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INTRODUCCTON 

Entre los mQltiples problcm0z que tiene M6x. ~o, uno de los 

m§s importantes, es la situación jurídica y sociul de los hijos 

nacidos fuera de matrimonio, ya que es verdaderamcnLe interesan 

te conocer el desarrollo social y jurídico do estos, porque así 

podemos encuadrdrlos en el marco jurídico y darlo al hijo la -

protección legal necesaria, para su mejor desarrollo y proyec-

ción. 

Igualmente resulta importante conocer el desarrollo de la 

familia en la antigiledad, en donde la familia y los hijos naci

dos fuera de matrimonio recibieron un tratamiento sociológico -

tan complejo que en todos ellos se consideró a la mujer como 

ser impuro e imperfecto, incapaz de alcanzar al hombre, pues e~ 

te estaba considerado como el centro de la familia. 

Esta evolución social nos lleva a estudiar a la familia en 

la edad media, donde sufrio un gran retraso, debido a las orga

nizaciones feudales y precipitando una de las sacudidas m§s vi2 

lentas de la humanidad a través de la revolución francesa, pues 

jur~dicamente se inicia en esta ~poca la codificación del dere

cho y es en el COdigo de Napoleón en donde encontramos las si-

mientes germinales de 1as actuales organizaciones familiares. 



II 

Es en el der8cho en donde la familia y el hijo nacido fuera 

de matrimonio encontró su apoyo y protección, pues es con las l~ 

yes como podr~ consolidar su personalidad juridica y ser objeto 

de una verdaderR prot~cci6n, la cual no debe conv~rtirsc en in-

tervención dentro d0lnúcleo familiar sino rodearlu dt~ los instr~ 

mentes jurídicos n8ccsarios para su desarrollo y proyectarlo adQ 

cuadamente. 

La legislaci5n actual, trRta de proteger al hijo nacido fue-

de matrimonio, tratando de resolver sus problemas de nutri- -

ci6n e higiene mental, tratan~ de evitar o remediar el abandono 

y previniendo sus reacciones antisociales. Pero éste no es el -

problema principal, sino la creaci6n de instituciones dedicadas 

a la atenci6n regule ~ión de su situación como hijos nacidos fue

ra de matrimonio, ya que d@.jan a su 1ibre albedrio a los padres 

para que ellos sean los únicos facultados de resolverselos y no 

como una obligación, sino como un derecho que tienen los padres 

hacia los hijos. 

Lo anterior es lo que lleva a proponer el título de nuestro 

tema: •La Necesidad Social de Adicionar la Fracci6n II del Art~ 

culo 389 del C6digo Civil• tomando en consideración la situación 

social de los hijos nacidos fuera de matrimonio y al momento en 

que no son reconocidos por los padres, luego entonces sigue exi~ 

tiendo la desigualdad con los hijos nacidos dentro de matrimonio. 
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Si 6ste trabajo contribuye en alguna forma al mejoramiento 

jurídico, soci.al y económico de ese gran número de personas lla

madas hijos nacidos fuera de matrimonio, proponiendo algunas al-

ternativas para resolver 

sito se habr~ cu~plido. 

problem~tica social, nuestro ?rapó-

Por ello, en el capítulo primero del presente trabajo se -

analizar~ el parentesco y sus efectos jurídicos. 

En el segundo capítulo se analizar~ de igual manera de don

de nace o surge la obligación alimenticia y sus características. 

Tan es as.t. que en el tercero de ellos, se analizar~ la clasif_!. 

caci6n de los alimentos. 

Finalmente en el cuarto y quinto capítulo se verá la extin

ci6n de esta figura de alimentos y la necesidad social de adici~ 

nar la fracci6n II del articulo 389 de1 Código Civil para el Di~ 

tri to Federal. 



CAPITULO PRIMERO 
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CAPITULO PRIMERO 

DEL PARENTESCO 

Para iniciar diremos que la mayoría de los tratadistas ha--

cen surgir el vínculo famili d~1 matrimonio; que es el que da 

origen a la familia propiamunL~ dich~, de la unión matrimonial -

surge la relaci6n de parentesco entre los c5nyugcs y sus descen

dientes, y de ella se derivan una serie de derechos y oblig~cio

nes recíprocas en la que los componP-ntes forma un todo unitario. 

Contemplan también en el sentido amplio de familia, a los ascen

dientes, aan en el caso de haber fallecido, y a los hijos por n~ 

cer, tambi@n hacen aluci6n al parentesco legal creado por la - -

adopci6n. 

1.1. CONCEPTO DE PARENTESCO 

Así vemos que en el lenguaje común se dice que son parien-

tes, aquellas personas que forman parte de un nucleo familiar. -

Por lo mismo al iniciar el presente tema expondremos las defini

ciones de algunos tratadistas para una mayor comprensión del in

ciso a desarrollar: 

En primer término, Colín y Capitant afirman que el parente~ 
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el lazo que les une a los dcm~s individuos que forman 

parte del mismo grupo fu :ctdo en la co1nunidad de sangre, es de--

cir, familia." (1) 

Por su parte, Bonnccasc die~: 

''El parentesco es el lazo d~ uni6n entre dos personas que -

descienden una de otra o de un autor coman •.. '' (2) 

En ese sentido Planiol y Ripert establecen: 

''El parentesco es la relaci6n que existe entre dos personas 

que descienden de la otra, como el hijo y el padre, el nieto 

y el abuelo, o que descienden de un autor común, como dos herma-

nos, dos primos •.. " (3) 

En t~rminos generales, se considera que el parentesco es un 

estado jurraico que se establece entre dos o m~s personas en viE 

tud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopci6n, orig~ 

nando un conjunto de consecuencias de Derecho .. 

(1) COLIN .. Ambrosio y M. Capitanc. "Curso Elemencal de Derecho Civi1." T. l. 
Tercera Edici6n. Editorial Reus. Madrid. 1962. p. 543. 

(2) BONNECASE, Ju1i&n. ''Elementos de Derecho CTvil.'' T.r. v. XIII. Traduc-
ci6n de1 Lic. Jos~ ~a. Cajica. Jr. Editorial Cajica. Puebla, Puebla. M~ 
xico .. 1945. p. 564. 

(3) PLANIOL, Marcel. y RIPERT, George. "Tratado P!."áccico de Derecho Civil -
Frances." Traducción de Mario Díaz Cruz. Ed. 1 -:.:>rial cu.lt:ural. La Habana .. 
1946. p. 12 .. 
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Con ase pensamie· ·~, el Código Civil vigente reconoce como 

parentesco an~cament~ los de consanguinidad, afinidad y e1 civil, 

de conformidad con lo dispuesto en e1 art~culo 292. 

Se puede afirmar que el parentesco consanguíneo es el vínc~ 

1o jurídico que existe entre personas que descienden una de otrd, 

o que reconocen un autor coman. 

Este parentesco se extiende a la familia 1eg1Llma y natural, 

en la primera dependerA del matrimonio la determinación de los -

vínculos que respectivamente se originen entre ascendlentes o --

descendientes. Y en el parentesco natural, la vinculaci6n con--

sanguínea se crea exclusivamente por los lazos de la filiación, 

a efecto de referir a una persona determinada con sus ascendien

tes, descendientes o colaterales. 

Las consecuencias jurrdi~as de este tipo de parentesco, son 

e1 derecho y la obligaci6n de dar a1imentos, los derechos y las 

obligaciones de la patria potestad que se contraen sólo entre p~ 

dres e hijo~, abuelos y nietos en su caso; establece determina

das incapacidades en el matrimonio y en relaci5n con otros actos 

y situaciones jurrdicas¡ adem~s, el derecho de heredar a la su

cesión 1egrtima. 

E1 parentesco consanguineo el artículo 297 del C6digo Civil 
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1o define en dos l.~neas, recta y transversal en 1a forma siguie~ 

te: 

''La 1ínea es ~ ~ta o transvcrsa1: la recta se compone de -

1a serie de grados entre personas que descienden unas de otras; 

la transversal se compone de la serie de grados entre personas -

que, sin descender unas de otras, proc~<lcn de un progenitor o -

tronco común." 

La línea recta puede ser ascendente o descendente. 

do ordenamiento en el artículo 298 establece: 

El. cit~ 

''La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es 

la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que pro-

cede; descendente es la que liga al progenitor con los que de -

~1 proceden. La misma línea es, pues, ascendente o descendente, 

segGn el punto de partida y la relación a que se atiende.'' 

La 1ínea transversal puede ser igua1 o desigual, según que 

1os parientes se encuentren en e1 mismo o en distintos grados. 

Es de observarse que en e1 parentesco se distinguen 1os gr~ 

dos, formados por cada generaci6n, 1os que se cuentan en 1ínea -

recta, tantos grados como generaciones hay 1as personas; así 

e1 hijo con relación a su padre, est~ en e1 primer grado, e1 ni~ 
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to en e1 segundo y recíprocamente lo est~n el padre y e1 abuelo, 

respecto de sus hijos y de sus nietos. 

En la línea tran5vcrsul los grados se cuentan por el número 

de generaciones, desdo uno de los parientes, ascend ,<lo por una 

de las líneas y descendiendo por la otra, excluyendo Ql progeni-

tor o tronco común¡ así es que los hermanos estrtn en segundo 

grado, los primos hcrn\anos en cuarto y así sucesivamente. 

Acerca de 1 líneas ascendente y descendente, se estima 

que en la primera se sube la serie de grados, en tonto que en la 

segunda se sigu~ la serie de parientes. 

ma la línea. 

La serie de grados fer-

Adem~s existe en el parentesco la llamada línea paterna y -

materna: en el primer caso se toma como punto de partida, el p~ 

dre de 1a persona cuyo parentesco se trata de determinar, en ta~ 

to que en la segunda se considera a la madre. En este tipo de -

parentesco suele suceder que 1as mismas personas pueden encon- -

trarse en ambas 1~neas y, presentándose como consecuencia de la 

unión entre parientes, la siguiente situación: cuando un primo 

casa con su prima, los dos esposos tienen el mismo abuelo y -

la misma abuela por ser hijos de hermanos y hermanos; en esa --

consideraci6n los abuelos vienen siendo para los hijos, aseen- -

dientes paternos y al mismo tiempo maternos. 
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E1 parentesco por afinidad se define en el art!cu1o 294 de1 

Código Civi1 de la siguinntc manera: 

''E1 parentesco d0 afinidad es el que se contrae por el 

trimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la -

mujer y los parientes del varón.'' 

En realidad e-~e tipo de parentesco viene a constituir 

combinaci6n del m~. cimonio y del parentesco consanguíneo, puesto 

que se presentan la línea recta y la transversal, haciéndose la 

computación respectiva de grados. De tal manera que la esposa -

entra en parentesco de afinidad con los ascendientes, dcscendic~ 

tes o colaterales de su marido, en los mismos grados que existen 

respecto a los citados parientes consanguíneos; esto es, se en-

cuentra en el parentesco de primer grado en línea recta asccndeQ 

te con sus suegros, en parentesco colateral igual de segundo gr~ 

do con cuñados y así sucesivamente. Lo propio se puede de--

cir del marido en re1ación con 1os parientes de su esposa. 

La afinidad nace siempre de1 matrimonio, ne existiendo otra 

fuente posible, puesto que por medio del concubinato no se engeQ 

dr~ esta clase de parentesco. 

En la 1egislación civi1 vigente, e1 parentesco por afinidad 

produce consecuencias muy restringidas, pues no existe el dere--
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cho de alimentos, ni tampoco de derecho a heredar; ademe!is, no -

puede celebrarse matrimonio entre parientes por afinidad en 11--

nea recta; extingui~ndose a consecuencia del divorcio, ast como 

en los casos de disolución del matrimonio, por muerte de uno de 

los cónyuges o por nulidad. El parentesco por adopción resulta 

del acto jur!dico que lleva nombre, por virtud del mismo, se 

establecen entre el adoptante y el adoptado los mismos derechos 

y obligaciones que origina la filiación 1~ ~tima entre padre e -

hijo .. (Art:í.culo 295 del C6digo Civil). 

Las consecuencias legales en rP-lación a este parentesco, se 

concretan -como se ha mencionado- ~ aplicar todo el conjunto de 

derechos y obligaciones que impone la filiación legítima, es de

cir, entre padres e hijos, o mejor dicho, entre el adoptante y -

el.. adoptado. 

1.2. RECONOCIMIENTO 

El reconocimiento es un acto jurídico, unil..ateral.. o bi1ate

ra1, irrevocabl..e, en virtud del.. cual.. se asumen por quien hace el.. 

reconocimiento, todos 1os derechos y obl..igaciones de l..a filia- -

ci6n respecto al.. reconocido. 

Hemos escogido la anterior definici6n, porque la creemos -

m~s compl..eta, y que reúne todos sus e1ementos, los cuales const~ 
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tuyen 1as caracter~sticas de1 reconocimiento. 

De aqui 1as dos ~armas esencia1es para estab1ecer la filia-

ción natural, o sean: 

ci6n judicial. 

el reconocimi0• voluntario y la declar~ 

Para el buen orden de este trabajo y meridiana claridad, se 

examinan sep~radamente éstas dos formas de establecimiento de la 

relación paternofilial ajena al matrimonio. 

Siendo cierto, como evidente lo es, la filiación de los hi

jos nacidos fuera del matrimonio requiere para establecerse, la 

prueba tanto de la maternidad como de la paternidad. 

Respecto de la maternidad el artículo 360 del ordenamiento 

civil en vigor, indica: 

''La f~liaci6n de los hijos nacidos fuera de matrimonio re

sulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento .• •• 

A simple vista parece muy sencilla la prueba de esta filia

ci6n, sin embargo en la pr~ctica, el problema es bastante compl~ 

jo, porque los padres no siempre concurren al Registro Civil a -

registrar los nacimientos de sus hijos y en consecuencia la ma-

ternidad es dif~cil de probar, por lo que se estima, que debe --
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disponerse de manera expresa en el Código Civil la admisibilidad 

de los medios ordinarios de prueba a fin de demosLrar f&c -.ente 

la maternidad, esto es, tanto el parto de la madre como el nací-

miento del hijo, sin m&s limitaciones qu~ 

lidad y las buenas costumbres. 

is que impone la mor~ 

En tanto, con relación al padre, pued~ cstablcccrs~ la fi-

liaci6n natural, conforme al precepto invocado anteriormente: 

" ••. Por el reconocimiento voluntario o por una sentencia -

qu0 declare la paternidad.'' 

Es de señalarse que la prueba de la paternidad por los pro

blemas que entraña, debe seguir sujeta en cambio a un régimen -

forzoso y limitativo de prueba, ya que necesariamente debe demo~ 

trarse el reconocimiento del hijo en los términos de Ley. 

Pues bien, el hecho de estab1eccr 1a paternidad y la mater

nidad se llama reconocimiento, porque obviamente, siendo en 1a -

fi1iaci6n legítima, e1 acta de nacimiento el medio normal para -

establecer e1 víncu1o de filiaci6n correspondiente; 1a fJ:. 

1iaci6n natural, el reconocimiento de los progenitores, el medio 

normal para acreditar el lazo de descendencia que une a una per-

sona con otra. 
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Evidentemente, e1 reconocimiento es el acto jurídico, uni1~ 

teral o plurilatcral, solemne e irrevocable, mediante el cual 

asumen a favor del reconocido, todo el conjunto de derechos y 

obligaciones que atribuye la filiación. 

Es de hacerse notar que el reconocimiento puede sor: vol u~ 

tario forzoso. Es voluntari~ aqu61 que tiene lugar en virtud 

de un acto expont~neo del progenitor, una libre manifestaci6n de 

voluntad, ya sea del hombre o de la mujer, por ejer•:·lo, cuando -

el que declare, manifiesta que determinado niño es hijo suyo; 

requiere que lo haga una persona capaz de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. 

En cambio, el reconocimiento forzoso es el que se impone al 

progenitor -bien puede ser e1 padre o la madre, o ambos- median

te una reso1uci6n judicia1, a fin de reconocer a un hijo natu- -

ra1. Es el derecho de1 hijo de entab1ar juicio, a efecto de prQ 

bar su filiación. Este reconocimiento se llama investigación, -

según se quiera obtener e1 reconocimiento del padre o de 1a ma-

dre. 

La formalidad en e1 reconocimiento de 1os hijos nacidos fu~ 

ra de matrimonio es imprescindible; pero se deja en libertad a 

los progenitores para seleccionar e1 documento y fórmula, en 1a 

dec1aración de nacimiento. 
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La expresión sacramental del reconocimiento la indica impe

rativamente el artículo 369 que textualmente dispone: 

''El. reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio -

deber~ hacerse de alguno de los modos siguientes: 

I. En la partida d·· 

to Civil; 

,_·.Lmicnto ante el Oficial. del Regís-

II. Por acta especial ante el m~~mo oficial; 

III. Por escritura pública; 

IV. Por testamento; 

V. Por confesi6n judicial directa o expresa.'' 

En efecto, el reconocimiento puede hacerse en la misma acta 

de nacimiento, es cuando interviene una sola manifestaciOn de v2 

l.untad; se realiza al presentar al hijo ante el oficial del Re-

gistro Civil, dentro del t~rmino de Ley para levantar el acta de 

nacimiento, esto es, dentro de los seis meses siguientes al en -

que ocurri6 el alumbramiento, afirmación que va en consonancia -

con el art~cu1o 55. Por tanto, bastar~ que en dicha acta se ha-

ga constar 1a manifestación expresa que hiciere el padre o 1a m~ 

dre, reconociendo al hijo. En este caso, un mismo documento con 

tiene 1a declaración de nacimiento y ia confesión de maternidad 
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o paternidad; si e1 acta de nacimiento es nula, no será nulo c1 

rec.aocimiento. 

En cambio, el reconocimiento del hijo serS un acto plurila-

teral, por el simple hecho de no acudir 

bid? registro a~ntro del término legal, 

presentarlo para su d~ 

cuando habi~ndolo pre-

sentado, no se hizo su reconocimiento en el acta respectiva. En 

tales eventos, habr~ de levantarse un acta especial de reconoci

miento ante el mismo oficial del Registro Civil, debiendo nom-

brarse un tutor especial para el efecto de que represente al hi

jo si es menor de edad. En caso, de que el hijo haya cumplido -

catorce años, ~eber~ manifestar su conformidad con el reconoci-

miento y, si fuese mayor de edad, ya no habr~ intPrvención del -

tutor; pero s6lo podr~ llevarse a cabo, si consintiera en el as 
to. 

En virtud de que el reconocimiento debe realizarse también 

por escritura pública, testamento, o por confesi6n judicial di-

recta y expresa, como se ha indicado, éstas tres f6rmulas le dan 

al reconocimiento el car~cter de un acto jurídico unilateral. 

Adem~s, el reconocimiento puede hacerse por escritura públ~ 

ca, encontr~ndose aquí la posibilidad de un acto jurídico unila

teral. 
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Si el reconocimiento se :.acc con motivo de una cl~usula te~ 

tamentaria, se presenta e1 problema del carSctcr esencialmente -

revocable del testamento. Es de observarse que el testador pue-

de revocar su testamento, pero no as! la confesi5n de patcrni--

dad. 

].ar 

Va en contra de la esencia misma del te~tamento, el cstip~ 

no revocabilidad; es por ello que la cl~usula de no rev2 

car el testamcnt es inexistente, pero hay una disposici6n test~ 

mentaria que sX es irrevocable, la que se refiere al -~canoci- -

miento del hijo, según lo declara expresamente el art~culo 367. 

''El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si 

se ha hecho en testamento, cuando éste se revoque, 

por revocado el reconocimiento." 

se tiene -

Mediante 1a confesión judicial directa y expresa, se 1ogra 

el reconocimiento de un hijo; no pudiendo realizarse en cua1- -

quier juicio, porque 1a confesión debe rea1izarse directamente 

con 1os puntos controvertidos .. 

Cuando se reconoce a un hijo mayor de edad por e1 que rinde 

la confesión ante e1 juez, por el testador, o por el padre o 1a 

madre que comparecen ante el notario pUb1ico a otorgar el acta -

respectiva, la Ley es omisa, supuesto que no establece la posi

ción que el hijo -así considerado- debe adoptar. Sin embargo, -

la sana lógica indica seguir el mismo criterio que se adopta en 
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e1 reconocimiento del hijo mayor d~ edad ante el oficial del Re

gistro Civil, en donde se requiere de su absoluta conformidad p~ 

ra la celebración del acto~ 

Luego entonces, cuando el. rcconoc ._,aicnto se lleva a cabo Pn 

acto que es unilateral en la ferina en que se realiza; escri

tura pOblica, testamento o confcsi6n judicial directa y expresa, 

tanto se refiere a hijos mayores de edad, quedar5 al arbitrio 

de ~stos, adn1itir 

cio se hiciere. 

rechazar el reconocimiento que a benefi--

Es m4s, si el reconocimiento se hace por un acto unilatora1 

sin que comparezca el hijo mayor de edad, podra 6ste oponerse, -

repudiando el reconocimiento, para que puedan exigirse las 

consecuencias que se pretendan derivar del mismo, de donde se 

puedan obtener beneficios patrimoniales o derechos por parte de 

quien reconoce. 

La Ley ha estab1ecido que los oficiales de1 Registro Civil, 

1os notarios y los jueces, pueden recibir la confesi6n del reco

nocimiento. 

Luego, también los fedatarios pueden autorizar estas actas 

que permanecer~n en secreto para 1os terceros, ya que sólo 1as -

partes interesadas pueden obtener 1a exhibici6n o comunicaci6n -
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de los protocolos u obtener copias certificadas. 

:·~do que e1 reconocimiento es una confesi6n de paternidad, 

cuando ésta se hace ante una autoridad judicial debe producir t2 

dos sus efectos; ésta tesis est5 de acuerdo con la naturaleza -

probatoria del reconocimiento y de conformidad con los princi- -

pios de Derecho Proccs~l. 

Naturalmente, el reconocimiento debe inscribirse en los li-

bros del Registro Civil. La inscripción en hoja volante hace n~ 

1o el reconocimiento y sujeta a los responsables a una responsa

bilidad penal por el delito de suprcsi6n de estado. Se debe - -

igualmente hacer una anotación al margen del acta de nacimiento. 

Los requisitos anteriores se refieren únicamente a las de--

claraciones de paternidad o maternidad que realicen ante el -

oficial del Registro Civil y no se comprenden 1os reconocimien--

tos notariales o judiciales; sin embargo, se autoriza a trans--

cribir las actas de reconocimiento notarial y judicial en 1os 1~ 

bros de1 Registro civil a solicitud de los interesados. 

Es importante consignar que el reconocimiento es un elemen

to probatorio que produce efectos legales, toda vez que el hijo 

puede hacer valer su titulo a cualquier persona; es a1 mismo --

tiempo un acto jurrdico de1 estado civil. Desde que e1 reconoc~ 
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miento se hace, es cierto para todo el mundo que el hijo tiene -

por ascendientes inmediatos a los que lo h~n reconocido. 

A decir verdad, el reconocimiento en principio, s6lo es v~-

lido si se ha hecho en un documento auténtico. La autenticidad 

tiende a asegurar la libertad del autor del reconocimiento y a -

la conscrvaci6n de la prueba en favor d~l hijo. 

Con ese espXtiru, si el reconocimiento no se realiza en 

acto auténtico, carece de validez. 

Indudablemente, el reconocimiento es un acto solemne y como 

ha quedado asentado, sólo puede otorgarse 

formas que la Ley reconoce, las cunles son: 

través de las cinco 

acta de nacimiento, 

acta especial del reconocimiento ante el oficial del Registro C~ 

vil, escritura Pública, testamento o confesi6n judicial directa 

y expresa. 

Por tanto, se estaría ante la presencia de un reconocimien

to inexistente, por no haberse realizado en alguna de las cinco 

formas establecidas por el Derecho, el que resulte de un docume~ 

to que no tenga por finalidad especial recibir la confesión de -

paternidad, sino de otro fin diverso. En tal evento, no podr~a 

considerarse que el reconocimiento pudiere estar incidental o -

impl~citamente contenido; aunque formando parte del dispositivo 
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de un documento, resultara de un anunciado. En cambio, si ese -

contrato privado se otorg~· en escritura pública, al hacerse --

una oferLa a~ donación, por ejemplo, en virtud de que el donante 

estima que el donatario es su hijo, ese reconocimiento, por ser 

hecho ante notario público, sí tendr~ plena validez. 

Corno la Ley ha ordenado términos sacramcnta10s, no es sufi

ciente con que aparezca, aun con claridad, la intención de reco

nocer al hijo. 

Como ha quedado establecido, cuando el reconocimiento se -

lleva a cabo por testamento y sea de la esencia de éste ser rev2 

cable, se determina que el reconocimiento no puede revocarse; no 

obstante, éste puede impugnarse en ciertos casos. 

En aserto de lo anterior, se hace notar, que e1 artícu1o --

367 de1 C6digo Civi1, aun cuando seña1a e1 principio concernien

te a 1a natura1eza irrevocable del reconocimiento, poco antes, -

en e1 artículo 363, admite una excepci6n, desde luego justifica

da, declarando que, no obstante los complementos de capacidad -

exigidos en e1 artículo anterior cuando se trata del reconoci- -

miento efectuado por un menor de edad, éste podr& revocar1o, si 

prueba que sufri6 engaño al hacerlo y, estar~ asistido de acci6n 

o posibilidad de rea1izar la revocación hasta cuatro años des- -

pués de haber llegado a mayor edad. De los t~rminos del precep-
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to, se deduce que se trata de un caso de revocación especial, la 

cual consiste en una mera declaración unilateral de voluntad, 

sino en una acci6n quü queda sujeto a las contingencias de un -

juicio y de una prueba para justificar no el error, sino el eng~ 

fio de quien reconoci6 y, afectada por una prcscripci6n de cuatro 

afias, que empiezan a contarsr desde la mayor!a de edad del menor 

que efectu6 el recor~ocimicnto. Es mas bien una forma de impugn~ 

ción por parte del mismo que reconoció, la cual se confunda f~-

cilrnentc con la revocación. 

En sinopsis, puede afirmarse que a pesar de ser el reconoc~ 

miento, un acto jurídico irrevocable, hay la posibilidad de que 

puede estar afectado de nulidad, -que el interesado puede hacer 

valer- cuando se haya obtenido por error, engaño o violencia, 

por ser incapaz el que reconoci6. 

Una caracterrstica má: de1 reconocimiento, es la de ser un 

acto eminentemente personal; sin embargo, la 1egis1ación común, 

admite que puede 11evarse a cabo por un apoderado con mandato e~ 

pecial que deber~ constar 

privado, siempre y cuando 

escritura pública o en documento 

ratifiquen 1as firmas del otorgante 

y de los testigos, ante notario público, juez de primera instan

cia, o cuantía menor. Es preciso señalar a un individuo determ~ 

nado quien se va a reconocer. 
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Al efecto e1 artículo 44 en su parte conducente, previene: 

'' ... En los casos de matrimonio o de reconocimi.rnto de hijos, 

nec~ ~ita podor otorgado en escritura pQblica o mandato exten

dido en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos 

y ratificadas las firmas ante notario pOblico, juez de pri 

de lo familiar, menor o de paz." 

Luego ·tonces, se precisa aludir al texto del artículo - -

366• 

"El reconocimiento hecho por uno de ~.os padres produc~ efe.E 

tos respecto de él y no respecto del otro progeni ter." 

l..3. LEGITIMACION 

Consideramos que la legitimaci6n en la situaci6n jurídica -

en virtud de la cual mediante el subsecuente matrimonio de sus -

padres, se confiere a los hijos naturales la cal11ad de legíti-

mos, son todos los derechos y ob1igac-~nes que a éstos 1es ce- -

rresponden. 

Esto es, en términos llanos, se puede decir, que la 1egiti

maci6n es e1 medio legal por el que, los hijos naturales pueden 
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adquirir 1a ca1idad de leg!timos. 

A través de dicha institución se logra la igualdad del hijo 

legitimado con el. legitimo, toda qu~ se trata de facilitar -

el retorno a lo normal dentro de los elen1entos de la familia. 

En ese orden de pensamiento, el Código Civil vigente en 

artículo 354 estatuye; 

''El matrir~~nio subsecuente de los padres hace que se tenga 

como nacidos de matrimon10 a los hijos habídos antes de su cele

braci6n." 

No basta la celebración del matrimonio, sino que se requie

re adem~s, corno establece el artículo 355 del Código en cita: 

"Para que el hijo goce del derecho que le concede el. art:Í.CJ:! 

lo que precede, los padres deben reconocerlo expresamente antes 

de ia cel.ebraci6n del matrimonio, en el acto mismo de celebrarlo 

o durante é1, haciendo en todo caso el reconocimiento ambos pa-

dres, junta o separadamente." 

Por tanto, para que la legitimación por subsecuente matrim2 

nio 11egue a cristalizar, es preciso adem~s el reconocimiento, -
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toda vez que la instituci6n se constituye a trav~s de la fusi6n 

de dos actos jurídicos independientes: el del matrimonio de los 

padres y el del reconocimiento de los hijos nacidos o simplemcn-

te conc~bidos. El reconocin1iento puede hacerse durante la rcla-

ci6n matrimonia]_; pero la legitimación siempre surlir~ sus efeE 

tos a partir del vínculo matrimonial, situación concebida el 

art~culo 357 y expresad~ en otros términos, se afirma qu~ los h~ 

jos legitimados tienen los mismos derechos que los legrtimos y -

los adquieren desde el ara en que se celebr6 el m~trimoni.o de -

sus padres, aunque el reconocimiento sea posterior. 

Adem~s la Ley, haciendo extensiva su acción t< lar a los -

hijos que al tiempo de celebrarse el matrimonio, hayan falleci-

do, les concede el der(. ·.10 de ser legitimados si dejaron descen

dientes; e igual derecho concede tambi~n a los no nacidos, pero 

ya concebidos si al casarse el padre, hace la declaración de re

conocer al hijo de quien la mujer est~ encinta, o la que pueda -

estarlo, prolong~ndose aan m~s todavía los derechos del hijo le-

gitimado; la Ley considera que tales derechos aprovechan a :os 

descendientes. Lo anterior, es una clara visión de lo establee~ 

do en los arttculos 358 y 359 del mismo Código. 

Una forma m~s de constituir la legitimación, es aquella en 

la cual, por virtud de una sentencia se haya declarado la pater-
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nidad y la maternidad, aan cuando no haya habido reconocimiento. 

''La filiaci6n de los hijos nacidos fuera de matrimonio re--

sulta, con relación la madre, del solo hecho del nacimiento. 

