota : 

1.-

11.· A ser alimentado por las personas que lo reconozcan. 

111.· A percibir la porción hereditaria y los alimentos c¡ue 

8je la ley. 

( 30) DE PINA, Rafael, Ob...Cil.., , pAglnn 304. 
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Lo que este Artículo establece es que los hijos nacidos fuera 

del matrimonio y que hnn sido reconocidos por el padre, por la 

madre ó ambos, tienen derecho a eidglr alimentos de sus progenitores 

en vida de sus padres; y a la muerte de ellos, podrán exlglr el 

pego de la pensión alimenticia que les corresponde como descendientes 

en primer grado. 

Otro derecho que se origina con el pan."Jltesco cspectflcamente 

entre padres e hijos es el inherente a la patria potestad que se 

contrae como ya lo dijimos, sólo entre los padres e hijos, ó abuelos 

y nietos en su caso. 

Un derecho mlis que se produce con el parentesco es el 

derecho a la sucesión, referente n éste derecho ( n la sucesión ), 

Rojtna Vlllegas nos comenta : 

" Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión 

legítima ó la facultad de exigir una pensión alln1entaria en la sucesión 

testamentaria ". ( 31 ) 

b) Obligaciones, el parentesco, ademas de crear derechos, 

que vimos w1tcrionncntc, crea obUgacloncs, que son los que contraen 

sólo entre padres e hijos, abuelos y nietos en su cllRO. 

( 31 ) ROJINA Villeg1.,., RRfacl, Oh..Cit., pAglnn 159. 



e) Incapacidades, el parentesco también crea Incapacidades 

en sus miembros siendo una de 188 principales, la Incapacidad de 

contraer · matrimonio sin limitación del grado en la lfnea recta, 

llllCelldiente o descendiente; en la lfnea colateral Igual el impedimento 

alcanza a los hermanos en la linea colateral, ésto quiere decir que 

existe lmposlblidad de e118111'8e entre parientes pmxtmos. 

Otro tipo de Incapacidades que se dan con el parentc.'ICo, 

es por ejemplo en la preScrlpclón, toda vez que ésta no corre entre 

detennlnados parientes como lo es entre 88Cendientes y descendientes, 

no entre consortes, así lo establece el Artículo 1167 del Código 

Civil. 

2.· El parentesco por allnJdad, el Articulo 294 del Código 

Civil señala 

" El parentesco de afinidad es el que se contraé por el 

matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la 

mujer y los parientes del varón ": 

En súttcsis el parentesco por afinidad hace entrar a uno 

de los cónyuges en la familia del otro cón)~1ge, aunque sin producir 

iodos los efectos del parentesco eonsanguútco se asemi.;ja a éste. 



3.· El parentesco por adopción.· Este parentesco resulta del 

acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores, 

constituye w1 contrato por virtud del mismo se crean entre adoptante 

y adoptado los mismos derechos y obligaciones que origina la obligación 

legitima entre padre e hijo. 

Refiriéndose a este tipo de parentesco, Galindo Garflas nos 

comenta: 

" Cuando una persona por acto de voluntad dentro de un 

procedimiento establecido por In ley, declara su propósito de considerar 

como hijo suyo n un menor 6 incapacitado, tiene lugar lo adopción. 

Nace as! una relación paterno filial que aunque Jlcticin, es reconocida 

por el derecho a este vínculo jurídico se el denomina parentesco 

civil " ( 32 ) 

Esto es la adopción se establece una doble función 6 

finalidad, atribuir una descendencia ficticia a quienes no han tenido 

hijos de sn propia come y establece la posibilidad de que los 

menores 6 Incapacitados encuentren protección. 

En la adopción se establece una obligación alimenticia entre 

adoptante y el adoptado, se dice que el adoptante puede reclamar 

alimentos al adoptado y viceversa. 

( 32) GAtr.\~ Garflft81 Ignacio, Derecho Cbjl Primer Cump p,.rspnQ8 y FgmUta 
1 

pAgtna 449, 



3.3.· Los alimentos mediante el divorcio, 

Boouecase nos define el divorcio 

" El divorcio es la ruptura de un matrimonio, 
valioso en vida de los esposos, por causas 
detcnnlnadas y mediante resolución judicial " 
( 33 ) 
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La palabra divorcio en el lenguaje corriente, contiene la idea 

de separación, en sentido jurídico significa: 

" Extinción de la vida conyugal declarada por autoridad 

competente, en un procedimiento señalado al efecto por una cllUSa 

detennlnada de modo Cll¡>rcso " ( 34 ) 

Se conocen dos especies de divorcio divorcio por Hl."flaración 

de cuerpos y el divorcio vincular. 

El divorcio por separación de cuerpos; en éste el vínculo 

matrlmonlal perdura, quedando subal'ltentcs los obligaciones de Odelidad, 

de ministrar los alimentos e Imposibilidad de nuevas nupcias; siendo 

sus efectos la separación material de los <.'Ónyugcs, t1uicncs ya no 

estaran obligados a vivir juntos y por consiguiente, a hacer vida 

marital. 

( 3!4) OO:"ll:"llECASE, .Julicn, ..Qb...Qi., pá¡(lnn AA2. 
( !\\) DI> l'IXA, Rnfncl, Qh.Lil,, páglnn :\:48. 
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Realmente In Uwnada separación de cuerpos no es un verdadero 

divorcio, pues mediante ella se crea simplemente una situación que 

si supone un relajnmicnto del vinculo matrimonial. 

