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INTRODUCClON 

La instituciOn juridica que se analizaré en el pre

sente trabajo es "La Pensibn Alimenticia", tema que co

rresponde al Derecho Familiar o de Familia, el cual a su 

vez es una parte del Derecho Civil, siendo este Ultimo la 

rama mas importante del Derecho Privado. 

El tema que seré objeto de estudio tiene gran impor

tancia en un ambiente social como el nuestro, debido a que 

la familia esté considerada como la base de la Sociedad. 

Se pretende efectuar un anAlisis, sino exhaustivo, 

si completo del tema, considerando las fuentes juridicas 

que tienen aplicabilidad en nuestro contexto social. Por 

ello, no se limitaré al concepto de obligación alimentaria 

existente en el nOcleo familiar primario, es decir entre 

padres e hijos# sino que abarcarA tam~ién el supuesto de 

obligado solidario en sus mbltiples casos, tales como el 

deudor alimentario hasta el cuarto graüo1 los debidos en

tre cónyuges, el supuesto del concubinato y finalmente la 

obligacibn de esta naturaleza que surge a cargo del adop

tante. 

Ademés se bara un anélisis detallado de la caracte

rist ica de la obligación alimenticia denominada "recipro-
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cidad", la cual consiste en que quien lo~ dá tiene a su 

vez, el derecho de pedirlos. 

Ahora bien, es necesario señalar qué se entiende por 

Alimentos para comprender tanto el signiflcado como el 

contenido de esta obra, de ahi que en términos del articu

lo 308 del Código Civil vigente podemos decir que: "Los 

alimentos comprenden la comida, el vestido. la habitacibn 

y la asistencia en caao de enfermedad. Re5pecto de los me

nores, lo9 alimentos comprenden adernAs los gastos necesa

rios para la educación primaria del alimentista y para 

proporcionarle algbn oficio, arte o profesión honestos y 

adecuados a su sexo y circunstancias personales". 

Me intereso en analizar este tema porque es una de 

les instituciones juridtcas poco estudiadas y los objeti

vos que pretendo son diversos, debido a que la Pensión 

Alimenticia no puede ser considerade de manera aislada si

no conjunta con los muy variados factores que son inheren

tes a ln misma. Por lo que~ tomando en cuenta las situa

ciones jurídicas usuales que conllevan una problemáti~a 

actual, veré si en realidad se deja en estado de indefen

siOn al demandado cuando el Jue~ le fija una Pensión Ali

menticia Provisional; asimismo las accione3 que tiene el 

screcdpr alimentario cuando el deudor alimentista volunta-
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riamente deja de trabajar para declararse insolvente y no 

cumplir con la obligación de ministrar alimentos; también 

se analizaran los medios juridicos a través de los cuales 

se pueden garantizar los derechos ccon6micos que la ley le 

otorga al acreedor tantas veces mencionado; y la regula

ción juridica que obligue al deudor alimentario a informar 

al acreedor alimentario de todos los cambios de domicilio 

que efectüe. 

Por otra parte, para llevar a cabo un planteamiento 

adecuado debera desarrollarse dentro de un marco teórico 

y conceptual de referencia, considerando ademas. que el -

presente trabajo se basa en los ordenamientos juridicos 

vigentes, y que en el tema elegido tambien intervienen 

factores sociolbgicos. podemos afirmar que "La Pensión 

Alimenticia" se enmarca dentro de las corrientes formalis

ta y sociolOgica de la investigación jur1dica, bojo crite

rios cient1ficos. 

Siguiendo este orden de ideas. la metodologia a em

plear serA documental y analitica, partiendo desde luego 

de las siguientes hipbte~is: 

ll La Pensibn Alimen~icia no incluye aspectos suntua

rios sblo lo necesario para la subsistencia del que los 

recibe. 
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2J El deudor alimentario, ante la imposibilidad de 

cumplir su obligación por causas de fuerza mayor, puede 

liberarse de la misma. 

3) Los acreedores o el acreedor alimentario mayores 

de edad que sean solventes pueden otorgar Pensión Alimen

ticia al deudor en caso de que éste la necesitare. 

41 La Pensibn Alimenticia sólo puede ser otorgada al 

acreedor por disposición de la ley. 

Como se desprende de las hipótesis expuestasr el tema 

que se va a estudiar tiene como objetivo visualizar las 

razones por las cuales se deja en un momento dado en esta

do de indefensión al deudor o acreedor alimentario. 

Es oportuno mencionar que la obligación alimentaria 

es personallsima. en virtud de que las cinrcunstancias que 

le dan origen estAn intrinsecamente ligadas al acreedor y 

al deudor de forma individual. Es decir, los alimentos se 

otorgan ünica y exclusivamente a la persona o personas que 

en razón del p3rentesco reclamen ante el Juez su derecho 

basAndose en sus necesidades, para que este determine con 

tales fundamentos la pensiOn alimenticia que debe cubrirse 

mensualmente. 
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En el mierno orden de ideas. de manera r~le·n:inte se 

debe destacar que la obligac!On ~limenticia por su natura

le~a es intransferible. puesto q~~ se trata de una vbliga

ciQn intuitu peraonae. Es decir. el acreedor alimentista 

de ninguna manera puede transmitir el derecho que le con

fiere la Ley de percibir alimentos a otra persona. en vir

tud de que e5 un derecho que ti~ne su origen, como se dijo 

antes. en la necesidad de un~ persona a recibirlos. el 

cual nace de las misrnaa relacior.es de $olidaridad familiar 

que deben existir en tal núcleo social~ por tantc el oblJ

gado a suministrar alimantoa, debe curuplir forzosa y nece

sa~iamente con la pereona o per~onas con las que se en

cuentra ligado moral, social y jurldicamente, es decir, el 

derecho jQrldicamente tutelado es el del acreedor a perci

birlos. 

Asimi5mo~ a lo largo del ttabajo se estudirán los ca

so~ en que cesa y/o disminuye ls obligaciOn alimentaria, 

ss1 como sus causa~. dentro de ellas sobresale el caso en 

el que el deudor alimentario se libera de su obligacibn de 

ministrar a su acreedor o acreedore$ alimento$, que es 

aquel en el que los miamos adquieren la mayor!& de edad, 

sin embargo cuando se&n varios los acreedores y sOlo uno 

de ellos llegue a su mayorla de edsd~ $S jur14icamente p~

s1ble que el deudor promueva, ante el ~uez de lo Familiar# 

un incidente de P.educcJ~n de Pensión Alimenticia~ 
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Ahora bien. nuestro Derecho contempla dos formas para 

satisfacer la obligación de dar alimento&: 

a} Mediante el paqo de la Pens10n Alimenticia. 

b) Incorporando a la familia del deudor al acreedor 

alimentario. 

Para la sociologia. la obligación alimentaria es de 

primordial importancia. y pot tanto se le presta especial 

atención, ello se debe a que la familia es el n~cleo so

cial fundamental. por ello, las obligaciones que nacen del 

parentesco~ y de manera senalada la que es objeto de este 

trabajo es considerada siempre como de interés social. El 

derecho, ademas. eleva dicha obligación al rango de norma 

de 6rden póblico. atento al derecho tutelado que con ante

rioridad se menciono. La conveniencia de estas normas, re

sulte evidente si se considera que una pereona que se en

cuentre imposibilitada para satisfacer a sus necesidaaes 

morirla, o en el mejor de los casos. constituirla una car

ga para el Sstodo~ en tanto que sus parientes cercanos po

drlan gor.ar de una situación social y económica privile

giada. De an1 que el E3tado intervenga y obligue al deudor 

que corresponda a proporciondrle los mas elementales me

dios de subsistencia y pueda tener una vida decorosa. 
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De lo anterior, se desprende la importancia que tiene 

esta obl1gaci0n y el porqué del aspecto sociológico. ya 

que por ser. como ha quedado asentado. en el pArrafo pre

cedente de Crden pUblico e interés social. el Estado a 

través de la institución del Minist~rio PUblico. vigilará 

que los derechos alimenticios no sean fracturados en per

juicio del que acredite ser titular del derecho, por lo 

que el dedudor deberA proporcionar las c9ntidades que con

forme a derecho le correspondan. o bien. ei procede podrA 

incorporarlo a su familia. 

Expuesto de manera breve todo lo anterior, pasaremos 

a estudiar el origen de esta institución asi como la con

templac10n de la misma en la actualidad en los ordenamien

tos jurldicos que nos rigen en la actualidad. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
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DERECHO ROHAllO 

La obligación de ministrar alimentos fué considerada 

desde tiempo inmemorial, sin embargo. desgraciadamente 

no se legisló sobre la misma, sino que Unicamente se le 

tomo en cuenta desde el punto de vista moral. En realidad. 

no es sino hasta que los jurisconsultos romanos la estu-

dian cuando encuentra una verdadera regulación juridica, 

aQn cuando no debemos dejar de mencionar que la misma f ué 

precaria si es considerada la normatividad actualmente 

existente. 

En el derecho romano, le obligsc16n alimenticia deri

va del parentesco y el patronato, pero no de una manera 

clara y precisa, ya que no fué inclu10a en la codificación 

realizada, con efecto, no existe mencibn en la Ley de las 

Doce Tablas ni en la Ley Decenviral, asi como tampoco en 

el Jus Ouiriterio. (1). 

Puesto que el pater familia tenia el derecho de dis-

poner libremente de sus descendientes. por lo que concier

ne al hijo se le vela como une res(coss), esto hacia que 

se le concediera al padre la facultad de abandonarlos o 

sea el Jus Exponen6i, mediante el cuel se podis disponer 

(1) CFR. Diccionario de Derecho Privado.- 1963. Editorial 
Labor, S.A., Barcelona, SSPA!tA, p6g. 310. 
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de la vida de las personas que integraban su familia, te-

nia facultades amplisimae sobre sus descendientes, podia 

venderlos o darlos en prenda por deudas de orden civil, 

entre otros casos. 

El pater familia fu~ perdiendo dichas facultades como 

resultado de las intervenciones de los c6nsules cuando los 

hijos eran abandonados o se encontraban en la miseria. 

mientras sus padres vivian en la opulencia y abundancia o 

a la inversa cuando los necesitados eran los padres. 

"Se cree que la deuda alimentaria fué establecida por 

orden del pretor, por lo que en materia de alimentos y 

conforme a la ley natural dabe sus sanciones y se le con-

sultaba al hacerlo intervenir en esta materia por valide~ 

juridica". (2) 

Lo cierto es que con anterioridad al emperador Justi-

niano no se habia tratado concretamente la obligación y el 

cr~dito alimenticio, ya que "sólo fu~ bajo Justiniano y 

después de les Novelas 118 y 127, cuando desaparecieron 

definitivamente los privilegios de la agnacibn y cuando la 

cognación fué suficiente en lo euceeivo para conferir los 

(2) VERDUGO, Agustin.- Principios de Derecho Civll Mexica
!!.Q.. Tomo II, 1886, s.s., Editorial Tipogr~fica de - -
jandro Marcfie, México, D.F., MEXICO. P4g. 399. 
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derechos de familia". (3) Por lo que, se establece la 

obligacibn alimenticia entre ascendiente y descendientes: 

con relacibn a éstos Cltimos se les concedia inclusive a 

los hijos ilegitimas este derecho. 

Se fundamento el nacimien~o de esta obligación en ra-

zones naturales. elementales y humanas y es asi como la 

obligacibn se estatuye reciproca. de un deber de ayuda 

entre ascendientes y descendientes, como expresa Petit: 

(4) "el liberto con motivo del agradecimiento que debe al 

patrono, tiene que sujetarse hacia el a ciertas obligacio 

nes que constituyen los derechos de patrono." Estos dere-

chas pasan también a los hijos agnados del patrono y se 

pueden dividir en: 

"a) Obsequium.- El patrono tiene derecho al respeto y 

consideraciones por parte del liberto. Este derecho se ma-

nifestaba bajo las formas m~s variadas; por ejemplo, el 

libertado no pod1a perseguir a su patrono sin autori~aciOn 

de un magistrado, debibndole tambien alimentos en la nece-

sidad. Esta obligacibn estuvo por mucho tiempo desprovista 

de sancibn, pero la Ley Aelia Sentia estableció penas con-

tra el liberto ingrato y en los tiempos de C6rnodo pudo ser 

(3) P&TIT. &ug~ne. Op. Cit. p6g. 9B 
(4) Ibidem. P6g. 92. 
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puesto otra vez en esclavitud. 

b) Operae.- El se~or hacia prometer ciertos servicios 

al liberto. operae, bien fuera con ayuda de alguna estipu

lación o bien por juramento. Estos dos procedimientos ha-

cian nacer la misma obligación sancionada por la acción 

operarum.• (5) 

De lo anterior se desprende que la legislación romana 

no analizó con profundidad el tema que nos ocupa. 

DERECHO GERMANO 

En la ~poca de TAcito, (hacia 55-120) la raza germana 

no se habla organizado en naciones propiamente dichas~ es-

taba tan lejos de una unidad nacional que ni siquiera 

existia un nombre para designarla en su conjunto. "Los 

germanos se dividian en un gran n~mero de pueblos indepen

dientes que tenian las mismas costumbres y hablaban la 

misma lengua, pero pollticamente por completo distinto. 

Cada uno de eaos pueblos formb un estado libre, que T&cito 

llamaba civitas¡ eran principalmente uniones de familia 

que vivian bajo un gobierno comunal." (6) 

(5) PETIT, Eug~ne. Op. Cit. P6g. 92. 