Respecto del padre, sólo se cstablec8 por el reconocimiento vo-

luntario o por una sentencia que declare la paternidad.'' ·~rtic~ 

lo 360 del Código Civil). 

Evidentemente, la legitimación se realiza por medio del ac

to de matrimonio que se extiende ante el oficial del Registro 

vil y puede hacerse constar, que los cónyuges que se han unido, 

han legitimado al hijo que nazca, o que han tenido uno o varios, 

los cuales quedan legitimados. 

Una vez hecha la legitimación no puede revocarse. Es de oE 

servarse que si se divorcian los padres o se declara nu1o el ma

trimonio o en caso extremo, si se mueren los c6nyuges, el hijo -

le9itimado continúa con la calidad de legitimo. 

Por G1timo, es incuestionable que la expresi6n ''hijos legi

timados'' no concuerde con el prop6sito de la instituci6n regula

da por los artrculos 354 a 359 del Código Civil vigente, inspir~ 

do en ideas más humanas y por otra parte, como señala Cicú, el -

fin político de dicha instituci6n es únicamente el deseo de: 
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•• •.• Favorecer con ella la celebración del ·1trimonio, la r~ 

gularizaci6n de las relaciones extralegal~s, la eliminación de 

la diversidad :-. condici6n ju·--rlica entre los hermanos." (4) 

Sin embargo, la legislaci5n An vigor, imbu!.da por ideas de 

humanidad y solidñ.ridad social, or-i0:---.ntad.:1 hacia la equiparación 

ae los hijos, establece la calificación d0 los hijos legítimos, 

misma a que a lugar la legitimaci6n, como reitera de Pina: 

" •.. Sin duda por no haber encontrado otra expresión m~s con 

forme con el. verdadero espíritu de este Código." (5) 

1.4. ADOPCION 

La adopci6n o prohijamiento, como decían las antiguas leyes 

castellanas, ha sido y es sumamente discutida en la doctrina, y 

ha tenido en las leyes positivas muy Ve' iadas fortunas. E1 der~ 

cho moderno, 1a ha modificado concediendo 1a facu1tad de adoptar 

a mujeres y hombres, habiendo1a en e1 inter~s del adoptado y ha

ciendo intervenir a 1a autoridad judicia1 y a1 Ministerio Púb1i-

(4) 

(5) 

CICU.Anconio. ''La Filiación''. Traducci6n de Fauscino Jim~nez Arnau y Jo 
sé Sanca Crúz Tejeiro. RevisCa de Derecho Privado. Madrid. 1930. p. 767 
DE PIN• Rafae1. "Diccionario de Derecho." Vigésima Edición. Editoria1. 
Porrúa. México. 1994. p. 275. 
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co. Casi 1a totalidad de las legislaciones, exigen como requis~ 

to para que una persona pueda adoptar a otLa los siguientes: 

1.- Un mínimo de edad en el adoptanto. 

2.- Una diferencia m~s o .,os grande con e1 adoptado. 

3.- Que el que pretenda adoptar no tenga desc~ndencia. 

(Que en muchas legislaciones circunscriben a la condici6n lcgít~ 

ma). 

El C6digo Francés en su artículo 344, el venezolano (artíc~ 

lo 246), y el suizo, fijan como edad mínima para poder adoptar, 

los cuarenta años, el del Estado de M6xico su artículo 372, 

fija la edad de veinticinco años, así como el artículo 390 del 

C6digo Civil para el Distrito Federal exige la edad de veintici~ 

co años. 

De las personas que pueden ser adoptadas -Por regla general, 

pueden ser adoptadas las personas de ambos sexos, mayores o men2 

res de edad. Sin embargo existen excepciones, y as! los códigos 

colombianos, y panameño, imponen limitaciones en cuanto al sexo. 

El Código del Distrito Federal, solo consiente la adopción de --

1os menores e incapacitados. El Código Italiano en su articulo 

291, establece, "que el hijo nacido fuera de matrimoniar no pue-
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de ser adoptado.'' 

De lz1 ~arma y solemnidades de la adopción.- En este aspee-

to, casi · totalidad de las legislaciones rodean la adopción de 

requisitos formales y no solo exigen la autenticidad preconsti-

turd~ del documento en que conste sino que, como gar<lntía del -

cumpl.imirnto de las prescripciones legales, imponen la interven-

ci6n de 1a autoridRd judicial, ya forma de simple aprob«ción, 

ya en la formaci6n o constituci6n de un cxpcdicrtn, que la pro-

pia autoridad judicinl tramita y resuelve. 

Efecto de la adopci6n.- Al respecto, los Códigos Civiles -

francés (art. 352), suizo (art. 2681, Alem~n (art. 1764), espa--

ño1 (a.rt. 177), Estado de México (art. 385), Distrito Federal -

(art. 403), coinciden en que, no obstante que el adoptado, con-

serva sus derechos y deberes en su familia natural, o de origen, 

se transfieren al adoptante la patria potestad y las facultades 

y obligaciones inherentes a ella. As!, también algunos c6digos 

vigentes, (alem~n, suizo y otros) autorizan para excluir en el -

acta o escritura de adopción, al adoptante dei usufructo de los 

bienes del adoptado que corresponde por el ejercicio de ia pa- -

tria potestad. La obligación de prestarse mutuamente alimentos 

adoptante y adoptado en generai tambi~n en todos los códigos, -

obligación que se extiende a los descendi~ntes leg~timos del - -
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adoptado. Con excepción del Código francés que establece, (art. 

356) qu· es obligaci5n rcciproca de alimentos exclusivamente en 

l.o que ~specta al adoptante y al adoptado. En materia de suce-

si6n, el problema es m~s complicadc>, casi nir1guna lcgislaci6n a~ 

mite el derecho sucesorio del adopLante en la sucesión del adop

tado. Y solo como espccial!simas y limitadas excepciones, el C~ 

digo Civil francés, el de Colombia y el del Distrito Federal. 

El Código Civil establece expresamente la obligaci6n recí--

proca entre adoptante y adoptado. Esta obligación se funda 

que la adopci6n crea entre el adoptante y el adoptado lazos de -

familia de car~cter civil. 

Encontramos en los artículos 395 y 396 del mismo ordenamie~ 

to que se conceden idénticos derechos y 1as mismas ob1igaciones 

que tiene e1 padre y e1 hijo entre sí. Por 1o mismo, es ap1ica-

b1e elios todo lo que dijimos al expresarnos de 1os ascendien

tes y descendientes, pero teniendo presente que dada 1a reg1ame~ 

tación de esta forma de parentesco, que no est~ fundada en 1a 

consanguinidad sino que deriva de 1a 1ey, no puede extenderse 1a 

ob1igaci6n alimenticia a 1os parientes de1 adoptante ni a 1os 

del. adoptado; por no estar emparentados con e11os. Así es que, 

en ningún caso ni aún trat~ndose de los descendientes de1 adopt~ 

do rigen 1os principios de la ob1igaci6n alimenticia. 
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Pero en el artículo 1611 del Código Civil estab1ece una 

rclaci6n con los descendientes del adoptado, en que 

se ve que caso de sucesi6n leg~tima del adoptado en que conc~ 

rren los padres adoptantes y los descend~entcs de a·-:u51, s6lo -

tendrán derecho a p0rcibir alimentos los ~doptant8s, sin que pu~ 

da participar de la herencia. Este es el único caso en que 1os 

deoccndientes dc1 adoptado, deber~n proporcionar alimentos a peE 

sona diversa del adoptado, en relación con el parentesco civil, 

es decir, cuando se trata de alimentos debidos por sucesión del 

adoptado. 

Hay que mene el caso de que si el adoptado se niega 

proporcio~~r alimentos al adoptante, por este simple motivo se -

le considera como ingrato, para los efectos de 1a revocación de 

1a adopción de acuerdo con los art!culos 405 fracción II y 406 -

fracci6n III del Código Civil, trat~ndose de una sanci6n para c~ 

so de incumplimiento de la obligación alimenticia. 

En la adopción se puede dar la nulidad y en este aspecto, -

tenemos que la adopción, se haya expuesto :ncidir ~!n causas de 

nulidad absoluta, cuando e1 orden público entra en juego o cuan

do las condiciones de forma no se han cumplido o han sido desco

nocidas, así también, est~ expuesta a causas de nulidad relativa, 

por ejemplo cuando el consentimiento de alguna de las partes ha 
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sido vic~ado, o si fa1ta 1a autori~aci5n legalmente exigida, de 

los padres, ascendientes o tutores, o del cónyuge en su caso. 

Al respecto, tenemos que el Código Civil español, no admite la -

revocaci6n, dnicamente concod0 la impugnaci6n al menor o incapa

citado que haya sido adoptado (articulo 1809, dentro de los cua

tro afies siguientes a la mayor edad, o a la focha en que haya d~ 

sapareciUo la incapacidad). 

Por otra parte, el C6digo Civil del Distrito Federal en su 

art~culo 394 establece, qu~ los menores incapacitados, podrdn iE 

pugnar la adopci6n dentro del afio siguiente a la mayor edad o 

la fecha en que haya desaparecido la incapacidad. Y así, tam- -

bién el C6digo Civil en sus artículos 405 a 410 concede derecho 

al adoptado para obtener por su parte la revocaci6n cuando conc~ 

rran causas justificadas que provengan de la conducta del adop-

tante, o de situaciones de tipo objetivo que puedan ocasionarle 

perjuicio por la persistencia de la adopción. 

1.5. EFECTOS JURIDICOS DEL PARENTESCO 

Familia, dice el Diccionario Enciclop~dico U.T.E.H.A., es -

una "Institución fundada normalmente en el matrimonio y consti-

tuida por personas ligadas por el vínculo de1 parentesco, que ya 

vivan conjuntamente y bajo una autoridad coman, ya de modo sepa-
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r~<lo, se deben afecto y mutuo auxi1io y tienen como tales miem--

bros de 1a entidad famil.iar, derechos y obligaciones reciprocas, 

y en el. ordf~n moral deberes de respeto y obediencia." (6) 

Familia, en el. sontido estricto, es el conjunto de dos o --

m&s individuos que viven ligados entr~ sí por un vinculo colect~ 

vo, recXproco o indivisible, de matrimo1~io, de parentesco o de -

afinidad (familia en sentido natur.:i.l"í.stico), y que constituye un 

todo unitario. 

En sentido amplio pueden incluirs+--""'! en el término familia, -

personas difuntas (antepasados aun remotos), o por nacer, fami--

1ia como estirpe, descendencia, continuidad de sangre, o bien, 

todav"í.a en otro sentido, las personas que contraen entre sí 

víncu1o 1ega1 que emita e1 v~ncul.o del. parentesco de sangre -

(adopción): farnil.ia civil.. 

Consideramos que l.a famil.ia el. sen• ; ·:10 estricto, compre.!!. 

de a padres e hijos, mientras no se hayan separado estos ú1timos 

C.·- 1. hogar para formar una nueva. famil.ia, y que si bien el. matri-

monio perfeccional. institución de l.a famil.ia, dando origen a 

(6) '\Jiccionario Enciclopédico U.T.E.H.A:' Edicoria1 UC~ha. Barce1ona. Espa
iia.. 1962. p. 190. 



-30-

1a familia tipo, o sea 1a que llega al ido~l del estado conyugal 

y familiar trazado por el cristianismo en la Iglesia Católica y 

por la sociedad a trav~s de la mE1yor~a de sus legislaciones, no 

debe considerarse como un clem• -, esencial de la misma, pu0s es 

el vínculc la sangre el qua da origen nl parentesco y a quo -

surjan los derechos y obligaciones propios de la insLiLución de 

la familia, inrlepcndicntcmc:·~·:~ de que se origine o bien se por-

feccione por el matrimonio, pero no puede desconocer otro tipo -

de uniones que dan origen a los que deben ser sujetos del Dore-

cho de Familia, y que por lo tanto requieren del reconocimiento 

del Estado como tal~s. 

De este orden d0 ideas se desprende que la familia se orig~ 

e1 matrimonio, en el parentesco consanguíneo y en el pare~ 

tesco 1ega1 o sea en la adopci6n. 

Bien sabido es, que hay un heGho natural con fundamento bi~ 

16gico que se concibe por cnc.-.a de la consideraci6n jurrdica y 

religiosa del matrimonio y a cuya exist~ncia primaria se debe la 

comunidad social llamada familia. 

Es indudable que la familia es una institución legendaria, 

arrastra un inmenso caudal de historia, ·~3ider~ndose m~s anti-

gua que el mismo Estado y m~s universal que cualquier otra inst~ 
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tuci6n; su importancia se funda en el valor creativo que se pr~ 

senta socialmente, en la estructura de la vida colectiva. 

En ef~cto, la familia puede existir sin el matrimonio, su -

presupuesto legítimo y anhelado por la sociedad; existencia 

depende de un hecho naturalmcntP- deseado y sostenido a través de 

la comunidad de hombre y mujer. 

Se estimó que la sociedad era m~s perfecta a medida que la 

familia alcanzaba su mayor grado d0 evolución, he aquí el inte-

r~s del Derncho de abarcarla en su aspecto constitutivo y 

larla en su función social, el Estado vela por su mayor integr~ 

dad y prevec jurídicamente sus efectos. 

La intervención del Estado en la organización jurídica de -

la familia determinante, porque la solidaridad política est~ 

supeditada al vínculo fami1iar, de tal modo que la existencia 

misma del Estado, peligraría si ocurriera la disolución de 1a f~ 

milia; adem~s, porque deben tutelarse una serie de intereses de 

orden pfiblico que existen en el grupo fami1iar. Asimismo, por-

que el Estado debe intervenir por medio de sus órganos a efecto 

de que se realicen determinados actos jurrdicos del Derecho fam~ 

liar, como son e1 matrimonio, la adopción, el reconocimiento de 

los hijos, etc., a fin de otorgar autenticidad a los menciona-

dos actos y se protejan los derechos de quienes intervengan en -
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su celebración. Corno también tiene ingerencia acerca la act~ 

vidad de los qU8 ejP-rcen la pntria potestad y la tut~la, con la 

intervcnci611 dal juez, evitando así que se realicen p~rjuicios a 

los intereses de los menores o incapacitados. 

Por tanto, estim~ndosc que la vida social se desarrolla d~~ 

tro del ~mbito del Derecho y a la sociedad le interesa, lo mismo 

por razones biológicas que económicas, la formación legítima de 

la familia, deben considerarse las reglas jurídicas que la regu

lan. 

Acorde con ese fin, Bonnecasc cst"blecc: 

''Por Derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de 

Derecho, de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, 

principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, v~ 

da y diso1uci6n de 1a fami1ia.' 1 

" •.• Dentro de 1a primera categoría -de 1as normas jur~dicas 

que organizan 1a farni1ia c1asificaremos 1a mayor parte de las r~ 

glas relativas al matrimonio, a la paternidad y a la fi1iaci6n. 

'' •.. Si se desea reducir el Derecho de familia a 1~mites m~s 

estrictos, debe comprender el matrimonio y los regtmenes matrim~ 
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nia1es o Derecho matrimonial y el parentesco o Derecho de1 pare~ 

tesco. Pero, no deja de ser legítimo, cuando se quiere compren-

der el Derecho de familia an su conjunto, considerarlo en el se~ 

tido amplio de_ tfirn1ino, tal con10 lo hemos definido.•• (7) 

Ahora bien, consideramos que la familia en sentido amplio, 

comprende en general a to<los los que desci0~dcn de un antepasado 

coman, abarcando a los parientes en línea r~cta y colateral, ha~ 

ta determinado grado. Y a contrario sensu, en sentido restring~ 

do l.a familia se encuentra comprendida Cnicamr.ntc por los padres 

e hijos, en tanto Astas no se casen y formen una nueva familia. 

De conformidad a la exposici6n anterio_ se concluye que en 

el Derecho moderno la familia está determinada por e1 matrimonio 

y e1 parentesco consanguíneo, excepcionalmente puede establecer-

se a consecuencia del parentesco por adopción. 

Por otra parte, no debe adoptarse una posici6n indiferente 

a la unión de1 hombre y de la mujer, cuando esas re1aciones se--

xua1es contengan una ~ =ie de requisitos, en virtud de tener 

cia1mente la importancia de ser base de. una familia. En tal COL! 

(7) BONNECASE. Juli§n. ''La Filosofia del C5digo de Napole6n Aplicado al De
recho de Familia.'' V. II. Traducci6n del Lic. Jos~ Ma. Cájica. Jr. Edi 
t:orial Cajica. Puebla. México. 1945. p. 33. 
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sideración, l.a Ley civil las tome en cuenta regl.am·~· '"'lndol.as no 

tant.o por convcnicn· -1 del var6n y de la mujer, sino por el. int.§:_ 

rés del Truto de esa unión sexual, del cual la soci~dad -

tiene debpres que cumplir toda vez que el nacimiento del ser hu

mano, sea cualquiera su procedencia, merece que se l.e prescen -

las condiciones debidas de asistencia y prot~cción. 

En otra esfera de actividades, se afirma que en relaci6n al 

orden moral, es indudable que l.a organizaci6n de la familia sólo 

cumple su finalidad cuando se basa en prE~ceptos de sana moral., -

toda vez que sirve de base para la celebración del matrimonio co

mo una forma de vida permanente entre los consortes, tanto 

propias relaciones corno en la educación de sus hijos. Ade-

m~s en la fi1iaci6n se encuentra presente 1a moralidad que el e~ 

digo Civil en vigor, regula tanto en ia descendencia legítimñ c2 

me en la natura1; estableciéndose desde 1ucgo, el principio de 

considerar como hijos del marido a todos 1os hijos de su esposa, 

el cual se basa en la fidelidad de la mujer y en contra de esa -

presunción establece el artículo 325: 

..... No se admite otra prueba que la de haber sido ftsicame!!, 

te imposible al marido tener acceso carnal con su mujer en los -

primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido 

a1 nacimiento .. " 
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Se sigue tom~ndo en cuenta el principio de la moralidad so

cial en la filiación legítima, para repuLar hijos de matrimonio 

a aquellos que nacieren de dos personaB que vivieron públicamen

te como marido y mujer, que hubieren fallecido o por ausencia 

enfP-rmcdad les fuere imposible declarar el lugur en que celebra

ron su matrimonio. 

Acercu de la patria poL~Gtad no desconocen los princi- -

pios morales, regulando cxµresamcntc la legislación civil su -

ejercicio, tanto de los padres o de los abuelos sobre todn clase 

de descendientes; ademas, se reglamenta respecto de los hijos -

habidos fuera de matrimonio. Asimismo se deja ver, acerca de la 

p~rdida o suspensión de la patria potestñd que tiende a la pro-

tección del menor. 

Es oportuno decir que sólo sobre una base moral inconrnovi-

ble puede la sociedad constituir su desarrollo material y el Es

tado realizar sus fines. 

En resumen queremos señalar que la motivación esencial de 

la familia, es la perpetuación de la especie humana, en e.l hec:~o 

de que cuando .los hijos han nacido necesitan ser cuidados, ase~~ 

rados en su existencia, proporcionarles educaci6n, todo lo cual 

no pueden ellos hacer por sí mismos, ya que ni siquiera pueden 
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pedirlo, puesto que aan no tienen conciencia ni voluntad sufi- -

ciente para ninguno de estos menesteres. 

Para concluir diremos que la familia tiene en todos, o por 

lo menos en la mayor parte de sus formas, las siguientes caract~ 

r~sticas: 

1) Una rclaci6n sexual continuada. 

2) Una =~·rraa de matrimo~ .. o, o institución equivalente, de 

acuerdo con la cual se establece y se mantiene la relación 

xual. 

3) Deberes y derechos entre los esposos y entre padres e -

hijos. 

4) Un sistema de nomenclatura que comprende el modo de - -

identificarse a la prole. 

5) Disposiciones económicas entre esposos, con especial r~ 

ferencia a las necesidades relativas a la manutención y educa-

ción de los hijos. 

6) Generalmente un hogar aunque no es indispensablemente -
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necesario, pero si recornendab1e, que ~ste sea exc1usivo. 

7) Es 1a familia, 1a instituci6n social m~s universal. En 

una u otra forma existe 

cas del des0nvolvimiento. 

todas las sociedades, lugares y ~po--
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTO Y CONTENIDO O~ LA 

OBI~IG/\CJ.ON Af~IMENT/\RIA 

La 1egis1ación vigente y 1a doctrina consideran los alimcn-

tos como un derecho concedido a 1a persona para que se le sumi--

nistren 1o necesario para la atenci6n de sus necesidades materi~ 

1es y espirituales. 

2. 1. FUF.N'l'fo! DE LAS OBLTGJ\CIONES l\T.IMBN'rARIAS 

Los alimentos del latín "alimentum'', de ''alo'', n.!trir.(8) 

Jurídicamente, comprende todo aquello que una persona tiene der~ 

cho a percibir de otra -por ley, dec1araci6n judicial o conve-

nio- para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asis--

tencia médica, educaci6n e instrucci6n. La acción de alimentos 

es la que se promueve para obtener estos medios. 

La ob1igaci6n de prestar alimentos y el correlativo derecho 

de solicitarlos, se conocían desde antiguo. Los griegos establ~ 

cieron la ob1igaci6n de1 F-idre, en relaci6n a los hijos, y ~stos 

(8) '!ATEOS M., Agust!n. "Etimologías Greco1atinas del Español." Sext:a Edi-
· ión. Editorial Esfinge. México. 1975. p. 60. 
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hacia aqu61., recíprocamente. El deber de los hijos para con sus 

ascendientes ge quP-brantaba en situaciones determinadas de ante-

mano. Entre ellas, la prostitución de los hijos, aconsejada o -

estimul. • por los padres. El Derecho griego también reglament6 

la facultad de la viuda o divorciada para pedir alirnentos. 

"Los romanos, en el antiguo Derecho, admitían tan só..'...::l para 

aquellos que estaban sometidos a la patria potestad el derecho -

de solicitar alimentos. M§s tardP se ampli6 el campo de aplica-

cic5n, engros~ndosel.o con obl: .. u::ionc.s recíprocas entre deseen- -

dientes y emancipados. Pudiendo una evoluci6n posterior- -

derivar de una convenci6n, de un testamento, de una relaci6n de 

parentescor de patronato y dL tutela.'' (9) 

E1 Derecho germ~nic · ~mbién reconoci6 la obligación alime~ 

tariar de car~cter familiar. Hall~ndose, al mismo tiempor regl~ 

mentada alguna que otra situaci6n jurídica que excedía del dere

cho familiarr como la donaci6n de alimentos. 

La 1egislaci6n española reglament6 el procedimientor modal~ 

dades y características de las obligaciones alimentariasr desde 

Las Partidas (Partida lar tít. 2r ley 32; id. 4a. r tit. 19). 

(9) BORJA SORIANO~ :-tnauel. "Teoría General de las Obligacion~s." D~cima St:
gunda Edici5n. Edieoria1 PorrGa. M~xico. 1991. P• 120. 
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En el Derecho fcuda1 conociase 1a ob1igación alimentaria e~ 

tre el se~or y el vasallo, como asimismo en el &mbito fa1niliar, 

de acu~rdo a las características del r0gimen. 

El Derecho canónico, a su vez, extendió el radio de aplica

ci6n, consagrando obligaciones alime~tarias extra familiares. 

El derecho a pedir alimentos y la obl.igación de prcst~r1os, 

especialmente en ··l &mb.ito familiar, han pasado ul Derecho nlodc.E 

no, con los mismoD fundan1ontos del Derecho antiguo, sustituy6nrt~ 

se las invocaciones de orden rP.ligioso, por razones jurídicas 

consagradas en la ley, o admitidas dentro del sisten1a g~nerRl de 

ideas que i11spira el orden.:imiento legal. 

''Todas las doctrinas, han reconocido un&nimementc que sien

do la persona1idad humana un ser físico y espiritual, con n~ccs~ 

dades de uno y otro orden para 1a realización de sus fines, es -

indispensable que aquéllos que determinadas circunstancias se 

encuentran, provean de los medios necesarios para el cumplimien

to de dicho fin a los que por su propia debilidad, por imposibi

lidad f~sica o moral o por cua1quier otra circunstancia no pudi~ 

ran bastarse a s~ mismos, fund~ndose en el derecho a la vida que 

tiene toda persona, en esa razón suprema que es e1 principio de 

so1idaridad entre los seres humanos, ya que e1 individuo tiene -

derecho a 1a existencia y al desarrollo de la misma segan sus P2 
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sibilidades, por lo mismo la obligación de otras personas de pr2 

porcior~ur lo necesario para que la existencia de los menos capa-

citados no se menoscabe, porqu0 d@ otro modo dar~a como resulta-

do que la vida humana se extinguicr~, en un deber social, porque 

es de la voluntad del quP dcpcnch~, sino que se impone a. todos 

como una condici6n indisponsablr par~ que la vida progrese y 

consecuencia el progreso de la humanidad.'' (10) 

La ob~igaci6n de dar alimentos comprende la comida, el ves-

tido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfP.rme--

dad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además -

los gastos necesarios para su educación primaria y para prnpor--

cionarles algQn oficio, arte o profesión honestos y adecuados 

su sexo y circunstancias personales. La ob1igaci6n de dar ali--

rnentos es recíproca, el que los da tiene a su vez el derecho de 

recibirlos. Los cónyuges deben darse alimentos~ en caso de di-

vorcio la ley determinar~ cuándo queda subsistente esa obliga- -

ción. 

Los padres est~n obligados a dar alimentos a los hijos. A 

falta de los padres o por imposibilidad de los mismos, la oblig~ 

ción recae sobre los ascendientes en ambas líneas que estuvieren 

(10) BONNECASE. Julián. '"Elementos de Derecho Civil. T. l. Versión Cascella 
na de José María Cajica Jr. Editorial Cajica. Puebla. Pue. México. ---
1946. p. 160. 
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más pr6ximos en grado. Los hijos est~n obl.igados a dar alimento 

a los padres y a falta o por imposibilidad de los hijos, lo es-

tan 1os ascendientes o dosccndier~tes; la obligaci6n r~cac 

los hermanos de padre y madre y en 1os que fueren de padre 

drc; faltnndo éstos, lñ obligación recae en los parientes 

nea colateral hasta e1 cuarto grado. 

El adoptante y el adoptado tienen la obl.igación de darse -

·-->.1imentos. 

1ia; 

El ob1igado a dar alimentos cumple su obligación asignando 

pensión al. acreedor alimentario o incorporándolo a su fami--

si accede a ser incorporado, el juez, según 1as circun~ 

tancias, fijará la manera de ministrar alimentos. 

Los mismos han de ser proporcionados de acuerdo con las po

sibi1idades dc1 que debe dar1os y 1a~ necesidades de1 que debe -

recibirlos. Si fueren varios 1os quL deben dar1os, el juez 

partirá proporciona1mente a sus haberes 1a obligación; si s61o 

a1gunos pueden, entre e11os se repartirá e1 importe, y si sólo 

uno puede, é1 cump1irá la obligación. 

E1 derecho a 1os a1imentos, comprende varios objetos; que 

antiguamente se dividian en alimentos naturales y civiles, aque

llos 1os que satisfacen ei m~nimo de necesidades primarias, y e.§_ 
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tos, los que se proporcionan según la condición social; pero en 

1a actualidad y de acuerdo con el artículo 311 de nuestro C6digo 

Civil no existe la antigua distinción puesto qu0 prcvcc que los 

alimentos se proporcionen de acuerdo a las posibilidades del que 

debe darlos y a las necesidades del que los reciba. De este 

glamcnto vigente se desprende que se trata de alimentos civiles 

todos los casos, lo cual se confirma con el hecho de que ya -

no existe la distinción entre los derechos de los hijos natura-

les y legítimos y que por lo tanto carecería de razón el distin

guir esta clase de alimentos; por lo cual los alimentos no tie

nen nada absolutamente fijo. 

La ley impone en determinadas circunstancias la obligaci6n 

de suministrar a otra persona los recursos necesarios para aten

der a 1as necesidades de la vida; explicaremos brevemente la r~ 

z6n del derecho a percibir los alimentos. 

De acuerdo con nuestra legislación, la obligación de propo~ 

cionar alimento puede originada por 1a voluntad y por la ley. 

Esta última es 1a que más nos interesa, ya que la 1ey fija 1os 

casos en que existe el deber de proporcionar alimentos. Casos 

que en la 1egis1ación civil pueden agruparse en dos grandes ra-

mas: el parentesco y e1 matrimonio. 
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El deber de alimentos puede también nacer entre extrañr 

por medio de un convenio o por iisposición testamentaria, o como 

consecuencia de un delito. 

I.- El parentesco según los autores, puede definirse con -

ligeras variantes; como la relación que existe entre ]fls persa-

nas que descienden unos de otros o bien de un tronco común. 

a).- Tal es el parentesco llan\ado de consanguinidad, exis-

te entre personas que descienden de un mismo progenitor. (Art. 

293 del C6digo Civil); a su vez puede estudiarse, dividiéndolo 

en parentesco en ltnea recta o sea el que liga a ascendiente y -

descendiente directos y parentesco colateral, que es el formado 

por los descendientes de dos ramas diversas que convergen 

tronco común quedando dentro de 1a consanguinidad misma. 

296 y sig. de1 Código Civil). 

l~rts. 

b) .- E1 parentesco de afinidad que es ''1a relación que 

establece entre uno de los cónyuges y 1os parientes de1 otro", -

el C6digo Civ~l lo def~ne como aquAl ''que se contrae por e1 ma-

trimonio, entre el var6n y los parientes de la mujer y entre la 

mujer y 1os parientes del var6n'' (Art. 294 Código Civil). 

e) .- El parentesco civil ''nace de la adopción y sOlo exis

te entre el adoptante y el adoptado" (Art. 295 C6digo Civil vi-
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gente), sin que 1os ligue con 1os parientes consanguíneos o afi

nes óe uno u otro y de origen a todas las obligaciones de paren-

tesco entre ellos¡ las obligaciones que produce el parentesco 

son principalmente dos: el respeto y la honra que se debe a los 

p1ires y ascendientes y la obligación de dar alimentos (Art. 406 

del Código Civil). 

II.- Por lo que se refiere a la segunda for1na que mencion~ 

mos como generadora de la obligaci6n de dar alimentos derivada -

de la ley misma, encontramos el matrimonio. 

Es la liga que une a los esposos la que da origen a la obl~ 

gación alimenticia entre ellos, es una obligación que nace de la 

uni6n matrimonial, ya como institución, ya como contrato espe- -

cial. 

III.- Entre extraños, es otro de los casos que existe la -

ob1igaci6n de alimentos derivada de la ley, es aquella que orde

na que se concedan alimentos a un extraño, el deudor, esta obli

gaci6n est~ fundamentada en principios de 1a humanidad. 