Ambos esposos permanecen casados aunque vivan separadwncnte 

subsisten todRS las obllgaciones excepto en la \ida común. 

La 8'..'Jlaraclón no es sino el divorcio antiguo disminuido en 

sus efectos por el Derecho Canónico, que prohibía a los esposos 

desunidos contraer nue\•o matrimonio con otras personas. 

Este tipo de divorcio fué el único que regularon las codificaciones 

anteriores como lo son el Código Chil Mexicano de 1870 y 1884, 

reglwnentado solan1cnte el divorcio por separación de cuerpos y no 

el divorcio vincular. 

Entre ambos Códigos sólo cxlstiu una cllfercncla de grado, 

es decir, el primero instituía mayores requisitos, audiencl118 y plazos, 

para que el juez decretara el divorcio por separación de cuerpos. 

En el Código de 1870 parte de la noción del matrimonio 

como unión indisoluble y como consecuencia no se admite el divorcio 

vincular como lo disponía el Artículo 239. 



" El divorcio no disuelve el \inculo del matrimonio : Suspende 

algunas de las obligaciones civiles, y se expresarán 

en los artículos relativos de éste Código " 

La separación de cuerpos ha perdurado en nuestro Código 

Civil vlg1..'1lte como una opción del cónyuge, que autnrlza prácticamente 

éste en su Articulo 277 : 

" El cónyuge que no quiere pedir el divorcio fundado en 

los causules enumerados en el Articulo 267 podrá, sin embargo, 

solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con el otro 

cónyuge y el juez, con conocimiento de causa podrá decretar esta 

suspensión, quedando susbslstcntes las demás obligaciones creadas por 

el matrimonio". 

El divorcio vincular .- La principal característica de este 

divorcio consiste en la disolución del \inculo, otorgando capncldad a 

los cónyuges paro contraer nuevos nupcias. ( 35 ) 

Dentro de este tipo de divorcio encontramos el divorcio 

necesario y el divorcio mluntario. 

El divorcio necesario ( 6 con causo ), supone que uno de 

los esposos desea In dJsoluclón del matrimonio, fundándose en alguna 

de las causulcs de divorcio de acuerdo con el Articulo 267. (36). 

( 36 ) ROJIXA Ville¡¡M, Rnfad, !Jb.nl., pAginns AAñ y lJ86. 
( M) C1Kli¡¡n Chil pnrn d Distrito F<"dcrnl, 1994, Editorlnl Porrún, S.A. , Méxiro Artículo 267. 
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3.4.· Alimentos en el concubinato. 

El concubinato aparece desde la época del Derecho Romw10 

como una figura paralela al matrimonio pero con efectos jurídicos 

reducidos respecto a éste. Desde entonces el matrimonio y el concubinato 

tiene rasgos en común que vale la pena recordar. Ambos relaciones 

son uniones duraderas y monoglimicas, en las que los sujetos además 

de tenerse afecto mutuo, tienen la Intención de procrear hijos y 

procurarse apoyo. 

Entre los romanos wnbas formas de unión eran socinlmente 

respetwlas y para ninguna de ellas se exigían formalidades, no 

interverúan ni el Estado ni la.'! autoridades eclcsilistlcas. No obstante, 

en el derecho el matrimonio y el concubinato estaban totalmente 

difereneindos y ello como consecuencia de que si faltaba algún 

requisito de la " justae nuptiae ", la unión de la pareja se entendía 

en concubinato ( 37 ), 

En México el concubinato puede entenderse como " la vida 

marital de varón y mujer solteros, sin que boyan celebrado el acto 

solemne del matrimonio ". ( 38 ) 

( 87) MARGADANf F, Guillenno, Oh...Qt., pAglnn11 207 "210. 
( 88 ) GALl!\"DO GarflBA, Ch..Qt., pAglnR 486. 



Una deOnlctón ml\8 completa nos la proporciona Sara Montero 

Duhalt al señalar que : en la doctrina y en la Legislación Civil 

Mexicana, se entiende por concubinato a : 

" J,a unión !leltUol de W1 sólo hombre y una !16la mujer 

que no tienen impedimento legal para casarse y que Viven como si 

fueran marido y mqjer en forma constante y permanente por un 

período núnimo de cinco años. Este plazo puede ser menor si han 

procreado ". ( 89 ) 

No en todo tiempo y Jugar se ha reconocido el concubinato 

como w1a sltW!ción capaz de producir efectos Jurídicos. 

Rafael de Pina nos comenta sobre el concubinato : 

" Concubina es Ja que ''ive con un hombre, como 
si fuera éste su marido, es decir faltándole únicamente 
la solemRidad del matrimonio, es la compañera fiel, 
honesta y obllgada del hombre con qulcn realiza 
el concubinato llegondo a ser la madre de sus hijos". 
( 40 ) 

El concubinato ó unión libre como situación de hecho, no 

esta reglamentado por el Derecho. 

( S9) MON'rnRO Duhalt, Soro, Oh..Q.!., pá¡pna 166. 
( 40) DE PIXA, Rafoel,.Qh...Qi.., página 335. 
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El ordenamiento sólo se ocupa de elgunas consecuencias que 

derivan de este tipo de wtioncs irregulares, en protección de los 

Intereses de la concubina y de los hijos habidos durante tal situación. 

Para nosotros, el concubinato es la unión de un hombre y 

una majer los cuales deben de cohabitar por un periodo de cinco 

años ó haber procreado, sin que tengan ningún impedimento para 

casarse. 