(6) OURLIAR, Paul.- Historia del Derecho. Trad. del tran 
ces. Lic. Arturo Fern8nde~ Aguirre. Editorial José Ma 
ria Cajica Jr. Pueble. Pue. MEXICO, p6g. ol. 
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Los germanos no conoc1an las leyes propiamente di

chas; v1v1an bajo el imperio de la pura costumbre. que re

sultaba del consentimiento tAcito de la población, conser

vada por la autoridad de los ancianos y no fijada por la 

escritura, cuyo uso ignoraban. 

Asi vemos que cada pueblo germano tenia su ley: los 

alemanes. los bAvaros, los lombardos, los frisiones. los 

sajones, los turingios. Por lo que, el carActer de sus le

yes variaba. Ah1 donde la romanización habla sido intensa, 

los reyes b8baros habian adquirido un poder legislativo en 

todas las ramas. "Tal sucedi6 con los visigodos y. en me

nor grado. con los burgundios. entre los cuales la ley 

era, parcial o totalmente obra del rey. Entre los francos. 

por lo contrario, les ideas romanas habian penetrado toda

vla muy poco cuando se redactaron sus leyes. El rey no era 

todavla legislador, y las leyes francas tienen muy claro 

su carScter popular. Son en suma. costumbres nacionales 

codificadas, y mas bien la confirmación de un derecho tra

dicional que la creación de un nuevo Derecho.'' (7) 

El Derecho GermAnico reconoció la obligación alimen

taria de carécter familiar y ademAs reglamentó algunas si-

(7) OURLIAR, Paul. Op. Cit. pig.105. 
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tuactones jur1dicas que excedian del Derecho Familiar. co

mo la donacibn por alimentos cuya fuente era la declara

ciOn unilateral del donante. 

En el C0d1go del Imperio Alemén, promulgado el 18 de 

agosto del a~o de 1896 y que continüa en vigor, se regla

menta ampliamente el crédito alimenticio y su correlativa 

obligac10n, en los articulo• 1601 al 1615, haciéndola de

rivar del parentesco y del matrimonio: senalando expresa

mente que esta sujeta a normas de orden póblico por las 

cuales no puede renunci~rse; establece también la recipro

cidad de la obligacibn de los cónyuges. entre los descen

dientes y ascendientes y entre adoptante y adoptado. 

DERECHO CANON!CO 

El Derecho Canónico extendió la aplicación de la pen

sibn alimenticia, consagrando obligaciones alimentarias 

extrafamiliares. Puesto que regula las relaciones familia

res de los miembros de la lglesia Católica y la de los 

cl~rigos, asi como lo~ bienes pertenecientes a la iglesia. 

En este derecho la obl1gacl6n alimentaria tambi6n se 

deriva del matrimonio y del parentesco, fundamental•ente; 
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pero ademas se estableció por el parentesco espiritual que 

se contrae entre el padrino y el ahijado al momento en que 

éste, por el sacramento del bautismo. entrabo a formar 

parte de la Iglesia Católica . 

Asimismo, en el Derecho Canónico se consagraron obli

gaciones alimentarias co~o lo es el hecho de que la Igle

sia se obligaba a alimentar a los pobres y miserables con 

el importe de las rentas que recibia. 

Asi vemos que "Apenas se instituyeron los beneficios, 

las pensiones degeneraron de su primitiva naturale~a y to

maron una forma diversa. En efecto la pluralidad de bene

ficios. prohibida tantas veces por los sagrados c~nones, 

fub casi conservada y restituida por las pensiones, al me

nos para que los clérigos profanos adquiriesen rentas ma

yores, que es los que Onicarnente apetecian, porque los que 

tienen un beneficio, creen poder percibir 11citamente pen

sio~e5 de otros. A los cl~rigos ricos se les concedieron 

tambibn pensiones, y con tanta prodigalidad, que se lleva

ban las rentas casi integras por eso se privó a los bene

ficiados de los alimentos necesarios. nada quedb para los 

pobres, los ornamentos sagrados fueron de poco valor y 

despreciables. y loe templos se arruinaron. De ahi nacib 

la doctrina de tener por odioso9 y contrarios a loa sagra

dos cánones y las pens1one8: lo que podia decirse en ver-
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dad atendido el grande abuso que de ellas se nacia; pero 

si las pensiones se consideran en su origen, en nada se 

oponen a los cénones''. (8) 

Ahora bien "El derecho a pedir alimentos y la obliga-

c16n de prestarlos, especialmente en el émbito familiar 

han paoado al derecho moderno .-:-on los mismos fundamentos 

del derecho antiguo. sustituyéndose las invocaciones de 

orden religioso por razones jurldicas consagradas en la 

ley o admitidas dentro del sistema general de ideas que 

inspira el ordenamiento legal". (9) 

Conviene mencionar en relación con este derecho, que 

el deber jurldico tuvo su origen en el deber moral, del 

cual asimilb sus fundamentos. 

DERECHO FRANCES 

Por ser el antecedente mas importante de nuestro de-

recho en la rama civil, conviene hacer referencia a la le-

gislación francesa, y de manera senalada a lo establecido 

en el Cbdigo Civil, tambi6n conocido como Código de Napo

león. 

(8) CAVALARIO, Domingo.- Instituciones del Derecho Canóni
~· Trad. Juan Tejada y Ramiro. Tomo II. 1846, 4a. 
Edición, Editorial Libreria de Don Vicente Salva. Mé
xico, D.F. MEX!CO. pl!g. 436. 

(9) Enciclopedia Juridica ameba.- Tomo I, Apéndice 1979, 
Editorial Driski 1 l. S.A. Buenos Aires, ARGENTINA, 
pég 545. 
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"La codificacibn de las leyes civiles, obra que \.\ni

camente Bonaparte pudo edificar fu~ la gran ilusión de las 

asambleas revolucionarias, ya que solo un Cbdigo Civil po

dla coronar la obra de la Revolución; es decir. realizar 

en el terreno del derecho privado la transformacibn ya lo-

grada en derecho pfiblico. Pero la tarea era dificil; por 

ello la Asamblea Legislativa y la convencibn. considerando 

que era necesario, ante todo, organizar la familia sobre 

nuevas bases, votaron por la ley de 1792, relativa al di-

vorcio. la cual era una de las piezas constitutivas de to-

do un sistem~ de organización de la familia. que a su vez 

debla formar parte del Código Civil presentado a la Con-

vencibn el 9 de agosto de 1793; un segundo proyecto el 23 

fructidor a~o 11, un tercer proyecto fué, por bltimo. de-

positado a~te los Quinientos bajo el Directorio, el 24 

prerial a~o IV. El primer proyecto expresamente declaraba: 

"El divorcio procede por consentimiento mutuo de los dos 

esposos o por la voluntad de uno solo de ellos"; ( 10) el 

segundo proyecto se expresa en forma similar, y el terce-

ro no obstante ser conservador sobre ciertos puntos y en 

relacibn a los dos primeros, no por eso deja de mantener 

el divorcio por consentimiento mutuo. 

(101 90NNECASE, Julien. La Filosofia del Cbdigo de Napo
lebn Aplicada al Derecho de Famili&· Trad. Lic. José 
M. Cajica Jr .. P»ebla. Pue. MEX!CO, pllg. 115. 
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Ahora bien. los tres proyec~os del Código Civil que 

acabamos de mencionar no tuvieron acogida y fueron elabo

rados por Cambacéres, quien el 16 de Brumario sostuvo el 

regreso de Napolebn Bonaparte a quien se debe la redacción 

y promulgacibn del Cbdigo Civil Francés. 

En el año de 1800, el 3 de agosto, se nombró una co

misión de cuatro juristas para su redacción, siendo ellos: 

Portalis, Maleville, Treilhard y Bigot de Premena11; de es

ta comisión resultó el COdigo Civil de Francia que es mun

dialmente conocido como el Cbdigo de Napoleón y fue apro 

bada como ley nacional en el afio de 1604. 

En dicha legislacibn, se prevee la obligación alimen

ticia de manera precisa, asi vemos que el articulo 212 

consagra la obligacibn alimenticia en vida de los esposos, 

y respecto a los hijos establece dos reglas, las cuales 

son plasmadas en los articulos 203 y 205, estipulando el 

primero que: "Los esposos contraen por el solo hecho del 

matrimonio, la obligación comhn de alimentar y educar e 

sus hijos". En cambio, el articulo 205 prevea que: "Los 

hijos estAn obligados a alimentar a sus padres cuando es

t~n necesitados". Por otra p~rte. '1el articulo 206 esta

blece que los yernos y las nueras est~n igualmente obliga

dos a prestar alimentos en an~logas circunetanciaa a sus 

padres politicos, pero que esta obl1gaci6n cee•i lo. cuan

do la madre politice naya co~traido segundas nupcias: 2o.

Cuando hayan muerto el cónyuge que producia la afinidad y 



- 19 -

los hijos nacidos de su matrimonio con este. El articulo 

207 anade: las obligaciones que resultan de este disposi

cibn son reciprocas". ( ll) Pero posteriormente la ley del 

9 de agosto de 1919 hace desaparecer esta desigualdad. 

DERECHO ESPANO[. 

En el Derecho Español estuvieron vigentes el Fuero 

Real en 1255, las t.eyes de Partida (primera versión 

1256-1263, segunda version 1265) y la r.ey del Matrimonio 

Civil de 1870. dichos ordenamientos juridicos regulaban 

los alimentos. 

"En el Fuero Real, también denominado Fuero de la 

Corte, Fuero de Castilla. se observa un marcado interés 

en reglamentar el derecho de alimentos, porque se imponla 

a los padres la ob11gaci6n de alimentar a sus hijos, ya 

fueren legitimas o naturales y divid1a la obligación entre 

el padre y la madre, obligando a ésta filtima hasta que el 

hijo tuviera tres años y al padre hasta que el menor al-

(ll) BONNECASE. Julien Op. Cit. Pdg. 132. 
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canzara la mayoria de edad". t 12 • 

La Ley de las Siete Partidas prcmulgada bajo el rei-

nado de Alfonso x. el sabio. es la obra mas importante del 

Derecho Histbrico Castellano y una de las que alcanzaron 

m~s difusión. por su alta autoridad doctrinal, en todos 

los paises del occidente europeo. 

La partida Cuarta en su Ley Quinta obligaba al padre 

a criar a los hijos legitimes. a los nacidos del concubi-

nato y del adulterio, haciendo notar que la obligacibn no 

trasciende a los ascendientes del padre. tratAndose de hi-

jos naturales, pero en los de la madre si trasciende la 

obligecibn. En los casos de los hijos legitimes, la Ley 

cuarta de la misma partida se~alaba que a falta de los pa-

dres o cuando éstos carecieran de recursos, la obligación 

de prestar alimentos pasaba sucesivamente a los ascendien-

tea por ambas lineas. 

La Ley del Matrimonio Civil de 1870 senalaba que los 

alimentos eran exigibles desde ~l momento en que la persa-

na que tenia derecho a recibirlos necesitaba de ellos para 

subsistir. También eatablecia QUe el cr~dito alimentario 

{12) MANRESA Y NAVARRO, José t1ar1.a. - Comentario!t al Cód!.9..Q_ 
Civil Espa~ol. Tomo !. t914. Ba. Edición. Editorial 
Hijos de Raus. S.A •• Madrid. ESPARA. pag. 622. 
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derivaba del matrimonio y determinaba que los cónyuges te

nlan, en primer lugar, la obligación de darlos, después 

los ascendientes y descendientes legitimes. 

Se establecia la obligación de otorgar alimentos en 

proporción a las necesidades de la persona y a los usos de 

la localidad, inclusive los gastos ocasionados por le 

muerte del acreedor alimentista, constituian una prolonga

ción de la deuda alimentista; de donde se desprende que el 

contenido de la obligacibn era sumamente amplio. 

Como se ver~. desde el derecho romano, a la codifica

cibn espa~ola que se menciona, existió un sensible avance 

en la regulación del derecho alimentario. 

DERECHO rRECOLONIAL. 

A pesar de haber realizado una minuciosa b~squeda de 

antecedentes de la obligación alimentaria dentro del dere

cho precolonial, para lo cual acudi a fuentes indirectas 

por no existir originarias, no me fu~ posible encontrar 

antecedente alguno, por tanto, considero que esta materia 

no fub regulada por el derecho indigena. 

DERECHO MEXICANO 

Dentro de la legislaciOn mexicana encontramos el có-



- 22 

digo Civil de 1870 (13) el cual contiene en el Capitulo 

IV, Titulo Quinto del Libro la obligación alimenticia. 

Este ordenamiento jur1dico consagra: Que los cónyuges 

ademAs de la obligación general que impone el matrimonio 

tienen la de darse alimentos en los casos de divorcio y 

otros que la ley se~ale. Tienen también los padres la 

obligacibn de dar alimentos a sus hijos, esi como educar

los y proporcionarles alg~n arte, oficio o profesión, pero 

no tienen la obligación de dotarlos ni darles par.a que se 

establezcan (Articulos 217, 218, 223 y 228). 

As1 vemos. que los hijos. por razón de la reciproci

dad que en materia de alimentos se estatuye, tienen seme

jante obligación para con sus padres y demAs ascendientes 

(Art1culos 216 y 219). Comprendiendo esta obligación ali

menticia todo lo necesario para la subsistencia; asi como 

que los alimentos debian ser dados en forma de pensión, o 

en caso de urgente necesidad en forma de incorporacibn, es 

decir, que el deudor podia incorporar al alimentado a su 

domicilio, para ahi poder porporcionarle lo necesario para 

su subsistencia (Art1culos 222 y 224). 