En el caso de liquidaci6n de un patrimonio por concurso, el 

deudor que reGna 1as condiciones anteriores, gozar~, también del 

derecho de percibir alimentos, siempre y cuando sea de buena fe 

y exista un excedente entre el monto de los bienes de que dispo-
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n~a y el importe de los cr@ditos que sean a su cargo. Si hay a~ 

scncia de este excedente, pierde el derecho a alimentos, pero lo 

que ha recibido no debe reembolsarlo a la masa. 

En rnatcrLa n1crcantil, no encontramos un precepto que exprc-

samentc conceda al quebrado el derecho a alimnntos. Sin embarg~ 

en la legislación se reconoce la preferencia de los crúditos al~ 

menticj_os en el artículo 115 de la Ley de Quiebras y Susp• ·si6n 

de Pagos al fijar los efectos de la declaraci6n de quiebras en -

cuanLo al patrimonio del quebrado considera como bienes de los -

que conservar~ la disposición y administración el quebrado "las 

pensiones alimenticias dentro de los límites que el Juez señale 

de acuerdo con lo indicado en la fracci6n anterior'' (Fracci6n V), 

la cual dice, ''El Juez podrá limitar la exc1usi6n, tomando en -

cuenta las necesidades del quebrado y de su familia.'' 

Por lo que se refiere ya no a las pensiones que recibe, si-

no al derecho a percibir alimentos 

culo 117 de la Ley de Quiebras que 

con cargo a 1a masa, el artí-

establece que, ''El Juez, con 

vista del informe del s~ndico y de la intervenci6n, decidirá so

bre la concesi6n y cuantía de una pensi6n alimenticia para el -

quebrado y su familia. Esta resoluci6n puede ser recurrida por 

cualquier interesado.'' 
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2 ... 2- ELEM.EN'rOs DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

El fundan1ento de la obligaci6n se vXncul~ al orde~ :amiliar 

y al parentesco, y precisamente en el recinto familiar donde 

las cx~gencias de subvenir a las necesidades ajenas, adquiere un 

relieve Se trata dc un interés individual tutelado por -

razones de humanidad, teniendo en cuenta la defensa de la farni--

lia y la existencia de un vínculo de parentesco. Cont~ndosc, e~ 

pero, otras situaciones previstas por la ley, donde la obliga- -

ción alimentaria se desplaza fuera del vínculo familiar; o a la 

manera de los alimentos que se conceden en determinadas situaci2 

nes al fallS:do; extensivos por decisión jurisprudcncial -aten-

diendo a razones de humanidad-, tambi~n, al concursado. 

Las obligaciones alimentarias relativas a la familia, for-

man el gran caudal de las obligaciones legales en la materia que 

nos ocupa. Y abarcan a los parientes legítimos por consanguíni-

dad y afinidad; parientes ilegítimos, y cónyuges, con la exten-

si6n y particularidades que corresponden a cada caso. 

No es como pudiera parecer a primera vista una obligación -

que tuviera como fuente el principio de la autonomía de la volu~ 

tad, aún cuando se manifiesta preferentemente en su aspecto eco

n6mico-patrimonial; sino propiamente resultado del vínculo mo-

ral de solidaridad que se deben -en materia de asistencia- quie-
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nes pertent:>cen a un mismo grupo familiar y que pudiera manifes-

t¿1rse como una expresión afin a los principios de caridad cris--

tia na; aan cuando por su revestimiento legal, puede identif.:h 

filantrop~a o lin1osnos. De ah! que se habra pen 'o -

que ética y jurídicamente, los parientes est~n obligados a sol-

ventar o a contribuir para la s~tisfacci6n de esas necesidades -

con aquellos con los que el posee un vínculo cercano c11 el seno 

de la famil.ia. Esta obligaci5n, pues, tiene caracterXs~lcas si~ 

gularcs y por ello advcrtramos que no era simplemente una CQrga 

de orden jur~dico. 

Por lo tanto, los alim· _os son exigibles desde el momento 

en que el alimentista los necesita para poder subsistir y 

abonables desde el momento en que se presenta la demanda. 

Como elementos para darse los alimentos, es necesario que -

exista dc~erminado grado de parentesco: que el a1imcntista ten

ga verdadera necesidad de los alimentos porque se encuentre 

precaria situación econ6mica: que el obligado tenga bienes de 

fort~-·~ suficientes para poder cumplir con esta obligación, y 

que no implique por tanto abandono de sus propias necesidades 

las de su familia; que el alimentista no haya cometido en con--

tra ctei obligado falta alguna que implique deshere~3ci6n, que la 

pobreza de aquél no debe provenir de su mala conducta ni de 1a -

falta de atención a su trabajo. 
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puede renunciar ~ derecho a los alimentos, así como No 

tampoco puede transmitir ni compensar; aún cuando, podr~n --

compensarse y renunciarse 1as pensiones alimenticias atrasadas y 

transmitir a título on~roso o gratuiLo el derecho a demandarlos. 

No pueden renunciars~ en virLuJ de que el arLiculo 8º dc1 -

Código Civil establece la nu1idud de los actos ejecutados contra 

lo dispuesto en la ley, salvo en los casos en que 1a misma ley -

ordene su valid0z, y a no que la renuncia sea contru el int~ 

rés o el orden público, o en perjuicio de un tercero. 

Ahora bien, en nuestro derecho el car~cter personaltsimo de 

la obligaci6n alimentaria est~ debida1ncnte regulado sin prcsen-

tarse los problemas que son frecuentes en otras legislaciones -

respecto a qué persona o personas serSn las avocadas a cumplir -

la prestación alimentaria. 

La clasificación y orden a seguir que estipula nuestro Cód~ 

qo Civil ofrece como principal ventaja la mencionada en el p~rr~ 

fo que antecede, y el objeto que persigue es asimismo, que el --

acreedor alimentario no •dezca la incertidumbre de que llegado 

el momento de requerir la pensión alimenticia se vea turbado por 

una serie de dudas respecto de a quién o a quienes exactamente -

deber~ exigir el cumplimiento de la obligación de dar los alimen 

tos, ya que por el orden establecido por la ley, el acreedor no 
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podr~ enderezar su demanda contra parientes que s6lo tengan ob1~ 

gaci6n subsidiaria, sin demostrar previamente que los parientes 

m~s pr6ximos a quienes preferentemente obliga la ley, se encuen

tran en imposibilidad econ6mica de cun1plir con la pensi5n respe~ 

ti va. 

2. 3. CAH.ACTERIST.ICJ\S DE LAS Q[JI.TG/\CIONF.S ALIMl·:N'rARil\S 

Los alimentos por su carácter especialísimo se les ha rede~ 

do de una serie de garant!as sin las cuales ser!a fácilmente buE 

lado o tard~amente cumplido. 

guicntes características: 

Por lo cual señalaremos las si- -

a).- Orden Público.- El crédito por alimentos es de orden 

públicor pues el Estado tiene interés en que el crédito sea cu-

bierto inmediatamente porque si no se cumple esta ob1igaci6n por 

1os particu1ares, e1 Estado se encontrar~a ob1igado a prestar 

1os a1imentos, porque debe tute1ar a 1os individuos, y por 1o 

mismo ver 1a necesidad de 1a asistencia a1 ser humano y esto 10 

tendría que hacer por medio de 1a Asistencia Púb1ica. 

Es más, e1 Estado que representa a 1a humanidad y a1 orden 

púb1ico, debe interesarse en proveer a 1as necesidades de toda -

1a co1ectividad; ya sean físicas, inte1ectua1es o mora1es, ya -

que e1 hombre por s~ s61o en muchas circunstancias est~ imposib~ 
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litado para bastarse a sí mismo y a cumplir su destino humano. 

La ob1igaci6n alimenticia sancionada por las leyes, tiene -

el mér~to de aligerar la carga del fisco, desde e1 punto de vis

ta de que cada familia provea a la subsistencia de sus miembros 

por sí mismos. 

b) .- Recíproca.- ''La obligaci6n de dar alimentos es rec!

proca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos" (Art. 

301 del Código Civil). Es decir, el sujeto pasivo de la obliga

ci6n en este momei. ··, puede convertirse en activo, ya que las - -

prestaciones alimenticias dependen de la necesidad del que deba 

recibirlas y la posibilidad económica del que debe darlas. Este 

car~cter da a la obligación alimenticia una característica espe

cial, el que no sean definitivas, ya que se puede cambiar e1 mo~ 

to de la obligaci6n en relación a las circunstancias tanto del -

acreedor como del deudor alimentario, así como que la obligación 

invierta 1a situaci6n jur~dica en re1ación a1 papel que represe~ 

tan las partes. 

e) Sucesiva.- La ob1igación alimenticia es sucesiva. 

porque la ley hace gravitar la deuda sobre determinadas personas, 

conforme a cierta graduación, de modo que los deudores no estan 

obligados simult~neamente, y por lo mismos e1 indigente debe re

clamar los alimentos siguiendo el orden que 1a ley establece pa-
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ra los ~eudorcs alimenticios, y sólo por impedimento de los pri

mer~~ pasa la obligación a los siguientes. 

AsX os, que se establece jerarqu!a entre los diferentes de~ 

dores, es decir: los primeros, los cónyuges que 8s el deber im-

perioso superior a todos los de:::,~s, luc·go los padres y des--

cendicntes, los hijos y sus ascendientes, los colaterales, excl~ 

yendo entre estos los m~s próximos 'a los m~s remotos. 

En nuestro Código Civil vigente, los artículos 302, 303, --

304, 305, 306 y 307 fijan el orden en que deben ser llamadas las 

personas obligadas a prestar alimentos. 

''Art. 302.- Los cónyuges deben darse alimentos. La ley d.§:_ 

terminar~ cu~ndo queda subsistente esta obligación en los casos 

de divorcio y otros que la misma ley sefiala.'' 

''Art. 303.- Los padres est~n obligados a dar alimentos a -

sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la oblig~ 

ción recae en los dern~s ascendientes por ambas líneas que estu-

vieren rn.§.s próximos en grado ... 

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

los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo est~n 

los descendientes m.:is pr6ximos en grado.•• 
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''Art. 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendien-

tes o descendientes la obligación recae en los hermanos de padre 

y madre; en defecto de éstos, en los que fu~ren de madre sola-

mente y en defecto de ellos en lo~ que fueren solo de padre.'' 

''Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones 

anteriores, tienen obligaci6n de ministrar alimcnLos los parien-

tes colaLeralcs dentro del e -<--o grado." 

"Art. 306.- Los hermanos y dem~s parientes colaterales a -

que se refiere el art~culo anterior, tienen obligaci6n de dar -

alimentos a los menores, mientras ªstos llegan a la edad de die-

ciocho años. También d• alimentar a sus parientes dentro del 

grado mencionado que fueren incapaces.'' 

''Art. 307.- E1 adoptante y e1 adoptado tienen obligaci6n -

de darse alimec .JS, en los casos 

hijos. 0 

que la tienen el padre y los 

d) Divisible.- La obligaci6n alimenticia es divisible, 

en relación al principio de que las obligaciones se consideran -

divisibles, en cuanto a su objeto puede cumplirse en diferentes 

prestaciones bas~ndose en el artículo 2003 que estatuye: ''Las -

obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestacio--

nes susceptibles de cumplirse parcialmente. son indivisibles, -



-54-

si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero.'' 

Aun cuando se ha pretendido que son indivisibles, por cuan

to que las necesidad0s vitales no se pueden satisfacer a medias, 

ni a tercias, a lo cual se ha respondido, que su objeto consiste 

prestaciones pecuniarias, en donde si es m~s f~cil de dividir 

porque es dinero. 

La divisibilid~d o indivisibilidad de l« obligaci6n no está 

relación con los sujetos obligados, sino en relaci6n a la na

turaleza misma de la obligación. 

En nuestro derecho, siempre se ha asignado a esta obliga- -

ción un car~cter de divisible, porque considera que teniendo por 

objeto una suma de dinero o lo necesario para el sustento de la 

vida, puede muy bien ejecutarse en partes sin que nadie se opon

ga a ello. En los artículos 312 y 313 del Código Civil vigente 

consagra este car~cter de la deuda alimenticia, a1 disponer -

1o siguiente: 

''Art. 312.- Si fueren varios 1os que deben dar 1os alimen

tos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartir~ 

e1 importe entre e11os, en proporci6n a sus haberes.'' 
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"Art. 313.- Si solo algunos tuvieran posibilidad, entre -

ellos se repartir4 el importe de 1os alimentos; y si uno s61o -

tuviera, él cumplir~ Qnicamcnte la ob1igaci5n.'' 

e).- Personal.- Es de car~cter personalisimo er1 cuanto -

los alimentos se confieren exclusivamente a una pcrsor1n determi-

nada, tiene relación con su estado de necesi 1 y tambi~n porque 

se impone a una persona determinada tomando en cuenta el paren-

tesco o el matrimonio, as! como sus posibilidades econOmicas. 

El car~cter personal es activo y pasivo. Así el sujeto ac

tivo (acreedor alimenticio), se extingue su derecho a los alimc~ 

tos con su muerte, no pasa a sus herederos, ni pueden acree-

dnres tener acci6n sobre los alimentos. Pasivamente este car~c-

~-r personalísimo se extingue también con e1 deudor puesto que -

sus herederos no se encuentran obligados a prestar la obligación 

al.i.mcnticia. 

f) .- Transmisible.- Esta característica consecuencia -

de lo anterior, ya que por herencia, y durante la vida del acre~ 

dor o del. deudor alimentario se puede extender esta obligación y 

el derecho a los herederos de uno y otro. se puede cambiar e1 -

titular, pues se at·iende a necesidades propias e individuales -

del alimentista o del obligado a dar los alimentos. Así mismos 

es indisponib1e e incedible, porque no se puede dar a otro que -
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no tiene necesidad de alimentos. 

En nuestro derecho, en relación al carácter impersonal y -

transmisible de los alimentos, se encuentran los artrculos 303, 

304 y 305 del C6digo Civil vigente que preceptQan lo siguiente: 

''Art. 303.- Los padres estfin obli.gados a dar alimentos a -

sus hijos. A falta o imposibilidfid de los padres, la obligación 

recae en los demas ascendientes por ambas lYneas que estuvieren 

m~s pr6ximas en grado.'' 

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

los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo est~n 

los descendientes m~s próximos en grado.'' 

''Art. 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendien

tes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de pa-

dre y madre; en defecto de éstos, en los que fueren de madre -

solamente y en defecto de e11os, en 1os que fueren só1o de pa-

dre.'' 

••Faltando los parientes a que se refieren 1as disposicio-

nes anteriores, tienen obligaci6n de ministrar a1imentos los p~ 

rientes colaterales dentro del cuarto grado.'' 
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La expresi6n a ''fa1ta'' empleada por el legislador en los --

preceptos citados dejan lugar a duda sobre el carácter eminc~ 

tementP impersonal y transmisibl~ de la deuda alimentaria entre 

nosotros. 

g) .- Doble variabilidad.- La doble variabilidad del deber 

alimenticio, significa que los alimentos han de ser; es~a

blcce el artículo 311 del Código Civil, proporcionados a las po

sibilidades del que debe darlos y a la necesidad del que deb0 r~ 

cibi·-los. 

Estas características del deber de suministrar alimento~ d~ 

terminan que la fijaci6n de su monto tenga siempre un car~cter -

esencialmente provisional, ello debido a que su cuant~a se redu

cirá o aumentar~ proporcionalmente segan el aumento o disminu- -

ción que sufre 1a fortuna del que hubiere de satisfacerlos y las 

necesidades del alimentista. 

Como consecuencia importante de la doble variabilidad de la 

obligación de prestar alimentos es la que la sentencia de alimen 

to~ no produce jam~s la excepción de cosa juzgada- Así el artt-

culo 94 del Código de Procedimientos Civiles, manda que: ''Las -

resoluciones judiciale dictadas con el carácter de provisiona--

1es pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la def~ 

nitiva.'' 
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''Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de 

alimentos, cjt.:?rcicio y suspcnci6n de la patria potf'•stad, inter--

dicción, jurisdicción voluntaria y las dcm5s que preVPngan las -

leyes pueden al. terarse y modificarse cuando t .0::1bit'.!n. las ci rcuns-

tancias que afectan el ejercicio que se dedujo en el juicio co--

rrespondiente.'" 

h) .- Inembargable.- El derecho del acreedor alimentario -

es inembargable porque como dicen los autores, ''este derecho so 

establece no en favor del acreedor del alimentista, sino en fa--

vor de la existencia de éste y no se concede como un objeto de -

comercio, sino como un bien vinculado a la propia conservación, 

pues de -, contrario ser~a tanto como privar a la persona de 1o 

necesario para vivir." (11) 

i) .- Irrenunciab1e.- Esta característica est~ en re1aci6n 

que predomina el interAs pQblico que exige que ur .. 1 persona ne

cesitada sea substentada, por lo tanto, no consciente que haga -

m~s onerosa 1a carga que pesa sobre las instituciones de benef i-

cencia. El acreedor no puede renunciar a su crédito alimenticio, 

porque irra contra e1 principio de la incedibilidad, sólo puede 

renunciar a las garantías c~-vencionales. 

(11) ELIAS AZAR. Edgar. "Personas v Bienes en el Derecho Civil Mexicano." -
Editorial Porrúa. n~xico. 1995. p. 120. 
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Así, e1 acreedor no puede disponer de su crédito renuncián

do a él por cosa propia o extraña. 

Nuestro Código Civil vigente expresa a este respecto que: -

''Art. 321.- El derecho de recibir alimentos no es renuncie 

ble ni puede ser objeto de transacci6n.'' 

Se argumenta también, que la deuda alimentaria es impuesta 

por el legislador bas~ndose razones de huma11idad y que esto -

se encuentra muy por encima de los intereses particulares. 

j) No transigible.- Como hemos expresado acerca de la -

característica de irrenunciable que protege un interés pGblico, 

lo mismo sucede al prohibirse la transacci6n, porque se atiende 

al interés social del derecho a los alimentos y no puede este -

quedar al arbitrio de los particu1ares. 

As~ nuestro Código Civil en el artículo 2950 estatuye 1o s~ 

guiente: ''Ser§ nula 1a transacción que verse: 

V.- Sobre el derecho a recib~r alimentos.'' 

Por transacción se entiende un contrato por virtud del cual, 

las partes haciéndose reciprocas concesiones terminan una contr~ 
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versia presente o previenen una futura, con el fin de establecer 

1a certidumbre jurídica en cuanto al alcance de sus derechos y -

obligacion~s que antes do la transacción se presentaban como du-

dosas (Art. 2944 Código Civil). 

En mi conccpLo los do~ prúcep~os que he transcrito d0bcrtan 

suprimirse por innecesarios, ya que siendo las normas que regu-

len la obligación de presLar alimento de orden pOblico, no es -

preciso que se csLablczcan en forma expresa que el derecho a pcE 

cibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de tran--

sacci6n, y que la transncción que verse sobre el derecho perc~ 

bir alimentos ser~ nula, porque asX sera en todo caso, aQn cuan-

do no se encontrase establecido forma expresa, toda vez que -

1os artículos 60. y 80. del C6digo Civil vigente ordenan que: 

••Art. 6.- La voluntad de 1os part1cu1ares no puede eximir

se de la observancia de 1a 1ey, ni alterarla o modificarla. S6-

1o pueden renunciarse los derechos privados que no afecten dire~ 

tamente a1 interés pGblico. cuando la renuncia no perjudique de

rechos de tercero.'' 

"Art. 8.- Los actos ejecutados contra el tenor de 1as le-

yes prohibitivas o de interés público serán nulas. excepto en --

1os casos en que la 1ey ordene lo contrario." 
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Cabe hacer un distingo entre el derecho de percibir los al~ 

mentas para el futuro y el derecho para exigir el pago de las -

cantidados que sean debidas por alimentos, en virtud de las pen

siones alimenticias atrasadas pierden su carSctcr de irrenuncia

bles e intransigibles, y por lo mismo pu0dcn ser objeto de renu~ 

cia o transacción, y aún a~ embaryo, ello debido a que se con- -

vierten en una deudo co1no otra cualquiera, y por tanto adquieren 

los mismos caracteres que las deudas ordinarias. 

Por eso es que la doctrina y todas las legislaciones admi= 

ten que los alimentos vencidos pueden renunciarse y ser objeto -

de trans&cci6n, porque ningún daño sobreviene en tales circuns--

tancias a las necesidades del alimentista. E1 Código Civil vi--

gente responde al efecto en su art~culo 2951. ''Podr~ haber tra~ 

sacci6n sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos.'' 

k) No compensable.- Tampoco puede ser susceptible de --

compensaci6n el derecho del alimentista, en virtud de que estan

do establecido los alimentos por el legislador para conservar la 

vida del acreedor, es de todos puntos necesario que se distinen 

a la subsistencia de la persona, de tal suerte que si el deudor 

alimentario es por cualquier otro concepto acreedor de aqu~1 a -

quien se deben, no puede oponerle la compensaci6n. 
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As! e1 artículo 2192 expresa: 

1ugar: 

''La compensaci6n no tendr~ 

III.- Si una de .~s düudas fuere por a1imentos.'' 

Es m~s, si se ac• Lasc la compcnsaci5n se reunirXan en el -

mismo sujeto las calidades de acreedor y deudor alimentario; y 

no por ~11o se extinguiría la ob1igaci6n alimenticia, sino que -

volvería a renacer ya que el acreedor alimentario seguiría care

ciendo de lo necesario para su subsistencia y por este solo he-

cho, habría causa legal para originar nuevamente la deuda alime~ 

ticia. 

1) Proporcional y no solidaria.- Proporcional, en cuan-

to que el acreedor alimentario puede dividir la pensión entre v~ 

rios sujetos obligados en proporci6n a sus haberes, y no es sol~ 

daria porque si son varios los ob1igados a ministrar a1imentos, 

el acreedor alimentario no puede demandar el pago Xntegro uno 

de los deudores ya que debe dividir su acción entre todos 1os -

obligados. (ArtXcu1os 311 y 312). 

''Art. 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a la -

posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe r~ 

cibir1os.'' 
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''Art. 312.- Si fueren varios los que deben dar los alimen

tos ~- ~odas tuvieren posibilidad para hacerlo, e1 Juez repartir~ 

e1 importe entre ellos, en proporción a sus haberes." 

m) Imprescriptible.- Es imprescriptible a consecuencia 

de que el deudor no se libera por el hecho de que transcurra - -

cierto tiempo y el acreedor no le exija las p~nsiones vencidas. 

pues para el futuro siempre estará obligado a proporcionar los -

alimentos, cuando el acreedor demuestro su necesidad presente. 

Así, el artículo 1160 de nuestro Código Civil dice: 

ob1igaci6n de dar alimentos es imprescriptible.'' 

''La --

En cuanto a las pensiones vencidas se aplican los plazos 

que se establecen para las prescripciones periódicas, ''otras 

prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, quedar~n -

prescritas en cinco años, contados desde e1 vencimiento de cada 

una de ellas, ya se haga e1 cobro en virtud de acción real de 

acci6n persona1.'' (Art. 1162 del C6digo Civil comentado). 

n) .- Crea un derecho preferente.- La característica del -

derecho preferente só1o se establece en favor de los hijos, señ~ 

lando el artículo 303 del Código Civil lo siguiente: 
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''Art. 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a -

sus hijos .... " 

Por su parte e1 art~cu1o 165 del C6digo Civil, establece lo 

siguiente: 

"Art. 165.- Los ._ ~ugcs y los hijos en materia de alimen-

tos, tendr&n derecho preferente sobre los ingresos y bienes de -

quien tenga a su cargo el sostcnirnionto económico de la familia 

y podrá demandar el aseguramiento de esos bienes, para hacer - -

efectos estos derechos." 

Para concluir diremos que aGn cuando el art~culo 2994 ve la 

preferencia de los acreedores privilegiados, no por ello exclu

ye el derecho sobre: 

"V.- El crédito por alimentos fiados al deudor para su sug, 

sistencia y la de su familia en los seis meses anteriores a la -

formaci6n del concurso." 

"VI.- La responsabilidad civil. en l.a parte que comprende -

el. pago de l.os gastos de curaci6n o de l.os funeral.es del. ofendi

do y l.as pensiones que por concepto de al.imentos se deban a sus 

famil.iares." 
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CAP1 TULO Tl'":!RCI!:H.O 

CLASI1'"IC1\.CION DE LOS ALIMENTOS 

En e1 1enguaje coman, por a1imentos se entiende 1o que e1 

hombre necesita para su nutrición. Este concepto simp1~mcntc --

bio16gico, se 1imita a expresar aquc11o que nos nutre. En dere-

cho, e1 concepto a1imentos imp1ica en su origen sen\~ntico, ague-

110 que una persona requiere para vivir como ta1 persona. Y el. 

ser humano, 1a persona en derecho necesita un e1emcnto económico 

que 1e sirva de sustento en su aspecto no sólo bio1ógico, sino -

social, mora1 y jur~dico. ~orma1mcnte, e1 hombre por s~ mismo, 

se procura 1o que necesita para vivir. 

comida). 

3.1. CIVILES Y NATURALES 

(La casa, e1 vestido, la 

La ob1igaci6n que existe entre parientes próximos de prc5-

tarse rec~procamente ayuda en caso de necesidad, es una ob1iga-

ci6n de orden a 1a vez social, mora1 y jurídico. 

Es social, porque la subsistencia de los individuos del gr~ 

po familiar, interesa a la sociedad misma, y puesto que la fami

lia forma e1 núcleo socia1 primario, es a los miembros de ese -

grupo familiar a 1os que corresponde en primer lugar, velar por-
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que 1os parientes próximos no car~zcan de lo necesario para sub

sistir. 

Es una ob1igaci6n d ~rden moral, porque de los lazos de --

sangre, derivan vínculos de aCt~cto que impiden a quienes por - -

ellos esttin ],dos, abandonar en el desamparo a los parientes -

que necesiten ayuda y socorro, a fin de no dejarlos perecer por 

abandono. 

Es, finalmente, una obligación de orden jurídico, porque in 
cumbe al derecho hacer coercible el cumplimiento de esa obliga--

ci6n: el interés pGblico (el interés social) demanda que el cu~ 

plimiento de ese deber de orden afectivo y de verdadera caridad, 

se halle garantizado en tal forma, que el acreedor que necesita 

alimentos pueda recurrir en caso necesario al poder del Estado -

para que realice la finalidad y se satisfaga el interés del gru

po social en la manera que el derecho establece. 

''En la ~poca en que la or· ~nizaci6n fami1iar era muy fuerte, 

pudo pensarse que 1os pobres fueran socorridos, por aquellos de 

sus parientes que estuviesen situación mejor. En nues- -

tres días, los vínculos de familia son demasiado d~bi1es y suma

mente onerosas las cargas de ~~vida, para que frecuentemente --

los parientes puedan dar una ayuda suficiente. E1 Estado .Jebe -

sustituir a 1a familia; los pobres se convierten en acreedores 
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de la colectividad. Por ello, el Estado ha tomado a su cargo a 

todos los desafortu~ados, a los enfermos, a los menores abandon~ 

dos, a los ancianos, enfernos e incurables y ha organizado fina~ 

mente, un sistema de seguros sociales, contra las enfermedades, 

la invalidez y la veje:·." (12) 

"En el derecho romano, la obligación de prestar alimentos -

deriva de la patria potestad y existe entre el pat0rran1il1~,s y -

las personas que se encuentran sujetas a su autoridad patcrI~a. -

Esta misma obligación existe recI.procamentc en trc los f i 1.ius fam,l 

lias. En el siglo II dc~7ués de Cristo, concedXa el derecho 

de exigir alimentos a los ascendientes y por rec!procidad a los 

descendientes de aqu~llos.'' (13) 

El grupo socia1, por razones de so1idaridad humana, acude -

ayuda de aque11os que por a1guna raz6n necesitan que se 1es -

asista, que se les socorra en diversas formas. 

Este concepto de so1idaridad que nos hace responsab1es de -

que nuestros semejantes obtengan 1o necesario para vivir con un 

m~nimo de dignidad humana adquiere mayor fuerza mora1 y jurídica 

(12) RIPERT. Georg~s. ''El R~gimen Democr5cico v el Derecho Civil ~oderno''. 
Traducción de José Haría Cajica, Jr. Editorial Cajica. Puebla, Pue .. !-t,! 
xico .. 1975 .. p. 142 .. 

(13) PETIT, Eugene. "Tratado Elemental de D~recho Romano". Ot:;'cima Primi.!ra -
Edici5n. Edicorial PorrGa. M~xico. 1994. p. 120. 
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entre los miembros del grupo familiar. 

En efecto, los alimentos y el patrimonio de familia, son 

los dos pilares de sustento econ6mico del grupo de familia. 

Asr, es elemental obligctción de car~cter éLico, proporcio--

nar socorro en la medida d~ nuestras posibilidad~s, a quienes --

formando parte del grupo familiar, lo necesitan. 

A este respecto, en la obligación y el deber de ayuda recí-

proca entre cónyuges y parientes, se aprecia con suficiente el.a-

ridad y fuerza, cómo en este caso las reglas morales sirven de -

base o de punto de partida, a las normas jurrdicas. 

''La oblig~ción alimenticia nace desde el punto de vista mo-

ral, del. concepto de caridad; desde el punto a~ vista jurrdico, 

de l.a sola pertenencia al grupo familiar." (14) 

La obligaci6n alimentaria reposa sobre ia idea de so1idari-

dad familiar. 

Los parientes entre ios que existe, est~n estrechamente un~ 

( 14) GAL INDO GARFIAS • Ignacio. "Derecho Civi1." Décima Cuarta Edición. Edi
rial Porrfia. M~xico. 1995. p. 457. 
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dos por lazos de sangre y serra contrario a l~ moral que algunos 

permanecieren en la indigencia mientras otros vivie n en la - -

abundancia. 

En cuanto a la afinidad, se asemeja al parentesco para pro-

ducir a este respecto los mismos efectos jurrdicos. 

El Código Civil no admite la obligación alimentaria rnSs que 

casos muy limitados; aún así, actualmente ha perdido im--

portancia, a causa de que el Estado, sustituye a la familia para 

asegurar el socorro a las p· ::-senas ancianas o enfermas. El sis-

tema de seguridad social y la generalización del régimen de los 

retiros hacen menos útil el deber familiar. 