La posibilidad de producir algunos efectos jurídicos en favor 

de los concublnos y en favor de los hijos de éstos a saber son: 

el derecho de la concubina ó el concublnarlo a participar en la 

sucesión hereditaria del mncublnario ó de la concubina, la posibilidad 

de Investigar la patenúdad de los hijos habidos durante el concubinato. 

Establecida la paternidad de los lújos de la concubina nace 

el derecho de éstos ha ser llamados a la herencia del padre. 

El Derecho sólo reconoce ciertos ~fectos de la vida en 

común permanentemente que de hecho, sin formalidad alguna legal, 

tiene lugar entre un hombre y una mujer. 

La permanencia de la vida en común, debe prolongarse por 

cinco años como mínimo, lapso en el cual debe tener lugar la 

cohabitación ( disfrute de la casa común entre los concublnos ) y 

que ninguno de éstos sea casado. 
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Nace el derecho de la concubina para heredar sólo si las 

siguientes circunstancias se presentan como señala el ArUculo 1635 

del Código Civil 

" La concubina y el concublnario tienen derecho a heredarse 

recfprocwnente aplicándose las dJsposlclones relatl,·ns a In sucesión 

del cón)~e siempre que hnyllll vivido jm1tos1 como si fuerwt cónyuges 

durwite cinco años que precedieron inmedJatamente a su muerte ó 

cuw1do haywi tenido hijos en común, siempre que IUllbos hayllll 

pcnnnnecido libres de matrimonio dur1U1te el conl."Ubinato " 

Sí al morir el autor de la herencia le sobreviven varias 

concubinas o concubinar!OR en las condiciones menclonadus al principio 

de éste nrt.ículo, ninguno de ellos heredará. 

El concubinato es pues la unión de un hombre y una mujer, 

a los que se denomina concuhinario ó concubina, para cohabitar en 

fonna prolongada y pennnnente como si fueran espoeoe y que además 

han procreado pero que sin tener ohst.úculos legales para contraer 

matrimonio, no se han casado, ya tienen en vida derechos y obligaciones 

recíprocas de acuerdo con la rcfonna al Código Civil del 27 de 

Diciembre de 19&'3. 

Antes de la refonna al Código solwncnte tenia derechos la 

concubina, pero hasta la muerte del varón dcclarw1do inoficioso el 

tcstwncnto rccihicndo una porción menor a la que corrcsponcleria si 
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fuera su cónyuge. 

Los alimentos en vida para los concublnos, que recten regula 

el Código Civil, fueron previamente un derecho otorgado por la 

Seguridad Social, al establecer que el trabajador podrá inscribir a 

sus dependientes económicos, cómo su.fetos a la Seguridad Social, con 

Independencia de sus relaciones jurídicos matrimoniales. 

La Legislación Mexicana de la Seguridad Social, a través de 

las instituciones oficiales del Seguro Social y del Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabf\fadorcs del Estado, desde los inicios 

de su vigencia fué la más avanzada 1..'11 esta materia. 

3.5.- Convenio. 

Cuando se procede al divorcio voluntario de tipo juclictal, 

conforme al artículo 273 del mismo Código Civil que dispone : 

" Los cónyuge.o; que se encuentren en el ca..o;o del último 

párrafo del artículo anterior, están obligados a presentar al Juzgado 

un convenio <JUC se fijen los siguientes puntos 

1.- Designación de persona a quien se han confiado los hijos 

del matrimonio tanto dure el procedimiento como después de ejecutoriado 
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el divorcio, 

11.- El modo de subvenir a las necesidades de lo& hijos, 

tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el 

divorcio; 

111.- La Cllffa que servirá de habitación a ca<ia uno de lo& 

cónyuges durwite el procedimiento; 

IV.- En los U:nnlnos del artículo 288, la cantidad que a 

título de alimentos un cónyuge debe pegar al otro durante el 

procedimiento y después de ejecutoriado el divor<..io, asf como la 

forma de hacer el pego y la garantía que debe otorgll1'8C para 

asegurarlo; 

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad 

conyugal durw1te el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad 

después de ejecutoriado el divorcio, así como la designación de 

liquidadores. A ese efecto se acompañará un Inventarlo y avalúo de 

todos los bienes muebles ó Inmuebles de la sociedad " 

De acuerdo al Articulo 674 del Código de Procedlmlentos 

Civiles dispone: 

" Cuando wnbos consortes convengan en dl\·ordarse, en los 

t~nnlnos del último párrafo del Articulo 272 del Código Clvll, deberán 

<X.-urrir al Tribunal competente presentando el convenio que se exige 

en el Artículo 273 del Clxligo <..itado, así como una copla certificada 

del acta de matrimonio y las de nacimiento de IOll hijos menores". 
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m convenio de divorcio voluntario se establece en ese mismo 

a qutm de ellos se le otroga exclusivamente la CUBtodia de los 

hijos 6 ulternaUvnmente a ambos porque no hay causa imputable a 

ninguno de los consortes simplemente es voluntad de ellos disolver 

el vinculo. 

Para soUcitar este tipo de divorcio es necesario que haya 

transcurrido por lo menos un año desde la celebración del matrimonio, 

y en tanto no decrete, el juez dictará las medidas necesarias para 

asegurar la subsistencia de los hijos, a fin de hacer efectiva la 

obUgación de dar ulimcntos, al consorte, a quien la ley se lo 

imponga. 