La condicibn necesaria para poder prestar los alimen

tos, era que el deudor estuv~era en condiciones de satis 

ClJ) CFR. Cbdigo Civil do ie7o. 
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facerlos y el acreedor alimentario estuviera en la necesi

dad y esto seria de acuerdo con las necesidades y posibi

lidades de cada uno de los que intervienen en la deuda 

alimenticia (Articulo 2251. 

Dicho Cbdigo estipulaba, que si habla varios obliga

dos a proporcionar los alimentos. éstos debian repartirse 

en proporcibn a sus haberes, pero si sblo uno de ellos es

tuviera en la posibilidad de cumplirlos. él los daria por 

su totalidad. lArtlculo 227). 

Por otra parte, vemos que habla de la aseguración de 

los alimentos. dando a la demanda una seguridad, ya que 

por ning~n motivo se producia la causa de desheredación. 

nombrandc en defecto de la persona obligada a pedir el 

aseguram1ento de los alimentos, porque no quisiera o por

que no pudiera, un tutoi: interino designado por el Juez 

para que se presentara en iuic10 La aseguración podia 

consistir en hipoteca, fianza o depósito; ademas de que el 

tutor interino de~ta -~0rger qarantia por el importe anual 

de los alimentos !Articulo 229, 230, 231, 232 y 233). 

La obligacibn de alimentos se fija en relación e las 

posibilidades y necesidades del deudor y acreedor; por lo 

mismo. cuando cambiaban estas ctrcunetanciae el Código Ci

vil de 1870 fijaba un aumento -.:a una reducciOn. es decir, 
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la posibilidad de la reducc10n o del aumento de la deuda 

alimenticia. conforme al articulo 236: pero también se 

veia esta reducción en relación a la mala conducta del 

alimentado. que se dejaba a 

y abn con la facultad de 

la liore apreciac1Cn del Juez 

ponerlo a la disposición de la 

autoridad competente en caso de falta grave, 

El juicio para reclamar los alimentos era sumario y 

con las instancias que correspondan al interes que en 

ellos se tratara (Articulo 234). 

Asi vemos que la obligación de dar alimentos cesaba 

cuando el que los tenia que dar. carecia de medios para 

cumplirla y también en caso de que el alimentista dejara 

de necesitarlos (Articulo 237). 

Por otra parte. el Derecho de recibir alimentos no 

podria ser objeto de transacción ni tampoco renunciarse 

(Articulo 238). 

AdemAs de éste capitulo especial para los alimentos, 

nos encontramos en el Ctxligo diversos articulo dispersos 

como son: 

En el Libro l, Titulo Quinto. Capitulo 111. menciona-
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ba las obligaciones que nacen del matrimonio, en 9U art!cu 

lo 198 expresaba que los conyuges estén obligad~s a guar

darse fidelidad. contribuir cada uno por su parte a los 

objetos del matrimonio y socorrerse mutuamente. En los ar

ticulas 200 y 202 se veia la obligación del marido de dar 

alimentos a la mujer~ aun cuando eata no haya llevado bie

nes al matrimonio: y la obligación a cargo de ia mujer que 

tiene bienes propios. de dar alimentos al marido cuando 

éste :arece de aquellos y estd impedido para tra~ajar. Se

g~n el articulo 20J esto se observaria aOn cuan=~ el mari

do no admini9trara los bienes del matrimonio. 

En el Libro I, Titulo V, Capitulo V que se referia al 

divorcio. en relación s los alimentos expresaba en el ar

ticulo 266 que al admitirse le demanda de divorcio se 

adoptar1an medidas provisionales, y sólo mientras durara 

el juicio se asegurar1an los alimentos a la mu~er y a los 

hijos que no quedaran en poder del padre. 

Si la mujer no daba motivo para el divorcio tenia de

recho a los alimen~os aunque poseyera bienes si vivia ho• 

nestamente. pero si daba causa. el marido deb1e adminis

trar los bienes y dar alimentos a la mujer. sensl4ndose 

como excepción ei la causal invocada fuere le del adulte

rio !Articulo 275 y 276). 

El padre y la madre aon cuando perdieran la potestad 



- 26 -

de sus hijos quedartan sujetos a todas las obligaciones 

que tenian para con 9US hijos (Articulo 270}. 

En cuanto a la dote, el Libro 111, Titulo Décimo. Ca

pitulo X, manifestaba que el mar1ct0 tiene la obligación de 

sostener las cargas del matrimonio. aOn cuando no reciba 

dote. pero estando esta constituida. no podia la mujer pe

dir la aseguracibn de los alimentos (Articulo 2270), que 

le concedia el articulo 232 sobre los bienes del marido si 

hay falta o insuficiencia dotales. 

Al hablar de los hijos naturales, exponia que la 

obligacibn de dar alimentos no constituia por si misma 

prueba de la paternidad o maternidad; y que el hijo reco

nocido por el padre o por la madre o por ambos tenia dere

cho a lo• alimentos (Articulos 374 y 383). 

Por lo que a la tutela se refiere, la persona desig

nada para este cargo se encontraba obligada a alimentar y 

educar al menor, asl como a cuidar la administración de 

los gastos que se hicieran por esos conceptos, regulAndo

los de tal manera que nada necesario le faltare a su con

dición y riqueza, para lo cual el juez fijaba, al momento 

de la aceptación del cargo de tutor la cantidad de.alimen

tos que se ten1an que ministrar. pudiendo despues, a jui

cio del juez disminuirse o aumentarse (Articulas 594, 59& 

y 5971. 
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Asi también, los articulas 751 y 752 se referian a 

los bienes del cbnyuge ausente, estipulando que el cónyuge 

presente si no fuera heredero. no tuviera bienes proptos y 

no existiera el régimen de sociedad conyugal tendria el 

derecho a los alimentos: y aOn existiendo dicho régimen el 

cbnyuge presente tendria derecho a los alimentos. 

Conforme al articulo 1201. la obligación de dar ali

mentos era imprescriptible. 

En cuanto a la obligación alimentaria determinada en 

los testamentos. el articulo 3465 expresaba que los hijos 

legitimas e ilegítimos tenian sólo derecho a los alimen

tos. los cuales se darian del quinto de la herencia. 

Asi vemos que si concurriesen ascendientes de cual

quier grado con hijos leg1timos. éstos solo ten1an derecho 

a los alimentos que se sacaran de la masa hereditaria. Por 

lo mismo. cuando se presentaran ascendientes que no fueran 

de primer grado con hijos naturales e 1leg1ttmo~ los as

cendientes sblo tenian derecho a los alimentos (Articules 

3475 y 3477). 

Por otra parte, se contemplaba en el articulo 3480 el 

reconocimiento de un descendien~e. el cual sin ser recono-
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cido no tenla derecho a la herencia, sólo podia pedir ali

mentos; pero despues de que éste era reconocido podia he

redar o adquirir derecho a la herencia. 

El ordenamiento juridico en estudio preveia en su ar

ticulo 3646 como causa legitima de desheredación de los 

descendientes el haber negado, al ascendiente que deshere

da, los alimentos sin razOn justificable. 

Por lo que toca a los legados. este Cbdigo tenia va

rios articules que se referían a los alimentos. 

Al respecto estableclan los articulas 3582, 3583 y 

3584 al hablar exclusivamente del legado de alimentos, que 

debian durar mientras viviera el legatario a no ser que el 

testador hubiera dispuesto otra cosa. Pero para el caso de 

que el testador no señalara la cantidad de alimentos que 

debian darse 9e estaria a lo dispuesto por el capitulo que 

se referia a los alimentos; no obstante si el legatario 

daba en vida cierta cantidad de dinero por vla de alimen

tos ~sta se entenderla de manera definitiva. 

En el legado de pensibn se observaba que sea cual 

fuere la cantidad. los plazos y objeto. este corrla desde 

la muerte del testador. siendo exigible a principio de ca-
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da periodo~ haciendo el legatario a partir de ese momento. 

uso del derecho que tenia de cvbrar aunque muriera ante~ 

de que terminara el periodo comenzado (Articulo 3585). 

También contemplaba el legado de educación el cual consia

tla en proporcionarle al menor un oficio. arte o profesión 

con que subsistir d~ndole una duración hasta que el nifto 

tuviera la mayoria de edad y cesaba cuando el legatario 

concluyera su educacibn profesional o contrajera matrimo

nio (Articulo 3580 y 3581). 

El Cbdigo al que nos hemos venido refiriendo también 

contenta diversas disposiciones en cuanto a la viuda que 

quedara encinta. manifestando que ésta tenia derecho a los 

alimentos aQn en el caso que abortara o no resultara cier

to el embarazo, pueato que las cosas no pod1an regresar al 

estado que antes guardabsn, subsi9tiendo este derecho aán 

cuando ella tuviera bienes suficientes. y dictando en su 

favor el juez los alimentos que le correspondieran (Ar-

tlculos 3899 a 3904). 

En relación al cónyuge viudo. este tenla derecho a 

los alimentos si se encontraba sin medios propios para 

subsistir~ y estos serian entregados de los frutos de los 

bienes del c6nyuge fallecido, pero esta obligación conti

nuaba siempre y cuando el viudo no contrajera segundas 
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nupcias o no recibiera parte de la herencia que conforme 

a derecho le correspondia. Los alimentos debian ser t~sa

dos por el juez. atendiendo a los rendimientoa de los bie

nes. a la necesidad y circunstancias del viudo (Artículos 

3909 a 3913). 

Considero que la pensión alimenticia fué regulada en 

forma prolija en el cuerpo legal que acabo de analizar~ ya 

que amplia las ideas contenidas en el Derecho Francés y 

Espanol~ adicionAndo circunstancias que merecian especial 

atención. 

El Cbdigo Civil de 1884 (14) al ocuparse de la obli

gacibn de proporcionar alimentos lo hace en forma por de

mAs concisa; comenzando por considerar a la misma como re

ciproca. es decir que el sujeto obligado a dar alimentos. 

tiene a su vez el derecho para reclamarlos (Articulo 205), 

tal reciprocidad se hace evidente particularmente en lo 

que se refiere a los c6nyugen, los cuales además de darse 

alimentos deben cumplir con todas las obligaciones que im

pone el matrimonio, subsistiendo la primera en caso de di

vorcio (Articulo 206). 

Por otra parte, el ordenamiento que ee comenta, esta-

(14) CFR. COdigo Civil de 1684. 
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blece el deber de los ascendien~es de proporcionar alimen

tos a los hijos y para el caso de que los padres no exis

tan o se encuentren imposibilitados. la obligación se hace 

extensiva a los ascendientes que esten mAs prbximos en 

grado de parentesco segCn lo disponen los articulas 207 y 

208, agregando el segundo de los citados preceptos que los 

hijos deben ministrar alimentos a los padres y si se en

cuentran imposibilitados para satisfacer esa carga, enton

ces la obligación pasara a los descendientes también mas 

prbximos en grado de parentesco. 

Ahora bien, cuando falten o haya imposibilidad tanto 

de ascendientes como de descendientes de dar alimentos al 

o a los acreedores en los respectivos casos, esa obliga

ción recaer~ en los hermanos de padre o madre y si estos 

no pudieren, entonces lo harAn los hermanos que sólo sean 

de madre a cuya falta se har~ exigible a los que sólo lo 

sean de padre (Articulo 209). En relación a los hermanos. 

el articulo 210 del citado código consigna la obligación 

de dar alimentos a los hermanos menores, pero sblo hasta 

que cumplan los 18 a~os. 

El propio cbdigo en los articulas siguientes define 

los alimentos estableciendo que estos comprenden: la comi

da, el vestido. la habitación y la asistencia médica en 

caso de enfermedad; pero cuando se refiere a loe alimentos 

para menores de edad estos comprenderán adem&s los gastos 



- 32 -

necesarios para la educación primaria y para proporcionar

les algOn oficio. arte o profes16n honestos y adecuados a 

su sexo y circunstancias personales. 

En cuanto a la forma de satisfacer la obligación ali

menticia~ el ordenamiento estipulaba que se pod1a asignar 

una pensibn el acreedor o bien incorporarlo a la familia 

misma del deudor. previniendo ademas que los alimentos han 

de ser proporcionados en relación a la posibilidad del que 

deba darlos y a la necesidad del que tenga que recibirlos. 

As! también manifeetaba que cuando se presentaran ca

sos en que los obligados fueran va~ios y todos se encon

traran en la misma &ituación económica, es decir, que to

dos est~n en posibilidad de proporcionar alimentos, el 

Juez repartir& la carga alimentaria en forma equitativa; y 

cuando s6lo alguno de ellos tenga esa posibilidad, el pro

pio Cbdigo establece que éste deber4 cumplir con tal deber 

(arttculos 213 al 216). 

El articulo 217, por su parte, precisaba que la obli

gacibn alimenticia no comprendia la carga de dotar o pro

veer a los hijos del capital nece~ario para que ejerzan el 

oficio o profesión a que se hayan dedicado, seftalando en 

loe preceptos siguientes, qué personas tiene capacidad ju

r1dica para solicitar el aseguramiento de alimentos, y di

ce que en primer t~rmino se encuentra el acreedor alimen

tista; en segundo el ascend1ent•: en tercero el tutor; en 

cuarto los hermanos y por ultimo el Hinisterio Pdblico 
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{art1culo 218). 