"Respecto de l.os alimentos, el derecho s61o ha reforzado -

ese deber de mutua ayuda entre los miembros del grupo familiar, 

imponie1: !.:.i una sanción jur!.dica (coacción) a la falta de cumpli

miento de tal deber.'' (15) 

As!. la regla moral es transformada en precepto jurídico; 1a 

ayuda rec!.proca entre 1os miembros de1 nGcleo social primario, -

que es la familia. 

(l~ATIZ~Rodolfo. "Las Fuences del CórlJ.<";,...· G.tv:f.l di?: 1928." Edit:oria1 Porrúa.. 
M~xico. 1979. p. 868. 
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Este deber de ayuda entre los consortes y los parientes, 

la deuda alim~nticia y siendo en principio un deber moral, se 

convierte en una obligaci6n jur!dica en la 011~, frente a un obl~ 

gado existe un acreedor alimentista (artículos 301 a 307 del Có-

digo Civil). 

Se puede definir la deuda alimenticia como el deber que co-

rre a cargo de los miembros de una familia, de proporcionarse e~ 

tre sí, los elementos necesarios para la vida, la salud y en su 

caso, la educación." (16) 

El contenido de este deber viene expuesto en el artículo --

308 del C6digo Civil vigente, que señala: 

''Artículo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el ve~ 

tido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Re~ 

pecto de los menores 1os alimentos comprenden, adem~s, 1os gas-

tos necesarios para 1a educación primaria del a1imentista, y pa-

ra :~~oporcionarle a1gún oficio, arte o profesión honestos y ade-

cuados a su sexo y circunstancias persona1es." 

Luego entonces el contenido de 1a obligación alimentaria e~ 

(16) BRANCA. Giuseppe. ·~nscicucion~s de Derecho Privado!' Traducción de la -
Sexta Edición Icaliana por Pablo Macedo. Editorial Porraa. M~xico. l97& 
p. 321. 
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traña cinco satisfactores a saber: 

a).- Comida. Es objetivo que toda persona para subsistir, 

necesita satisfacer sus necesidades más elementales. La primera 

de ellas es la de comer, pues esta función biológica es tan in-

dispensable, que no es posible vivir sin comer, ya que al cuerpo 

humano es un todo orgSnico, en el que todas sus partes 

dependientes, tanto en cuanto a su forma, como en cuanto a sus -

funciones. 

Es .neluctable que toda actividad del cuerpo humano entrafi~ 

un gasto de energ~a, ya que sus funciones orgánicas de desgaste 

requieren de una labor constante de traspaso de ella. Por tant~ 

las funciones de la nutrición permiten que en el organismo acae~ 

can una multitud de reacciones químicas conocidas con el nombre 

de metabolismo, usualmente traducida con el significado de cam-

bio. 

De las consider~ciones anteriores, resulta que es indispen

sable que se provea ~~ alimentos a aque11a persona que por razón 

de sus circunstancias, (edad, salud y condici6n) no pueda satis

facerlo personalmente. 

b) .- Vestido. Desde luego, en un orden fundamental e in-

dispensable para la coexistencia humana, el vestido es s61o una 
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prenda primaria que permite a1 hombre obtener protección en con

tra de - ~s inclemencias del tiempo y de proteger el calor que ~1 

mismo genera. 

e).- Habitacif'. Si vamos conjugando 1os elementos que 

componen la idea ger. .•l de los alimentos, encontraremos que la 

comida y el vestido -satisfactores indispensublcs- serían insuf~ 

cientes por sí solos para proteger integralmente la vida de sus 

seres cercanos y, ?Or tanto, a ellos se agrega la habitaci6n, -

que implica la inclusión de un techo bajo el cual se pueda vivir 

y que le otorgue tanto abrigo como defensa en contra de las in

clemencias de la naturaleza, como una garantía de tranquilidad y 

seguridad durante las horas del indispensable y reparador sueño. 

d).- Asistencia. Este deber es específico para aquellos -

casos en los que un miembro de la familia tenga algGn padecimien 

to que determine enfermedad. No cabe pues el abandono del --

miembro, ya que el grupo familiar est~ obligado a velar por el -

bienestar de la salud de quien la ve afectada. 

Este deber se diferencia básicamente de los otros tres com-

ponentes que hemos expuesto, en que mientras 1a comida, el ves

tido y la habitación son constantes y permanentes, por el contr~ 

rio, el deber de asistencia se debe entender sólo en los perio-

dos de enfermedad. Claro que desafortunadamente, habrá ocasio--
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nes en que la afección de la salud pueda ser prolongada o hasta 

permanente. En estas circunstancias, el deber tendr~ que ser s~ 

tisfecho en todo m·.~ento, de acuerdo con la naturaleza de la en

fermedad. 

e).- Educaci6n. Esta es una mutcria que a diferencia de -

los cuatro elementos constitutivos que hc111os venido exponiendo, 

se singulariza por estar limitada a las necesidades cducaciona--

1es de los menores a quienes debe garctntizars~ gastos necesarios 

para su educaci6n primaria, asI como para proporcionarles algGn 

oficio, arte o profesión honesto y adecuados a su sexo y circun~ 

tancias personales. 

A este respecto debe agregarse que la Constituci6n Pol~tica 

que nos rige, señala en su artículo 3° la educación primaria - -

obligatoria y en su artículo 31 -como obligación de los mexica-

nos- el hacer que sus hijos o pupilos menores de quince años, -

concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la ed~ 

cación primaria elemental y militar. durante el tiempo que mar-

que la Ley de Instrucción Pública en cada Estado. 

No obstante lo anterior. debemos tener presente que el art~ 

culo 314 del C6digo Civil. señala l.o siguiente: 

"art. 314. - La obligaci6n de dar alimentos no comprende la 
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de proveer de capital a los hijos para ejercer c1 oficio, arte o 

profesi6n a que se hubieren dedicado.'' 

3. 2. LEGAI,f!S Y CONVENCIONJ\J",ES 

La obligación de dar alimentos torna su fuente de la ley; 

nace directñmcnte de lus disposiciones contenidas en la ley; sin 

que para su existencia se requiera de la voluntad del acreedor -

ni del obligado. 

Las disposiciones del C6digo Civil relativas a la presta- -

ci6n alimenticia, son imperativas no pueden ser renunciadas ni 

modificadas por la voluntad de las partes. Tampoco esta obliga-

ci6n puede ser objeto de transacción (artículo 321 del C6digo e~ 

vil). 

El acreedor, que tiene derecho a pedir alimentos, est~ obl~ 

gado a darlos en su caso al deudor alimentista, cuando éste 

ha11e en necesidad, si quien ahora e1 acreedor se encuentra -

en 1a posibilidad de darlos (arttcu1o 301 de1 Código Civil). E1 

crédito y 1a deuda por alimentos, son rectprocos. Por 1o tanto 

e1 deudor de hoy, puede ser e1 acreedor de mañana. 

La deuda alimenticia, dada su naturaleza recíproca -expre-

si6n de 1a solidaridad familiar- no permite distinguir desde e1 
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punto de vista abstracto, entre deudores y acreedores de la re1~ 

ci6n alimenticia; los cónyuges se encuentran recíprocamente - -

obligados a darse alimentos, los padres deben alimentos a sus h~ 

jos y éstos a su vez, los deben a sus padres y dem§s ascendien--

tes 1 la 1-ínca recta. 

En la línea colateral los hermanos entre sí deudores y -

acreedores alimcntistas, los tíos lo son de los sobrinos, los s2 

brinos de los tíos y así hasta el cunrto grado en línea colate--

ral (primos hermanos). 

Es decir, ''la posici6n del acreedor y deudor en la presta--

ción de alimentos, coincide en cada uno de los sujetos de la re-

1aci6n jurídica, según que la misma se encuentre hoy en la nece-

sidad de pedirlos y mañana en la posibilidad de prestarlos a sus 

parientes pobres." (17) 

Los alimentos tienen su fuente en el parentesco o en matri-

rnonio. 

"La ob1igaci6n alimentaria es una obligación autónoma e in-

dependiente que nace directamente del vínculo familiar y que 

(17) CHAVEZ ASENCIO. Manuel. "La Familia en el Derecho." Tomo II. Segunda -
Edición. Editorial Porrúa. Méxic:o. 1990. p. 320. 
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c~noce en las relaciones de fami1ia, su causa y justificación --

plenas." (18) 

"La obligaci6n alimenticia no es una consecuencia del rnatr_! 

monio, sino del p~rentesco y la afinidad'' (que en nuestro derc--

cho esta Gltima no engendra el dcrecl10 y obligaci6n de alimen- -

tos), pero asientan que es una consecuencia del parentesco. (19) 

''La obligaci6n alimenticia encuentra su fund~n1ento en los -

lazos de familia mSs bien que en la relación matri111onial.'' (20) 

Así pues, nuestro Código Civil vigente en los artículos 302 

307 inclusive, atendiendo a los lazos de familia, es decir, al 

parentesco, establece o hace una claslficaci6n del orden que 

debe tomar en cuenta para determinar de entre los familiares con 

posibilidades económicas de otorgar la pensión alimenticia, a 

quien se le demandará el cumplimiento d~ dicha obligación, lo 

cual resulta sumamente ben~fico. 

Por lo tanto, este punto implica obligación de probar dura~ 

te el juicio, por parte del acreedor, que ha existido causa para 

(18) 

(19) 
(20) 

ROTONDI., Mario. "Instituciones de Derecho Privado." Traducción de Fran 
cisco F. Vil.lavicencio. Editorial Labor. Barcelona. 1968. p. 269. -
COLIN Y CAPITAN. Op. cit. p. 760. 
RIPERT. Georges. "Tratado de Derecho Civil." Tomo I. Versión Española. 
Editorial La Ley. Buenos Aires. 1963. p. 21. 
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alterar el orden previsto por la ley. A vez, constituye una 

excepción para el demandado en un juicio de alimentos, la defen

sa que deriva del orden establecido en los artrculos anteriores. 

Con lo que se observa el objeto y c1nsificaci6n de los deudores 

alimcntistas, considcrnn<lo adcmAs pcrson3lment~ qu~ otro de los 

objetos que la ley pnrsigu0 ~1 deteru1in~r qu6 parientes pueden -

ser deudores alimcntistas es precisamente porque t~niendo su fu~ 

damento on los lazos de familia quiere tal vez considerar husta 

que grado de parentesco (que es hasta el cuarto) es, en justicia, 

p1·ucedentc 1.a obligación dE! soportar 1.a carga correspondicnt8. 

Los preceptos del C6digo Civil a que se ha hecho m~rito an

teriormente son 1os que a continuaci6n se citan, en 1a inte1igc_!! 

cia de que no se hace un comentario m~s o menos pormenorizado de 

e11os, en consecuencia tenemos: 

''Art~cu1o 302.- Los c6nyuges deben darse a1imentos. La --

ley determinará cuando queda subsistente esta ob1igaci6n 1os 

casos de divorcio y otros que 1a misma 1ey sefia1e .•. '' 

Los c6nyuges deben darse alimentos. E1 Código Civi1 en su 

artículo 162, dice: "Los cónyuges est~n obl.igados a contribuir 

cada uno por su parte a los fines de1 matrimonio y a socorrerse 

mutuamente ..• " 
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Respecto de los casos de ¿:·.·orcio dice la ley que el c6nyu

ge que haya resultado inocente (cuando se trate de la mujer, no 

vuelva a contrncr matrimonio y viva con honestidad) tiene dere

cho a ser alimentada, en tanto que si se tratare del esposo sien 

do inocente, desde luego, solamente tcndr5 eso d~rccho cuando e~ 

t~ in1pedido para trabajar y siempre qt10 no tenga bi~nc's propios 

para subsistir 

Cuando el divorcio se efcctaa por consentimiento mutuo, la 

ley dice que los cónyuges tienen el derecho de pedir alimentos, 

a menos que convencionalmente quisieran obligarse. El precepto 

que expresa lo antes mencion~dn es el artrculo 288 que reza: 

"Art. 288.- En los casos de divorcio necesario, el juez t,2. 

mando en cuenta 1as circunstancias del caso y entre ellas la ca

pacidad para trabajar de los c6nyuges, y su situaci5n econ6mica, 

sentenciar4 a1 culpable al pago de alimentos en favor del inoce~ 

te. 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer 

tendr~ derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de dura

ción del matrimonio, derecho que disfrutar~ si no tiene ingresos 

suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en -

concubinato~ 
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E::l. mismo derecho señalado en e1 parra fo anterior, tendr~ el. 

var6n que se ~ncuentr0 i111posibilitado para trabajar y carezca de 

ingresos suficientes mientras no co11traiga nuevas nupcias o se -

una en concuhinato.'' 

''Articulo 303.- Los padres cst~n obligados a dar al.imentos 

sus hijos. A fal.til o por itnposibilic1 de los padres, la obl~ 

gación los dcm;!\s asccndicntc.G por ambas líneas que:> cst.!:.!. 

v~eren mas próximas en grado.'' 

Desde 1ucgo que los padres cst~n obligados a dar alimentos 

a sus hijos ya que es el deber m5s elemental. que surge como der~ 

vado de la paternidad mismn, pero ademas la norma que antecede -

al. prevccr la fal.ta o imposibilidad de los padres a quienes en -

principio corresponde el cumplimiento de esa ob1igación, hace r~ 

caer en 1os otros fami1iares que menciona, en protección de los 

hijos, el deber que los padres por falta o imposibilidad no puc-

den cumplir. 

''Art~culo 304.- Los hijos estAn ob1igados a dar alimentos 

los padres. A fa1ta o por imposibilidad de los hijos, lo es--

tán los descendientes m§s próximos en grado." 

Si como atinadamente establece la ley la reciprocidad que -

debe existir en lo que se refiere al deber de proporcionar ali--

TE~r~ 
¡;" u "º fTfPJE 

BIBi.JcHECA 
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mentas cuando e1 articulo 301 del Cuerpo de Leyes que se viene -

citando dice: ''La obligaci6n de dar alimentos es rcc!proca. El 

que los d~ tio:~c a su vez el derecl10 de pedirlos''¡ nada mSs ju~ 

to y le9ILi1110, creemos, que el art~culo 304 cfitabl~zco con base 

esa reciprocidad, ahora en benef~cio de los pe1drcs, la mism3 

obligaci6n que a 5stos y sus ascendirntes impon0 01 nrttculo 303 

antes transcrito. 

''Art. 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendicn-

tes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de pa--

dres y madre; en defecto de ~stos, en los que fueren de madre -

solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren s61o de pa-

dre. 

Faltando~~~ parientes a que se ref~eren las disposiciones 

anteriores, ti~ .0n obligaci6n de ministrar alimentos los parien

tes colaterales dentro del cuarto grado.'' 

Como se desprende de la propia letra del presente artículo, 

la ley preveé la falta total o imposibilidad de los ascendientes 

o descendientes y ante ello, señala por exclusión en qué otros -

familiares va a recaer la obligaci6n que se viene tratando. Ad~ 

m~s, como ha quedado dicho con anterioridad, el mismo precepto -

legal en último an~1isis determina que, faltando los parientes -

que enumera, la obligaci6n deber~n cumplirla los parientes cola-
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tera1es dentro del grado que especifica. 

''Art. 306.- Los her1na11os y dcmAs parientus ~olatera1es a -

que se refiere el art~culo ar1terior, ti~nen obligación de dar 

alimentos a los menores, micntri1s ~stos llegan a la edad de die-

ciocho años. Tambi~n dcL~n alim~·ntar a sus parientes, dentro --

del grado mencionado, qur fueren incnpaces.'' 

Esta norma como las ant•!riorcs, sigue clasificando a qui6-

nes, en los supuestos quo menciona, va u dar la categoria de de~ 

dores alimentistas, pero adem~s al referirse a los acreedores m~ 

nares de edad, les fiJa expr~san1cnLe el limite de la misma hasta 

la que subsistir~ la obligación de subvenir a sus necesidades. -

Indica también la propia norma que cuando se trate de incapaces, 

~stos s~r&n alimentados por sus parientes dentro del cuarto gra

do a que se refiere e1 segundo p&rrafo del art~cu1o 305 ya cita

do, por io que debe reconocerse especial m~rito a dicho precepto 

dada la protección que otorga sobre todo a 1os incapaces que por 

··~·· circunstancia sufran esa situaci6n de inferioridad. 

''Art~cu1o 307.- El adoptante y el adoptado tienen la ob1i

gaci6n de darse alimentos en los casos en que 1a tienen e1 padre 

y 1os hijos.'' 
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Volvemos a repetir aquí lo mismo que maniíestamos en rela

cl artículo 307, en lo que so refiere a la justa reci--

procidad para exigirse y dars~ alimentos, porque real idacl, --

aunque aparentemente la norma que so comenta plante~ una situa-

ci6n breve, la verdad es que el adopLado no est~ haciendo sino 

el pa: ·l de hijo y el adoptante el de padre y en virtud, y 

para evitar posiblamoncc cualquier confusi6n o duda, el articulo 

307 los equipara para el efecto a los padres y a los hijos. 

Oc lo expuesto no es dif~cil percatarse de los muchos benP

ficios que la ley puede brindar cxi~iendo a los deudores que el~ 

sifi~a, el cumplimiento de la obligación que impone. 

3.3. PROTECCION FAMILIAR DE LOS ALIMENTOS 

La obligaci6n familiar de alimentos descansa en los víncu-

los de consanguinidad en la cual se supone un inter~s de ayudar

recXprocamente, cuando por circunstancias especiales algunos 

de ellos carecen de 1o necesario para 1a vida. 

Por lo que se refiere a los ascendientes, cada uno de los -

cónyuges debe contribuir la educación y a1imentación de 1os hl:_ 

jos y a las demás cargas del matrimonio, por 1o que se pone a 

cargo de los ascendientes la obligación de ministrar alimentos 

los descendientes; no quiere decir que este deber se limite a 
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la minoría de edad del acreedor alimenticio, ya que la obliga- -

ción dP dar los alimentos comprende toda la vida y esto siem-

pre qu~ tuviere necesidad de percibir los alimentos. 

Adcm~s, esta obligación recaer5 en los ascendientes por am

bas 1~nras a falta o imposibilidad de los padres (Art. 303), y -

de acuerdo con el grado m&~ pr6~:imo. 

Tambi~n scgGn nuestra I.Ry Civil, corresponde el deber de -

dar alimento~ en defecto de lns progenitores de cualquier grado 

a los colaterales hasta el cuarto grado, sin distinción sobre el 

parentnsco que sea natural o legítimo (art. 305). 

La obligación de los ascendientes es recíproca en relación 

con los descendientes, es decir, que a falta o imposibilidad de 

los hijos la ob1igación de dar a1imentos recae en 1os nietos 

(art .. 304). 

Por lo que se refiere a 1os padres divorciados en re1aci6n 

con 1a ob1igacic5n de ministrar a1imentos a l.os hijos menores, d.!, 

remos que la disolución del víncu1o no tiene como consecuencia -

el desentendimiento de ese deber, sino que dura en tanto 1os hi

jos no 11eguen a 1a mayoría de edad (artículo 287). 
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En cuanto 1a obligación de los hijos de proporcionar alimc~ 

tos a los padres, subsis~c independi~ntcmcnte de qun, aquóllos -

se encuentren casados o divorciñdos, ya que esta obligación 

nace con el matrin,onio n~ se extingue con el divorcio, sino qu~ 

estA fundada en el paronLesco de cons~r1guinidad. 

Existe un principio pnr~ el mcnnr que le protege, en efecto, 

podrA el menor contraer deudas por los rt~culos que adquiera o 

dem.Ss :·o:..!stacic o qua comprenden los alimentos, e$tas deudas no 

ser&n nulas, si el representante legXtimo s0 cncunntra ausente -

del lugar de residencia del menor y se comprueba que las deudas 

fueron contra~das con ese objeto exclusivo (r 

vil). 

2392 Código Ci-

En lo que se refiere a los hijos naturales hay dos corrien

tes: una que sostiene que debe d&rselc al hijo natural trato d~ 

sigual, porque sino se fomentaría el concubinato y el amor libre 

y 1a otra co~~iente qu~ defiende la igua1dad de derechos de los 

hijos naturales, puesto que no se puede hacer responsable a una 

persona por actos que no le son propios, en este caso _ ~ falta -

de matrimonio entre los padres. Nuestro derecho positivo se en

cuentra comprendido dentro de este decir, entre los que 

consideran que existe una igualdad absoluta de los derechos para 

los descendientes, ya que la Ley de Relaciones Familiares tuvo -

como uno de sus principios fundamentales el equiparar la situa--
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ción de los hijos legítimos y naturales, rompiendo con 1as clasJ:. 

ficacionos .nnt~riores sobre diversas categorías df? hijos y ha- -

ciendo dcsapClreccr la l.lnmada de hijos espGrios, que ab¿1rc.-:t los 

incestuosos y adulter~nos y que manchaba para sirmprc al que 11~ 

vabR ese estigma. En la acLualidad s6lo encontramos cinco cla--

ses de hijos: (que a mi mod :le ver no debía s.-.. - ta 1, porque hi_ 

jo es dt""" cualquier modo, puesto que- nace y crece del mismo modo 

que los dcmtis), los lc-_.í't:imos, l• Jítimados, naturales, naturales 

reconocidos y adoptivos a los cuales se les comprende dentro de 

la catcgorXa de legítimos y naturales, con igu~les derecho~. 

El artículo 293 del Código Civil establece qu~ el parent.es

co de consanguinidad es el que liga a persona que desciende de -

un mismo progenitor, sin distinguir entre filiación legítima y 

natural. Lo~ ·rtrculos 305 y 306 del mismo c6digo tampoco dis--

tinguen, ni lo hace la Ley al hablar de :..a sucesión en los artí

culos 1602, 1622 y 1623 de1 Código Civil que expresan: 

Art. 1602.- ''Tienen derecho a heredar por sucesión legíti-

rna I.- Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes cola

terales dentro del cuarto grado, y P-n ciertos casos ia concubi--

na .•. " 

"Ar. 1622.- '"Los ascendientes, aun cuando sean ile-3ítimos -

tienen derecho de heredar a sus descendientes reconocidos." 
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Art.1623.- ''Si e1 reconocimiento se hace despu5s de que el 

descendiente haya adquirido bienes cuya cuantia, teniendo 

cuenta las circunstancias pe.rsonaleB del gue reconoce, haga sup_Q 

ner fundadamente que motiv6 el roconocimiPnto, ni el que recono-

ce ni 

e ido. 

descendientes tienen derecho a ln herencia del recono

El que reconoce tiene derecho a los nlir111,ntos, en el 

de que el reconocimiento lo haya hecho cuando el reconocido tuvo 

tambi6n derecho a percibir alimentos.'' 

Igual situación existe en los casos de impt;""!dimC!ntos matrim-9_ 

niales (Art. 156). El articulo 389 d0l C6digo Civil sefiala los 

derechos del hijo reconocido y que son estos, el derecho al ape

llido, a los alLmentos y a la herencia. 

Si por lo dicho, no hay distinción entre hijos 1egítimos y 

naturales, corresponder~ a los padres, ascendientes y descendien 

tes naturales o legítimos proporcionar alimentos y en su defecto, 

1a obligaci6n pasar~ 1os co1aterales hasta el cuarto grado, -

sea parentesco legítimo o natural. 

La forma en que e1 descendiente natural puede hacer valer -

sus derechos 

paternidad. 

por la 1egitimación o por la investigaci6n de la 

En relación a la investigación de 1a paternidad hay 

que mencionar el caso previsto por 1a Ley en el artículo 387 del 

C6digo Civi1 cuya finalidad es que se restrinja por e1 temor 
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a una investigación, la acistencia a las personas desvalidas. se 

estab1ccc qua 01 hecho de dar alimentos no constituye prueba ni 

presunci6n de la paternidad o maternidhd, ni se considera, tampE 

co como raz6n para investigarlo. 

Uno de los casos en que est~ permitida la investigación de 

1a paternidad, es ~qu~l en qu~ el hijo se encuentra en posesi6n 

de estado de hijo del prcRL1nto padro (Art. 382 fracc. II del Có-

digo Civil) y para probar esa pososi6n de estado deber~ acr0di-

tarse, entre otras cosas que le ha ministrado alimentos ~1 pre--

sunto padre, lo cui1l estatuye el artículo 384 que dice: 

sesión de estado para los efectos de la fracción II del artículo 

382, se justificar~ demostrando por los medios ordinarios de - -

prueba, que e1 hijo ha sido tratado por e1 presunto padre o por 

la fami1ia como hijo de1 primero, y que éste ha proveído a su -

subsistencia, educaci6n y estab1ecimiento.'' 

En re1aci6n con las personas vinculadas por parentesco de -

consanguinidad en línea co1at~ral, diremos que en ellos recaer~ 

la obligación de dar alimentos y a su vez, el derecho de recibiE 

1os, en caso de ausencia o imposibilidad de 1os que SP- encuen- -

tran ligados por parentesco en línea recta. 

Existe la obligaci6n siempre que el grado de parentesco 

que se encuentre no sea mayor del cuarto grado según nuestro Có-
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digo Civil; pero aún as.!, establece en el artículo 305 la ob.lig~ 

:::ión en forma graduada para lns más próximos en primer lugar, c2 

mo obligados a falta de ascenUientes o descendientes, a los her

manos gue son hijos dol mismo padre y de la misma madr~, por fa~ 

ta o imposibilidad de ~stos, a los hermanos de madre, y en defeE 

to de 6sLos a los que Onican1cnte ].o fueren de padre. 't:.,;1 obli-

gación :e dar alimentos por los hern1anos, es subsidiaria y por -

lo mismo condicionul. 

Si no hubiera parientes en línea recta o hermanos, en cond~ 

cienes de subvenir a .las necesidades alimenticias del acreedor, -

la obl.igación caP sobre los dem.Ss parientes e, itera.les, hasta -

el límite anteriormente seña.lado por siempre teniendo en cuenta 

e1 principio de que deben cumplir la obligación alimenticia los 

m&s próximos en grado, y sólo en los casos de imposibilidad la -

obligación pasard al ~ se encuentre en grado inmediato. 

En cuanto a la duración de la obligación alimenticia entre 

colaterales, a reserva de tratarlo el capítulo respectivo po-

demos decir que segGn el artículo 306 del Código Civil aun cuan

do no se trate de alimentos por raz6n de sucesión, sino de los -

que dan en vida, est&n facultados para relevarse del cumplimien

to de la obligación en el momento en que el acreedor alcance la 

edad de 18 años. Pero si se trata de acreedor alimenticio inca-

paci·tado, no existe esa posibilidad sino que deberán proporcio--
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n~rseles en la forma que se le exige a cualquier obligado, es d~ 

cir, mientras dure su necesidad de recibirlos y no desaparezca -

su incapacidad. 

3. 4. ALTME-!NTOS EN CASO Dt.: DIVORCIO 

Para saber en qué caso quedn subsistent~ la obligación de -

alimentos en los casos de divorcio, es preciso hacer la distin--

ci6n entre el divorcio necesario o sea aquel que obP.d~cc a toda 

circunstancia que haga irnpnsibl0 la vida en comGn, y el llamado 

divorcio por mutuo consentimiento voluntario, pues la soluci6n 

var!a en uno y otro caso. 

'ºLa obligaci6n alimentaria que ha terminado con el matrimo-

nio, se encuentra reemplazada por una pensión cuyo car~ctcr de -

indemnizaci5n est& adquirido constantemente, tanto en la juris--

prudencia como en 1a doctrina.'' (21) 

Para otros autores se considera su naturaleza jurídica, co-

mo una pensión de ayuda que asegura cuando se ha disuelto e1 

trimonio, e1 deber de ayuda con carácter alimentario, ya que 

asegura en re1ación a 1as necesidades del acreedor y a los recu~ 

(ZT'f"--:fóS"S'ER:A:-Jo, Loui~. "Derecho Civil." Tomo II. Editori.al Revista de Der..:cho 
Privado. España. 1961. p. 30-6-.~ 
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sos del deudor, en 1a for1na de mensualidades que se sujetan siem 

pre a revisión con el fin de adaptarla a la situación actual del 

acreedor y del deudor, as~ como que puede sancionarse la ,ilta -

de la pensi6n por las nor1nas aplicables al abandono de familia, 

y que para obtener su pago se purden embargar bienes aGn inemhaE 

gables, y en fin la p~nsión termina con la muerte del titular. 

En cuanto al car~cter de indemnización el más sostenido, 

se atiende a que ln pensión sólo se concede al esposo ofPndido, 

a cargo del cu1pablc autor del delito, que la pensión L Lransm~ 

sible pasivam~11te porque pasa a cargo de los herederos del deu-

dor de la pensión, y que esta forma de pensión alimenticia sí -

puede ser renunciable por e1 cónyuge ofendido, inc1uso para e1 

porvenir. 

A1 intentarse 1a demanda de divorcio necesario, es decir, 

cuando uno de los cónyuges so1icite se pronuncie e1 divorcio -

fundándose en 1a existencia de uno o varios de 1os hechos que 

la ley cataloga como causales, debe el juez señalar alimentos -

provisionales a los hijos y al cónyuge acreedor, los cuales se 

cubrir~n durante la tramitaci6n del juicio, pudiendo asegurarse 

éstos en la forma que m~s adelante veremos. 

Tratándose de divorcio necesario, la mujer inocente tendrá 

derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva 
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honestam~nte. E1 marido inocente sólo tendr~ derecho a alimen--

tos, cuando cst5 imposibilitado para trabajar y no tenga bienes 

propios para subsistir. 

nen daños y perjuicios 

Ademns cuando por el divorcio se origi

los intereses de1 cónyuge inocente, el 

culpable responder5 de ellos como autor de un hecho ilícito. 

La otra forma de divorcio, es decir, el voluntario, ~ste --

puede obtenerse mediante dos procedin1i0ntos: el primPro, norm~ 

r~ los casos en que los cónyuges no tengan hijos, y que adem~s -

hayan liquidado la sociedad conyugal; carece de in1portancia de~ 

de el punto de vista de ministrar alimentos, ya que no existen -

bienes ni tampoco descendientes, desapareciendo la obligación -

entre los cónyuges, no siendo como en el caso de divorcio neces~ 

rio, en que la sentencia determinará quien es el cónyuge inocen

te, al cual tienen obligación de proporcionarle ol culpable los 

alimentos, pues 

sentimiento. 

trata de una disolucion pedida por mutuo con-

La otra forma de divorcio voluntario que nuestro Código se

ñala, espara aquellos casos en que existen bienes y hay hijos, -

este debe solicitarse ante la autoridad judicial no conformándo

se con concurrir ante el Oficial del Registro Civil, como en el 

caso anterior. Aquí debe estipularse el importe de los alimen--

tos que deber~n pagar los cónyuges durante la tramitación del -

procedimiento, y la forma en que se cubrirá ese crédito, así co-
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mo la manera de garantizar e1 cumplimiento de la obligación. 