El Articulo 675 del Código de Procedimientos Civiles, dispone: 

" Hecha la soUcitud, citará el Tribunal a los cónyuges y 

el representante del Ministerio PúbUco a una junta en la que se 

identificarán plennmcnte, que se efectuará despues de los ocho y 

antes de los quince días siguientes, y si asistieren los Interesados 

los exhortará provisionalmente, oyendo al representante del Ministerio 

PúbUco, los puntos del convenio relativos a la situación de los hijos 

menores ó incapacitados, a la separación de los cón)iiges deba dar 

al otro mientras dure el procedhnicnto, dictando lns medidas necesarias 

de aseguramiento. 
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3.6.· El derecho a recibir alimentos para la viuda que ha quedado encinta. 

Precauciones cuando la viuda queda encinta, la ley también 

se ocupa de 11111 personas que atln no han nacido; pero que tienen 

vida Intrauterina. El legislador debe de proteger en cierta fonua a 

los niños que van a nacer, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos por la ley en sus Artículos 337 y 22 de 

nuestro mult.icltado ordenamiento. 

Articulo 337 

" Para los efectos legales, sólo se refuta nacido el feto que, 

desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas ó 

es presentado \iVo ante el Registro Civil. Faltando alguna de esas 

clrcuntanclas, nunca nadie podrá establecer demanda sobre la paternidad". 

Por su parte en el ArUculo 22 se establece lo siguiente 

" La capacidad jurldica de las personas llslcas se adquiere 

por el nacimiento y se pierden por la muerte; pero desde el momento 

en que un Individuo es concebido entra la protección de la ley y 

se tiene por nacido para los efectos declarados en el presente 

Código". 

Con estos ArUculos, se les dá la protección jurídica a los 

no uncidos, es decir, a los concebidos y les otorga derechos como 
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todo ser hwneno, siempre y cuando se cumplen los requisitos previstos 

en los Artículo ya transcritos, reconociéndoles derechos en las sucesiones. 

El haber quedado encinta la viudn produce doble efecto. En 

relación con los alimentos, cuando la viuda quedaré encinta y aún 

cuando tenga bienes propios, deberá tener derecho a los alimentos 

con carga a la masa hereditaria porción que será fijada de acuerdo 

a las reglas generales sobre pensiones de alimentos, debiendo ser 

estos en proporción a la posibilidad económica de la sucesión y a 

las necesidades de la viuda. 

Si la viuda no diere el aviso correspondiente del parto y 

tuviere bienes, los herederos podrán negarle los alimentos. 

En relación con In pnrticlpacclón de In hcrencln, estará 

regulada en nuestro Código Civil en el Artículo 638 al 1648 . 



CAPITULO CUARTO 

MEDIOS DE 

ASEGURAMIENTO 

DE LA 

OBLIGACION 

ALIMENrARIA 
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4.1.· Concepto del lllleguramlento de pensión allmentlda. 

Para iniciar definiremos el concepto de el aseguramiento de 

la pensión alimenticia como aquel que consiste en la garantía que 

se dA para establecer el cumplimiento de el pago puntual de las 

cantidades, que fijadas previamente por el juez, ha de recibir el 

acreedor alimenticio. ( 41 ) 

Consiste en proteger las obligaciones; deberes y derechos, 

de quien deba de percibir las pensión alimenticia, y garantizar 

debidamente su cumplimiento, ya que con ello se protegerán los 

derechos de los acreedores alimenticios. 

El Artículo 316 del Código CMI, establece quienes tienen 

derecho a pedir el aseguramiento de los alimentos : 

I.. El acreedor alimentarlo 

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

( 41 ) GAI.l:\'00 Garfl11t1, l¡¡nndo, ..Qb...Cil., páginn 467. 
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III.· El tutor ; 

IV.· Los hennen0& y deml'is parientes colaterales dentro del 

cuarto grado ; 

V.· El Ministerio Público. 

Para n0808tros, el concepto de pensión alimenticia se dá 

cuando el hombre ·se desarrolla en un drculo primordial que es la 

familia, orgenizacón que es la clave dentro de la sociedad y al 

actuar el ser humano en dicho grupo esta supeditado a las normas 

que rigen la conducta de tod0& y cada uno de sus núembr0&, 

surgiendo con ello obligaciones en su comportamiento, siendo una de 

ellas la obligación de ayuda mutua, la cual existe principalmente 

entre familiares en razón de la solidaridad por el lazo de parentesco 

que los une, de ahí podemos dervtvar 10& dercch0& y obligaclónes 

que se dan en este Upo de sociedad. 

4.2.· La ley determina garantías para el cumpllmJento de la obligaclón 

alimentaria. 

La finalidad de la deuda alimenticia, que consiste en una 

ayuda entre los mlembr0& de la familia, el pego de esta obligación 

se debe de garantizar a solicitud del propio acreedor, de sus 

descendientes que le tengan bajo su patria potestad, del tutor, de 

los hermanos y de los demás parientes colaterales dentro del cuarto 
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grado y aún a petición del Ministerio Público. 