Y para el caso de que el que pidiera el aseguramiento 

de alimentos no quisiera comparecer en juicio, el articulo 

219 establec1a que se podria nombrar un tutor especial. 

El aseguramiento de alimentos podia consistir en hi

poteca, fianza o depbsito de cantidad bastante para cu

brirlos. y cuando se nombrara tutor interino éste tendria 

la obligacibn de otorgar garantia por el importe anual de 

los alimentos, la que igualmente deberla de dar en el caso 

de que administrara algbn fondo destinado a ese mismo ob

jeto. 

En el caso de que el padre gozara de la mitad del 

usufructo de los bienes del hijo, el importe de los ali

mentos se deducirAn de dicha mitad. y cuando éste no bas

tare o no fuera suficiente para cumplir con la obligacibn 

alimenticiar el exceso serla por cuenta del padre (articu

lo 220 al 222). Por otra parte. el ordenamiento en estu

dio, expresaba que si el exceso en la necesidad del ali

mentista provenla de mald conducta, el Juez con conoci

miento de causa, podla disminuir la cantidad destinada a 

los alimentos, poniendo al culpable, en caso necesarior a 

disposición de la autoridad competente (articulo 223). 



As1 vemos que la obligación de dar alimentos confonr . .: 

al articulo 224 cesaba en dos casvs, que a saber son: ñ 

que el obligado carezca de biene~ o medios µara cumpli: 

con esa obligación y BI que el aliment1sta deic de neccs~-

tar la ayuda que impll~a los propio~ alimentos. 

Finalmente el mencionado Código establecia en su ar-

ticulo 225 que el derecho de recibir alimentos no era T~-

nunciable ni podia ser objeto de transacción. 

Conviene mencionar que el Cbdigo de 1884 en realidad 

no aporta nuevas ideas respecto a este tema, ya que retoma 

prActicamente en forma integra lo establecido en el an--

terior Cbdigo del año 1870. 

La Ley sobre Relaciones Familiares, expedida por tl 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano 

Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Nacibn, el 9 

de abril de 1917, publicada en el Diario Oficial de los 

dias 14 de dicho mes el 11 de mayo, fecha en que entró ier. 

vigor. Misma que al ser el antecedente directo del tema 

objeto de este trabajo, considero importante transcribir 

parte del Decreto que diO origen a éste ordenamiento juri-

dico, el cual a la letra dice: 

''Que en el informe que presentó esta Primera Jefatura 
del Ejército Constitucionalista al Congreso constituyente, 
se expreso de una manera terminante que pronto se expedi
rian leyes p~re establecer la fam111a sobre bases mAs ra
cionales y justas, que eleven a l.0~1 consortes a la alta 
misión que la sociedad y la naturdleza ponen a su cargo, 
de prvpagar la especl~ y fundar la Comilia". 



"Que la promulgaciOn de la iey del 1ivorcio :1 las na
turales consecuencias de ~ste hacen necesari0 adaptar al 
nuevo estado de cosa~ los derechos y obligaciones entre 
los consortes, asi como las relacione~ concernientes a la 
paternidad y filiaciOn. reconocimiento de hijos. patria 
potestad, emancipacibn y tutela. tanto por causa de mino
ridad, como por otras incapacidades''. 

''Que las ideas modernas sobre igualdad, ampliamente 
difundidas y aceptadas en casi ~odas las insitu~iones so
ciales, no han llegado a influir convenien~emente en las 
instituciones familiares, que. salvo los temper~mentos na
turales aportados por la civilización, continfian basándose 
en el rigorismo de las viejas ideas romanas conservadas 
por el derecho canónico''. 

''Que, siendo la familia entre los romanos. no sólo 
fuente de derechos civiles, sino tambi~n. desde muchos 
puntos de vista. una 1nstituci0n pol1tica. era natural que 
estuviera. como estuvo. constituida sobre la base de la 
autoridacl absoluta del "pater familias". quien tenla sobre 
los hijos un poder omnimodo que lo hacia dueño de sus per
sonas y de sus bienes, por un tiempo ilimitado. y sobre la 
mujer un poder semejante. pues al caer ésta bajo la potes
tad del marido, "in manu viri" quedaba en la familia en la 
situación de una hija. "loco filiae''. 

''Que el cristianismo no influyó directamente sobre la 
organizacibn de la familia. pues el derecho canónico acep
tb las relaciones familiares establecidas por el derecho 
romano. en todo aquello que no fué influido por el carác
ter de sacramento que se di6 al matrimonio: carácter que. 
lejos de disminuir la autoridad del marido sobre la mujer. 
la robusteció, cuando menos desde el punto de vista moral, 
pues al comparar al marido con Cristo y a la mujer con la 
Iglesia, dió tanto poder a aquél. que los mismos teólogos 
llegaron a sostener que. al celebrarse el matrimonio. el 
sacerdote oficiaba como testigo y no como ministro. pues 
el verdadero ministro. era el contrayente". 

''Que las legislaciones posteriores. aunque reconocie
ron al matrimonio como contrato, no llegaron a modificar 
las antiguas relaciones que producia por los aspectos po-
11ticos y religiosos con que fué considerado. sino antes 
bien, al aceptar la idea canónica de la indisolubilidad 
del vinculo matrimonial, llegaron a darle, con relación a 
los bienes de los cónyuges. el carécter de una sociedad 
universal, duradera por tiempo ilimitado, que sólo dejaba 
de subsistir por voluntad eKpresa de los c6nyuges y previa 
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autorizacibn judicial que no debia otorgarse sino por cau
sa grave. idea que no se compadece con el objeto actual 
del matrimonio, ya que, siendo sus objetos escenciales la 
perpetuación de la especie y la ayuda mutua. no es de nin
guna manera indispensable una indisolubilidad que. en mu
chos casos, puede ser contraria a los fines de las nup
cias, ni mucho menos una autoridad absoluta de uno solo de 
los consortes, con perjuicio de los derechos del otro 
cuando en realidad lo que se necesita es una cooperación 
libre y espontanea de ambos, ya que lo~ dos contribuyen en 
esferas insubstitu1bles a los fines del matrimonio: y pro
duciendose, ademas, el absurdo de que, mientras la consti
tucibn de 57 establecia en su articulo 5 la ineficacia de 
cualquier pacto que tuviera por objeto la perdida. menos
cabo e irrevocable sacrificio de la libertad del hombre. 
el Código Civil, por el sólo hecho de que la mujer cele
brara un contrato de matrimonio, la incapacitaba por com
pleto, privAndola de su libertad hasta el grado de dejarla 
impedida para celebrar el convenio mas insignificante, pa
sando por alto el precepto categbrico del articulo consti
tucional citado;" 

"Que no sólo por las razones expuestas. sino también 
por el hecho de que las trascendentales reformas politices 
llevadas a cabo por la Revolucibn no pueden implantarse 
debidamente sin las consiguientes reformas a todas las de
mAs instituciones sociales, y muy especialmente a las fa
miliares, pues, como se ha dicho muchas veces, la familia 
es la base de la sociedad. se hace indispensable realizar 
cuanto antes la promesa hecha en el mencionado informe, 
reglamentando el matrimonio de tal manera, que se aseguren 
los intereses de la especie y los de los mismos cbnyuges. 
sobre todo de aquel que, por razones de educación y otras 
anAlogas, esté expuesto a ser una victima, mAs bien que un 
colaborador de tan importante funcibn social~" 

"Que de la misma manera, no siendo ya la patria po
testad una institución que tiene por objeto conservar la 
unidad de la familia, para funciones pollticas, sino la 
reglarnentacibn de los deberes que la naturaleza impone en 
beneficio de la prole, es necesario reformar las reglas 
establecidas para el ejercicio de ese derecho, asi corno 
las que rigen respecto de la legitimacibn, cuyos benefi
cios deben ampliarse al reconocimiento de los hijos natu
rales, cuya filiación debe ser protegida contra la mancha 
infamante que las leyes actuales conservan con el nombre 
de designación de hijos espurios: a las pruebas de pater
nidad y otras disposiciones anAlogas, entre las cuales de-
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be considerarse muy especialmente la adopción. cuyo esta
blecimiento, novedad entre nosotros. no hace m8s que rece 
nocer la libertad de afectos y consagrar la libertad de 
contratación que. para este fin. no sólo tiene un objeto 
licito, sino con frecuencia muy noble:" 

"Que por id6nticas razones se hace también necesario 
reformar las leyes sobre tutela. a fin de que se imparta 
una protección eficaz a los sujetos a ella, remediando los 
innumerables abusos que constantemente se cometen." 

Ahora bien. esta ley en lo relativo a la Pensión Ali-

menticia presenta algunas modificaciones, que a continua~ 

ción se detallan. pero en términos generales sigue los 

mismos lineamientos del COdigo Civil de 1884 que en pArra-

fos precedentes se ha comentado. 

La Ley de Relaciones Familiares determinó que cuando 

el marido no estuviera presente. o estAndolo. se rehusare 

a entregar a la mujer lo necesario para los alimentos de 

ella, de los hijos y para la educación de estos y las de-

mAs atenciones de la familia, seré responsable de los 

efectos o valores que la esposa obtuviera para dichos fi-

nee: pero solamente en la cuantia estrictamente necesaria 

al efecto, y siempre que no se tratare de objetos de lujo 

(Articulo 72 J _ 

Establecia también que toda esposa que, ein culpa su

ya, se vea obligada s vivir separada de su marido , podr~ 

acudir ante el juez de primera instancia del lugar de su 
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residencia y pedirle que obligu~ 31 esposo a que la man

tenga durante la separación y le suministre :odo lo que 

haya dejado de darle desde que la abandono; y el juez. se

gQn las circunstancias de caso. fijará la suma que deba 

darle mensualmente, dictando las medidas necesarias para 

que dicha cantidad le sea debidamente as~gurada~ as! como 

también para que el marido pague los gastos que la mujer 

haya tenido que erogar con tal motivo (Articulo 73}. 

Finalmente estipulaba que todo esposo que abandone a 

su esposa y a sus hijos sin motivo justificado, dejando a 

aquella o a estos o a ambos en circunstancias aflictivas. 

cometerA un delito que se castigará con pena q~e no bajará 

de dos meses ni excederé de dos años de prisión; pero di

cha pena no se hara efectiva si el esposo paga todas las 

cantidades que dejó de ministrar para la manutención de la 

esposa y de los hijos y dá fianza u otra caución de que en 

los sucesivo pagara las mensualidades que correspondan. 

en estos casos se suspenderá la ejecución de la pena~ la 

que sOlo se hará efectiva en el caso de que el esposo no 

cumpliere (Artlculo 74). 

Posteriormente esta ley fué derogada por el articulo 

9o. transitorio del Código Civil de 30 de agosto de 1928, 

publicado como suplemento o aeccibn tercera de dicho Dia

rio el 26 de mayo de 1928, entrando en vigor el lo. de oc

tubre de 1932, este ordenamiento jurldico retomó varios 
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as~er:tos del COdigo C1vi l ·\e '!.8FS·1 y .je la ley an':e:?- ":' . .en-

r:: ionud"!. 

En consideración a que el tema en estudio totml parte 

del derecho familiar. es menes~er mencionar. la expos1~i~n 

de motivos qu~ le dib or\gen a nues~ro Código Civt: viq~n

te, destacando solament~ el libro primero que se refiere a 

las personas. ya que es la parte que involucra a la pen

sibn alimenticia. 

Con efecto, en la exposicibn de motivos de la actual 

legislacibn de la materia, textualemte se dijo: "El Código 

Civil rige en el Distrito y en los Territorios Federales: 

pero sus disposiciones obligan a todos l~s habitantes de 

la Repbblica, cuando se aplican como supletorias las leyes 

federales, en los casos en que la Federacibn fuere parte y 

cuando expresamente lo manda la ley. En esos casos. las 

disposiciones del Código Civil no tienen carActer local; 

con toda propiedad puede decirse que estAn incorporadas, 

que forman parte de una ley federal y, por lo mismo, son 

obligatorias en toda la Repüblica. 

"Ademas quedaria desvirtuado el propósito de unifor

midad buscado por el legislador al declarar de competencia 

federal la materia respectiva. si se aplicaran como suple 
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tortas las diversas legislaciones :1v1l~s de los ~~~ntio

cho estados de la Federación''. 

''Se equiparó la capacidad 1urldica del hombre y la 

mujer, estableciéndose que ésta ~o quedaba sometida por ra 

zbn de su sexo. a restricción legal alguna en la adquisi

cibn y ejercicio de sus derechos". 

"Como consecuencia de esta ~quiparacibn se dió a lo 

mujer domicilio propio; se dispuse que tuviera en el ma

trimonio autoridad y considerac:ones legales iguales ai 

marido y que. por lo mismo, de coman acuerdo arreglaran 

todo lo relativo a la educacibn de los hijos y a la admi

nistración de los bienes de éstos". 

"Se estableció que la mujer pudiera. sin necesidad de 

autorizacibn marital. servir un empleo. ejercer una profe

sibn o industria o dedicarse al comercio, con tal que no 

descuidara la direccHm y los trabajos del hogar". 

"La mujer casada mayor de edad puede administrar li

bremente sus bienes propios y di5poner de ellos. También 

puede administrar los bienes pertenecientes a la sociedad 

conyugal, si asi lo hubiere convenido con su eaposo". 