Debo pues tenerse presente que es indis¡ .lsable establecer 

el convenio, todo lo r~lativo a alimentos para los c6nyuges -

y para los hijos, ya que en el caso en que no se estipulen expr~ 

samente, no existe la obligación del artículo 302 ·1 Código Ci-

vil, pues trat~ndoso de divorcio voltrntario no exlste la posibi

lidad de hacer recaer esa obliga L6n en el cónyuge culpable. 

El matrimonio : .•·de ser nulo, siendo las causas que consid2 

ra nuestra legislación, el error sobre la persona, el contraerlo 

existiendo alguno de los inpedimentos que refiore el artículo 156 

del C6digo Civil, y aquAl en que se omite alguno de los requisi

tos esenciales para stl va1idcz (Art. 235 del C6digo Civil). 

En relación con los cónyuges, estos matrimonios nulos prodE 

cen todos sus efectos mientras duren, es decir, mientras no exi~ 

te una sentencia judicial que los declare nulos, presumiéndose -

hasta entonces como v~lidos (Art. 253 Código Civil}. 

En relación con los hijos, no es así, sino que de acuerdo -

con el art!culo 255, y en razón de la filiación producen efectos 

para siempre. 
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Fijando 1a atención sobre 1a obligaci6n alimenticia y la n~ 

1idad del matrimonio, vemos que nuestro a~rflcho ordena que al d~ 

mandarse la ·~lidad por uno de los cónyuges tomen todas las -

medidas previas que refieren a los casos d~ divorcio, medidas 

que tienden a proteger a los hijos y a los c6nyug·-·s ~ntre si. 

Por conziguirnt~, se procedcr5 a ora~nar por el Juc~ lR entrega 

de los n1imentos al cónyuge acreúdor y a los hijos y tomarán 

l.as precauciones a~1 casn para asegurarlos. (Arts. 258 y 282 C6-

digo Ci.vil). 

Declarada la nulidad del matrimonio, y si la mujer quedara 

encinta, se toman las precauciones enumeradas 0· los art~culos -

1638 y siguientes. 

En el art~culo 322 se conceden a la mujer que contraiga de~ 

das por concepto de alimentos y dentro de1 límite extrictamente 

necesario para ese objeto, por haber sido abandonada de su rnari-

do. 

Un caso an~1ogo existe a propósito de 1a gestión de nego- -

cios que se encuentra reglamentada por los artículos 1908 y 1909 

que respectivamente estatuyen: "Cuando sin consentimiento de:l. -

obligado a prestar alimentos, lo diese un extraño, éste tendr~ -

derecho a reclamar de aqué:l. su importe, a no constar que los dió 

con :inimo de hacer un acto de beneficencia". "Los gastos funer~ 
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rios proporcionados a la condición de 1a persona y a 1os usos de 

la localidad dcberAn ser satisfechos a1 que los l1aga, aunque el 

difunto hubiere dejado bienes, por aquellos que hubieren ten~ 

do la obligación do alimentarlo en vida.'' 

Estos artícuLos, conceden facultades para el pago de las -

deudas adquiridas por concepto de alimüntos y que se imponen de 

pleno derecho al deudor alimcr1L~rio, ya sean contratdas por 

esposa ~orno acreedora de los alime11tos o que el alimentista ob-

tenga de un tercero lo necesario para la subsist8nci , aún sin -

consentimiento del deudor. 

Se puede dar el caso de que alguno de los cónyuges abandon~ 

su domicilio, sin dejar representante ~~ga1, y el cónyuge que 

no est~ ausente carezca de noticias sobre e1 1ugar en que se 

cuentre y sobre si vive o muere. En este caso el cónyuge pres~~ 

te si no fuere heredero, ni tiene bienes propios, tiene derecho 

a que le otorguen alimento~ (Art. 703 del C6digo Civil). Só-

lo los alimentos como 1a especificaela~trcu1o 714, siendo los -

obligados a proporcionArselos, los qt1 :~nforme a las disposici2 

nes testamentarias, o como h8rederos legítimos, entren en posc-

si6n provisional o definitiva de 1os bienes del ausente, o del -

sujeto declarado como presunto muerto. 

Para concluir diremos que e1 Código Civi1 del Distrito Fed~ 
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ra1 vigente establece en sus artículos 283 a 287, inclusive, una 

serie de medidas tendientas a la protecci6n da los derechos de -

los hijos en caso de divorcio de parlrcs, que pueden resumir-

se en la forma siguiente: dur tPcl procedimiento de divorcio -

los hijos quedarSn bajo el cuidado de ln pcrson~ que de con1Gn --

acuerdo hubieran designado los c5n)· ·~S ptidi~ndo 

tos. 

uno de és--

En defecto de ese acuerdo, el c6nyugc que pida el divorcio 

propondrá a la persona en cuyo poder deben quod~r provisionalme~ 

te los hijos, debiendo el juez decidir • definitiva. Al resol-

verse por sentencia la disolución del v!nculo conyugal, el Códi

go Civil fija una serie de medidag en rülación a la situación de 

los hijos, distinguiendo las diversas causas de divorcio. 

En todo caso la propia ley establece que antes qu~ de mane

ra definitiva se resuelva sobre la patria potestad o la tutela -

de los hijos, los tribunales deber~n tomar en consideración to-

das aquellas sugestiones que les hagan los abuelos, tíos o herm~ 

nos mayores y que los propios tribunales consideren benéficos p~ 

ra los menores. 

En lo que corresponde a las obligaciones para con los hijos, 

dice la ley que se tom~r~n en la sentencia de divorcio todas las 

medidas necesarias para asegurar los deberes de los padres con -
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relación a los hijos. 

Los consortP.S divorciados ten<lr~n obligación a~ contribuir 

proporci6n a sus bienes, a la subsistencia y cducaci6n de los 

hijos varones hasta que lleguen a la mayor edad y de las hijas -

aunque sean mayores de edad, hast~ que contraigan m~trin1n11in - -

siempre que vivan honcstñmente. 

Afirma la ley est~ situación al establecer en su articulo -

285 que el padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, 

quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus 

hijos. 
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CAPITULO CUARTO 

FIJACION, MODIFICACION Y EXTINCION 

DE LA OBLIC/\CTON AI,TMENTARI/\ 

La ob1igación de dar alimento ticnP por objeto, proporcio-

nar a1 acreedor los medios do vida suficientes, no solamente pa

ra subsistir sino para proporcionar a los mP?lores una cducac~6n 

bastante para hacPrlos aptos en la lucha por 1a vida. 

4.1. FIJACION DE L1\ OBLIG/\CION ALIMENTAR1A 

En cuanto a la forma de cumplir la obligación, se atiende a 

dos procedimientos: uno que consiste en pagar el equivalente de 

todas estas prestaciones en cantidad de dinero, y otra que es la 

incorporación. 

l.- El pago de la pensión alimenticia en cantidad de dine

la consagra el artículo 309 del Código Civil el cual reconoce 

que: ''El obligado a dar alimentos cump1e 1a obligación asignan-

do una pensión competente a1 acreedor a1imentario ... '' 

Por lo ~.:u.al se ve, qui?! 1os alimentos se suministran en din~ 

ro o en especie, en forma de pensión cuyos pagos deben ser peri~ 

dicos. Una vez fijada la forma de pensión al cubrir la obliga--
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ci6n haciendo entrega de artículos de primera necesidad, ropa, -

pagando la renta de la casa, o incorporAndolo, ya que ha nacido 

el derecho del acreE!dor para ·-ccibir una cantidad de dinero. 

2.- En cuanto a la incorporaci6n n la familia la doctri11d 

lo funda en la imposibilidad de pagar la pensión. Se aplica el 

principio de quP. donde com~n tres, pueden comer cuatro. 

El art~culo 309 del C6dlgo Civil vigente dice que: "E1 - -

obligado a dar alimentos cumple la obligaci6n ... incorporándolo 

a su familia ..• •• 

De la reglamentación legal se deduce que la incorporaci6n -

existe cuando se lleva al acreedor a vivir al domicilio del deu

dor, proporcionándole sustento, asistencia, etc.; en la misma -

forma que lo puede hacer el deudor con su familia, sin qun por -

e11o pase a formar parte de esa familia por lazo alguno de pare~ 

tesco. 

La incorporación s6lo es v~lida si ambos manifiestan su 

1untad de convivencia en el mismo hogar. Es por esto que el ar

t~culo 310 del Código Civil, no autoriza 1a incorporación ca

so de los cónyuges divorciados, y concede adem~s al Juez la fa-

cultad de negar la incorporaci6n en los casos que e:~ista inconv~ 

niente legal. 
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La libertad que se concede al deudor a1imentario no es una 

facultad arUitraria puesto que de acuerdo con la parte final del 

artXculo 309 del C6digo Civil que otorga facultad al Juez para -

fijar la rudnera de ministrar los alimentos. 

Si se aticnd•3 a ~st~ Ultima parte del artrculo, no s0 puede 

exigir la incorporación del acreedor voluntario, a lo cual, la -

doctrina sostiene que el derecho d~ incorporación a la familia -

del deudor, se condiciona a 1os hechos de que tenga domicilio 

propio y que no exista tampoco estorbo moral o legal para que el 

acreedor tra~1adado a ella. 

''Existe un inconveniente legal para la incorporaci6n cuando 

el que de.bP dar alimentos haya sido privado del ejercicio de la 

patria potestad como ocurre en 1os casos de divorcio, o bien, --

cuando se impone ta1 consecuencia en ca1idad de pena por los ca-

sos previ~tos en e1 artículo 444 ." (22) Este artícu1o fija cua~ 

do se pierde la patria potestad. 

En el Derecho Francés se dan dos casos en que si procede la 

incorporaci6n, como 1o hacía notar Planiol, atendiendo a los ar-

t~cu1os 210 y 211 del Derecho Francés. 

(22}Ro-JiNA--VILLEGAS. K.:l(n<:>:l.. ''Dert>t::hn Civil !-!•~::ic.nno.'' Torno Il. Oct:ava Edi-
ci5n. Editoria1 Porraa. M~:;~co. 1993. p. 272. 
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''l.- Los recursos del deudor son insuficientes. El deudor 

alimentario prueba que no dispone de fondos que necesitaría para 

el pago de la pensi6n. Puede el tribunal ordenar en tal ca~r. 

que reciba al acreedor en su domicilio con el fin de que viva 

all~ y so alimente.'' 

''2.- El deudor es el padra o la madre del acr~cdor de ali

mentos. En tal caso desaparecen los inconvenientes de una pro--

miscuidad que se hace muy natura; el hijo no podr~ declinar el 

ofrecimiento que se le dirige por sus padres de vivir en coman -

con ellos y a su costa." (23' 

Para la fijación del monto de la pensión, debe tenerse pre

sente el principio de que los alimentos han de proporcionarse de 

acuerdo ''a la posibilidad del que debe 

del que debe recibirlos'' (Artrculo 311 

darlos y a la necesidad -

C6digo Civil). Por lo --

que, la determinaci6n de la cuantra del deber de alimentos, con~ 

tituye un punto de hecho, que queda sujeto a la apreciación del 

tribunal sentenciador por cuanto que hay que tomar en cuenta to

das las circunstancias, tanto del acreedor como del deudor ali--

mentario, tales como posición social, carga de familia, salud, -

posibilidades de trabajo, ingresos, lugar de residencia, tiempo, 

etc. 

(23) PLA.~iOZ::- Op. cíe. p. 122. 
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La determinación contractual o jurldica de la pcnsi6n a ; __ 

menticia es provisional, porque se aticnd~ a los cambios que pu~ 

dan sobrevenir por ami~ partes, que sn tradt1c0 en un cambio dal 

modo de vivir que no podrYa sostenerse con la autoridad de una -

cosa d8finitivarncnte juzgad~. 

La uuligaci6n alimonticia var~a, y asr ·1contramos que du--

rante el matrimonio existe la obligación para el marido sin lim_!. 

taci6n alguna; pero la mujer, respecto del marido y subordinada 

a las condiciones que la ley fija; en las situRcion0s d0 divor

cio intentado, a cierto per~odo de tiempo, o se~, el quP dure la 

tramitaci6n del juicio; en las de divorcio declarado, depende -

de la culpabilidad del cónyuge; y entre ascendientes y deseen- -

dientes la obligación alimenticia estS sujeta a las necesidades 

del acreedor alimentario cuando existan las causas legalc~. 

Tomando en cuenta lo anterior, debemos hacer la distinci6n 

entre alimentos provisionales y los alimentos definitivos. 

Provisionales son aquellos que, en términos generales, 

fijan para hacerse 

tendrán un término 

exigibles durante 

cierto. Son por 

período de tiempo, que 

ejemplo, aqu~llos que duran 

mientras se resuelve el fondo de un negocio judicial, y en el -

cual la sentencia fijará los alimentos definitivos, o sean, los 

que duraran ya por tiempo indeterminado, mientras no varíen las 
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las circunstancias que sirven de base para su fijaci6n. 

Tal es el caso de los alimentos provisionales y definitivos 

~~fialados por el Juez en los casos de div~~cio. 

Los alimentos que el C6digo Civil llama defini~ivos, son --

asuel.los que s fijan por dctcrminaci6n judicial, legal, contra~ 

tual o testamentaria, no pudiendo llamarlos propiamente dcfinit~ 

vos ya que los alimentos por su propia naturaleza y por el hecho 

de estar subordinados a las posibilidades del que los da y a las 

necesidades del que los recibe, se puede afirmar que casi siem-

pre variar~n, _. por consiguiente, la reso1uci6n judicial que los 

señale causar~ estado, pero sólo en lo que se refiere al derecho 

a la percepci6n, que también puede desaparecer pero que nunca s~ 

r~ definitiva en cuanto al monto de los mismos. 

El monto podrS aumentarse o reducirse en la proporci6n que 

aumenten o disminuyan las posibilidades del deudor y las necesi

dades del acreedor. 

Otro caso el que el arbitrio judicial es necesario en lo 

que refiere al monto y manera de pagar los alimentos, es aqu~ 

lla en que el deudor solicita la incorporación del acreedor a su 

casa y ~ste se opone a lo mismo. El Juez determinará el modo de 

pagar los alimentos en el caso de que falte ese consentimiento, 
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de acuerdo con las circunstancias en qu~ se presente. (Art. 309 

~~1 C6digo Civil). 

El acreedor, probar& la posibilidad del deudor para minis--

trar.los y 6ste excepcionara prol·.nn<lo la inexistencia de 1a n~ 

cesidad de los alimentos. El actor probar& su c~1idad de 

dar y que e1 demandado tiene bicn0s bastantes para cubrir la pe~ 

si6n reclamada. 

Ahora bien, si el monto do la prcstac;. ~n alimcntici.a por r~ 

soluci6n judicial se tiene que aumentar o disminuir, ésto no ti~ 

ne fuerza retroactiva, porque se debe entender el aurnento o dis

minuci6n sin perjuicio de las cantidades perc.~Jldas por el acre~ 

dor alimentario; por lo que no se puede devolver la diferencia 

en el caso de su reducci6n ni tampoco puede exigirse dicha dife

rencia en caso de que sea aumentada. 

"El crédito por alimentos es de orden público, pues el Est~ 

do tiene inter~s en que el crédito sea cubierto inmediatamente -

porque si no se cumple esta obligación por los particulares. el 

Estado se encontraría obligado a prestar los alimentos. porque 

debe tutelar a los individuos. y por lo mismo ver la necesidad 

de la asistencia al ser humano y esto lo tendría que hacer por 
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medio de 1a Asistencia PGblica.'' (24) 

Es mAs, ''el Estado que ro· nsonta a 1a humanidad y a1 orden 

pGb1ico, debe interesarse en p~ovccr a las necesidades de toda -

la colectivid¿id; físicas, intalectuales y mor~les, ya 

que el hombre por s~ sólo en n1uchas circunstanciR~ esta irnposih~ 

litado para bastarse a s! mismo y a cumplir su dcst -1 humano ... _ 

(25) 

La obligaci6n alimenticia sancionada por las 1Pyes, tiene -

el mérito de aligerar la carga del fisco, desde el punto de vis-

ta de que cada famili provea a la subsistencia de sus miembros 

por sí mismos. 

4.2. MODIFICACION DE LA OBLIGACION ALIMF.NTARIA 

La doble variabilidad del deber alimenticio, significa que 

los alimentos han de ser; como establece el artículo 311 del C§ 

digo Civi1, proporcionados 1as posibilidades del que debe dar-

1os y a la necesidad del que debe recibirlos. 

Estas caracterrsticas del deber de suministrar alimentos d~ 

(24) REBORA. Juan Carlos. "Inscicuciones de la Familia." Editorial Guiller
mo Krafc. Buenos Aires. l96b. p. 29. 

(25) GASTAN TOBEÑAS. José. "Der..-cho Familiar." Tomo II. EdiCorial Reus. =-ta
drid. 1976. P• 533. 
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terminan que la fijaci6n de su monto tenga siempre un carScter -

escncia1mente provisional, ello debi.do a _.1c su cuantta se redu

cir& o aumentara proporcionn1mcntc scgan el aumento o disminu- -

ci6n que sufra la fortuna del que hubi~rc de satisfacerlos y las 

necesidades del alimcntista. 

Como cons~cucncia import~ntr de la dnl~l~ variabilidad de la 

obligaci6n de prestar alimentos es la que la s0ntencia de alimen 

tos produce jamas la excepci6n de cosa juzgada. Asi, el art~culo 

94 del C6digo de Procedimientos Civiles pura el Distrito Federal 

lo señala y por lo mismo la sentencia dictad~ ~n este juicio tr~ 

ta solamente de resolver sobre de los acciden~cs del juicio 

y cualquier cuesti6n que surja con motivo de 1a ejecuci6n que n~ 

cesariamente ser~ incidcnta1. 

Como ya vimos antes, 1a pensi6n alimenticia varía y no es -

fija, por 1o que estudiaremos 1a forma en que en c1 juicio se h~ 

cen tales variaciones. 

En nuestro derecho existe una unidad en el procedimiento, y 

este juicio no tiene que esperar a los resultados .de un juicio -

ordinario, sino que todas las cuestiones de alimentos se trami-

tan en juicio sumario, en 1os que pueden ser tomados en conside

ración 1os principi~s de prueba que funden e1 derecho, as1 como 

1os elementos necesarios para hacer una estimación adecuada a --
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las cantidades que deben proporcionarse. 

Por lo que se refier~ a la competencia por cuant!A, en at~~ 

ci6n de que no puede· fijarse de antemano el man~~ y la duraci6n 

de la obligación, scr!A imposibl~ asignarles competencia a los -

Jueces de Paz. 

Ser;!i juez compctcnti:-:- por ra7ó11 dül lugar, para conocer de -

los negocios de alimentos, en tGrn1inos generales, el del domici-

lio del deudor, ya que se tr· ~a de una acci6n p~rsonal. Sin cm-

bargo, lo será el del domicilio conyugal en el caso de que se -

trate de los alimen~os entre los c5nyugcs, y el del cónyuge ab~n 

donado para cuando se trate de este supu~sto {Art. 156 frac. IV 

y XI del Código de Procedimientos Civiles). 

De acuerdo con el art~culo 144 del C6digo de Procedimientos 

Civi1es ''La competencia de los tribunales se determinar~ por la 

materia, la cuant~a, el grado y el territorio.'' Por 1o que la -

competencia del Juez de Primera Instancia que otorga el artículo 

323 del Código Civil, se surte por la materia del juicio y no -

por la cuantía del mismo .. 

En cuanto a los recursos, podemos decir que contra la reso-

1uci6n definitiva dictada en un juicio de alimentos, rigen las -

reglas de apelaci6n, a efecto de que mediante la interposici6n -
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del recurso, el Tribunal de Alzada, confir1ne, revoque o modifi-

que la resolución del Juez de Prim~ra Instancia. {Art. 688 del -

C6digo de Procedimientos Civiles). 

Dadas las condiciones especiales de la prn~i6n alimenticia, 

que tiende a satisf~cer necesidades inaplazables, la apelación -

que interponga s6lo deberS admitirse en f0cto devolutivo, a 

fin de que se cumpla con lo fallado en prin1·~ra instancia, mier1--

tras en la segunda se resuelve; puede ad1nitirs0 en ambos - -

efectos porque 0sto traería como consecuonci~ 01 poner ul acree-

dar en condiciones a~ no poder subsistir. 

del Código de Procedimientos Civiles). 

(Arts. 695, 714 y 768 

En la suspensi6n del juicio de amparo cuando verse sobre --

alimentos la Jurisprudencia ha establecido que proceder~, aún 

cuando si puede conceders~ en los casos en que versare snbre al~ 

mentos ca~dos y no cobrados oportunamente. 

Nos vamos a referir a continuación a casos concretos en que 

la ley expresamente señala el monto, o bien la manera de fijar -

los alimentos, y de modificarlos. 

En primer lugar nos encontramos al menor sujeto a tutela, -

quien debe recibir alimentos y educación que se ~egular~n de ma

nera que ~ada necesario le falte, segQn su condici6n y posibili-
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dad económl.c~"l. (Art. 5'lg Códi.go Civil vigente). 

A cst0 respecto e1 artículo 530 ve una rcg1a general de - -

apreciación que tiene l.a obligación de fijarla c1 tuLor, cuando 

entre en el ejercicio de su cargo o su defecto e1 Juez. 

Estos alimentos po<lr~n variar cantidad en la porción que 

var~a el patrimonio del menor, ya que es ~1 quien provoor~ a 

propio sostenimiento. (Art. 537 Código Civil vigente). 

Ahora bien si la cantidad que se destine a alimentos de e~ 

te ~·· ~or sujeto a tutela ha sido establecida por otra persona, -

~er~a el caso del testador o donante, el Juez atendiendo a 

l.as razones expuestas antes, podrd madi ficar la pcnsi6n aliment,!. 

cia. "Es m&s como medida necesaria para que el patrimonio del -

no sufra menoscabo, 1os alimentos deben sujetarse a los in 

gresos que el menor obtenga por los productos de sus bienes y en 

el caso de que estos productos resultaren insuficientes, podr~n 

tomarse todas aquellas medidas que se juzguen necesarias para --

evitar la merma del capital, cuyo efecto, si es necesario, se 

har~ que el menor se dedique algGn oficio o profesi6n.'' (26) 

(Z~oE:scHI, Guido. '~l Ré15t:n~n Pa.trimonlrtl d;,! 1:1 F<'mllin." Tr<tdur.ción di! -
Santiago Sencis Me1endo. Editorial Reus. ~llenos Aires. 1964. p. 53. 
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Cuando el menor no ti~ bienes o los que tiene son insufi-

cientns el tutor dAb0 en primAr lug~-:, exigir el cumplimiento de 

la obligaci~n de proporcionar alim~ntos al menor a todos aguo- -

llos que conforme a derecho est.ñn obligadoR y los casos que -

no existieran estos, o bi0n qur exiRtiend0 se encorl~r. ., impos_!. 

bilitados, deber~ con autorizaci6n dol Ju0z Pupilar encontrar CQ 

1ocaci6n al pupilo en un cstdblecimianto dr Bcncficicncia PObli

ca o Privada (Arts. 543 y 544 del C6di90 Civil vigente), o le -

buscara trabajo entre los partic .lares, siompre que ~stc sea - -

atendiendo a la capacid~d y condici6n dc!l pupilo. 

El artículo 545 d-~·l mismo ordcn.nmicnto ve el caso en quro t,2_ 

do lo anterior fracasare, los indigentes, tiP.ncn derecho a ser -

alimentados por el Estado, a costa de las rentas públicas del --

Distrito Federal. Esta obligación subsi~tir& mientras no en-

cuentre qui~n proporcione los alimentos al menor o que pueda pro 

veer a sus subsistencia. 

En segundo lugar tenemos lo que se refiere a las sucesiones, 

en que el Código Civil fija especialmente los alimentos. 

AsY tenemos que el artículo 1358 del C6digo Civil ve que: -

''La condición impuesta al heredero o legatario, de tomar o dejar 

de tomar estado, se tendrá por no puesta", pero sin embargo, 

permite que se condicione el pago de una pensión alimenticia al 
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tiempo que permanezca soltero (a) o viudo (a), y que esta pen- -

si6n se fijarA de acuerdo con los principios generales sobre al~ 

mentas y no al de- sucesiones. (Arts. 1339 y 311 del C6digo Ci-

vil.). 

Como ya expresamos antes, la libertad del testndor est~ li

mitada por la obligación alimenticia de acuerdo con los arL!cu-

los 1368 y 1372 del mismo ordenamiento. Por lo que pu0dc decla

rarse la inoficiosidad del testamento en el caso de que no se d~ 

jcn aliment~~ como lo reglamenta el art~culo 1373 dPl C6digo Ci

vil. vigente. 

El haber hereditario ha de cubrir los alimentos a las pers2 

nas que se mencionan en el art!culo 1368 del C6digo Civil que f~ 

ja como acreedores a los descendientes mcn !~S de edad del sexo 

masculino, y sin 1irnitación de edad para estos mismos en el caso 

que se encuentren impedidos para trabajar; l.as hijas que sien 

do solteras vivan honestamente sin !.imitación de edad¡ al cóny!:!. 

ge supérstite, si el hombre siempre y c·_¡ando se encuentre imped_i 

do para trabajar y si es mujer en tanto permanezca viuda y viva 

honestamente; a l.os ascendientes y a la concubina que reuna los 

requisitos a que nos ~emos referido con anterioridad; a los he.E 

manos y colateral.es dentro del cuarto grado siempre que sean me

nores de edad o estén incapacitados para proveer a su subsisten

cia .. 
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Puede darse el caso de que el haber hereditario no alcance 

para cubrir necesida<lcs de todos los acreedores, lo cual preve -

nuestra Ley en el artículo 1373 del Código Civil, que establece 

preferencia en rclaci6n del parc!ntcsco y el afecto, por lo -

que ordena que los alimentos se paguen en primer lugar a los de~ 

cendiontcs y al c6nyugc supBrstite, a prorrata, cubiertos ~sLos 

se concedcr.Sn los alimento~ a prorrata a ~os ascendientes; dE"'s

pu~s y en la misma formfl a los hern1anus y a l.a concubina y de m~ 

an~loga en el caso de que exista excedente a los demás col~ 

terales dentro del cuarto gradoª 

La pensión alimenticia se fijará conf"ormc a lo dispuesto en 

el capí~ulo relativo a los alimentos, sino fueran específicamen

te otorgados por el testador; pero la pensi6n no debe exceder -

de los productos de los bienes quo le correspondería en el caso 

de sucesión legítima, ni debe infringir el mínimo antes señalado. 

(Art. 1372 del C6digo Civil). 

En el artículo 1376 1.eemos: ''La pensi6n alimenticia es ºªE 

ga de la masa hereditaria, excepto cuando el. testador haya grab~ 

do con el.l.a al.guno o algunos del.os partícipes de la sucesión" .. 

Será por 1.o mismo una carga a 1.a sucesión que debe satisfacerse 

peri6dicamente mientras se concluya la tramitación del juicio s~ 

cesorio .. 
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Para facilitar el cumplimiento de la obligación en esos ca

sos la ley, (Art. 1774 del Códi90 Civil.), permite que capitali-

zando el monto de la pensión, se separe la porci611 del haber he

reditario y se dosLinen sus producto& Rl pago de los alimrnLos, 

convirtiendo alit11entario en usufructu .. ~io de esos bienes. 

Para concluir diremos que se ha visto, que la cuant!a d0 -

los_ alimentos sera proporcionada al caudal o medios de quien los 

da y a las ncccsidodes del que los recibe; por lo mismo, si las 

circunstanci.:i.s de cada uno cambian, podr~n por "-, mismo cambiar 

el. importe de 1.os alimentos, por lo mismo, éstos puf"clcn ser red~ 

cides o aumentados propr {onalmente, según las necesidades del 

alimentante y de la fortuna del que debe satisfacerlos. 

4 .. 3.. EXTINCION DE LA OBJ_.IGJ\.CION ALIMENTA.RIA.. 

El código actual supone casos, por ejemplo, que las necesi-

dadcs del acreedor provengan de 

jo o a su conducta viciosa. Si 

falta de dedicación al traba

prueba que estos hechos con 

los que motivan el estado de necesidad cesar~ la obligaci6n la -

cual puede renacer al desaparecer esos vicios de la causa (Art. 

320 fracción IV del Código Civil) . 

Otro caso en que subordina la existencia de la obligación a 

una condición, es la que establece el código como una sanción p~ 
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ra el alimentista ingrato, que perderá los de!:"echos que tiene p~ 

ra percibir alimP~~-.s, ya que se le pone en la imposibilidad de 

cumplir con la obligación los casos que se trat·~ de una inco,E. 

poración a la familia. (l\rt. 320 fracción V del Códi.go Civil.). -

Esta sanción por ingrati~ud no admite la extincLÓn sino si1nple--

mente una suspensión de la obligación olJ Situación 

an~loga en el caso de donaci6n pues el art~culo 2370 expresa: 

''Las donaciones puod~n ser revocad~s por ingratitud: I.- Si el 

donatario comete algún delito contra la per~onñ, la honra o los -

bienes del donante o de los ascendicnLL•s, dPscnndientes o cónyu

ge de ~stc; 

II.- Si el donatario rehusa socorrer, según el valor de la 

donación, al donante que ha venido a pobreza.'' 

En el mismo artículo 320 se vigila la conducta del acreedor 

condicionando su derecho a alimentos al hecho de no cometer fal-

tas o daños graves o injurias contra deudor. (fracción III). 

De acuerdo con el articulo 1316 en la f~~cción VIIi expresa: 

"Por raz6n de delito son incapaces de adquirir por testamento o 

por in testado: VIII.- Los dem~s parientes del autor de la he--

rencia que teniendo obligación de darle alimentos, no lo hubie-

ren cumplido ... '' 
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Dn este artículo mencionado tambi§n se infiere que si bien 

se tiene derecho a alimentos por raz5n de sttccsi6n al reunirse -

los r·-· !Uisitos lcg-· 0s necesarios de parentescn, matrimonin, etc. 

la existencia o cxigibilidad de este derecho está condicionado a 

los términos dnl artículo 1316 como lo expresa literalmente el -

articulo 1340 del mencionado C6digo Civil. 