En Legislaciones como la francesa e Italiana, cuando Ja 

pensión es fijada por una sentencia ésta lleva aparejada una hipoteca 

legal sobre los Inmuebles, la deud11 ae garantiza de &ta manera 

por fianza o también por fondoe dcstinad08 a asegurarla y que 

son depositados en manos de un tercero. ( 42 ) 

En nuestro derecho el Código Civil vigente, en el ArtfcuJo 

317, señala de que forma se pueden asegurar loa alimentos : 

" El aseguramiento podrá conalsUr en hipoteca, prenda, fianza, 

depósito de cantidad bastante a l.'Ubrlr los alimentos 6 cualquier otra 

forma de garantía suficiente a juicio del juez " 

Para nosotros, debe de existir manera alguna de proteger 

las obligaciones, deberes y derech08, de quien deba de percibir la 

pensión alimenticia, y gorontizar debidamente su cumplimiento, ya c¡ue 

con ello se protegerá los derechos de los acreeedorcs alimenticios. 

Para pedir y obtener el aseguramiento del pago de la deuda 

alimenticia no se requiere que el deudor haya incurrido en Incumplimiento, 

el Artículo :u 7 de nuesto Código Civil, vigente ya transcrito, prevce , 

a quién necesita alimentoa, de una acción cautelar de ascgurwnknto 

( 42 > l'!J\XXIOI., MRrCdo y Ri¡x·rt, .Jorge,~. pfo¡¡hrn :\5. 
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para garantizar de modo fehaciente el pago puntual de les cantJdades 

que previamente ha de 1ljar el juez, y que debe de recibir el acreedor 

a titulo de pensión altmentJcia. 

La obligación de suministrar allmentoa a una - peniona puede 

ser declarada y su aseguramiento decretado, a petición del ucreedor 

alimentario ó a sus representantes, por el Ministerio Público, por 

BUS abuelos, tíos, ó hermanos mayores si se trata de un menor y 

aún de oficio por el juez de lo Familiar, mediante la lnfünnación 

que se estime necesaria pllt'a obtener el derecho de pedirlos y In 

obligación de dllt'los. 

Lo anterior se desprende del contcrúdo de los Articulas 318 

y 319 del Código Civil vigente 

Articulo 318.· " El tutor Interino dará garantía por el importe 

anual de los alimentos. Si administrare algún fondo destinado a ese 

objeto por él, dará garantía legal " 

Articulo 319.· " En los casos en que los que ejerzan la 

patria potestad gocen de la mitad del usufructo de los bienes del 

hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad y si 

estA no alcanza a cubrirlos el exceso será de cuenta de los que 

ejerzan la patria potestad ". 

El obligado a dar alimentos puede cumplir también con esta 
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obltgación recibiendo en su casa al acreedor alimentario como una 

manera subsidiaria de pagar una cantidad de dinero. 

Esto se hace en los Ca808 de recursos limitados por parte 

del alimentante. 

El Artículo 809 de nuestro Código Civil establece 

" El oblJgado a dar alimentos cumple la oblJgación asignando 

una pensión competente al acreedor alimentario 6 incorporándolo a 

la familia. SI el acreedor se opone a ser incorporado, compete al 

juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos". 

Para nosotros, esto nos da la pauta ha decir que de 

cualquier m1U1era el deudor alimentarlo debe de cumplir con su 

obligación, hasta el grado de llegar a Incorporar al acreedor alimentario 

al hogar de tete. 

El derecho francés establece que cuando el acreedor es 

llevado a la cll!lll del deudor para que se dé cumplimJento a ésta 

obltgnctón se precisa que : 

• Existan Insuficiencias de recursos del deudor. 

• SI el deudor es el padre ó la madre; al hijo se le 

podrá ofrecer que \Uelva ni hogar. ( 43 ) 

( 4:4 ) l'LA.'l(.'ó!OL, Marcdo )' Rlpcrt, Jorge, Qb...01., pftglnn 36, 
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Esto no procede de Igual manera con los cónyuges divorciado& 

como lo indica el Articulo 310 que n08 dice : 

" El deudor elimentista no podrá pedir que se Incorpore a 

su familia el que debe recibir los alhnentoa, cuando se trate de 

un cónyuge divoretado que reciba alimentos del otro y cuando haya 

inconveniente legal para hacer esa Incorporación " 

Por eso concluúnos que el pago de la deuda alimenticia se 

puede hacer en dos fonnaa; asignando una pensión justa al acreedor 

alimentista e lncorporandolo al seno de la familia. ( 44 ) 

Normalmente corresponde al deudor, optar por la forma de 

pago que sea menos gravosa para ti, siempre y cuando no exista 

Impedimento legal alguno 6 moral para ello. 

El acreedor puede oponerse a ser Incorporado a la fwnilla 

del deudor, siempre y cuando exista una causa para ello. 

No& señala Galindo Garfios, que la Suprema Corte 
de Justicia ha establecido que el derecho de Incorporar 
al acreedor elimentista a la fwnilla del deudor, se 
encuentra subordinado a una doble condición, la primera 
que el deudor tenga una casa 6 domicilio apropiados, 
y la segunda que no exista hnpedimcnto legal alguno 
6 moral para tal Incorporación ", ( 45 ) 

( 44) GALll\'DO GarflBS, lgnncio, !Jb..C.11. Pllgina 464. 
( 45) lh.ldcm. P6gina 472. 
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En el cB&O de que el acreedor nlimentista abandone la casa 

del deudor no basta la existencia de la causa justiJlcada de ese 

abandono, sino que cunndo haya oposición de bite último, debe 

probarse ante el juez competente la existencia de la causa que 

just!Jlque el citado abandono y en ese caso el juez seré quien deba 

autorizar ni acreedor para que se modifique la forma en que se 

han de suministrar los alimentos en el seno de la cesa fumiliar 

del deudor, para que después de otorgada le autorización le obligación 

alimenticia se cumpla por éste mediante el pego de una pensión 

suficiente, que pennita sufragar las necesidades del acreedor alimentarlo, 

cantidad que seré fijada por el juez. 