"La mujer casada tiene derecho a pedir que se db por 
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concluida la sociedad conyugal cuando, teniendo el marido 

la administrac16n de los bienes comunes. se revele un ~d

ministrador torpe o negligente''. 

"Se hizo desaparecer la incapacidad legal para que la 

mujer pudiera ser tutriz. fiadora. testigo en testamento. 

albacea y para que ejerciera el mandato''. 

"Al llegar a la mayorla de edad tiene la libre dispo

sicibn de su persona y de sus bienes. estando legalmente 

capacitada para celebrar toda clase de contratos". 

"No pierde la patria potestad sobre los hijos de los 

matrimonios anteriores. abn cuando contraiga segundas o 

ulteriores nupcias". 

"La equiparación legal del hombre y la mujer se hacia 

necesaria, en vista de la fuerza arrolladora que ha adqui

rido el movimiento feminigta. Actualmente la mujer ha de

jado de estar relegada exclusivamente al hogar: se le han 

abierto las puertas para que se dedique a todas las acti

vidades sociales y en muchos paises toma parte activa en 

la vida politica. En tales condiciones. era un contrasen

tido la reduccibn de su capacidad juridica en materia ci

vil~ sustentada por el Cbdigo anterior." 
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''Se dispuso que en el Reaistro civil se l~vdnr~r~n 

actas relativas a la adcpcibn. d:vor:io. a•ls~ncia. ?re~un

cibn de muerte y pérdida de la capac:dad legal par3 adr!· 

nistrar bienes porq~e estas instituciones jurldicas cons

tituyen verdaderos estados c1vil~e. v ~e estab1~·ci~ 4u~ ~a 

instituciOn del Registro Civil quedara bajo la estr~~ha 

vigilancia del Ministerio Pfiblico '' 

"Se exigió, para contraer matrimonio. que los cónyu

ges presenten un certificado médico que compruebe que no 

padecen slfilis, tuberculosis o alguna enfermedad cróni~a 

e incurable, que sea ademas contagiosa o hereditaria. y 

con el mismo propósito de evitar la degeneración de la es

pecie, se establecib como impedimento para contraer matri

monio padecer alguna de esas enfermedades o ha=er uso ex

cesivo y habitual de bebidas embriagantes o de drogas 

enervantes " 

"Se obligo a que. al contraer matrimonio, forzosamen

te pactaran los c~nyuges acerca de si establecían comuni

dad o separacibn de bienes. procurAndose por este medio 

garantizar debidamente los intereses de la esposa en el 

momento rnés propicio. cuando el hombre desea hacerla la 

compa~era de su vida. De esta manera, ee combaten prejui

cios muy arraigados que impiden. por falsa verguenza o mal 

entendida dignidad, tratar de asunto~ pecuniarios cuando 
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se funda una familia, que imperiosamente exige m~chos y 

continuados gasto~"-

"Por lo que toca a loa hijos. se comenzó por berrar 

la odiosa diferencia entre hijos legltimos y los nac1dos 

fuera del matrimonio: se procuró que unos y otro9 gozacen 

de los mismos derechos, pues es una irritante injus~!~ia 

que los hijos sufran las consecuencias de las faltas de 

los padres. y que se vean privados de los mas sagrado~ de

rechos. únicamente porque no nacieron de matrimonio. de lo 

cual ninguna culpa tienen; se ampliaron los casos de la 

investigación de. la paternidad. porque los hijos tienen 

derecho de saber quienes loa trajeron a la vida. de pedir 

que los autores de su existencia les proporcionen los me

dios de vivir: pero se procurb que la investigación de la 

paternidad no constituyera una fuente de escAndalo. de ex

plotacibn por parte de mujeres sin pudor que quisieran sa

car provecho de su prostitucibn" .. 

"Se concedió al hijo nacido fuera del matriJllonio el 

derecho de investigar quien es su madre. y se e3tablecib 

en favor de los hijos nacidos del concubinato la presun

ción de ser hijos naturales del concubtnario y de la con

cubina". 
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"Hay entre nosotr:-cs sobre ~udc en las clases ?Op 1JJ.a

res, una manera peculiar de formar ia iamilia: el concubi

nato. Resta ahora se hablan quedado al margen de la ley 

los que en tal estado vivtan: pero el legislador ~o debe 

cerrar los ojos para no darse cuenta de un modo de ~er muy 

generalizado en algunas clases sociales. y por eso en el 

proyecto se reconoce que produce algunos efectos jur:-ldicos 

el concubinato, ya en bien de l~s hijos, ya en favor de la 

concubina. que al mismo tiempo es madre y que ha vivido 

por mucho tiempo con el jefe de la familia. Estos efectos 

~e producen cuando ninguno de los que viven en concubinato 

es casado, pues se quiso rendir homenaje al matrimonia, 

que la comisión considera como la forma legal y moral de 

constituir la familia, y si se tr3ta del concubinato, es, 

como se dijo antes, porque se encuentra muy generalizado. 

hecho que el legislador no debe ignorarº. 

"Se equiparon en cuanto fué posible las causas de di

vorcio en lo que se refiere al hombre y a la mujer, procu

réndose que quedaran debidamente garantizsdos 109 intere

s~s de los hijos, que casi siempre resultan victimas de la 

disoluciOn de la familia." 

E~puesto lo anterior pasaremos a hacer un sn6lisis de 

la pensión alimenticia en nuestros d1as. en el ordenamien

to legal antes mencionado. 



CAPITULO 11 

LA PENSION ALIMENTICIA EN LA LEGISLACION VIGENTE 
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A} CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTICIA 

La connotación etimolbgica de la palabra alimentos 

proviene del latin alimentum, de alere alimentar. que sig-

nifica cualquier substancia que sirva para nutrir por me-

dio de la absorcibn y de la asimilación, es decir, esta 

palabra en sentido estricto la podemos entender como el 

sostenimiento de la persona, refiriéndose desde luego so-

lamente a la conaervacibn de la vida en su aspecto mate-

rial • Dicha definicibn la dA el Dicccionario de la Real 

Academia Espa~ola. 

El concepto jurldico de los alimentos, vé mBs allé, 

pues adem~s de referirse al sostenimiento de la persona. 

procura el bienestar flsico del individuo y su desarrollo 

personal para que sea un miembro btil a la familia y a la 

sociedad, como se de5prende de las definiciones que a con-

tinuación citar~: 

Plsniol ( 1) nos dice que "Obligación Alimentaria es 

el deber impuesto a una persona, de proporcionar alimentos 

a otra, es decir las sumas necesarias para que viva .. " 

(ll Planiol, Marcel y Ripert, Georgea.- Trotado Elemental 
~~cho Civil y Francbs. Introducción .. Familia, ma
trimonio, Trad. de la Segunda Edición Lic. José Ha. 
Cajica Jr. 1963, Editorial Jos~ Ka. Cejica Jr., S.A., 
Puebla, MEXICO, p~g. 263. 



La definicibn de Planiol es muy escueta. ya que una 

cualidad de los alimentos es la proporcionalidad, la cual 

se encuentra sujeta a las posibilidades del que debe dar-

los y a las necesidades de quien debe recibirlos. Pero si 

carece de los medios necesarios para cumplirla; estará el 

deudor imposibilitado para realizar dicha obligacibn. in-

cumpliendo por no tener solvencia econbmica para sufragar 

los gastos que implica la obligacibn de dar alimentos. 

Para Bonnecase {2) ''La obligaciOn alimenticia es una 

relacibn de derecho en virtud de la cual una persona se 

encuentra obligada a subvenir en todo o en parte a las ne-

cesidades de otra.'' 

Esta definiciOn es més completa en virtud de que po-

demos obtener de ella los elementos escenciales de esta 

obligación. los cuales son: la reciprocidad, que es perso-

nalisimo, inembargable, imprescriptible, no es negociable 

ni puede ser objeto de transaccibn y proporcional. 

Josserand (3) manifiesta que "La obligaciOn alimenti-

cia o de alimentos es ~l deber impuesto jur1dicamente a 

una persona de asegurar la subsistencia de otra." 

(2) Bonnecase, Julien.- Elementos do Dorocho Ciy11. Trad. 
Lic. Jooe Ma. Cajica Jr. 1945. Editorial Jo•é Ma. ca 
jica Jr •• S.A •• Puebla. MEXICO. P•9· 190. 

(3) Josserand, Louis. perecho ciyil. 1952. Tomo I, Vol.II. 
La Familia, Trad. Santiago Cunchillos y Mantero
la,Ediciones Jur1dicas Europa Americanas Bosh y Cta., 
Bueno• Aires, ARGENTINA. P•g. 303. 
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Escriche (4) nos dice qt1e lo~ alimen~~z so~ ''Las 

asist~ncia~ que se dan a alguna per~ona para su manut.e:-. 

ción y subsistencia~ esro es para comida, ~astido, bebida, 

habitación y recuperación de la salud." 

Para Montero ( 5) "Es el deber qut! tiene un suieto 

llamado deudor alimentario de ministrar a ctro. llamado 

acreedor. de acuerdo con las posibilidades del primero y 

las necesidades del segundo, en dinero o en su especie, lo 

necesario para subsistir.'' 

Finalmente el Código Civil para el Distrito Federal 

en materia comen y para toda la Repüblica en materia fede-

ral. en su articulo 308 da el concepto definitorio de lu 

obligaciOn alimentaria estableciendo; "Los alimentos com-

prenden la comida, el vestido, la habitación y la asisten-

cia en casos de enfermedad. Reapecto de los menores los 

alimentos comprenden, ademés loa gastos necesarios para la 

educación primaria del alimentista, y para proporcionarle 

algOn oficio, arte o profesión honeste y adecuados a su 

sexo y circunstancias personales." 

(4) Escriche. Joaquln .. Diccionario Razonado de r.egiolac16n 
y Jurisprudencia. 1874. Tomo I~ Imprenta Sdu4rdo cues 

ta, Madrid, ESPAllA. phg. 101. 

(5) Montero Duhalt, Sara. Derecho de Familia 1965, 2a. 
Edic16n, Editorial PorrOa, S.A •• México. D.F •• MEXICO, 
p!Jg_ 60. 
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Por la tanto, podemos decir que la obligacibn alimen-

ticia tiene por objeto mantener a los acreedores alimenti-

cios en condiciones decorosas tanto para el desarrollo fi-

sico como mental. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n ha sostenido en diversas Jurisprudencias que: 

"231 ALIMENTOS. DEBEN CUBRIRSE TOTAL 
MENTE LAS PRESTACIONES QUELA LEY SE 
RALA POR TAL CONCEPTO (VERACRUZ). L09 
Alimentos. por su naturaleza, son de 
tal importancia que no puede admitirse 
su cumplimiento parcial por parte del 
obligado, ya que miran a la su sisten
cia misma del acreedor y, por lo mis
mo, su satisfacc16n debe ser continua, 
permanente y total, para que pue da 
estimarse que el demandado por alimen
tos ha venido cumpliendo voluntaria
mente y que por lo mismo no es proce
dente obligarlo judicialmente. Por 
eso, el articulo 239 del Código Civil 
del Estado de Veracruz señala expresa
mente lo que deben comprender los ali
mentos: "comida, vestido, habitación y 
asistencia en casos de enfermedad": es 
decir~ que el conjunto de todas esas 
prestaciones forma la unidad denomina
da alimentos, que el legislador quiso 
que fuera a cargo del deudor alimenta
rio en su totalidad y no parcialmente, 
pues a ese respecto no...existe ninguna 
dieposición que establezca alguna sal
vedad." (6) 

(6) l\mparo Directo 1573/1974. Maria Cristina Katt de Pérez 
y otro. Noviembre 15 de 1974. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Mtro. J. Ramón Palacios Vargas. 3a. Sala S~p
tilla Epoca, Voltunen 71, cuarta Parte, PSg. 13. 
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"245 ALIMENTOS HABITACION POR CONCEP 
TO DE:. HECHO DE: PROPORCIONARLA A 
LA ESPOSA NO ES CUMPLIMIENTO ABSOLUTO 
DE LA OBLIGA<"'ON DE MINISTRARLOS. Loo 
a-limentos que corresponden a la esposa 
no solo comprenden la habitación que 
su consorte le ofrezca o proporcione. 
sino que por definición los alimentos 
deben consistir en comida, vestido. 
habitación y asistencia en caso de en 
fermedad agreg8ndose para los hijos 
menores sus gastos de eduacibn prima 
ria y los relativos a la obtención de 
algbn arte. oficio o profesión hones 
tos. Por lo tanto. si la cónyuge pide 
judicialmente el pago de una pensibn 
alimenticia la declaración de ser fun 
dada la accibn no se impide si la de 
mandante acepta o se prueba en el 
juicio que vive en la morada conyugal, 
puesto que, ademas de lo indicado, el 
hecho de viviI en el domicilio de los 
consortes, no impide que la acreedora 
efectivamente reciba lo necesario para 
su sustento. y ademés, porque la sepa 
racibn de la :asa conyugal no es re 
quisito para pedir alimentos." {7) 

En consecuencia, podemos inferir que la Legislación 

vigente, la Jurisprudencia y la doctrina consideran los 

alimentos como un derecho concedido a la persona para que 

se le suministre lo necesario para la atenciOn de sus ne-

cesidades materiales y personales 

En virtud, de que el acreedor alimentario no sólo 

requiere de habitación para subvanir sus necesidades sino 

tambi~n de comida, vestido y de asistencia médica en casos 

(7) Amparo directo 4278/1973. Lamberto Msrtine~ Mieto. Ju 
nio 24 de 1974 5 votos. Ponentes Mtro. Enrique Msrti 
nez Ulloa. 3a. Sala, Sbptima Epoca, volWnen 66, Cuarta 
Parte. pbg. 14. 
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de enfermedad, as1 como los gast05 necesarios parH la edu

cacibn primaria y los relat1vu5 la obtenc1~r1 d~ ~lg~n 

arte. oficio o profesibn honestos 

F U N D A M E N T O 

El derecho a percibir alimentos se encuentra previsto 

en el Capitulo 11, Titulo Sextv Libro Primero. a partir 

de loo articules 301 al 323 del Código Civil vigente para 

el Distrito Federal. mismos preceptos seran analizados més 

adelante, los cuale3 tienen por ob1eto establecer la obli

gación que tiene el deudor alimentario para suministrar al 

acreedor los recursos necesarios para la preservación de 

éste. 