Durante el matrimonio la obligaci6n de proporcion~rse ali-

mentas que se tiene entre los cónyuges no tiene 1imitaci6n en -

cua11to al tiempo de duraci6n, pero si en relaci6n a la condici5n 

resolutoria que sería el divorcio. Porque al realizars~ el di-

vorcio desaparecería la obligación dP- ministrar alimentos en la 

forma que rige para el matrimonio, pero continuando la obliga- -

ci6n durante la tramitaci6n del juicio, en la forma provisional 

que se señale, hasta que recaiga la sentencia judicial quo de.el~ 

re la culpabilidad de uno de los c6nyuges, y por consiguiente la 

obligación de ªste de pagar los alimentos definitivos. La obli-

gaci6n por lo mismo cesa para aquél de los c6nyuges, que tenien

do la obligación de pagar los alimentos sea declarado inocente -

del divorcio. Así también, en los casos de divorcio voluntario 

el convenio respectivo fijará a quiªn deb~ -~ relevarse del cum-

plimiento de la obligación. 

SegGn el artículo 323 del C6digo Civil, la esposa abandona

da tiene derecho a los alimentos durante la separaci6n, pero es-
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ta obligación dejara de cumplirse en la for1na de pago de pensio

nes en el momento en que la separación termine. 

As! ta1nbi~n, hay condición resolutoria en e1 caso de que r~ 

ciba los alimentos la mujer dcclaradD inocente el divorcio, -

pero se subordina la ob1igaci6n, a que no contraiga nuevas nup-

cias y que viva honcsta11,a1,tc. (Art. 288 del c6digo vigente). 

Este mismo art!culo condiciona la obligaci6n de proporcio--

alimcnL . al marido, qu~ se c-~ucntre imposibilitado para -

trabajar, resolviéndose la obligación al desaparecer la imposib~ 

lidad para el trabajo o tambi6n por el hecho d• ·dquirir bienes 

propios, ~n este mismo sentido se expresa el arLícuLo 1368 del -

C6digo Civil en su fracción 111, para e1 caso de sucosi6n en que 

se debe dejar 1a parte correspondiente a 1os a1imentos. 

Por lo que respecta a los hijos, la obligación de suminis--

trar alimentos se sujeta 

de edad. 

condición resolutoria, de su mayoría 

Por lo que toca a los hijos y descendientes, en el supuesto 

de que los padres se encuentren divorciados, la diso1uci6n del -

v~nculo matrimonial no hace desaparecer la obligaci6n de minis-

trar alimentos, de acuerdo con la cuantía de sus bienes, hasta -

que los hijos varones lleguen a la mayoría de edad. En los ca--
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que se deban pagar a1imenLos por raz5n de sucesi6n a 1os hi-

jos los descendientes hasta los 21 años, y aún pasando esta 

edad si se encuentran i1nposibi1itados para trabajar, 1a obliga-

ción cesar~ en los términn~ del urtículo 1368 dP-1 Código Civil, 

en el momento en que deje existir esa imposibilidad. Los al~ 

mentos que el testador deje a los descendientes mujeres, cesarán 

cuando abandonen la soltería para contraer matrimonio o cuando -

su conducta deje de ser honesta. 

Para los hermanos y colRterRloR en caso de succsi6n que les 

deje alimentos, cAsar~ l« obligación cuando dcs~parczca la inca

pacidad del mayor de 18 afias, o si siendo menor de esa edad ad-

quiera bienes. 

Otra condici6n especialmente citada por e1 código se encue~ 

tra en e1 arttcu1o 1359, que subordina 1a percepci6n de alimen-

tos a 1a no rea1izaci6n de un acontecimiento, que es, que e1 vi~ 

do o soltero contraigan matrimonio. 

Asimismo, debemos observar que cesa la obligació~ de dar -

alimentos, en 1os términos previstos por el artículo 320 del C5-

digo Civil: 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 
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II. Cuando e1 a1imPntista deja de necesitar los alimentos. 

III. En caso de injuria, falta o daño grave~ iníeridos por 

el alimcntiRta contra el que debe prestarlos. 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos · ·:·encla de 1a CO.!!. 

ducta viciosa o de la falta de aplicaci5n al trr.lJctjo del alimen

tista, mientras subsistan estas causas. 

v. Si el alimcntista, sin consentimiento del que debe dar 

los alimentos, abandona la ca~a de ~st~ por causas injustifica--

das. 

Como podemos observar, las dos primeras fracciones que he-

mas transcrito est~n concebidas en función del principio de pro-

porcionalidad que rige la materia alimentaria; la tercera de --

las hip6tesis reconoce el aspecto ético que concurre en la obli

gaci6n; pero también en cuanto a que éste debe ser rec~proco. -

La cuarta causal encuentra una base de justificación para que e~ 

se la obligaci6n, por una conducta imputable al acreedor y la ai 
tima de ellas se concede cuando ha existido previamente la fórm~ 

la de la incorporaci6n que ya hemos explicado anteriormente. 

Dentro de la sistem~tica del Derecho Hereditario, encontra

mos una regla general en el capítulo de los Testamentos Inofici2 
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sos, en el artículo 1370 que dispone: 

''No hay ob1igaci6n de dar alimentos a las personao que ten-

gan bioncs; pero si teniéndolos, producto no iguala a la pe~ 

si6n que deber!a corrcspond~rles, lR obligaci6n se reducir~ a lo 

que falte para complementarla.'' 

Esta regla es justa y confirmatoria del principio de propoE 

cionalidad que hemos ampliamcnt0 cxpuc$to. 

No obstante lo anterior, el artículo 13• del mismo Ordena-

miento dispone que el testador debe dejar alimento~ ' las perso

nas que se mencionan en las fracciones siguientes: 

I. A los descendientes menores de d~eciocho afias respecto 

de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos -

al momento de su muerte; 

II. A los descendientes que estén imposibi1itados para tr~ 

bajar, cua1quiera que sea su edad; cuando exista 1a ob1igaci6n 

a que se refiere 1a fracción anterior; 

IIIª A1 c5nyuge superstite cuando esté impedido de traba-

jar y no tenga bienes suficientesª Sa1vo otra disposición expr~ 

sa de1 testador, este derecho subsistir~ en tanto no contraiga 
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matrimonio y viva honestamente; 

IV. A los asccndi0ntes; 

V. A la persona con quien el te' 1r'J.or vivi6 corno si fuer.::i 

c6nyu~e dt1rantA los cin a~os que precedieron inm0<li.atament0 

a su muerto o con quien tuvo h~:0s 1 siempre que ambos hayan pPr

manecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el sg 

perviviente est6 impedido de trabajar y no tenga bienes suficie~ 

tes. Este derecho s61o subsistirft mientras la p~rsona de que se 

trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren 

varias las personas con quien el testador vivió coMO si fueran -

su cónyuge, ninguna de ellas tendrS derecho a ali~entos; 

VI. A los hermanos y dem~s parientes colaterales dentro -

del cuarto grado, si est~n incapacitados o mientras que no 

p1an dieciocho años, si no tienen bienes para subvenir sus hecc

sidades. 

E1 articu1o 1369 agrega: 

"No hay ob1igaci6n de dar a1imentos, sino a fa1ta o por im

posibi1idad de 1os parientes m~s prCSximos en grado." 
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El art~culo 1374 define: 

''Es ~noficioso el testamento que no s~ deja la pensión -

alimenticia, según lo estahlecido e-str..- car·- ·_·....tl.o." 

''La deuda y el cr~dito al~menticio son cxtricL~mcnto persa-

nales e intransmisibles, ya que la relnci~n oblig~tnria, es per-

sonal por cuanto se basa el v~nculo fan1iliar que une al deu--

dor con el acreedor. La deuda cesa con ln. muerte dt'~l obligado y 

no se transmite a sus herederos, que podr5n, sin cmbMrgo, 

obligados a prestar alimentos, sol.am,·r1ta en el caso de que se h~ 

llen ligados por. el víncul.o familiar al que la ley asocia la - -

obligaci6n¡ en este caso la obligaci6n surge el.1.os origina 1-

mente, no como herederos, también se extingue el crédito alimen-

tario naturalmente con 1.a muerte del alimcntista." (27) 

Consideramos que tienen razón aquél.los autores que sostie--

nen que 1.a e !gación de prestar alimentos es impersonal y tran~ 

misib1e, y que por 1.o mismo no se extingue con 1.a muerte de 1a -

persona, porque además de las razones expuestas considero que se 

trata de una obl.igación que tiene car~cter de patrimonial., razón 

por I.a cual. se toma en cuenta su importe cuando se val.ora la en-

(27)--"R'"UGIERO, Robert:o 0.;!. ''lnr:t:it:ucionl!s do.! D~r~cho Civil." Volum~n l. Edit:o
rial Reus. Espa~a. 1929. p. 698. 
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tidad económica del patrimonio del deudor. 

Por lo que es de concluirse que entre las principales moda

lidades a que se suj0ta unn obligaci5n encontramos el t6rmino y 

la condición resolutoria. 

ticia. 

Ambas ex:tingut•n 1.a obligación alimen-

I.- T~rMino extintivo.- La obligaci6n alimenticia se cn-

cuentra sujeta en su duración a la realizaci6n de determinados -

acontecimientos que ciert~~~ntP ll8garan, debiendo pagarse todas 

las prestaciones hasta en tanto el plazo o término qu0 le pondr~ 

fin, es decir, en que se considere que la obligación se ha cjec~ 

tado y por lo tanto concluye. 

En caso de fallecimiento del acreedor alimentario, co

mo un acontecimiento que ciertamP.nte llegar~ y que pondr& fin 

la obligación alimenticia. 

b.- Y por lo que se refiere al divorcio, hay que distin- -

guirse entre el intentado y el declarado. En el primero, los -

alimentos provisionales est~n limitados en su duración a la lle

gada de un acontecimiento cierto, que es la conclusión del jui-

cio. (Arts. 273 frac. II y 282 frac. III del C.Sdigo Civil). Para 

el caso de divorcio declarado, la obligación entre los cónyuges 

subsistir~ en los términos de la condena, si el código señala --
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t~rminos. 

c.- Los hermanos y co1atcr31es hasta el cuarto grado tie--

derecho a alimentos hasta que llegue el t~rmino fijado por -

la ley ~ue es el caso de alcanzar la edad de 18 años, aan en los 

casos que no se trate de sucesión. (Arts. 306 y 1368 frac. VI -

del C6digo Civil). 

d.- En lo que se refiere al legado de alimentos se estar~ 

a lo que disponga el testador en cuanto al término, pero si no -

ha fijado en forma expresa una duraci61~ menor, deberan p3gar

se hasta la muerte del. legatario. (Art. 1463 del Código Civil). 

II. Resolución condicional.- La existencia de la obliga-

ción alimenticia puede terminar por la realización de un aconte

cimiento futuro e incierto al cual se subordine, que es un caso 

de extinci6n de 1a ob1igació: .:.limenticia. 

Podemos decir, de acuerdo con todo 1o anterior, que 1a dur!!:_ 

ci6n de 1a obligación alimenticia queda comprendida dentro de --

1os l.~mites de 1a posibilidad de dar l.os alimentos y l.a necesi-

dad de recibirl.os .. {Art. 320 frac .. I y II del. Código Civil. vige.!!.. 

te). 
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4.4. PROTECCION LEGAL DE LOS 1\1.IMEN'l'OS 

Ant0s de continuar con nuestro trabajo es preciso scfialar -

1o siguiente que por filiaci6n na~ural se entiende el vinculo --

que une al hijo con sus progenitores que no se han unido en ma--

trimonio. Esta situaci6n se ha considerado tradicionA1rnciitc 

dos formas: ''a).- ~na relaci6n jur!dica licita que producra d~ 

terminadas consccuencins si los padres del hijo natt1rn1 pudinron 

lega1mcnta celebrar matrimonio, por no existir ningan impcdimcn-

to¡ y b) .- una relación il~cita si los padres estaban lPgalmo~ 

te impedidos parn celebrarlo, por virtud del parentesco o de la 

existencia de un ·atrimonio anterior respecto de alguno de ellos 

o de ambos, dado que entonces los hijos habidos en esa uni~ 

con~ideraban incestuosos o adul.terinos .. " ( 28) 

De conformidad a l.a l.egisl.ación vigente, se considera que -

l.os hijos pueden dividirse en: 

I.. Hijos nacidos en matrimonio. 

II.. Hijos nacidos fuer~ dei matrimonio .. 

III. Hijos adoptiv~s. 

(28) ROJ!.NA-VILLEGAS, Rafael .. 'tompendío de Derucho C.ivi..1. .. " Tomo I .. Vigi!sima -
Sexta EdiciSn .. Editorial PorrGa .. ~~xico.. 1995 .. p .. 471 .. 
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Sin embargo, e1 misMo ordenan1iento a1 referirse a los hijos 

nacidos fuera do1 matrimonio y a diferncia de su antecedente 1o

gis1ativo inmediato -Ley sobru Relaciones Familiares de 1917 que 

en su artículo 186, declara: ''Todo hijo nacido fuera de matrimo-

nio es natural''-, m~ncin11a An sus prrccptos a las diferentes el~ 

ses tradicionales de los hijos, las cuales son: 

a) Hijos naturales. 

b) Hijos adulterinos. 

e) Hijos incestuosos. 

Esta raz6n incuestionable, impulsó a consignar las diversas 

clases de filiación que pueden la legítima, la natural, la 

natural adulterina, la natural incestuosa y la adoptiva. 

Por lo que se refiere a la filiación se estima que el matr~ 

monio es la forma quA debe prevalecer sobre cua1quier otra, para 

1a constitución de 1a fami1ia, por ofrecer mayores seguridades, 

no s61o para 1os c6nyuges, sino tambi~n para 1os hijos y en def~ 

nitiva para 1a sociedad y e1 Estado mismos, de ah! que la filia

ción de 1os hijos nacidos dentro de1 matrimonio, ha tenido pree

minencia respecto de 1a de los no nacidos dentro de1 vínculo co~ 

yuga1 .. 
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En consonancia con ese fin, Rojina Vi11egas establece: 

"Los efectos del matrimonio respecto a los hijos se apre- -

cian desde los siguientes puntos de vista: a) P.:1ra atribuirl.es 

la c.:i.lid.:id do hijos lcgíti.mos; b) Para legitimar a Jos hijos n~ 

turalcs mediante el subsecuente matrimonio a~ sus padres, y e) -

Para originar la ccrte?.=i. en c1 .into al ejercicio de l..os derechos 

y obligaciones que impu:,c la patria pot~stad." (29) 

Respecto de este tipo de fi1iaci6n Bonnccaso cstAtuye: 

''La filiaci6n legítima es el lazo que une al hijo con sus -

padres cuando est~n casados en el momento de su concepci6n, o en 

el de su nacimiento ..... " (30) 

Por lo que hace a la filiación natural adulterina, esta re-

sulta cuando el hijo es concebido e:. e1 momento que uno de sus -

padres estaba casado con otra persona. E1 hP-cho de que uno de -

ios progenitores est~ unido en matr~: .-nio con tercera persona, -

har~ que e1 hijo sea natura1 adu1terino. 

Este vicio de adu1terinidad puede existir no sóio respecto 

(2~-RQJiÑAV°ILLEGAS. Op. cic. p. 42i. 
(30) BONNECASE. Op. c~c. P· 581. 
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de uno de los padres, sino también en relación a los dos; esto 

es, los padres que procrean al hijo que corresponde a este t.ipo -

de filiación, no cst~n casados entre st, pero cada uno de ellos 

tiene un vínculo rnatrimo11i..il con diversa persona; 1.a madre de -

ese hiJo, est& casadd con otro ho1nbrt~ que no es el padre, a su -

ve4=, c1 padre de ese mismo hijo est:t casado con otra mujer que -

no es la madre. 

En esta filiaci~n el hijo sólo tiene derecho a alimentos y 

no hereda a su padre. 

Para la filiación natural incestuosa, en lo que respecta a 

esta, el hijo es incestuoso cuando 1os padres son entre sí, pa-

rientcs por consanguinidad o afines en cierto grado próximo, que 

les impide contraer matrimonio. Es decir, entre ascendentes y -

descendientes sin 1ímitación de grado; adem~s, parientes en lí

nea colateral en segundo grado y finalménte, entre parientes en 

línea colateral de tercer gr=-i~. Aun cuando este parentesco 

susceptible de dispensa, de no otorgarse ésta y habiéndose cele

brado el matrimonio, a1 hijo se le. considera incestuoso. 

cabe apuntar que en el derecho europ~o se coloca a los hi-

jos naturales en una condición jurídica injusta, por su absoluta 

inferioridad frente a los hijos legítimos, a diferencia de nues

tro derecho que admite la equiparación de ambas categorías y s6-
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1o requiere que se pruebe debidamente la filiación natur 

Por d1timo apuntamos 1a natural y en rclaci6n a esta clase 

de filiación Bonnecasc dice: 

''La filiaci6n natural es e1 lazo que une al hijo con su pa-

drc o con su madre, o co11 ambos, cuando Astas no están casados -

ente sí en el mc·r:-icnto de su nacimiento ..• " (31) 

Por su parte, Rafael de Pina afirmo: 

"Hijos nacidos fuera de matrimonio. Son los engendrados --

por personas no 1igadas por víncu1o matrimonia1. Se clasifican 

en natura1es -aquel1os cuyos padres se encuentran condiciones 

de contraer matrimonio en e1 momento de la concepción del hijo-, 

y no naturales -aque11os cuyos padres no pudieron haberse unido 

1egalr· ·rlte cuando los concibieron.'' (32) 

Ese criterio se estima inadecuado para la legis1aci6n m~ 

cana, pues cabe hacer notar que en el ordenamiento vi.gente al 

igual que la Ley sobre Relaciones Fami.1i.ares, borraron la conceE 

ci.6n de 1os hijos espureos que sostenían los C6digos Civiles de 

(3l) BOSNECASE. Idem. p. 598. 
(32) PINA. Rnfne1 O~. ''E1..::mcnt:os d~ D~r~cho Civil ?-:"~::icnno~' Tomo l. Of;cima -

Novena Edición. Edicorial Porrúa. :-:tE:.:ico. l995. p. 352. 
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1870 y 1884, los cuales equivalen a los mencionados por el Dr. -

de Pina co10. "no naturales". 

AsX se establece en la Exposici6n de Mo~ivos del C6digo Ci

vil al decir: 

''Por lo que toca a los hijos, co1'\enzó por borrar la odi~ 

diferencia entre hijos leg!:timos y los nacidos fu0ra do matrl:_ 

monio; 

chas, pues 

procur6 qun unos y otros go2as0n de los mismos dcre-

unn irritante injusticia que los hijos sufran las 

consecuencias de las faltas de los padres, y qu~ se vean priva-

dos de los m~s sa9rados derechos únicamente porque no nacieron -

de matrimonio, de lo cual ninguna culpa tienen; se ampliaron --

los casos de la investigaci6n de la paternidad, porqu~ los hijos 

tienen derecho de saber quiénes los trajeron a ia vida, de pedir 

que los autores de su existencia les proporcionen los medios de 

vivir ... " 

'"Se concedi6 al hijo nacido fuera de matrimonio el derecho 

de investigar quién es su madre, y se estableció en favor de los 

hijos nacidos de concubinato la presunción de ser hijos natura-

les del concubinario y de la concubina''. 

La simple lectura de las anteriores expresiones, es sufi- -

ciente para estimar que la medida legislativa adoptada sobre ei 
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particular, es digna d0 encomio, pues corrige deficiencias muy 

marcadas de las 10gislacioncs anteriores y -~ne a ser un paso -

m~s 11acia la estRbil.idad d~ la situaci6n de los hijos. 

Con$~-ucnL~·~ ~nt0, con ese intcr~s, el Derecho Civil vigente 

adn1ite la cquiparaci6n de la situaci6n juríd~ca de los hijos na

turales con los leg!tinios, al otorgarles los mismos dcrccl1os, rg 

quiriéndosc solamónte qu~ SP- pru0be debidarncnt~ la filiaci6n na

tural. 

Por otro lado el art!culo 74 de la Ley de RelacLones Farni--

liares consideraba responsable de acto delictuoso, al esposo 

que abandonara a su esposa y a sus hijos, dejando aquélla a és--

tos, o a ambos, en circunstancias aflictivas. El mismo artículo 

admitía la posibilidad de evitar la sanción, si después de real~ 

zado e1 abandono, se pagaba el importe de las cantidades que h~ 

b~an sido erogadas para la manutención y se garantizaba el pago 

de las pensiones futuras. Ya desde entonces se veía la ~osibi1..!_ 

dad de una responsabilidad penal. 

Dentro del capítulo relativo al abandono de personas, el C~ 

digo Penal vigente, tipifica como delito de querella necesaria, 

el abandono que se haga de los hijos o del c6nyuge, dej~ndolos -

sin recursos para atender subsistencia. Menciona tambi~n -

el c6digo, la posibilidad de obtener la libertad del culpable, 
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mediante el perd6n y el pago de lo que hubiese dejado de minis-

trar por concepto de alimentos, ascgurSndosc en forma legal el -

pago de las pensiones venidera~. 

La sanci6n para esta fqlta a~ asistencia, la Ley de Relaci~ 

nes Familinres la fijaha cor1 precisi6n de dos me~cs a dos afies, 

en tanto que el Código Penal vigente sólo lo extiend0 de uno a -

seis meses, pero aum0nta la pena con la privaci6n de los derc- -

chos de familia. 

Esta responsabilidad ~e encuentra limitada, porque s61o - -

abarca a los cónyuges, al padre y a la madre, no considerando c2 

mo sujetos activos del delito a los demfis obligado alimenticios. 

(C6digo Penal, artículos 335 a 338). 

Este delito de abandono de hijos o de cónyuge requiere no -

sólo el abandono material de la casa, sino de 1as personas y -

obligaciones. Es un acto voluntario por el cual el c6nyuge deja 

de prestar al otro o a los hijos, el auxilio que natural y lega~ 

mente está obligado a darles; esta obligaci6n se encuentra 1im~ 

tada a la posibilidad de atender a las necesidades, porque si se 

está en 1a indigencia o se carece de posibilidades no hay de1i-

to. 
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Ahora bien, para concluir, una vez hecha la nxposición ant~ 

rior, en relación con el tema motivo d0 nuestro trabajo, diremos 

que l.a fundamentación dP ,_,.] l rn.-_·nt.os en caso de concubinato se de2_ 

prende de l.a protección que 01 Estado otorga a la familia de he

cho, reconociftndole su car~cter de unidad social. 

Muchos sostienen que CRto es fomentar las uni_on~s momentf'i-

ncas no sancionadas por el mitlrimonio, que atirnd0 Gnicamentc al 

aspecto de uni6n sexual y no a loR rines mismos d~l matrimonio ~ 

que es por l.o mismo un peligro pñ ra la institución fu.mi liar; PE. 

ro no se dan cunnta que en estas uniones extramatrimoniaJ~s se -

cumplen todos los requisitos, si así podemos llamarlos, de una -

verdadera familia, por qué se les ha de negar a estas personas -

la ayuda que muchas veces no merece la que cst~ conforme al dcr.2_ 

cho; no creen que es un tanto absurdo pretender semejante cosa, 

adern~s que nuestra ley no ve una unión moment~nea y Gnicamente 

sexual, por lo que los alimentos se conceden para la concubina -

que tuviere hijos y no expresa hijo, ni uno o dos hijos, sino h~ 

jos, J esto c6mo se puede explicar, sino que ha tenido el tiempo 

suficiente esta unión de crear relaciones matrimoniales durade-

ras donde tuvieron hijos. 

Nuestro Derecho Positivo no ve para la concubina parenteeco 

alguno con quien vive en tal estado, o con el hombre con quien -

ha tenido hijos, sin embargo la ley le concede el derecho a los 
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a1imcntos en el caso en que el hombre muera y deje esta disposi-

ci6n tcstamcntariu de bienes. Pero c3te bcn~Licio esta con-

dicionado al hec· de que la e .:ubina haya vivido en forma mar~ 

tal con ~l durante 5 afias antnriores al f~ll0cin1icnto, sin que -

haya co11traido rnatrimonio ninguno de los dos, o bien al hecho -

de haber tenido hijos (Art. 1368 fraccif V del C6digo Civil). -

Este der~cho para recibir alimentos no d~=saparccc sino en el ca

so en que s~ contraigan nupcias o su conducta no sea buc~a, d~-

pendicndo su nacimiento de que ambos concubinas pern1a11ozcan l~-

bres de matrimonio. 

La ley también preve para el caso de que se presenten va- -

rias concubinas, las cuales no pueden hacer que se les entreguen 

prestaciones algunas por concepto de alimentos (Arts. 1368 frac

ci6n V y 1635 del Código Civil). 

La concubina pierde el derecho de percibir alimentos en el 

caso (,.'. .::...1ue observe mala conducta o cuando contrae matrimonio, -

aun cuando existe la posibilidad que pierda estos alimentos, si 

aparece otra concubina que alegue los mismos derechos (Art. 1368 

fracción V) • 

Para completar esta nota sobre alimentos, diremos que den-

tro del concubinato la mayor~a de los C6digos civiles del pats -

aunque dan a la concubina el derecho de heredar, incurriendo en 
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una evident~ omisi6n no le dan a la amasia c1 derecho a pedir --

alimentos a su concubinario. Solamente encontramos como excep--

ci6n, a los C6digos civilfls de Morelos y Sonora que si dan a la 

concubina el d8recho de nxigir alimentos al concubinario, sin --

que en ningan caso ~st0 pu~da exigir alintcntos a aquªlla. Por -

el contrario el Código civil del Estndo dn Chiapas, es el Qnico 

de la república que dn al concubinnrio el dr.rccho a exigir ali-

mentas a su amasia, cuando aqu~l cnt~ imposibilitado para traba

jar y no tenga bienes su!icicntos. 

En c_.~nto a los Códigos civiles de Guanajuato, Puebla y Za

catecas, rigiendo en la materia la Ley de Relaciones Familiares, 

las cuestiones al.imcntarias cst~n regul.adas en l.a rnism.:i forma -

que en el Código civil del Distrito FeUcral vigente, pues ya di

jimos antes que 1asdisposicion~s de este ordenamiento tienen su 

antecedente en esa Ley de Relaciones. 

En síntesis, las consecuencias jurídicas qu~ resultan de la 

unión l.ibre en el. derecho mexicano, es el siguientn, en relación 

a l.a prole, engendra todos los derechos a favor de los hijos der2:_ 

vados de l.a filiación natural., sin distinción alguna con l.a fi--

1iaci6n legítima. 
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CAPITUl.O QUINTO 

Ll\ NECESIDAD SOCIAL DP. A.DTCTONJ\R I...A FRACCION II 

DEL ARTICULO 369 DF:I, COUTGO CJ.V _l L. DEL 

DIS'1-'RI'P0 Ffo:OEH.J\L 

El cap~tulo que ahora nos toca dPsarrollar, resulta como --

consecuencia directa d~1 p~rentesco. No es como pudi~ra parecer 

a primera vista una ob1ig;t._~6n, aan cunndo se manifiesta prcf~--

rentcmcntf"· •_·u su asp0cto econ6mico pa tr imon ia 1 ¡ sino como resu..1 

tado del v~nculo moral que se deb8n qui~ncs pcrtcnec0n a un mis-

mo grupo familiar. Esta obligación, pues, tiene características 

singulares y por ello advertiremos que no es simplcm~ntc una Cñ~ 

ga de orden jurídico. 

5.1. EL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS 

Para iniciar el presente inciso diremos que, es indiscuti-

b1e que la filiación en el Derecho tiene dos acepciones; 

sentido amplio, que se refiere al vínculo jurídico que existe e_!! 

tre ascendientes y descendientes sin limitación de grado, es de-

cir, entre personas que descienden unas de ias otras. Y otra, 

en una connotaci6n estricta, comprende exciusivamcnte la rela

ciOn jurídica que existe entre el progenitor y e1 hijo. 
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Se justifica esta detP-rminación, porque en todas las gener~ 

cienes se prnducc idéntica relación, que bien puc-de llam¿.· pa-

ternidad o maternidad, según se consider~ respccLivarncntc re-

1aci6n cnn el padre o con la madre. 

Por tanto, el hecho jur!dico de la procreación va a impli--

car un conjunto de derechos y obligacion~s que se originan entre 

el padre y el hi.jo, te·· Lo en la filiación lec_¡!: tima como en la n~ 

tural. 

Sobre el par+·icular, Luis Fcrn5ndez Cl~rigo afirma: 

''El hecho f~sico de la gencraci5n origina el hecho jurXdico 

de la filiaci6n .... " (33) 

Por su parte Planiol y Ripert dicen: 

"Podemos definir la filiaci6n diciendo que es el lazo de 

descendencia que existe entre dos personas una de las cuales es 

el padre o la madre de la otra ..• '' (34) 

La filiación es el lazo de descendencia que existe entre --

(33) FER.NAN'DEZ CLERIGO, Luis. "El Derecho de Familia en la Legislación Com
parada." Edicorial Hispano Americana. !>léxico. 1947. p. 172. 

(34) PLANIOL y RIPERT. Op. cic. P· 332. 
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dos personas, siendo ellas el. padre o la madre y l.'."1 otra el hijc-, 

a diferencia del parentesco, cuyo concepto es mSs amplio, pues -

m~enLr~s que el parentPsco pued~ sor descPndientn, colateral, e~ 

tre ad 1nt0 y adopL0do y por afinidad, en cambio la filiación 

es s6lame11Lc un parE·r1tc~co de d0scendcncia, podamos decir que el 

parentesco es el g~n~ro y la filinci6n una d~ sus cspeci~s; 

el lenguaj8 cnrri0nt~ la filiación co1npr~ndc toda la serie de i~ 

termediarios que u11en a deLcrminudLJ. persona con sus antepasados 

sin importar el grado, y desde un punto de vista m5s restringido, 

esto es para el derAcho, la filiaci6r1 la relaci6n inmAdiata -

d~l ~adre o de la madre, con resp8cto al hijo. La relación de -

filiación toma tambi~n el nombro dP pat~rnidad o maternidad se-

gCin el caso. 

ra1: 

vamos a dividir la filiación desde un punto de vista gene-

la filiación legítima por un lado y 1a filiación natural -

por otro. 

La filiación legítima. Supone una familia legítima, es de-

ci~ que el hijo ha sido concebido de padre y madre casados entre 

sJ:. Tal. parece que hijo legítimo solamente el concebido du--

rante el matrimonio de sus padres, pero no es así, ya que la ley 

establece la legitimidad para los hijos que han sido concebidos 

antes del matrimonio y ~~cides durante éste, o bien que habiendo 

nacido antes de su celebración hayan sido reconocidos por el pa-
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drP., la madre o ambos, en las condiciones que 

rieres del presente trab-1jo se fijaron, y que 

do por el motivo de nuestra tesis. 

capítulns ante

soguiran trata.!! 