Asimismo nuestro Cíxllgo señala las medidas que deberé de 

afrontar el deudor alimentarlo, en el caao de no cumplir su obligación, 

estas las asigna el Artículo 322 del Código vigente que. lmncdlatun1ente 

se trnnscrlbe : 

" Cuando el di..'ttdor alimentarlo no estuviere presente ó 

esténdolo rehusare entregar lo necesario pare los alimentos de los 

miembros de su familia con derecho a recibirlos, se hará reponsable 

de las deudas que ~stos contralgun para cubrir esa exigencia, pero 

sólo en la cuantíe extrlctamente necesaria pare ese objeto y siempre 

que no se trate de gestos de lujos " 
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4.3.· Conaecueucl1111 ele la &Ita de cumpllmlento de la obllgad6n .Ilmcntlcla. 

La regulación de las consccuenclu que pueden presentarse 

entre la esposa y ten:eros, cuando el marido no cumple con la 

obligectón de proporcionarles lo necesario pera subsistir la encontremos 

en 108 Articulo 322 y 323 del Código Civil, antes mencionados. 

El legisledor ha establecido otra sanción de carécter civil 

haciendo que el cwnplimJento de le obUgeción de le pensión ellmenUcla 

tenga prelación de pago sobre el sueldo ó salario que devengue el 

deudor elimenUste, conforme lo estipula en el Articulo 644, fracción 

XIII del Código de Procedimientos Civiles, que Invirtiendo su sentido, 

dice que serén embargables los sueldos ó salurlos de los trab~judores, 

cuando se trate de deudus ellmentlcus y en esta fonnu, el acreedor 

alimentario está en su derecho de sollcitur del juez, se realice el 

embargo sobre elguna parte del selario del trubajudor. 

Sin embargo, y desgraciadamente, está sanción, como las 

demás medidas de seguridad, resulta Inútil; porque el obllgudo al 

tener conocimiento de que su sueldo es emburgado ó que su esposa 

ó pariente conocen ó se entcrán donde trabaja, puede cambiar 

fácilmente de empico con el fin de eludir sus obUgucloncs, no 

obstante que este Incumplimiento es causa de divorcio y de pérdida 

de le patria potestad. 

Ahora bien, teniendo en cuenta todas cstns clrcunstunclus el 
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legislador ha decretado una sancion m411 coercitiva, que puede constituir 

un delito, previsto y sancionado en e) Codigo Penal, dentro de) 

capitulo " abandono de personas ", mismo que regula el ordenamiento 

del incumplhniento al deber de la obJigacton de propon:ionar los 

alimento!!. 

El Artículo 336 del C'.odigo Penal establece que 

" Al que sin motivo jtL'lttficodo abandone a sus hijos ó a 

su conyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, 

se Je aplicarán de un mes a cinco años de prislon, privación de 

los derechos de familia, y pago, como reparacion del daño de las 

cantidades no suministradas oportunamente por el acusado " 

El Articulo 336 bis del Codigo Penal establece que 

" Al que lntenclonahnente se coloque en estado de inSolvencla, 

con el ol:iteto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarlas 

que la ley deternúna, se Je Impondrá pena de prlslon de seis 

meses a tres ailos " 

Para nosotros, es Importante que si el deudor alimentarlo 

se manifestare en banca rota o insol\'ente roJunt.ariamente, se le deba 

aplicar una sanción confom1e a la ley, pues debemos de rcconiar 

que de éste depende el que pueda subsistir el 6 los acreedores 

alimentarlos. 
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El juez resolverá la aplicadon del producto del trabajo que 

realice el agente, a la satlsl8cci6n de lBS obligaciones alimentarias 

de éste. 

El Artículo 337 del CodJgo Penal establece que 

" El delito de abandono de conyuge se perseguirá a petición 

de la parte agraviada. El delito de abandono de hijos se pcrscguirli 

de oficio y cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la 

designación de un tutor especial que represente a las víctimas del 

delito ...... " 

La gestión de negocios se encuentra reglamentada por el 

Artículo 1908 del Código Civil vigente que respectivamente establece: 

" Cuando sin consent1J11iento del obligado a prestar alimentos 

los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamar de aquél su 

Importe, a no constar que los dió con el ánimo de hacer un neto 

de bcnellciencln " 

Para nosotros, no se debería dar el precepto anterior, pues 

si peisona extraña sumlnlstrnm de lo necesruio para alilllentar n las 

víctimas, se sobre entiende que no lo hace por beneficencia, sino 

por que los alimentos son de priJnern necesidad para subsistir, y 

luego entonces debe tener derecho n la reclamación para el rembolso 

de su prestación. 
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Para que se tlplftque la figura delictiva del delito de 

abandono de persona, es necesario que se den los siguientes supuestos: 

l.· Que exista abandono sin motivo justificado. 
2.- Que loe hijos y el CÓll)itge queden sin recursos para poder 

atender a sus necesidades de subsistencia. 

fur lo tanto, si el con)'llge y los hijos abandonados tienen 

recursos pnra subsistir, no se tipifica el delito; argumento que viene 

a confirmar lo que hemos aAeverado de que la existencia de la 

obligación alimentaria depende del estado de necesidad de los medios 

de subsistencia y de la poRibilidad económica del que debe darlos. 