Por otra parte, es bien ssbido que el humano cuando 

viene al mundo es uno de los seres vivientes mAs desvali

do y es el que permanece mayor tiempo sin bastarse a si 

mismo para subsistir. Alimento, abrigo. techo e innumera

daa atenciones y cuidados que necesita el infante para so

brevivir, desdo antes de su nacimiento y durante los lar

gos a~os que se lleva la formación integral del hombre. 

Situación semejante al menor suelen presentar ciertas per

sonas mayores de edad que por variadas circunstancias como 

vejez, enfermedad, invalidez. etc. pierden las facultades 

f1sicas o mentales, o nunca las adquirieron de bastarse a 

s1 miamos para cubrir sus necesidades vitales. Bn tales 
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circunstancias. se precisa del auxilio de otras persona~ 

que pueden ser los padres o parientes mAs cercanos '3oue 

los, tlos, hermanos mayores que puedan solventar los ~as-

tos) para proveer a la subsistencia de los incapacitados. 

Asi vemos, que la obligación alimentaria encierra un 

profundo sentido ético, ya que significa la preservación 

del valor primario. la vida. imuesto por la propia natura-

leza a traveés del instinto de conservación individual y 

de la especie y por el innato sentimiento de caridad que 

mueve a ayudar al necesitado. "La doctrina italiana consi-

dera que la obligacibn alimentaria es un deber de piedad 

impuesto por la ley, como elemento indispensable para man-

tenimiento de la familia como institución social". (8). 

Por lo ~ismo la obligaciOn legal de los alimentos reposa 

en el vinculo de solidaridad que enlaza a todos los miem-

bros del consorcio familiar y en la comunidad de intere-

ses, causa de que las personas pertenecientes a un mismo 

grupo, de deban reciproca asistencia. 

La ley en este sentido toma en consideracibn para 

sancionarlo, el deber moral de socorres a los semejantes. 

Ya que si bien e~ cierto que esta obligaciOn constituye un 

deber natura, no siempre ha sido cumplida por loe obliga-

dos, mAxime en los casos en que la ley ha omitido canea--

(8) MONTERO Duhalt. Sara.- Qorecbp de Familia. 1985, 2da. 
Edicibn, Editorial PorrOa, S.A., M6xico, D.F., MEXICO, 
p~g. 60. 
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grarla, ya que en ese supuesto. se constituye bnica~ente 

como un deber moral de caridad hacia el prbjimo, lo que 

resulta demasiado vego para crear una obligacibn ineludi

ble. De alll que la ley la consagra cuando el vinculo fa

miliar resulta particularmente cercano, dependiendo de la 

época y lugar en que se haya creado. Sin embargo, cuando 

menos, todas las legislaciones la han establecido para el 

parentesco en linea recta, y de manera especial, cuando es 

descendente. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que 

hace a nuestro derecho positivo ha asentado lo siguiente: 

"La razón filosbfica de la obligación alimenticia 

tiene su origen en la naturaleza misma de las relaciones 

sociales y el sentimiento de altruismo que debe exiatir 

entre todos loe miembros de la sociedad en que vivimos, 

por ello el legislador, eatiman~o que la Asistencia Públi

ca no seria posible extenderla a todos los desvalidos que 

existen en el conglomerado social, ha impuesto la obliga

ción a los parientes mAs cercanos y en determinado9 casos, 

a los que fueran decisivos para determinar la necesidad 

alimentaria de las personas ... " t9). 

(9) MONTERO Duhalt. Sara. Op. Cit. P4g.61. 
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Para corroborar lo anterior, nos permitimos transcri-

bir a la letra las siguientes tesis jurisprudenciales: 

"ALIMENTOS. INVOCACION DE LA LEY, DE OFI
CIO. TratAndose de cuestiones relativas_ 
a la familia y a los alimentos, el juzga
dor puede invocar de oficio algunos --
principios, sin cambiar los hechos, ac--
ciones, defensas o excepciones, aunque_ 
no hayan sido invocados por las partes, 
pues se trata de una materia de ar-
den pbblico".(10) 

"244 ALIMENTOS, FINALIDAD DE LA INSTI-
TUC!ON DE. La institución de los alimen-
tos no fue creada por el legislador para_ 
enriquecer al acreedor. o para darle_ 
una vida holgada y dedicada al ocio, sino 
simplemente para que viva con decoro 
y pueda atender a su subsistencia''. (11) 

B) CONTENIDO Y FUENTES DE LA OBLIGAC!ON ALIMENTICIA 

Hemos dicho que los alimentos comprenden la comida, 

el vestido, la habitacibn, la asistencia en casos de en-

fermedad, etc., tal y como quedo mencionado con anteriori-

dad. Por lo que pasaremos a estudiar la forma en la que 

se integran los alimentos, y la pensiOn correspondiente. 

(10) A.O. 1028/67.- Cristóbal Torres Gonz~lez.- 9 de Enero 
de 1969. Unanimidad de 4 votos.- Ponentei Rafael Ro 

jina Ville9es. 3a. Sala Séptima Kpoca, Vol. 39. Cuar 
ta Parte, Phg. 13. 

(11) A.o. 2474/1973.- Rose Baruch Franyutti y Ceogs. 20 de 
Septiembre de 1974. 5 votos. Ponente• Ref•el Rojina 
Villeges. 3a. Sala Séptima Kpoca. Vol. 69. cuarta Par 
te, Pag. 14. 
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Por tanto, cuando en el tunbito juridico se habla de 

alimentos, no nos referimos exclusivamente a la comida, ya 

que dicho concepto involucre todo lo necesario para que 

une persona pueda sobrevivir. y adem~s. en el caso de que 

muera primero el acreedor alimentario, se incluyen los 

gastos funerarios que cause su muerte. En efecto, nuestra 

legislacibn los ha hecho extensivos de esa manera, el ar

t1culo 1909 del COdigo Civil establece que: "Los gastos 

funerarios porporcionados a la condicibn de la persona y a 

los usos de la localidad. deberAn ser satisfechos al que 

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

aquéllos que hubieren tenido la obligaci6n de alimentarlo 

en vida". 

Por otra parte vemos que el deudor alimentario tiene 

la obligacibn de proporcionarle al acreedor alimentista, 

en caso de que 5ean menores, los elemento8 requeridos para 

su desarrollo intelectual, pues la educación y la inatruc

cibn son nece8arios para la formación mental y moral del 

sujeto. Pero los gastos que origina la educación de los 

menores los limita el art1culo 314 del ordenamiento legal 

antes invocado al seftalar que: .. La obligación de dar ali

mentos no comprende la de proveer de capital a loa hijos 

para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren 

dedicado." 
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De lo expuesto se desprende que la pensibn alimenti

cia es una obligacibn impuesta al deudor alimentario para 

que satisfaga las necesidades inmediatas e incluso propor

cione al acreedor los elementos educativos suficientes 

con el objeto de que se desenvuelva cuando deje de serlo, 

y asi pueda ser un individuo Otil y provechoso para consi

go y con la sociedad. 

Siguendo este orden de ideas vemos que el código Ci

vil establece , en relacibn a la cuantia de los alimentos, 

la proporcionalidad entre las posibilidades del que debe 

darlos y las necesidades del que ha de recibirlos. Por lo 

que, consecuentemente. la determinacibn de la cuantia de 

le obligacibn alimentaria es cuestión que queda sujeta a 

la apreciacibn del juzgador, sin que puedan sefialarse de 

antemano las circunstancias que deben tomarse en conside

ración, porque éstas son diversas en cada caso. La posibi

lidad del deudor y la necesidad del acreedor, mismos que 

pueden ser constantemente variables, son los factores de

terminantes de la cuant1a en cada caso particular. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la HaciOn 

manifiesta lo siguiente: 
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"265 ALIMENTOS. MONTO DE !.A PENSION EN -
PORCENTAJE. Ningan precepto legal impone_ 
a la autoridad judicial el deber de fijar 
en cantidad liquida el monto de la pen
siOn alimenticia que se hubiere demanda-
do, por lo que puede tambien ser correc
to decretar su pago ateniendose a un -
porcentaje de los emolumentos que percibe 
el deudor alimentista: ademés. si se -
prueba en el juicio cual es la capaci
dad económica del deudor, la orden para 
que ministre un porcentaje de sus per
cepciones equivale a la condenación de -
una cantidad cierta, pues para hacer la -
transformación respectiva bastaré una -
simple operaciOn aritmética." (12) 

"268 l\LlMENTOS, MONTO DE LOS.- El Cbdigo
Civil no fija para cada uno de loa casos_ 
que sobre petición de une pensión alimen
ticia se presentan, la cantidad que debe_ 
asignarse al deudor alimentario, en vir-
tud de que una eKigencia rigida para to-
dos los casos. seria prActicamente ---
irrealizable~ pero si deja la decisibn de 
se~alarla al Juez del conocimiento, quien 
debe tomar en cuenta que los alimentos -
deben ser proporcionados a la posibilidad 
del que debe darlos y a la necesidad de -
quien debe recib.irlos. asi corno también 
que los alimentos comprendan la comida. -
el vestido, la habitación y la asistencia 
en caso de enfermedad. Respecto a los_ 
menores. los alimentos comprenden, 
ademas, los gastos necesarios pera la -
educacibn primaria del alimentista y para 
proporcionarle algOn oficio. arte o pro-
fesibn honestos y adecuados a su sexo y_ 
circunstacias personales. Tambi~n debe_ 
observar el Juzgador la circunstancia de 
que. si fueren varios los que deben dar -
ren posibilidad de hacerlo. el Juez re---

(12) 3s. Sala Ap~ndice de Juri~prudencis 1975 CUARTA PAR
TE. pllg. 533. 
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partirA el importe entre ellos, en pro--
porciOn a sua haberes" ( 13) 

"280 ALIMENTOS, OBLIGACION DE PROPOR -
CIONARLOS. El total de los ingresos del_ 
deudor alimentista debe div1dir9e entre -
sus hijos menores, su esposa legitima y -
el propio deudor, de una manera propor
cional" ( 14 l 

"297 ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS -
(DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).- La pro--
porcionalidad de una pensión alimenticia_ 
debe establecerse conforme al resultado 
del examen conjunto y sistemé.tico de dos_ 
elementos, a saberi La posibilidad del -
alimentista y la necesidad del que debe -
recibirlos, en los términos de lo dis---
puesto por el articulo 242 del Código --
Civil del Estado de Veracruz, (igual al -
articulo 311 del Código Civil del Distri
to y Territorios Federales), que dice: -
"Los alimentos han de ser proporcionados_ 
a la posibilidad del que debe darlos y a_ 
la necesidad delq ue debe recibirlos". La 
posibilidad del alimentista depende prin
cipalmente de su activo patrimonial, se-
gbn sea el monto de sus salarios o ingre
sos, o el valor de sus bienes, los que -
han de ser bastantes para cubrir la pen-
s16n reclamada; pero debe atenderse a sus 
propias necesidades, sobre todo cuando -
vive separado de sus acreedores alimenta
rios, lo que, obviamente, ocasiona que -
sus necesidades sean mayores; y la nece-
sidad del alimentario ha de establecerse_ 
atendiendo de manera preferente a los -
conceptos que se comprenden bajo la pala
bra alimentos, en los términos de lo ----

(13) Ja. Sala Séptima gpoca, Vol. 59, Cuarta Parte, P4g. 
25. 

(14) Amparo directo 3571/1979. Atilano Garcta D1a~. Junio 
7 de 1973. 5 votoa. Ponente: Mtro. Rafael Rojina Vi 
llegas. Ja. Sala Séptima Spoca, Vol. 54, Cuarta Par
te, Pltg. 31. 
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dispuesto por el articulo 239 del código_ 
Civil de Veracruz (igual al articulo 308_ 
del Cbdigo del Distrito y Territorios Fe 
derales), que dice : "Los alimentos com 
prenden la comida. el vestido, la habita
cibn y la asistencia en casos de enferme
dad, respecto de loa menores los alimen -
tos comprenden. ademés, los gastos nece -
serios para la educacibn primaria del
alimentario y para proporcionarle algCn -
oficio, arte o profesi~n honestos y ade-
cuados a su sexo y circunstancias per-
sonales" (15). 

FUENTES DE LA OBLIGACION ALIMENTISTA. 

Para Calixto Valverde (16) la obligación alimentista 

"nace de mtiltiples relaciones familiares, que unas veces 

tiene su arranque en la propia naturaleza y otras se ori-

gina por mandato de la Ley." 