DicA el art!culo 324 del Códi.go Civil vigente: 

"Se presumen hijos de ]OR c6nyugcs:'' 

"I.- Los hijos nacidos d0spués de ciento ochenta días, co.!! 

tados desde ln ce1ebraci6n del matrimonio.'' 

''II.- Los hijos nacidas dentro de los trescientos días si

guientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nu

lidad del contrato, de muerte del marido o divorcio. Este térm~ 

no se contará, en los casos de divorcio o nulidad, desde que de 

hecho quedaron separados los c6nyuge~ por una orden judicial.'' 

En realidad eL artículo de manera impropia dicA que se pre

sumen hijos de los cónyuges, puesto que la presunción nunca es 

respecto a la madre, sino s61o en cuanto a su marido. De otra 

manera tendríamos que determinar a base de dos presunciones la -

filiación legítima respecto a 1os padres primero presumiendo que 

es hijo de su esposa sin prueba directa, y segundo, después de -

esta presunci6n en cuanto a la madre, pasar a otra de car~cter 

lega1, en cuanto al padre. Ahora bien e1 art~culo debcr~a de--
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cir: Se presum0n hijos del esposo: I.- Los hijos nacidos de -

su esposa, después de ciento ochenta días contados desd0. que se 

ce1cbr6 el matrimonio; y II.- Los hijos de la 0sposa que nací~ 

ran dentro de los trescientos d~as siguientes a la disoluci6n -

del matrimo~io, o a la separación Judicial. 

Estamos d~ acuerdo con la proposici6n hecha por Rojina Vi--

llegas, ?ero realidad y sin tratar de quitarle 1n6rito a dictlo 

jurista, no hizo m~s ~u~ uscntar lo expuesto por Bon- ~ase, ya -

que ~stc Gltimo dice quo ''para probar la filiación legrtima, por 

lo que hace a la maternidad, no es n0cesaria tal presunción, 

puesto que existe el parto y éste constituye 

como hecho natural que es.'' (35) 

prueba directa 

Nuestro derecho posit~ al igual que otros países acudP.n a 

la presunción para determinar qué hijos pueden llamarse de matr~ 

monio o legítimos, o natural~s, es decir fuera del matrimonio, -

pues el período de tiempo a que alude el artículo 324 del Código 

civil vigente, ha sido determinado por 1os estudiosos del dere-

cho y legisladores como el tiempo mínimo y m~ximo de la gesta- -

ción, ya que es difícil determinar con e:cactitud cu~ndo fu€ con

cebido. 

(35) BO~NECASE. ldem. p. 568. 
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Las presunciones que establece la disposición a-:tcs dicha -

''juris tantum'' ya que el mismo ordenamiento admite como 

prueba en contrario la imposibilidad rXsica del m~rido de tener 

acceso carnal con suespoRa, en lo~ primeros ciento veinte d~as -

de los trescientos que han precedido al n¿1cimiento. 

Nuestra legislación admite como medios d~ prueba do la fi--

liación legítima los siguientes: el acta de nacimiento y el ac-

ta de matrimonio, que es el modo normal de probarse: a falta de 

estas actas con la posesión constante de estado de hijo nacido -

de matrimonio. En defecto de Asta poseoi6n, todos los medios de 

prueba que la ley autoriza, incluso la prueba testimonial con 

ciertas limitaciones o restricciones. 

Luego entonces, se es~ima que la filiación legitima es la r~ 

1aci6n jurídica que se establece entre el hijo concebido en ma--

trimonio y sus padres. Esta filiación supone una familia legít~ 

ma, esto es, que el hijo proceda de padre y madre casados. 

Se considera que en principio, sólo es hijo legítimo el co~ 

cebido por los padres durante su matrimonio; obstante, la --

Ley concede el beneficio de 1a legitimaci6n a 1os hijos concebi-

dos antes del matrimonio, que nazcan durante éste, o que habien

do nacido antes de su celebración hayan sido reconocidos por el 

padre y la madre; aquellos se denominan legitimados y se equip~ 
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ran a los hijos legítimos. 

A la exposici5n anterior, se le dar~ debida atención en 

virtud de constituir el tema central para el desarrollo del pre

sente trabajo. 

Prosiguiendo, se afirma que la filiación legítima es la fi

liación típica que lleva consigo la plenitud de los efectos jur~ 

dices. 

El hijo legítimo, por pertenecer a esa calidad posee plena

mente todos los derechos que corresponden a una persona en su e~ 

r~cter de hijo de otra, como llevar los apellidos y nacionalidad 

de sus padres; asimismo, el derecho de recibir alimentación y -

educación do los mismo, de sus ascendientes y en su caso, de 

hermanos; también el derecho a la sucesi6n legítima y dem~s de-

rechos accesorios; a gozar de los beneficios derivados de 1a p~ 

tria potestad y a contrario sensu, tien~ todas 1as cargas y obl~ 

gaciones que este carácter imp1ica. 

Ahora bien por 1o que se refiere a 1a fi1iaci6n natura1 es 

1a que se 1e atribuye al hijo cuando sus padres no están casados 

entre sí en e1 momento de su concepción. 
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Nuestro o~dcnamicnto juridico, por lo que se refiere a la -

situación jurídica de los hijos naturales, creemos que ha super~ 

do al derecho Europeo, pues aquí en M~xico sn dS tanto a la fi-

liaci6n leg~tima corno a la natural los efectos de un vurdadero -

estado, es decir no sólo con relación al pudr8 o a la madr{~, si

no también con la familia a la cual pcrt .. ~n~ct::n lo::> ¡...adrc.:s n.=itur.5!. 

les. 

Se estima que la filiación natural consuma cuando el hi-

jo nace de padres que no estando unidos en m.:itr.imonio, hubieran 

podido contraerlo v~lidamcnte entre sí, al tiempo de su concep-

ción. 

Nuestra legislación equipara al hijo lcg!timo con el natu-

ral ha sido afirmada por la Jurisprudencia de la Suprema Corte -

de Justicia en el sentido de que no había por qué determinar di~ 

tinciones entre 1os hijos naturales y 1egítimos, y ha sido esta

b1ecida dicha equiparación por completo en nuestro actual C6di-

go. 

Es muy justa esta equiparación que hace nuestra legislación 

del hijo leg~tirno con el natural, tanto para atribuirle el mismo 

estado jurídico, como para relacionarlo CG~ los demás parientes 

por medio de la consanguinidad y no solamente a través del matr~ 

monio como lo hacen las legislaciones Europeas, ya que para -
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e1los e1 hijo natural no tiene m~s familia que sus padres y sus 

hermanos natt1rales. 

En al Estado de M6xico, la legislaai6n actual le atribuye -

al hijo natural no Gnican1ente los d0rcchos de heredar, llevar ol 

apc~"ido del padr~ o de la madre, exigir alimentos, sino gu~ tam 

bién goza de los b~nrficios que le otorga la patria potestad 

cuando faltan los padrns, correspondi~ndole •sta a los abu ·~s -

paternos y en defecto de éstos a los maternos. Scríri. una injus-

ticia y contra todo principio moral, que el hijo natural quedara 

dcs~mparado si al morir sus padres quedaran sus abuelos. 

A este respecto dice Rojina Villegas: ''Los sistemas jur~d~ 

cos que permiten al desamparo del hijo natural, en realidad lo -

que hacen es perjudicar1o en beneficio exc1usivo :e sus padres, 

de su prestigio, de su nombre en sociedad, para que sigan osten

t~ndose como personas honorables y correctas y puedan aludir sus 

obligaciones desamparando al hijo frente a la familia paterna o 

materna." (36) 

En 1..o referente al derecho de heredar, en nuestro Código 

actual ya no se hace l.a distincicSn odiosa de hijos natural.es, 

(36) ROJI~A \;!LLEGAS. Idt!m. p. 232. 
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incestuosos y adulterinos como lo hacían las legislaciones ante

riores, en las cuales se iba reduciendo la porci6n hereditaria -

del simplencnLc natural, adulterino o incestuoso fret1to al hijo 

legítimo. La ley ya no comete la infan\ia de dejar desamparado -

al hijo natural de ; ·· medios nPcc~.,rios para su subsist~ncia, -

puesto que es el que m~s necesita, ya que ~l no tuvo la culpa de 

haber naci~o fuera del ma~rimonio, o de ser fruto de una pasi6n 

irresponsable de sus padres. 

Lo expuesto anteriormente es m~s bien con respecto a los h~ 

jos naturales simples, es decir, los hijos de personas entr~ las 

cuales no existía ningún impedimento para contraer matrimonio al 

ser concebido. Adcm~s, existe la filiación natural llamada adu~ 

terina, que se refiere a los hijos de las personas que en el mo

mento de la concepci6n no pod~an casarse por estar unidos uno de 

ellos o ambos en matrimonio con otra persona y por aitimo la fi

liaci6n natural llamada incestuosa, o sea cuando los padres les 

era imposible el matrimonio por ser parientes entre s~, en cier

to grado que no les estuviera permitido el matrimonio, o sea -

los que tienen los impedimentos a que se refieren las fracciones 

III y IV del artículo 156 del C6digo Civil. 

Los medios de prueba por lo que hace a la filiación natural 

son muy distintas a los de la filiaci6nlegítima, pues la filia-

ci6n natural solamente se prueba bien por el acta que contenga -
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el reconocimiento voluntario o por la certificación judicial, 

cuando el reconocimiento es forzoso y por Gltinlo y por lo que h~ 

la maternidad, por el parto de la madre (siempre quo cst6 -

viva la rnndrrl. Decirnos que es distinta la fo~n1a de prueba pue~ 

to que, en una existe el matrimonio yPn otra no. No aplica--

ble a la filiaci6n natural la presur1ci6n de patcrnidRd, ni la --

presu11ci6n de conccpci611. La primera, porqt1c• falta la base, que 

es el 1natrimonio de los padres; 12 ~cgunda, porqu~ haya est~ 

blecida evidentemente en favor de la legitimidad. 

Como vernos, la única forma de establecer jurídicamente la -

filiación natural es a ~:·ctv6s del reconocimiento voluntario y el 

forzoso, siendo el primero de ellos el objeto del pr8scntc trab~ 

jo que pasaremos a examinar, dándole la importancia debida tanto 

por las circunstancias jur~dicas que lo rodean, corno por las de 

carácter moral y social que contiene. 

5.2. FORMAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS 

Hemos dicho, que consideramos el reconocimiento como un ac

to jur~dico, en ta1 virtud vamos a tratar de determinar sus e1e

mentos esencia1es y de va1idez, para concluir con ias formas de 

reconocimiento de los hijos, y así tenemos: 
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I.- ELEMENTOS ESENCIALES 

a) Elementos 5ubjctivos: 1a vol.untad. 

Una de 1as principal.rs c~ract0rísticas del reconocimiento, 

es que P.s un acto volun~ario. 

Ahora bien, nos preguntamos si este acto voluntario se refl

liza cumpliendo un deber jurídico o no, o cump1iendo un deber SQ 

cial moral solamente. 

que el reconocimiento es 

La mayoría de 1os juristas, consideran 

acto jurídicamente voluntario, y no 

jurídico debido; que qui~n hace el. reconocimiento sólo est~ cu~ 

pliendo con un deber social. o moral, pero que por ningún motivo 

constituye un deber jurídico. 

Vamos a precisar qu~ voluntades forman el reconocimiento, 

tanto en el. de caracter unilateral, como en el bilateral. 

En el reconocimiento de carácter uni1atcra1, soiamente se -

manifiesta una voluntad, que es la que proviene de quien hace el 

reconocimiento. 

Es unilateral el reconocimiento que se hace al presentar al 

hijo ante el Oficial del Registro Civil, dentro del t~rmino que 

la ley dá para levantar el acta de nacimiento (6 meses al padre 
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y a la madre siguientes al que tuvo lugar el pa~to) . En este e~ 

so, necesario solamente la manifestación expresa del padre o 

de i~ madre de reconocer al hijo, manifestaci6n que se hace ante 

el mis:no Oficial del Registro Civi 

vil.). 

(art!cL1lo 55 del C6digo Ci--

E1 supuesto cot1tenido en el articulo antes dicho, constitu

ye el único caso dL .:ar.!icter unilateral del reconocimiento, yu. -

que en los den1~s casos, se necesita el consentimiento del recen~ 

cido, del tutor, o de ambos, aan tratandose del reconocimiento -

que se hace por escritura pGblica, testamento y por confesi6n ]~ 

dicial directa y expresa, pues creemos que en estos casos no ba~ 

ta la sola voluntad de quien hace el reconocimiento, y menos aan 

cuando existe oposici6n de parte del reconocido, según así 1o --

dispone e1 artXcu1o 375 del C6digo Civi1 que dir~: "E1 hijo ma-

yor de edad no pued~ ser reconocido sin su cons_ntimiento, ni e1 

menor sin e1 de su tutor si 1o tiene, o del tutor que el Juez le 

nombrar~ especialmente para el caso. 

Opini6n contraria a este respecto entre otros muchos es la 

que sostiene Georges Ripert que dice: "El reconocimiento no ti!:! 

ne que ser aceptado por el hijo. Es un acto estrictamente unil~ 

tera1. No corresponde a1 hijo el rehusar tenerlo en cuenta, sin 

hacerlo caer por una contestaci6n regular; y no hay motivos pa

ra distinguir a este respecto, ya que el reconocimiento 1e proc~ 
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ra ventajas, ya que sea para ~l una fuente de inconvenient 

(37) En ~~xico, Rojina Villr~as opina de 1a misma manera dicie~ 

do: "Como el rcconocin •_o puede hacerse también por confesión 

judicial directa y expresa, por testamnr1to por escritura pGblica, 

estas tres formas le dan al reconocln1iento el car~ctcr de un ac-

to jur!.dico unilateral.." {38) 

Admitir lUe el reconocimiento es unilatcr.:a1, sería pcrmitj r 

muchos abusos y equivaldría a qu0 cualquier persona queriendo t~ 

ner provechos econ61nlcos, derncho de pedir alimentos, de her0dar, 

etc., reconociera a un hijo natur.al favorecido éste por el don -

de la fortuna. Por estas razones, no estamos de acuerdo con los 

autores Europeos ni con Rojina Villegas en considerar que el 

conocimiento sea un acto uni1ateral; como h· ~s dicho, para no-

sotros so1amente existe en nuestro derecho, una hipótesis en que 

s~ es uni1ateral, la cual estS contenida en e1 art~culo 55 del -

Código Civil. 

Es bilateral el reconocimiento cuando no se presenta al hi-

jo dentro del término lega1 para la inscripción del nacimiento. 

En este caso, tendr§ que levantarse acta por separado a1 hacerse 

(3~ERT-:--G~orges. '"La Fi1Lo.ción!' :-tonogrnf!a. Versión Españo1a. Editoria1 
Ley. Buenos Aires. S/F. p. 133. 

(38) ROJINA V1-LLEGAS .• Op. cic. p. 452. 
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el reconocimiento, y es necesaria la manifestaci6n de voluntad 

del hijo si es mayor de edad, del hijo y del tutor si es menor -

pero mayor de catorce a~os y del tutor solament~ si el hijo es 

menor. de edad (artículo 78 del C6digo Civil). 

Tambi6n es bi1ntera1 cuando habi5ndosc prcscntAdo al hijo -

natural dentro del t6rmino legal para la inscripci6n del naci- -

miento, no se h o el reconocimiento en la propia acta, o bien -

se omiti6 la prescntaci6n del mis1t\O para la inscripci6n del nac~ 

miento; en estas dos hip5tcsis, taml~iGn tiene aplicaci6n el ar

ttculo 78 vinculado con el 79 del C6digo Civil. 

Por Gltimo, dijimos al hablar 1cl reconocimiento unilateral 

que tambi~n consideramos como bilateral el reconocimiento que se. 

haga por medio de escritura p0b1ica, testamento y por confesión 

judicial directa o expresa, ya que no puede surtir efectos e1 

reconocimiento cuando no existe e1 consentimiento de1 que se va 

a reconocer o de1 tutor en 1os términos que hemos dicho. 

b) .- Elemento Objetivo: el objeto. 

Todo acto jurídico requiere objeto que sea física y jur~ 

dicamente posible, la imposibilidad en cualquiera de est~~ dos -

formas, trae como c--~secuencia la inexistencia del acto, de la -
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que pu~de valerse cualquier interesado y no es susceptible de v~ 

ler por pr~scripción ni por confirmación, según textualmente lo 

dispone el artículo 1828 del Código Civil. 

Relacionando el objeto del reconocimiento con el de los ac

tos ~::r!dicos en general, podemos decir que desd€" el punto de -

vista estrictamente del derecho, existe tambi6n un objeto mate-

ria d~l reconocimiento, consistente en un hecho natural que! es -

la filiación, es decir la relación entre madre o padre e hijo, -

de tal manera que si falta esta relación, el reconocimiento se-

gGn nuestra opinión ser5 inexistente. 

tro, 

Es de lamentarse, que en un sistema jurídico como el nues-

haya pensado e.l legislador en controlar la identidad fi-

1ia1 para evitar e1 caso de reconocimientos inexistentes. 

Vamos a analizar las dos hip6tesis que contiene el artículo 

364 del. Cód:lgo C.ivil qu--, dice: ''Puede reconocerse al. hijo que 

no ha nacido y al que ha muerto si ha dejado descendencia.'' 

Pudiera pensarse, que en estos casos no es necesaria l.a - -

existencia de la fi1iaci6n para que exista el. reconocimiento, p~ 

ro consideramos que no es así por las siguientes razones: 1a 

primera hipótesis, es decir cuando el. hijo aan no ha nacido, la 

posibi1idad del objeto s~ existe, (filiación -ya que dicho artr-
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culo, debernos interpretarlo en el sentido de que se refiere al -

hijo concebido no nacido). Sería contrario a toda lógica creer 

que se pued0 reconocer un hijo natural antes de su concer···i6n. 

En estas condiciones, la primera hip6tesis que conticno el 

artículo 364 es correcta, y por lo tanto se puede reconocer ül -

hijo que no ha nacido, pero que ha sido concebido y quiz5 hasta 

nombre le ponga, sc90n sen el sexo que todftvía no so sabP. 

Nos pronunciamos también, para que en est~ supuesto se re-

quiera el consentimiento de la que va a ser la madre. 

En la segunda hipótesis, cuando el hijo que se v~ a recono

cer ha mu~rto, también existe la filiación, ya que como dijimos 

en el capítulo IV de este estudio el reconocido entra a formar -

parte de 1a fami1ia a que pertenece e1 que hace el reconocimien

to, (en nuestro derecho solamente) en tal virtud, la filiaci6n -

en este caso existe con respecto a los descendientes de que ha-

b1a el mismo art~culo 364 y el que hace el reconocimiento, es d~ 

cir la filiación en sentido amplio. 

Ahora bien, necesario el consentimiento de los deseen- -

dientes para que pueda realizarse el reconocimiento, cuando a -

quien se v~ a reconocer ha muerto; nuestro Código no dice nada 

al respecto, nosotros creemos que s~ es necesario dicho consent~ 
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miento, por 1a raz6n que ya expusimos en el p~rrafo anterior. 

e) Solemnidad. 

Otro requisito esencial del reconocimiento es el de ser un 

acto solemne. La solemnidad, es una formalidad especial de la -

cual depende 1a existencia del acto jurídico. En cambio, la si~ 

ple formalidad es un requisito de validez que si no se observa, 

s61o afecta al acto de nulidad relativa, la cual. puede desapare

cer por una ratificaci6n expresa o tAcita, por la prcscripci6n, 

o por la renuncia de la acción de nulidad que hiciere el perjud~ 

cado. En cambio los actos jurídicos solemnes, como el matritno-

nio, el testamento, el reconocimiento de un hijo natural, no - -

existen si no se observa la forma exigida por la ley, y por lo -

tanto no est~n afectados de una nu1idad que puede desaparecer -

por una confirmaci6n expresa o tácita, para quedar conva1idados 

retroactivamente, sino que esos actos son inexistentes y tendr&n 

que voiverse a otorgar cump1iendo todas 1as forma1idades requer~ 

das, y so1o a partir de1 nuevo otorgamiento tendrán existencia -

jur~dica. 

En vista de que e1 reconocimiento só1o puede otorgarse a -

través de 1as cinco formas que 1a 1ey estab1ece, no podr~ consi

derarse como un reconocimiento, e1 que se hiciere por ejemp1o en 
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un contrato privado o en una carta. 

Si este acto fuera simplemente forma1, dicho reconocimiento 

podría quedar convalidado por confirmación o prescripción. 

II.- ELEMENTOS DE VALIDE?. 

a).- Capacidad. El Código Civil, exige para reconocer a -

un hijo natural, la edad requeridu pura contraer matrimonio m~s 

la edad del hijo que v~ a ser reconocido. 

Dice el artículo 361: ''Pueden reconocer a sus hijos, los -

que tengan la edad exigida para contraer matrimonio m~s la edad 

del hijo que v~ a ser reconocido.'' 

Como podemos ver, al exigir la ley edad mínima, requie-

re una capacidad de goce, de tal manera que sino se tiene esa -

edad m!nirna, se le impide de pleno derecho (aún estando represe~ 

tado) realizar el reconocimiento. 

La ratificación de esta disposici6n, radica en 1a presun- -

ci6n establecida por 1a misma 1ey en e1 sentido de que solamente 

tienen capacidad f~sica para engendrar, quienes han 11egado a 1a 

edad que se fija para contraer matrimonio. 
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Ahora bien, consideramos que e1 1egislador debi6 de haber -

agregado también el período de la gcstaci6n en el artículo 361, 

pues de lo contrario 1~ ley aceptaría en forma incongruente con 

las domfts nor1nas del sistema que una persona pudiera engendrar -

antes del tiempo que se presume legalm~nte in~ spensable para ea 
gendrar. 

El reconocimiento que se haga en contravención a lo dispuc~ 

to por el artículo 361, lo consideramos como investido de una n~ 

1idad absoluta, en vista de tratarse de una incapacidad de goce 

como dijimos anter~ormcnte. 

En cambio el artículo 362, contiP-ne una incapacidad de eje~ 

cicio y reza lo siguiente: "El menor de edad no puede reconocer 

a un hijo sin el consentimiento del que o de los que ejerzan la 

patria potestad, de la persona bajo cuya tutela encuentra, 

o a falta de éste, sin la autorización judicial. 

En la hipótesis del articulo anterior se le impide al inca

paz realizar este acto por s! so1o, pero la misma disposici6n -

transcrita, permite que por medio de un representante se cele- -

bre. 

b) Ausencia de Vicios del Consentimiento. La voluntad -

declarada si ha de producir sus efectos, necesita ser consciente 
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y libremente manifestada. Si faltan estas condiciones la volun

tad cst& viciada. 

Nuestro Código Civil, no hace una rcg1amcntaci6n completa -

respecto a los vicios del consentimiento por lo que so refiere -

al reconocimiento de un hijo natural, pues solnm~ntc habla del -

engaño refiriénUosc al dolo (artículo 363). 

Los motivos que vician la voluntad del reconocimiento, al -

igual qua en los dcmSs actos jurídicos, los podemos reducir 

t~ .• el error, (falso conocimiento), 1 dolo, (error provocad~ 

y la violencia (ausencia de libertad) • 

1) Error. En su sentido m§s general, el error consiste 

en el conocimiento equivocado de una cosa o de un hecho, que se 

hace sobre la ignorancia o incompleto conocimiento de esa cosa -

o de ese hecho, o de 1a reg1a jurídica que 1o discip1ina. 

No pretendemos hab1ar en este trabajo, de todas 1as espe- -

cies de1 error, so1amente trataremos del error in-persona que es 

e1 único que creernos tenga ap1icaci5n en e1 reconocimiento de un 

hijo natura1. 

E1 error in-persona, puede recaer sobre e1 nombre o sobre -

1a identidad de 1a persona so1amente, y no sobre sus cua1idades, 
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según nuestro punto de vista en trat~ndosc del reconocimiento. 

Ahora bien, como no existe una dizposici6n especial de la -

ley, para cuando se realiza un reconocimiento viciado con error, 

creemos necesaria la aplicaci6n del principio general para los -

dem5s actos jurídicos, y quP encuentra contenida en el artíc~ 

lo 1813 del C6digo Civil, en virtud del cual: 

''El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando 

reca• sobre el motivo drterminante de la voluntad .•• '' 

Nada impide también, la aplicaci6n por analogía del art~cu-

lo 235 fracci6n I, quR forma especial regula el error en la -

per~ona trat~ndose del matrimonio y que dice que: 

''Son causas de nulidad de un matrimonio: 

1.- El error acerca de la persona con quien se contrae, 

cuando entendiendo un cónyuge ce1ebrar matrimonio con persona d~ 

terminada, 1o contrae con otra.'' 

Naturalmente que debernos limitar esta clase de error, refi

riéndolo solamente a 1a identidad física y no a 1as cua1idades -

de 1a persona como ya 1o hemos dicho, pues de lo contrario sería 

permitir la realización de reconocimientos interesados desde el 
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punto de vista económico; habría quien se dijera engañado por -

no encontrar las cualirlades creídas, (honradez, situaci6n econó-

mica) etc., tanto en el reconocido como en el que hace el recon2 

cimiento. 

El error en la persona trae como consecu8ncia la nulidad r~ 

lativa del reconocimiento, la cual debe intentarse Gnic~mente 

por quien lo suíre en el plazo establecido por el artículo 2236 

en relación con el 638 del Código Civil, los cuales reglamentan 

tambi~n los dcm~s actos jurrdicos. Para fundar la aplicación de 

estas normas, transcribimos el artículo 1859 que textualmente d~ 

ce: 

''Las disposiciones legales sobre contratos ser§n aplicables 

todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se 

oponga a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de 

l.a 1.ey sobre los mismos." 

2.- Dolo. Esta paI.abra sin6nimo de mal.a f6, es una serie 

de maquinaciones o artificios de que se sirve una persona para -

hace incurrir en error a otra. 

Es el. único vicio de1. consenti~iento del. cual. se ocupa nue.2_ 

tro C6di90 en trat~ndose del. reconocimiento de un hijo natural. -

a1. decir: 
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"Arttcu1o 363.- El reconocimiento hecho por un menor es -

anulable si pru~b~ que sufri6 error o engaño al hacerlo, pudien

do intentar la acci6n hasta cuatro años después de la mayor -

edad.'' 

Como podemos observar, la ley usa la palabra ''engaflo" refi

ri~ndose al dolo. Por otra partn, al emplear el Código la pala

bra anulable, se trata de una exccpci6n a la anulabilidad del r~ 

conocimiento. Se trata de anular, por una declaraci6n, un rece-

nacimiento conforme a la verdad, de demostrar la falsedad de di

cho reconocimiento, puesto que existe un vicio del consentimien

to. Por esta raz6n consideramos como exacto el art~culo 363 al 

emplear la palabra anulable, ya que se trata de una verdadera -

acci6n de nu1idad, (re1ativa) pues impugnar no es revocar o re--

tractar; por ejempio pudiera suceder que una mujer, prostituta 

si se quiere, hiciera caer en engaño a un menor para que recono

ciera a un hijo, del que en realidad no es padre. 

Por G1timo creemos que no hay raz6n que se oponga para que 

esta acción de nulidad, le sea concedida al reconocido cuando ~1 

ha sufrido el engaño. 

3.- Violencia. De las dos formas en que puede ejercerse -

1a coacción sobre 1a persona, aqut nos interesa solamente 1a vi2 

1encia mora1, pues consideramos muy rara 1a rea1izaci6n de un r~ 
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conocimiento obtenido ejerciendo una violencia f~sica debido a 

la solernnidad de este acto, aunque no exclu~ria la posibilidad -

de que esto sucedo. 

La violencia moral, v~ encaminada n provocar en l sujeto -

el temor de un mal grave, ··.~ciona psicológicamente, de tal man~ 

que hay una falta de libertad aunque no complota. 

Tambi~n en el rec~r1ocimiento puede existir una declaración 

(tanto para el reconocido, como para el qu~ hace el reconocimie~ 

to) viciado por una violencia moral, y entonces el que ha sufri

do este vicio puede impugnar el reconocimiento investido de una 

nulidad relativa. 

Ahora bien, esta declaraci6n viciada, puede ser que coinci-

da con la realidad, aún en este supuesto puede impugnab1e el 

reconocimiento. Consideramos que sí ya que la ley exige una vo-

luntad libre, y sería contra todo principio de derecho que e1 

consentimiento dado en estas condiciones fuera v~lido, aunque el 

fin sea lícito. 

Como para este vicio del consentimiento, tampoco existe re

glamentación especial en trat~ndose del reconocimiento, aplicar~ 

mes el principio general contenido en el artícu1o 1818 vinculado 

con el 2237 del C6digo Civil, y por 1o que se refiere a la pres-
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cripci6n de 1a acción de nulidad, debe observarse el artículo --

2236 del mismo ordenamiento. 

5.3. LOS llTJOS NO RECONOc 1 DOS TIENEN DERECHO 1\. SER 1\J_.IMEN-

TADOS 

"Con e1 cambio de 1as relaciones económicas viene e1 cambio 

de todos los fen6rnenos.'' (39) Permitiendonos opinar que ah~ es

tá 1a clave del m~joramiento que se pretende y para lo cual el -

Licenciado en Derecho debe preocuparse mrts y mejor para que 

este tipo de negocios (de pensiones alimcn~icias) , con for-

me con dnrles simplcmcntP- una solución, sino que ~sta la busque 

afanosamcnt~ para que dentro de sus posibilidades y conocimien-

tos se logre: primero una fijación adecuada del monto de la pen 

si6n alimenticia e inmediatamente después, a que se asegure, de~ 

tro de lo posible, porque aqut surgen desgraciadamente otros pr2 

b1emas como el cumplimiento efectivo de dicha obligación. 