No obstante este recunlO, cuando el acreedor alimentario 

habkndo justificado su derecho y obknido una sentencia favorable y 

el oblignclo no la cumple voluntariamente, está en su derecho de 

C;jercilar en contra de él la acción penal por abandono de persona 

y hacer que se le sancione con la privación de la libertad, pero 

la mayoría de las persona.o;¡ no e;jercitun la acción penal, por temor 

a posibles represalias, tanto de pnrte del deudor como de los demás 

parientes. 

A pesar de que esta medida puede traer resultados poRitivos 

para las frunillas abandonadas por Irresponsabilidad de parte de sus 

progenitores; debido a la pena que se les impone, sus resultados 

son negativOff; porque los proccsadM pueden obtener fácllm<."tlte su 

lihertad mediante flnmm 6 caución, eludiendo en está forma sus 
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obligaciones para con la familia¡ ya que al privarlo de la patria 

potestad de los hijo& se le quita la ob)Jgación de proporcionarle los 

alimentos. 

Por lo que respecta a esta sanción, considero que el ArUculo 

al establecer la pena debe de ser mAs estricto, para que 881', no 

pueda eludir dicha obligación ya que para bien de los hogares 

abandonados, debe de establecerse un nuevo ArUculo en el que se 

ordene garantizar desde el Inicio de la demanda, los alimentos ó 

establecer determinada cantidad al Inicio ó durante el procedimJento 

para la subsistencia de los familJares, la que también debe de ser 

garantizada. 

4.4.- La necesidad de crear un Registro Local de Deudores Allmentnrlos 

para facilitar la forma de hacer má.'i efectivo el cumplbnJento de los 

mismos. 

Enunciaremos la Ley de Pensiones Alimenticias de Costa 

RJca, ya que en ella se encuentra reglanll."Jltada una Agencia de 

Pensiones Alimentiela.'i, la cuál considero podría ser implantada en 

nuestra Legislación Civil, los Artículos sl¡,rulentcs estnbleccn : 

Artículo lo- " las diligencias swnarlus tendientes a demandar 

el establecimiento de una pensión aUmcnticlu provisional corresponde 
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a las Agcnclllfl Judiciales de la materia, y donde no las hubiere a 

las Judiciales de Polícla, Jefaturas de Polícla y Agencias Principales, 

existentes por cada jurlsdlcclon las cuales resolverán en primera 

instancia 1118 cuestiones relativas a su crcaclon, extinción y modlficaclon". 

Articulo 15.- La falsedad en que Incurren, tanto el 

obligado como el patrón ó el jefe del mismo, a fin de ocultar las 

verdaderas entrndas, sueldos, dietas o gnnunclas, será penada por las 

autoridades, con multa " 

Articulo 16.- " Si el deudor de alimentc>R comprende a 

satisfacción y a juicio de la autoridad competente, que carece de 

trabqjo y de recursos economicos en absoluto, podrá concederle un 

término prudencial para que busque colocación remunerada. Pasnndo 

lapso concedido, ·. •entrará en vigencia la obligación a su cargo " 

Este ténnlno prudencial no podri1 c."ceder de un mes, prorrogable 

en cnsos c."cL-pclonnlcs, a juicio de la nutorldnd correspondiente, por 

quince dim1 más. 

Al trnnscriblrse los Artlculos tmterlores, nos encontrwnos que 

en Costa Rica, c."1ste unu nclccundn AgL-neln Judicinl de lus Pensiones 

Ali111enticlm1 y que se debe tomar como nntccedentc pnrn el Registro 

Loen! de Deudores Alimenticios. 

ESTA 
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BIBLIOTECA 
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El Código Civil debe establecer nonnas que coaccionen a 

los divorciados que tienen capacidad econ6mica para cumpUr con la 

obllgación de dar alimento y sólo cuando se compmebc fehacientemente 

que los obllgados están imposibilitados para ellos, que sea el Estado 

el que se ocupe de proporcionarlos a través del Sistema Nacional 

para el Desarrollo de la Familia, pero sólo en caso de que los 

hijos sean menores de edad. 

Cuando se compruebe que los deudores alimenticios no tienen 

la posibilidad de contribuir con la subsistencia de sus Wjos, el 

Estado debe preocuparse por ubicarlos en una bolsa de trabajo a 

efecto de lograr que se incorpore a esa fuente de trab~jo, que le 

permita cumplir con sus obligaciones. 

Este registro debe depender del ,Juez de lo Familiar, ya 

que es el encargado de estos asuntos de las pensiones alimenticias 

pero va a tener la ayuda del Ministerio Público que va a ser el 

principal tjecutor en caso de incumplimiento y así Imponer sanciones 

penales. 

Que tanto el Juez de lo FwnJllar como el Ministerio Público 

hagan la denuncia correspondiente a la prn;lble omisUm del delito 

de falsedad en declaracloocs .fudlclales y en lnfonncs chulos a una 

autQridnd, ante In Dirección General de Averiguaciones Pre\ias de la 

Procurnduñn General de Justiclu, cuando se tenga la co1wlccl6n de 

que los obligados rendlrim infonncs falsos pnra los efectos de dctcm1inar 
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el monto de la pensión. 

Cabe señalar que en la mayoría de los ca808 cuando el 

juez manda una notificación al trabajo del obligado, éste y el patrón 

acuerdan contestarlo falsamente, acerca de sus percepciones, por esa 

razón el trahq¡ador y el patrón deben ser solidariamente responsables 

del pago de las pensiones. 