De acuerdo con nuestra legislacibn la obligación de 

proporcionar alimentos puede surgir por la Ley y por la 

voluntad. La primera de ellas tiene como fundamento la ne-

cesidad que tiene el acreedor y la posibilidad del deudor 

entre los sujetos que la Ley señala, los cuales estén li-

gados con esta obligacibn como soni cónyuges, p8rientes y 

concubinas. En cuanto al deber de dar alimentos en forma 

voluntaria este nace con independencia de los elementos 

necesidad-posibilidad, en virtud de que surge de la volun-

(15) 3a~ sala septlrna Epoca, Volumen 67, cuarta Parte, 
Pllg. 16. 

(16) VALVERDE Y VALVERDE, Cslixto.- Tratado de Derecho Ci 
vil Espa~ol. Tomo II. 1926. Tercer8 Edición. Ed. Ta 
lleres Grllficos cuest8, S.A. Madrid, ESPARA. Pllg. 
526. 
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cad unilateral, es decir por medio de un convenio o por 

disposición testamentaria o por un contrato de renta vita-

licia. 

LA LEY 

El Cbdigo Civil reconoce tres clases de parentesco 

que ha saber son: 

a) El de Consanguinidad 

b) El de Afinidad 

c) El Civil 

a) El parentesco por consanguinidad es el que existe 

entre personas que descienden de un mismo progenitor; a su 

vez puede estudiarse éste, dividiéndolo en linea recta o 

transversal: la recta se compone de la serie de grados en-

tre personas que descienden unas de otras; la segunda se 

forma de la serie de grados entre personas que, sin des-

cender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco 

combo, quedando dentro de la consanguinidad misma (arts. 

293, 297 y siguientes del Cbdigo Civil). 

As1 el vinculo consanguinio puede ser bilateral si 

procede del mismo padre y de la misma madre; y unilateral 

si sólo es combn el padre o la madre. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacibn ha asentado 

respecto a la obligaciOn alimenticia para esta claee de 

parentesco lo siguientes 

"213 ALIMENTOS A LOS HIJOS LEGITlMOS 
y NATURALES (VERACRUZ) El articulo 
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234 del Cbdigo Civil del Estado de 
Veracruz. que establece la obliga
ción de los padres de dar·alimentos 
a hijos. no distingue entre los le
gitimas y naturales reconocidos, y 
el 319 del mismo COdigo, entre los 
derechos que concede a esto~ Oltimos 
incluye el de ser alimentados por su 
o sus progenitores que los hubieren 
reconocido, sin estipular que sobre 
el derecho de ellos tengan prelación 
el de los legitimes y el de la con-
yuge" {17) 

"240 ALIMENTOS. ENTRONCAMIENTO ENTRE 
EL PADRE DE LOS ACREEDORES ALIMENTA
RIOS Y EL ABUELO PATERNO DE ESTOS. -
ES NECESARIO ACREDITARLO PARA QUE -
PROSPERE LA ACCIOll QUE OTORGA EL -
ARTICULO 234 DEL CODIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ.- Para que pros
pere la accibn de alimentos. esta-
blecida en el articulo 234 del Códi
go Civil del Estado de Veracruz, en
derezada contra el ascendiente de 
los acreedores alimentarios, es de 
todo punto indispensable acreditar -
uno de sus elementos, cual es el en
troncamiento entre el padre de dichos 
acreedores y el abuelo paterno de 
éstos, lo cual por imperativo legal 
sblo se puede demostrar con lae cons
tan~ias relativas del Registro Cicil'' 
( 18). 

'"247 ALIMENTOS, HIJOS RECONOCIDOS EN 
ACTA DE MATRIMONIO. ACREEDORES A 
LOS. 110 ES NECESARIA LA PRESENTACION 
DE SUS ACTAS DE NACIMIENTO (LEGISLA 

(17) 11.D. 668/1960. Guillermo Romero Ramlrez. ~ votos. 3a. 
Sala Sexta Epoca. Vol. XLII, Cuarta Parte.PAg. 9. 

(18) l\mparo Directo 4537/1973. Maria Hartinez Raml 
rez,Julio 10 de 1974. Unanimidad de 4 voto5. Ponente: 
Mtro. Ernesto Solie Lbpez.3a. Sala S6ptima Epoca,Vol 
67, Cuarta Parte, PAg. 15 
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CION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).- Si 
no existe constancia que acredite que 
se declaro la nulidad o inex19tencia 
del acta de matrimonio celebrado en 
tre las partes, en cuyo documento a 
parece que se hizo el reconocimiento 
de hijos en el momento de celebrarse 
legalmente la unibn, con apego a lo 
establecido por el articulo 323 del 
Cbdigo Civil del Estado de Chihuahua, 
precepto que prev~ los casos de reco 
nacimiento de hijos hechos en el acto 
mismo de celebrarse el matrimonio, no 
es necesario para acreditarse el de
recho a la pensión alimenticia la pre
sentacibn de las actas de nacimiento 
de los acreedores alimentistas, en -
virtud de que existe un reconocimien
to de hijos hecho en el mismo acto 
de matrimonio, que es suficiente para 
acreditar tanto lo calidad de hijos 
del deudor alimentista, como el dere
cho de percibir alimentos: situaciOn 
distinta a la prevista en el articulo 
337, que por tanto no es de apli-
carse" (19). 

"266 ALIMENTOS, OBLIGACION DE PROPOR
CIONARLOS, POR ASCENDIENTES DE LOS 
ACREEDORES (VERACRUZ).- De conformi
dad con el articulo 234 del Código 
Civil para el Estado de Veracruz, los 
abuelos paternos sOlo astan obliga
dos a ministrar alimentos a sus nie
tos, cuando los padres de los acre
edores tienen imposibilidad para -
cumplir con este deber, o bien, -
cuando los padres no existen. Por -
consecuencia, cuando la acción in
tentada se apoya en estos supuestos, 
inexistencia o imposibilidad de los 
padres, es indispensable demostrar 
la falta de dichos padres o su impo-

Amparo Directo 4098/1972. Ponciano Rubio Torres. Ju
nio 27 de 1975. Unanimidad Go 4 votos. Ponentes Mtro. 
Ra~l Cuevas Mantecón.Sala Auxiliar Bolet1n No 18 al 
Semanario Judicial de la Federacibn, P6g. 69. 



- 63 

•ibilidad f1o1ca para ministrar ali -
mentos a sus hijos. ya que estos requi-
Bitos son hechos integradores de la ac-
ción" (20). 

Ahora bien, las consecuencias jurldicas del parentes-

co consangutneo fundamentalmente son: 

1) Crea el derecho y la obligacibn de alimentos. 

2) Origina el derecho subjetivo de heredar en la su--

cesión legitima, o la facultad de exigir una pen--

s16n alimenticia en la sucesión testamentaria. ba-

jo determinados supuestos. 

Estos serén explicados posteriormente, por lo que pa-

seremos a estudiar el parentesco por afinidad. 

b) El parentesco por afinidad el Código Civil lo de-

fine en su articulo 294 diciendo: ''El parentesco por afi-

nidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el va-

r6n y loa parientes de la mujer. y entre la mujer y los 

parientes del var6n". Ee decir. es la relación jurldica 

surgida del matrimonio entre un cOnyuge y los parientes 

consangulneo3 del otro. 

Por otro lado, los pariente~ por afinlda~ son llaaa-

dos combnmente parientes politicos. 

(201 Amparo Directo 1230/1973. Reyna Olivares Hern6nde~
Febrero 27 de 1974. 5 votos. Ponentes Mtro. Enrique 
Martinez Ulloa. 3a. Sala 56ptiaa Epoca, Vol. 62. 
cuarta Parte, PAg. 15. 
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El grado de parentesco es 1d6nt1co al que tiene el 

otro cónyuge, asi los padres de un cónyuge son padres por 

afinidad del otro, los hermanos, tios. etc., consangu1neos 

de uno, son hermanos, tloa, etc., por afinidad del otro. 

Lo mismo con respecto a los descendientes: el o los hijos 

que uno de 108 consortes haya tenido con anterioridad al 

matrimonio (habidos con tercera persona) se convierten en 

hijo• por afinidad de su cónyuge. 

Consecuentemente, el parentesco por afinidad se da 

bnicamente entre uno de los cónyuges y loa parientes con

sangu1neos del otro. Asi los parientes consanguineoa reci-

procos de uno y otro 

dad. El matrimonio no 

familias, la de ella y 

c6nyuge no son parientes por afini

crea lazos de parentesco entre dos 

la de él. Solamente se entabla el 

parentesco entre el cbnyuge y la familia de su mujer y vi

ceversa. Asimimsmo, los cOnyuges entre si, no adquieren 

parenteaco en razbn del matrimonio. Por consiguiente, los 

cónyuges entre si no adquieren parentesco por afinidad ni 

de ninguna otra especie por razon de matrimonio~ 

Por lo expuesto, ae desprende que el parentesco por 

afinidad no crea el derecho de percibir ali•entos. ya que 

sblo pro4uce con~ecuencias jur1d1cas muy reatringidea como 

el impedimen~o para contraer matrimonio entre afines de la 

linea recta. As1 como tampoco 4& derecho a here4ar segdn 
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el articulo 1603 que estipula: "El parentesco de afinidad 

no da derecho a het'edar". 

e) El parentesco civil e5 aquel que se establece en 

razon de la adopción. El Cbdigo Civil para el Distrito Fe

deral solo establece relacion entre el o los adoptantes y 

la persona adoptada. Por lo que, ae desprende que el adop

tado no entra a la familia de quien lo adopta como deberia 

ser para que la adopcibn cumpliera los fines para los que 

fue creada a imitación de la filiación consangutnea. 

As1 el Código Civil para el Distrito Federe! nos dice 

quei "El parentesco civil es el que nace de la adopcil>n y 

solo existe entre el adoptante y el adoptado". {art. 295). 

De ah1 que la adopción ea indudable11ente un acto ju

r1dico en el que intervienen varias voluntades; la del 

adoptante b•stcamente, la de los representantes legales 

del adoptado1 en algunos casos tambi~n la voluntad del 

adoptado {cuando es mayor de catorce aftos) y de la volun

tad de la autoridad que decreta la adopc16n. La adopción 

ea por ello. un acto juridico plurilateral de car6cter 

mixto pues en ~1 intervienen tanto particulares como re

presentantes del Estado. 
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Por otra parte, las consecuencias jur1dicas que gene

ra son: 

1) Crea el parentesco civil entre adoptante y adopta

do, de primer grado en linea recta. Al respecto el -

Cbdigo Civil manifiesta: "El que adopta tendrA res-

pecto de la persona y bienes del adoptado, loa mismos 

derechos y obligaciones que tien~n los padres res

pecto a la persona y bienes de los hijosº. "El adop-

tado tendrA para con la persona que lo adopten los 

mismos derecho!! y obligaciones que tiene un hijo" --

(arte. 395 y 396). 

2) origina o transmite la patria potestad al que a

dopta. cuando el adoptado menor de edad no estaba 

previamente sujeto a la patria potestad, en razón de 

la adopcibn quedar& bajo la del o da los adoptantes.

Si son los padres o abuelos los que consienten en dar 

al menor en adopción, entonces transmiten la patria 

potestad que ejerc1an sobre su hijo o nieto al padre 

o padres adoptivos. 

3) Los derechos y obligaciones que reeulten del pe-

rentesco consanguineo, no se extinguen por la adop-

cibn, excepto la patria potestad que ee transaite a 

los adoptantes. 
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4) Los derechos y obligaciones derivados del paren

tesco civil se limitan al adoptante y al adoptado. -

Por lo mismo el adoptado no entra a formar parte -

de la familia del adoptante. Sin embargo tanto las 

obligaciones como los derechos que genera son igua

les a los de la filiación legitima entre padre e hi

jo. 

5) El adoptante y el adoptado tiene la obligación de 

darse alimentos en los casos en que la tiene el padre 

y los hijos (art. 307). 

Por otra parte, la ley tambibn menciona la obligación 

de dar alimentos cuando surge o nace el matrimonio por 

virtud del cual los cónyuges est6n obligados a contribuir 

cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a soco

rrerse mutuamente: "Los cónyuges y los hijos en materia de 

alimentos, tendrAn derecho preferente sobre los ingresos y 

bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento econbmi

co de la familia y podrAn demandar el aseguramiento de los 

bienes para hacer efectivos estos derechos". (Art. 165). 

Por Oltimo en el concubinator la obligación alimenti

cia ee encuentra restringida, ya que se tienen que satis

facer determinados requisitos para poder gozar este dere 
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cho. 

En el articulo 302 del ordenamiento legal antes invo

cado se establecia la obligación reciproca de los cónyuges 

de otorgarse alimentos. Este precepto fu~ adicionado de la 

siguiente manera: "Los concubinas (Sic) estAn obligados, 

en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los re

quisitos señalados por el articulo 1635", es decir, la 

concubina y el concubinario tendrAn derecho a pedir ali

mentos siempre y cuando hayan vivido juntos como si fueran 

cónyuges durante un lapso mlnimo de 5 a~os o cuando hayan 

tenido hijos en comlln, y se encuentren ambos libres de ma

trimonio. 