Queriendo encontrar un apoyo mejor elaborado y desde luego 

más poderoso que haga destacar con mayor claridad el porqué de -

la importancia que le concedemos a las consecuencias de 1a falta 

de cumplimiento de 1a ob1igaci6n alimenticia desde, el punto de 

(39) LOPEZ ROSADO, Fu1ipe. "Lntroducr.iór• l"I 1!'1 Snr.i."lo~·ra!' Novena Edición. Ed,! 
coria.l Porrúa. México. 1979. p. 223. 
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vista econ6mico, nos permitimos transcribir lo sigui~nte: 

''La necesidad de cuidar de la nlcjor distribuci5n de la ri--

queza; 1a protecci6n que, mcr~cen los dQbiles y los ignorantes 

en sus relaciones con los fuP.rtes y los ilustrados; la descnfr~ 

nada competencia originada por la introducción del maquinismo y 

el gigantesco desarrollo a~ la gran indu~tria que directamente -

afecta a la clase obrera, han hecho indispensable qun el Estado 

intervenga para regular las relaciones jur~dico-ccon6micas, rel~ 

vando a segundo t~rmino al no ha mucho triunfanto principio de -

que la voluntad d· las partes la suprema ley de los contra- -

tos." (40) 

Esto significa que existe un gran interés por parte de la -

sociedad respecto de esta noble Institución del Derecho Civil, -

porque es consciente sabedora de que, en su seno se van a gestar 

los fen6menos que m~s tarde se reflejar~n en la colectividad, d~ 

terminando con su influencia las consecuencias mencionadas en el 

anterior inciso. Pero con el ~nimo de puntualizar algunas de 

esas referidas consecuencias que acarrea la falta de cumplimien-

to de la pensión alimenticia de que se viene tratando, señalar~ 

las que a nuestra manera de ver m~s daño causan a la sociedad en 

(40) SANCHEZ MEDAL. Ramón. , .. L05 Grandes Cambio::; en Pl D<~=~cho d~ Familia 
M~xico!' Vig~sima Edici6n. Edicori~l Porrua. M~xico. 1991. p. 68. 
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que vivimns. 

r.a prostituci6n; es una de las más alarmantes consccucn- -

cias que origina en la actualidad la falta de cumplimi~nto de la 

ob1igaci6n de dar alimentos y las razones son obvias; la carcn-

cia casi general de preparación que permita a la mujer bastarse 

a sí misma, problema que se agrava mfis cuando tiene hijos a qui~ 

nes mantener, el ambiente social m~s bajo al que ve obligada 

a ir a rcfuginrsc al encontrarse en el desamparo y en el cual -

existe un campo m~s idóneo para el inicio y dc~arrollo de todo -

tipo de vicios, la falta de bases morales firmes y s6lidas que -

las impulsen a luchar consigo mismas para repeler con energía t2 

da idea, actividad, etc. etc., que sen contraria a los valores -

~tices, etc. Y si aan a ésto 1e agregamos e1 acopio de centros 

de vicio y corrupci6n, 1as lecciones poco edificantes que se - -

aprenden en muchos espect~cu1os (teatro, cine, etc., etc.), 1a -

infinidad de publicaciones de prensa pornogr~ficas y otros fact2 

res que sería prolijo enumerar, 1legamos a 1a conc1usi6n que 1a 

causa origina1 que hemos apuntado como generadora en muchos ca-

sos de 1a prostituci6n en 1a mujer, o sea e1 incump1imiento de -

las pensiones a1imenticias es de una importancia trascendental -

porque e1ma1 a que hacemos alusión, si bien es cierto que comie~ 

za en esas pobres mujeres, no t~rmina ahí con e11as, sino que -

trasciende a 1os hijosymuchas veces va de generación en gencra

ci6n y a trav~s del tiempo se arraigan en tal forma estas vicio-
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sas costumbres que llega el día en que constituyen una verdadera 

z~mora social que, no es facil. erradicar y que sí es un peligro 

latente que lesiona 1os intereses colectivos. 

El robo y otros delitos contra el patrimonio; son otras de 

1as consecuencias que heredan los acreedores del derecho a sAr -

alimentados, de quienes no cumplen con tal obligación. 

Considerando que la principal necesidad, por ser vital para 

el. organismo hum<"lno y que es m~s urgente satisfacer, es precisa

rneri · 1a de comer y para cuya sati.sfacci ~- es menester que al- -

quien., para el cas, qu(.~ s~ trata, proporcione 1a ·omida en sí, 

o el d~nero para comprarla, pero como estamos en el supuesto de 

que la ley 1e ~mpone, es entonces cuando la impericsa necesidad 

de nutrirse impe1e a1 acreedor a buscar r~pidamente 1a forma de 

subvenir a La satisfacci6n de esa n~cesidad, que en muchos casos 

de.safortunadamente encuentran en 1a comisión de un delito y que 

genera1mente es e1 robo. 

Tomando en consideraci6n adem~s qu. ~ios a1imentos no se -

atrasan"; es m~s f~cil advertir que, e1 coro1ario 169ico de di-

cha fa1ta de cump1imiento es reportar graves consecuencias que -

de un modo directo e inmediato resienten ios acreedores a1iment~ 

rios; y forma indirecta o mediata la sociedad en que vivimos, 

por que naciendo ia ob1igaci6n de proporcionar a1imentos como --
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consecuencia de una situaci6n legal y del hecho de la necesidad 

latente del acreedor y siendo el objeto de tal beneficio el de -

hacer vivir a éste, resulta, no justificable, en ningGn momento, 

pero sí explicabl.e el. hecho de que ante la urgencia de proporci.Q_ 

narsc los satisfactores materiales para rnnntcnor la subsistct1cia, 

se recurra a cualquier medio inclusive delictt10~0 para poder - -

atender a tan inminentes necesidRdos y lo cual acontece no Gnic~ 

mente tratfindosc de la falta total del cumplimiento de la oblig~ 

ci6n de que se viene h3blando, sino que tambi~n en la falta par

cial de tal cumplimiento, porque F!x.istcn en nuestro mP.dio innum~ 

rables casos en los qun, no obstante recibir los acreedores la -

pensión al.imcntj ia, ésta resulta completamente insuficiente pa

ra atender el sostenimiento de un determinado número de acreedo-

res que situados en la hip6tesis, gencralmc11tc recurren a los m~ 

dios 11 f~ciles'1 que reprueban la moral, ,~s buenas costumbres y -

el orden público, a fin de procurarse el pan que mitigue su ham-

bre y el. vestido que cubra su cuerpo. 

5.4. LA NECESIDAD SOCIAL DE REFORMAR O ADICIONAR LJ\ FRAC-

CION II DEL ARTICULO 389 DEL CODIGO CIVIL 

Ahora bien, el artícu1o 317 de nuestro C6digo Civil. en vi-

gor, estab1ece: 
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"E1 ascguramiAnto de los alimentos podrS consisi:~r en hipo

teca, prenda, fianza depósito de cantidad bastante a cubrir -

l..os alimentos." 

El precepto legal transrrito es, a nu~stro juicio, digno de 

ser elogiado porque refleja la preocupación del legislador no s§ 

1o respecto de que se otorguen los alimentos a quienes tengan d~ 

recho a tal beneficio, sino que adcn1ás quiera que dcbidame_!2 

te asegurados, e ~ndica para el efecto las formas mediante las -

cuales podr& atenderse a di_cho ascguram~ento; decir, prevé -

hasta donde es posible. hacerlo, que una detP.rminada situación -

critica en que en el futuro pudiera verse el deudor alimcnti~ta, 

no afecte o repercuta en perjuicio de su acreedor, cuidando así 

ese interés público que existe por la noble institución del Der~ 

cho Civil de que se trata. 

Adem~s de lo anterior, el Cuerpo de Leyes precitado dcterm~ 

ma claramente quiénes son las personas que podi~n pedir el ascg~ 

ramiento de la pensión alimenticia al expresar en su art~culo --

''Tienen acci6n para pedir el aseguramiento de los alimen--

tos:" 

"I.- El acreedor alimentario;" 
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11 II.- El ascendiente que 1e tenga bajo su patria potestad;'' 

''III.- E1 tutor;'' 

.. IV.- Los hermanos y dem.5s parientes colaterales dentro -

del cuarto grado;•• 

"V.- E1 Ministerio PGb1ico.'' 

Y aan siendo todavía celosa la ley respecto del cumplimien

to de los preceptos referidos, en su artículo 316 dice: 

''Si las personas a que se refieren las fracciones II, III y 

IV del artículo anterior no pueden representar al acreedor ali-

mentario en el juicio en que se pide el aseguramiento de los al~ 

mentes,. se nombrar~ por el juez un tutor interino." Y el celo 

que hago menci6n se patentiza en mayor grado cuando el. artículo 

318 reza: 

''E1 tutor interino dara garantía por el importe anual de --

los alimentos. Si administrare a1gún fondo destinado a ese ob~ 

to, por A1 dará 1a garant~a 1ega1.'' 

E1 coro1ario de todo 1o expuesto es que por virtud de 1os 

preceptos 1ega1es invocados, e1 pago de la pensión alimenticia 
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queda debidamente garantizado, porque siendo varias las formas 

que la ley autoriza para ascgur~r los alimentos y señalando al -

mismo tiempo l.as diferentes pcr.:....onas que tienen acci6n para pe-

d~r e1 tantas veces mencionado aseguram~ento, pues ser~ raro, el 

caso en que no se e t•la con la obligación alimentaria siempre y 

cuando en la pr~ctica cuenten con elementos favorables para -

llevarlas a cabo como la l~y ordena. 

Sin que se pretendu negar que hay casos en la pr~ctica en -

que verdaderamente se aseguran con base en los art!culos sofiala

dos en el inciso anterior los alimentos, sr sostengo que en esa 

misma pr~ctica en la mayoría de los casos de este tipo de asun-

tos no se cumple con el aseguramiento que pretenden 1os precep-

tos 1ega1cs de referencia, y 1as razones por las que tal consid~ 

ro, son principa1mentc 1as siguientes: 

Primera.- La falta casi absoluta en la mayoría de estos n~ 

gocios por parte del obligado, de bienes sobre los cuales poder 

constituir una hipoteca y asimismo 1a carencia de alguna prenda 

con cuya entrega pueda ser asegurada la pensi6n alimenticia. 

Segunda.- Para l.ograr por medio de l.a fianza el asegura- -

miento de que se trata, y siendo ~sta un contrato por el cual. -

una persona se compromete con e1 acreedor a pasar por e1 deudor, 

si este no l.o hace, (art.tcul.o 2794 del. c.!6.:iigo Civil.); por l.a --
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misma ausencia de bienes a que aludo, consecuentemente se estará 

en la imposibilidad de asegurar los alimentos por este medio. 

Tercera.- Nadie est§ obligado a lo im2osibl0. Para poder 

constituir un depósito de cantidad ba~tante a cubrir los alimen

tos, es absoluta e incuestionabl0111cnt0 ncccs~rio tener ese ele--

mento ''sine qua non'' que es precisamente el factor dinero, mismo 

que entre la clase humilde que es la que m~s abunda en nuestro -

pueblo y a ln cual est§ enfocado este trabajo corno lo he manife~ 

tado con anterioridad, es sin lugar a durlas lo qua m5s falta, y 

no teni~ndolo, resulta claro que esta tercer razón de la inope-

rancia en nuP.stro medio del aseguramiento de los alimentos es d~ 

rivada de las otras dos antes expuestas. 

La falta de medios económicos, ahora por parte del acreedor 

para sufragar los honorarios del abogado y los gastos que los 

tr~mites procesales acarrean; la imperdonable falta de ética de 

algunos de los referidos profesionistas que no orientan ni atie~ 

den como debiera ser a los acreedores alimentarios que a ellos -

recurren en busca de la solución r~pida y satisfactoria del pro

blema que los afecta; el analfabetismo e impreparaci6n en gene

ral de que adolece la clase social de que se habla; la inmoral~ 

dad y falta de responsabilidad y educación de los deudores que -

obstaculizan con su proceder la consecución del beneficio que se 

menciona; el mal encausado orgullo de nuestras mujeres al no 
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querer hacer valer los derechos que al respecto les otorga la -

ley, etc., son otras tantas de las muchas causas o razones que 

se pueden mencionar y que solo nos concretamos a repetir aquí -

por e~ ··rlo pertinente. 

De todas manoras consideramos que la razón pr0do111inanlc por 

la que en el terreno de los hechos no es posible en muchos casos 

asegurar los alim~ntos, es dr ~ndole ccon6mica y e~ la mAdulnr, 

porque si se cont<• con el dine•ro suficiente, de un modo ragu--

lar podrían ser sup~radas otras dificultades que impiden indirCE 

tamcnte dicho asc')'uramiento y estimamos también que es de natur~ 

leza económica la razón anotada tanto r~spccto del deudor 

del acreedor; si aquél es solvente desde este punto de vista, o 

sea el económico, se tendr~n muchas posibilidades de éxito en c1 

negocio; si ~stc cuenta con ese factor económico en cuanto bas-

te para cubrir los gastos del procedimiento, el beneficio busca

do no se har~ esperar. 

Ahora bien, determinar el momento en que nace la obligación 

de prest alimentos, tiene importancia desdP. el punto de vista 

teórico y pr§ctico, en virtud de que e1 nacimiento de la obliga

ción determina el aicance del mismo. 

Si se estima que e1 deber nace a partir del momento en que 

ei acreedor hace va1er sus derechos, e11o significa que e1 deu--
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dor estar~ obligado a pagar los alimentos futuros, m5s no as~ 

los anteriores al juicio, y si por el contrario, se =onsidcra 

que la obligaci6n nace en el momento rnisn10 en que se produce la 

necesidad, el alimentantn estarS obl.igado a pagar los alimentos 

al necesitado anterioridad Hl juicio as~ como las deudas que 

el alimentador se hubiera visto 0n la n~casidad de contraer para 

poder subsistir. 

En los alimentos debidos a consecuencia de delito, en vir-

tud de una disposici5n testamcntari~, o por cot~vcnio, la obliga

ci6n nace a partir de la comisi6n del delito, de la apertura de 

la sucesión y de la fecha en que las partes hubi0rcn fijado en -

el convenio respectivamente. 

El problema de determinar en qu~ momento nace c1 deber de -

a1imentos, se presenta en re1aci6n con 1a ob1igación a1imenticia 

de carácter legal. La opini6n de a1gunos tratadistas, es que e1 

derecho a exigir a1imentos existe dcsd~ e1 momento en que se pr2 

duce 1a necesidad, pero 1a ob1igaci6n corre1ativa no obra sino a 

partir de1 momento en que e1 mencionado derecho se hace va1er. 

Algunos otros sostienen que e1 derecho a pedir a1imentos -

existe aún antes de toda demanda, y que desde entonces se est~ -

autorizado para sostener, que 1as deudas de a1imentos contraídas 

por e1 que estaba en estado de necesidad, eran a cargo de1 deu--
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dor a1imentario. 

En nuestro d~rccho la obligación de suministrar alimentos, 

nace en virtu~ de la demanda judicial, en la cual se deben plar1-

tear los presupuestos indispans~l,lcs de parentesco, 1a necesidad 

del alimentado y la capacidad económica del alimcntantP. Por lo 

que principio, el deber de al~Jnentos s6lo comprende los ali--

mentas futuros, esta razón atcnua en raz6n del artículo 1908 

del C6digo Civil que a~prcsa. ''Cuando sin consentimi~nto del --

obligado a prestar alimento~, los diere un extraño, éste tendr~ 

derecho a reclamar de aquél su importe, constar que los dió 

con Snimo de hacer acto de beneficencia.'' Es por lo mismo --

que, nuestro derecho accpt~ la segunda forma citada para el nac~ 

miento de1 deber de a1imentos, pu~sto que si nuestro derecho se 

ve que e1 que presta alimentos es un necesitado ser~ considerado 

como una gesti6n de negocios. 

Adem~s el C6digo Civil en sus artícu1os 322 y 323 estab1e-

cen lo siguiente: 

''Art. 322.- cuando el deudor alimentario no estuviere pre

sente, o est~ndolo rehusare entregar a la mujer lo necesario pa

ra los a1imento5 de ella y de· los hijos, ser~ responsable de las 

deudas que la esposa contraiga para cubrir esa exigencia; pero 

sólo en la cuant~a estrictamente necesaria para ese objeto, y --
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''Art. 323.- El c6nyuge que se h _d separado del otro, si-

gue obligado a r1unplir con los gastos d. que se refiere el artíc~ 

1o 164. En tal virtud, el que no se haya lugar a ese hecho, po-

drá pedir e1 juez de lo familiar de su residencia, ~uc obligue -

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

separaci6n en la misma proporci6n en que lo vcn~a haciendo hasta 

antes de aquella, así como también satisfaga los ad~udos contra~ 

dos en los t6rminos del artículo anterior. Si dicha proporci6n 

no se pudiera determinar, el juez, según las circunstancias del 

caso, fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medi

das necesarias para asegurar su entrega y de lo que ha dejado de 

cubrir desde que se scpar6.'' 

La obligaci6n alimenticia es sucesiva, porque la ley hace -

grav~tar la deuda sobre determinadas personas, conforme a cierta 

graduaci6n, de modo que los deudores no est&n obligados simult~

neamente, y por lo mismo el indigente debe reclamar los alimen-

tos siguiendo el orden que la 1ey establece para los deudores -

alimenticios, y só1o por impedimento de los primeros pasa la - -

obligaci6n a los siguientes. 

As~ es, que se establece jerarquía entre los diferentes de~ 

dores, es decir: los primeros, los c6nyuges que es el deber im-
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perioso superior a todos los dem~s, luego los padres y sus das-

cendientes, los hijos y sus ascendi~ntcs, los colaterales, excl~ 

yendo entre estos los m~s próximos a los más remotos. 

En nu~stro Código Civ11 vigente, los artículos 302, 303, --

304 y 305, fijan al orden en que deben ser llamadas las personas 

obligada~ a prestar alimento, y quo en el presente capítulo, ya 

fueron drbidamcntc computados. 

Es muy común escuchar decir cntr~ las personas que en la ªE 

tualidad la moral de nuestro pueblo que tradicionalmente fué - -

crisolada e imprim!a un sello característico d nuestra sociedad 

est~ perdiendo a pasos agigantados la benéfica observancia de -

sus loables postulados y que es lamentablemente notorio el inte

rés que se observa por todo lo material y al mismo tiempo el ol

vido que se acentaa cada vez m~s, de los valores éticos. 

Las causas de estos efectos son mGltiples y variadas, pero 

solo nos referiremos a aquellos en que reconocen como erige el 

incumplimiento de la obligación de dar alimentos. 

Una de esas consecuencias y tal vez de las principal- 3 es -

la que se advierte primero dentro del seno de la familia al ent~ 

rarse los menores de que al incunplimiento del padre deben su r~ 

qu~tica alimentación, su inadecuada atención en las enfermedades, 
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su falta de educaci6n escolar o cuar1do monos de 1a adquisici6n -

de material didácLico para el apr0ndizaje; libros de texto, etc. 

etc., y asimismo la carencia de oficio, arte profesión; y 

al enterarse como digo; de dicha circunstancia, lejos de sentir 

el. respeto y cariño que 1os afortunados ex:pc"Cimentamos por nues

tro pros·-·nitor, van desarrollando en su esp!ritu que siente esa 

inconformidad 

torna despu~s 

sentiminntn de desamor e indiferencia que se -

un anhelo de reprocl1r y que muchas veces termi-

na transfor1n&ndose en un vcrdu<lcro odio hacia quien con su acti

tud irresponsable es la caus~ inmPdiata de su desdicha. 

Pero el mal que hemos señalado como a otros que se han men

cionado, tampoco termina ahí en el aMbic .. ~e ex.cl.usivamente fami-

1.iar, sino e¿ · trasciende también a l.a colectividad; e1 resent..!. 

miento y desprecio que anida en su ser respecto de quien sol.o -

bio16gicamente se puede 11.amar padre, lo vierte m~s tarde sobre 

la sociedad en general. hiriéndol.a en muchas formas con sus inmo

rales actos que desgraciadamente, y lo que es peor, van a ser e~ 

cuela para otros infelices que por cual.quier razón ofrezcan un -

campo apto ypropicio para hacer germinar la semilla de las bajas 

pasiones, el vituperio y el. crimen. Lo cual es inmoral. 

Otras de las principales consecuencias inmediatas que ya h~ 

cimos referencia aunque enfocadas al aspecto meramente social, 

son 1a prostituci6n y ios delitos cuya repercusi6n en la moral -

-
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salta a la vista, por lo que no estimumos necesario volver a tr~ 

tar de ellas aqut sino solo mencionarlas y hace · hincapié en el 

repudio con que la moral contempla Jó comisión dü tales actos. 

Ahorü bien, para continuar con nucstru te1na, se requiere la 

transcripci6n literal del articulo 389 que pulcr~mcnte dice: 

''El hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos 

tiene derecho: 

I. A llevar el apellido paterno de sus progenitores, o a~ 

bos apellidos del que lo reconozca; 

II.- A ser alimentado por las pórsonas que lo reconozcan; 

III. A percibir la porción hereditaria y los alimentos que 

fije la Ley." 

Para completa inteligencia, necesariamente es de indica ~e 

que en el sistema jurídico positivo, se equipara a1 hijo natura1 

con e1 1eg~timo a1 obsequiar1e 1os mismos derechos. Por ta1 m2 

tivo, e1 padre o 1a madre que reconozcan a1 hijo natura1, ten- -

dr~n 1as mismas ob1igaciones que 1a Ley impone a 1os progenito-

res respecto a 1os hijos habidos matrimonio. Es por eso, que 

una vez reconocido e1 hijo natura1, SP. tendrá 1a ob1igación de 
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ejercer 1a patria potestad. 

En ese considerando, se regu1a la patria potestad de los h~ 

jos reconocidos, tanto en el artículo 380, el cual expresamente 

dice: 

''Cuando el padre y 1a madre que no vivan juntos reconozcan 

a1 hijo en e·l mismo acto, convendr:'in cuSl de los dos ejercer~ 

custodia; y en caso de que no lo hicieren, el juez dP. lo fami-

liar del lugar, oyendo a los padres y al Ministerio Público, re

solver~ lo que creyere m~s conveniente a los intereses del me- -

nor." 

Como en el artículo 381, en donde se establece: 

"En caso de que el reconocimiento se efectGa suc· Lvamente 

por los padres que no vivan juntos, ejercerS la custodia el que 

primero hubiere reconocido, salvo que conviniere otra cosa e~ 

tre los padres, y siempre que ei juez de lo fami1iar del lugar 

creyere necesario modificar el convenio por causa grave, c-.n au

diencia de los interesados y de1 Ministerio Público. 

De donde se observa que la legislación civil del orden co-

mún considera a la patria potestad de los hijos reconocidos, co

mo una institución que debe establecerse, al igual que para to--
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dos l.os dem~s hijos, en interés fundamental de los menores, en -

seguida de la sociedad y por último, en el de los padres. 

La equiparación del hijo n~: • 11ra1 con el legítimo es comple

ta, no sol.amente gozar~ de los beneficios y la protección relat.!_ 

va a la patria potestad, sino ademas, tendr~ el derecho de 11.c-

var el ape111do de quién lo reconozca o ambos apellidos, si fue 

reconocido por el padre y la madre; como tarnbi6n el derecho dn 

exigir alimentos y la porci6n hereditaria respectiva en la suce

si6n legítima o ab-intestato. 

Habi~ndosc analizado las anteriores consideraciones, es pr~ 

ciso tener presente el contenido del artículo 77: 

"Si el padre o la madre de un hijo natural, o ambos, lo pr~ 

sentaren para que se registre su nacimiento, el acta surtir~ los 

efectos de1 reconocimiento legal, respecto del progenitor compa

reciente .. " 

De la redacción de1 precepto invocado, se infiere que la s~ 

tuación del hijo natural es: 

Si el padre 10 reconoce, tiene el derecho a su herencia -c2 

mo si fuese hijo legitimo-, a 1os alimentos y a llevar su ape11~ 

-
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do; pero en el acta de1 Registro Civi1 es preciso anotar que es 

hijo natura1. 

Esa condición, lo mismo si la madre no 1o desconoce, es e1 

cascar6n que ha quedado de una instituci6n hueca, caduca ante 

las ideas modernas que c1 propio Derecho Civil reconoce y postu

la, al equiparar a los hijos naturales con los legítimos en sus 

derechos fundamentales. 

Inc.liscutibl.erncntc, el hijo natural cor.lienza a tener concie.!!_ 

cia de la marca humillante que le impone el legislador desde muy 

temprana edad. A partir de momento comprende que es distin-

to a sus semejantes, por lo que es necesario borrar esa diferen

cia y en consecuencia, la crítica razonable y sincera, impone la 

reforma del precepto acusado en p~rrafos anteriores, para estar 

en concordancia con ia 1egis1aci6n vigente, que constituye un e~ 

ponente irrecusab1e de un alto grado de civ~1izaci6n, de un gran 

concepto socia1 de la justicia, que no so1amente protege a1 ser 

humano nacido, sino tambi~n a1 concebido. 

Es plausible que haya desaparecido ese arcaísmo jurídico 

que obligaba a1 oficia1 de1 Registro Civil a inscribir con la d.5=.. 

signaci6n de "hijo natural" a un ser humano. 
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Es m~s. afortunadamente se dejo sin efecto esa cl.asifica- -

ción ominosa de l.os hijos, l.~ :-to objetabl.e, puesto que l.a Consti:_ 

tución Política del. país expl!citamente desea que en 1.a sociedad 

mexicana, no existan privil.egios de grupos, dA razas, sexos y do 

individuos, es decir, que el. ser humano no sea discriminado en -

ningG11 momento de su exist~~cia. 

Esa situaci6n indicada gue divictra a l.os hijos discriminan

dol.os, era inoperante y hacia que 1.as conquistas logradas en 1.a 

misma legisl.ación civil, quedaran como una clcg nte y erudita 

contradicción y todavía al.ge m~s grave aún, que a unos hijos se 

l.es otorgaran mayores derechos que a otros. 

Es de observarse entonces que el hijo natural en el. mandato 

que se examina, tiene 1a siguiente. situación: 

Si es .-~conocido por e1 padre y 1a madre, tendr~ l.os mismos 

derechos y ob1igaciones que se 1es otorgan a 1os hijos 1eg~ti--

mes. 

Ahora bien, si e1 hijo natura1 es só1o reconocido por e1 p~ 

dre o por l.a madre, 1os derechos que 1e corresponden al. hijo as~ 

reconocido, se ven mermados o reducidos, en cuanto que so1amente 

podr~ ~<)tener 1os beneficios de hijo l.egl:timo respecto de1 prog~ 

nitor que l.o haya reconocido uni1atera1mente. 
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O sea, que respecto de los hijo& legítimos funciona el. dis

positivo dP la Ley, confiriéndoles derechos y obligaciones, aun

que lo~ progenitores no quieran. 

En cambio, respecto de los hijos naturales el mecanismo le

gal funciona, sólo si los progenitores quieren; pues est~n los 

derechos de los hijos supeditados al reconocirniento que de ellos 

se haga. 

Para concluir diremos que como propuesta de adici6n, al ar

tículo 389 del Código Civil deberá quedar así: 

"Art. 389.-

"I .

"II .

"III.-

"IV.- El. hijo aunque no sea reconocido, también tiene der!:!_ 

cho a ser alimentado.'' 

Las anteriores reflexiones nos llevaron a las siguientes: 



PR1MER.l\.: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CONCLUSIONES 

El concepto que de los alimentos d~ nuestro C6digo C~ 

vil en vigor, es merecedor de nuestros elogios por t2 

dos los beneficios que otorga a quienes tienen el de

recho a disfrutar dP- lfls prorrogativas que concede. 

Las razones que existen para que el bcn~ficio de los 

alimentos no sea obtenido d8 hecho en la gran mayoría 

de los casos que se presentan, son prlncipalmcntc de 

orden económico, que es el elemento íundamental para 

que el juez cst~ aptitud de hacer la fijación del 

monto de la pensi6n que haga efectivos los beneficios 

que crea la ley, y por lo cual, estos son solo relat~ 

vos. 

De gran utilidad resulta la forma en que el Cddigo C~ 

vil va señalando por exclusi6n a 1as personas sobre -

quienes debe recaer la obligaci6n de proporcionar al~ 

mentas en las diversas hip6tesis que su articulado -

plantea, evitando con ello cualquier confusi6n o duda 

que pudiera suscitarse respecto de llegar a determi-

nar en un momento dado a la persona que soportar& la 

carga correspondiente. 
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En la pr~ctica hay casos en que no se instruye 

acreedores alimentistas para que ante la falta 

sibilidad de los familiares a quienes preferentemente 

obliga la ley a cumplir con el pago de los alin1entos, 

se recurra a los dem~s que el Código señala para exi

gir tai !n1portante cumplimiento, porque las consccue~ 

cias de su omisión son graves y tienen repercusL011ns 

inmediatas unas y mediatas otras en los aspecto$ eco

n6micos, sociales y morales. 

No obstante el celo que la ley manifiesta para que -

los alimentos sean asegurados en favor de quienes de

ben recibirlos, en nuestra clase media, y m~s aGn en 

la humilde por ser la que m~s abunda, debido a la 

rencia de recursos econ6micos de todo tipo, se hace -

imposible en la mayorta de los casos, atender a dicho 

aseguramiento; pero la norma en s~, su contenido, h~ 

ce patente la preocupación del legislador para asegu

rarse de que a1 acreedor al beneficio, no le faltar4n 

los alimentos a que tiene derecho. 

Con una visión clara y consciente de 1a rea1idad ac-

tual, de 1os procesos de transfonnaci6n y cambios pr2 

ducidos en 1o económico, po1ítico y socia1 y los nue

vos derroteros por 1o que se conduce 1a vida moderna 
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y los antecedentes que la informan, debe encontrarse 

juntificación plena para que ci Derecho Civil resuel

va hasta donde sea posible el problema tratddo en es

ta tesis, haciendo las modi~icacion~s necesarias a -

sus normas para que respondan sat~sfactoriamAnte, 

bre todo aquellas que son de inLcrés público como son 

las que a los alimentos se refieren. 

Se ha logrado bastante en lo que respecto a la espe-

cial condici6n qua guardi1n frente al Derecho Civil -

los hijos naturales, pero no lo suficiente como para 

no advertir sin justa indignrlci6n, la desigualdad con 

que son tratados por la ley estos seres, que moral y 

biológicamente ninguna diferencia tienen con los leg~ 

timos, y que s~ en cambio est~n obligados a satisfa-

cer mayores requisitos para obtener el pago de los -

alimentos, amén de otros problemas que injustamente -

los afecta. 

Las soluciones que se han propuesto en el desarrol1o 

de este trabajo, aunque todas est&n orientadas hacia 

una misma fina1idad que es 1a obtenci6n efectiva de 

los alimentos, no es de esperar que 11evadas a la - -

práctica se pudieran considerar como una panacea que 

va a remediar 1a totalidad de las diversas situacio--
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nes an6ma1as que se suscitan en 1a rea1idad, pero si 

es de estimar que muchas de e11as se corregirían o -

norma1izarXan, con 1o que do todas maneras se darXa -

un gran paso pnra objetivizar 1os beneficios que en -

este aspecto el Derecho Civil concede en su 1o~ble -

Institución de 1os Alimentos. 
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