El Ministerio Público debe llevar un archivo de los obligados 

al pago de una JX..'11Rión alimenticia, este archivo debe contener una 

ficha con los siguientes datos : 

1.· Número de Sentencia 
2.· Nombre y domicilio del actual obligado. 
3,· Nombre y domicilio de la empresa donde presta sus 

servicios. 
4.· Nombre y domicilio del patrón 6 representante legal. 
5.· Total de percepciones del obligado ( cspccillcando si es 

aueldo f!lo, comisiones 6 que tipo de Ingreso es ). 

Con e.o;tos rcc¡uialtos se va a poder tener mayor aseguramiento 

de loa datos correspondientes a cada obligado. 

En caso ele c¡ue el trabajador cambiará de domicilio debe 

dar 8\iso al l\Unisterio Públko, pues en caso contrario éste puede 

ser simclonnclo penalmente. 

El patrón como \'U u ser solidariamente rcaponsnble con el 
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trabajador, debe Informar al Ministerio Público, cuando el obligado 

deje de prestar sus servkios en esa empresa, proporcionwtdo la 

Información de porque dtjo de prestar sus senicios en esa empresa; 

si no la rindiere, el patrón al ser solidariamente responsable va a 

tener que cumplir con la obligación de seguir pasando une parle 

del sueldo del trabajador para cumplir con le pensión alimentlcla de 

esta manera cualquier movimiento del trabajador será inmediatamente 

del conocimiento de le autoridad, pera que ella tome providencias 

al respecto. 

Encontremos que existiendo un Registro Local de Deudores 

Alimentarlos se va a facilitar el cumplimiento de ésta obligación civil, 

y no dcjeriamos desamparados e los acreedores alimentarios. 
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CONCLUSIONES 

PftWEBA,- I.n fwnilin como célula básica de In !IOCiedad y en la que 

se dan compk,jns relaciones de <liverso orden, tanto sentimentales, morales, 

jurídicas, cconómlcns y de ayuda recíproca, que Inciden en la socicda<l 

de un país, constituyen una de \ns mús Importantes Instituciones sociales 

y en cuyo seno se originan derechos y obligaciones, entre la que destaca 

la relativa a los alimentos, 

SU<i[ !NJ>A.- 111 derecho a la pensión alimentaria y la correlativa 

obligación a prestarla, viene principalmente de la celcbrnclón del matrimonio, 

por lo c¡ue hece a los eonyugcs en 'Virtud del parentesco en relación 

a los nscendlentcs y descendientes del deudor alimentario. 

TERCERA,- A,o;i ml<;mo es de destacarse, c¡ue actualmente existen fuentes 

di\'CCSIL'I a las apuntadas anteriormente, que también hacen surgir la 

oblig11clím alimcntruia, tales como el concubinato, la adopción y en los 

casos de divorcio. 
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CIJAW · Deben tener los mism08 derechos de recibir 108 alimentos, 

los concubin08 por reciprocidad.; siempre y cuando reúnan 108 re11uisltos 

pera 108 conyuges; es decir, que hayan vivido juntos por más de cinco 

años como si fueran conyuges; que hayan tenido hijos y se encuentren 

libres de matrimonio dentro del concubinato. 

WJINIA.· Para los efectos de hacer cfcctlm el ctunpllmiento de la 

obligación alimentarla, se requiere que al promoverse algún juicio que 

tienda a ese objeto, como puede ser de alimentos, divorcio necesario 

ó por mutuo consentimiento, el juzgado al momento de dar l.'tltrada a 

la demanda, junto con la fijación de w1a pensión provisional 11 cargo 

del deudor alimentarlo, requiere al mismo garantlzur su cumplimiL'llto, 

mismo que la pensión definitiva. 

~ La realldud actual 1108 muestra que aún con todas las refonnas 

y adiciones hecha al Código Civil en materia de pensión alin1entlcla, 

queda mucho por hncer tanto en el ámbito particular como social. 

§EgtJMA,. Es menester de la autoridnd judlcial señalar una pensión 

alimenticia provisional de oficio en todos los casos y no a petición de 

pnrie; siempre y cuando se acredite el derecho a recibir los alimentos, 
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la que estará vigente mientras se falla ó l'Cllueh•e en fonna dcJlnitiva 

el juicio, con el propo!!lto de que 10& alimentos se lleven con oportunidad 

a quien los necesita. 

QCIAyA,. Se debe establecer Sllllciones a las empresas ó dcp::ndencias 

que se presten a dar de baja fraudulenta a los deudores alimentarios, 

con el fin de hocer negatorto el derecho de los acreedores alimentarlos. 

NOVENA,· Se debe considerar responsable solidarlo al patrón por el pago 

de las prestaciones alimentarlas, cuando no proporcione informes correctos 

al juzgador respecto a las percepciones del trabajador, y no haga los 

descuentos que Ae hubléscn ordenado. 

DErmµ,. El Registro Local de IDA Deudores Alimentarlos asegurará 

la elCdividnd de In pensión alimenticio, puc..-. con lo lnteivenclon del 

Ministerio Público en caso de no cumplirla. 

Ql!CQJA PBllffiBA,· El archivo que debe llevar el Ministerio Público, 

con corla uno de los datos ele los obligadOA, pennltlrá tener un mayor 

control ele cumplimiento. 
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