Los alimentos en vida para los concubinas, que re

cién regula el Código Civil, fueron previamente un derecho 

otorgado por la seguridad social, al establecer que el 

trabajador podia inscribir a sus dependientes económicos 

como sujetos de la seguridad social. Mo se exigia el re

quisito del matrimonio para que el trabajador pudiera ins

cribir a su compaftera como dependiente económica. 

Por otra parte, en el articulo 383 se establece una 

presunción de paternidad con respecto al concubino y los 

hijos de su compaftera, al decir: 

"Se presumen hijos del concubinario y de la concubi 

na1 

1.- Los nacidos después de ciento ochenta dlae conta

dos desde que comenzó el concubinato: 
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II.- Los nacidos dentro de los trescientos días si

guientes al en que ceso la vida coman entre el concu

binario y la concubina''. 

Asi vemos que la concubina tiene derecho a heredar a 

través del testamento inoficioso en términos del siguiente 

precepto: 

'ºART. 1368.- El testado debe dejar alimentos a las 

personas que se mencionan en las fracciones siguien

tes: 

l.- A los descendientes menores de dieciocho afias 

respecto de los cuales tenga obligaciOn legal de pro

porcionar alimentos al momento de la muerte: 

II.- A los descendientes que estén imposibilitados de 

trabajar. cualquiera que sea su edad~ cuando exista 

la obligación a que se refiere la fracción anterior; 

III.- Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de 

trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo otra 

disposición expresa del testador, este derecho sub

sistir& en tanto no contraiga matrimonio y viva ho

nestamente. 
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IV.- A los ascendientes. 

V.- A la persona con quien el testador vivió como si 

fuera su cbnyuge durante los cinco años que precedie

ron inmediatamente a su muerte o con quien tvo hijos, 

siempre que ambos hayan permanecido libres del matri

monio durante el concubinato y que el superviviente 

esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficien

tes. Este derecho sólo subsistira mientras la persona 

de que se trate no contraiga nupcias y observe buena 

conducta. Si fueren varias las personas con quien el 

testador vivió como si fuera su cónyuge, ninguna de 

ellas tendrA derecho a alimentos. 

VI.- A los hermanos y demés parientes colaterales 

dentro del cuanto grado, si estAn incapacitados o 

mientras que no cumplan dieciocho aftos, si no tienen 

bienes para subvenir a sus necesidades. 

Respecto a la sucesión legitima el Código Civil para 

el Distrito Federal tambibn experimentó una reforma sus

tancial el 27 de diciembre de 1983, entrando en vigor el 

27 de marzo de 1984. Ya que no sólo extendió el derecho 

que tenia a heredar por via legitima la concubina a su 

compaftero. sino que igualó en forma total el ~erecho a he

redar de los concubinas y de los cónyuges. 
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En relacibn a la sucesión legitima. el articulo 1635 

prevee: "La concubina y el concubinario tienen derecho a 

heredarse reciprocamente, aplicéndose las disposiciones 

relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vi

vido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años 

que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan 

tenido hijos en comOn, siempre que ambos hayan permanecido 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

LA VOLUNTAD 

En cuanto a la obligación alimenticia que tiene como 

fuente un convenio, queda comprendido dentro de la liber

tad de contratación, pero respecto a sus consecuencias de 

crear, modificar, trasferir o extinguir obligaciones, que

da reglamentado por los preceptos que rigen a la obliga

ción alimenticia. Pero es bien sabido que dicha obligación 

no se crea ni se extingue por convenio, sino por ley; asi 

tampoco se puede modificar en escancia, por convenio, sin 

embargo si es posible convenir respecto a la forma de cum

plimiento, periodos de pago, garantia o aseguramiento. Asi 

también vemos que, se contempla el caso en el cual se per

mite la transacción sobre cantidades debidas por alimentos 

(art. 2981 del Cbdigo Civil), siendo éeta la Onica excep

ción regulada por nuestra legislación vigente, en virtud 
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de que bata obligación no puede ser objeto de transacción 

asi como tampoco es renunciable. Al respecto el Código Ci-

vil vigente manifiesta en diversos preceptos que: 

"ART. 321.- El derecho de recibir alimentos no es re-

nunciable, ni puede ser objeto de transacciOn." 

"ART. 1372.- el derecho de percibir alimentos no es 

renunciable ni puede ser objeto de transacción." 

"ART. 2950.- Sera nula la transacciOn que verse: 

v.- Sobre el derechoo de recibir alimentos." 

Corroborando lo anterior la Suprema corte de Justicia 

de la Nacibn ha asentado lo siguiente: 

"225 ALIME:NTOS. CONVE:NIOS. - Si existe 
un un convenio para proporcinar alimen
tos a bl debe estarse y si se considera_ 
que que la cantidad pactada no basta -
para cubrir los alimentos de los meno-
res, debe solicitarse un aumento, a--
creditando previamente la insuficien-
cia de la cantidad estipulada, y. natu-
ralmente, probando también que el -
demandado tiene posibilidades econ6mi-
cas; pero si se sostiene que el de--
mandado no proporcio na alimentos y -
éste demuestra lo contrario y acepta se
guir pagando la cantidad pactada. la -
autoridad responsable act6a correcta
mente al confirmar la sentencia de pri-
mera instancia que condeno al de mandado 
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ónicamente a pagar la cantidad pactada" 
( 21). 

'º226 ALIMENTOS. CONVENIOS SOBRE (VERA
CRUZ). Las prohibicones que fija arti
culo 252 del Código Civil del Estado -
de Veracruz. son la renuncia de recibir_ 
alimentos. transar sobre él los ali--
mentos q1Je pueden fijarse por conve-
nio de las partes. El articulo 2877 del 
COdigo en cita. define le transacción
como el con trato en el cual las par
tes. haciéndose reciprocas concesiones. 
terminan una con troversia presente. o 
previenen una futura. situaciones que o 
se dan en un caso si el convenio no ver
se sobre el derecho a percibir alimen-
tos. sino que reconociéndose ese dere 
cho. se convienen exclusivamente sobre -
el monto de las cantidades que el espo
so y padre cubriré como pensión ali-
menticia. AdemAs. no es forzozo que el -
Juez que conoce de la contienda. sea --
quien deba fijar el monto de la pens16n
alimenticia y las condiciones bajo las 
cuales deba satisfacerse, pues las par
tes pueden libremente llegar a un enten
dimiento sobre el particular, como su
cede en los casos de divorcio volunta--
rio. sujetAndose a los términos del -
articulo 242 del Código en cite, --
lo cual no tiene relación con el tex--
to del articulo 2877 ya mencionado, -
y si, por lo contrario, con el nume---
ral 103 del mismo cuerpo de leyes, al -
establecer que: "Los cónyuges concerta-
rAn entre si la mejor distribución del
cuidado y atenciOn de los cargos con-
yugales y direcciOn de los trabajos del
hogar", puesto que, al aludir a los car
gos conyugales, necesariamente se refie
re a loe alimentos, que es el car--
go principal."(22) 

(21) Amparo directo 606/1973. Beda Escobar Cortés. Agosto 
20 de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente; Mtro. J. 
Rámón Palacios Vargas.3a. Sala Séptima Epoca. Vol.56, 
cuarta Parte, PAg. 15. 

(22) Amparo directo 5505/1972. Maximina Patraca de Ruiz. 
Noviembre 12 de 1973. 5 votos. Ponente: Mtro.Enri 
que Hartinez Ulloa.3a. Sala Séptima Epoca. Vol. 59, 
cuarta Parte, P~g. 22. 
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Por otra parte, la pensibn alimenticia otorgada por 

disposiciOn testamentaria, encuentra la misma validez y 

tuerza ya que tiene que ser respetada la voluntad del tes

tador. asi vemos que el Captitulo V del Titulo Segundo, 

Libro Primero del ordenamiento legal tantas veces mencio

nado en su articulo 1368 habla de los bienes de que se 

puede disponer por testamento manifestando que: 

"El testado debe dejar alimentos a las personas que 

se mencionan en las fracciones siguientes: 

1.- A los descendientes menores de 18 años respecto -

de los cuales tenga obligaciOn legal de proporcionar 

alimentos al momento de la muerte; 

11.- A los descendientes que estén imposibilitados de 

trabajar, cualquiera que sea su edad; cuando exista 

le obligaciOn a que se refiere la fracciOn anterior; 

Ill.- Al cbnyuge supérstite cuando esté impedido de 

trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo otra 

disposición expresa del teetador. éste derecho sub

sistira en tanto no contraiga matrimonio y viva ho

nestamente: 

IV.- A los a9cendientes1 



- 75 

V.- A la persona con quien el testador viviO como si 

tuera su cónyuge durante los cinco aftas que precedie_ 

ron inmediat&mente a su muerte o con qu1en tuvo hijo~ 

siempre que ambos hayan permanecido libres de matri_ 

monio durante el concubinato y que el superviviente 

est& impedido de trabajar y no tenga bienes suficien_ 

tea. Este derecho solo aubaistir6 mientras le persona 

de que se trate no contraiga nupcias y observe bue.na 

conducta. Si fueran variaa las personas con quien el 

testador vivib como si fueran su cbnyuge. ninguna de 

ellas tendr• derecho a alimentos; 

VI.- A los hermanos y dem6s parientes colaterales 

dentro del cuarto grado, si estAn incapacitados o -

mientras que no cumplan dieciocho aftas, si no tienen 

bienes para .subvenir a sua necesidades~" 

La Corte al reapecto auatent• el miamo criterio al 

establecer: 

"291 ALI"IUITOS, PKMSIOMIS, Lea peneionea 
alimenticias no pierden ese car6cter por 
el hecho de haberse fijado en teataaento 
y en consecuencia, la obligación de pa
garles ea imprescriptible. razbn por la
que no e~ procedente la excepc16n de
prescripción que se oponga." (23). 

(23) Quinta Epoca• Tome LXII, P6g 422. Gonz6lez Tapia 
Francisco, 3s. SALA Ap&ndice de Jurieprudencle 1975 
Cuarta Parte. P6g. 114. 12e. Relec1oneda de le Jur1• 
prudencia "Alimentos. Incorporación del Acreedor al 
Seno de la Familia del Deudor". en eata Vole..n, Te 
sis 253. 
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Siendo necesario asentar que en este sentido se en

cuentran previstas algunas restricciones que a saber son: 

l.- El testador ''podré, sin embargo, dejarse a alguno 

el uso o habitación, una pensión alimenticia periódi

ca o el usufructo que equivalga a esa pensión, por el 

tiempo que permanezca soltero o viudo. La pensión 

alimenticia se fijaré de acuerdo con lo previsto por 

el articulo 311" (art. 1359). 

2.- "No hay obligación de dar alimentos a las perso

nas que tengan; pero si teniéndolos, su producto no 

iguala a la pensión que deberla corresponderles, la 

obligación se reduciré a lo que falte para completar

la" (art. 1370). 

Asimismo los articulas 1371 y 1373 expresan lo -

siguiente: 

"ART. 1371.:- Para tener derecho de ser alimentado se 

necesita encontrarse al tiempo de la muerte del tes

tador en alguno de los casos tijados en el articulo -

1366, y cesa ese derecho tan luego como el interesa

do deje de estar en las condiciones a que se refiere 

el mismo articulo, observe mala conducta o adquiera 

bienes, aplic8ndose en este caso lo dispuesto en el 
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articulo anterior~" 

''ART.- 1373.- cuando el caudal hereditario no fuere 

suficiente para d4r alimentos a todas las personas 

enumeradas en el articulo 1368, se observarán las re-

glas siguientes: 

l.- Se ministraran a los descendientes y al cónyuge 

supérstite a prorrata; 

II.- Cubiertas las pensiones a que se refiera la 

fracción anterior, se ministrarén a prorrata a los 

ascendientes; 

111.- Después se ministrarén tambi~n a prorrata, a 

los hermanos y a la concubina; 

IV.- Por ~lt1mo~ se ministraran igualmente a prorra-

ta~ a los demAs parientes colaterales dentro del -

cuarto grado. 

Lo anterior también es sostenido por la suprema Cor-

te de Justicia de la Nacibn al decir: 

"320 ALI!!EllTOS Y LI!!ITACIOll A LA LI
BERTAD DE TESTAR.- Si bien el articulo 
1283 del Cbdigo Civil vigente en el Dis
trito Federal. dice que el testador pue-
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de disponer de todo o parte de sus bie
ne3 y que la parte de que no disponga, 
quedara regida por los preceptos de la_ 
sucesión legitima, este principio del le
gislador no fué establecido de una ma-
nera absoluta, es decir, no se ha conse-
guido al testador el derecho de que pueda 
disponer de sus bienes como quiera, toda 
vez que en el capitulo V del titulo de -
los bienes de que se puede disponer,----
por testamento y de los testamentos ino
ficiosos, se establece una limitaci6n,--
una restricción a esa facultad de la 
libre disposición de los bienes, al ---
prevenirse en el articulo 1368, que el -
testador debe dejar alimentos a las per
sonas que se mencionan en las distin---
tas fracciones de ese precepto." (24). 

Respecto al contrato de renta vitalicia 6ate puede 

tener su origen en el testamento o en la donación, es de-

cir, constituirse a titulo gratuito. 

Asl vemos, que en el caso de las donaciones el arti

culo 2348 del Cbdigo CiVil nos dice: "Las donaciones serén 

inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligacibn del donan-

te de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes 

los debe conforme a la ley.". Lo anterior implica una pro-

tecc16n especial para el acreedor alimentario, de tal 

suerte que incluso el contrato de donación queda restrin-

(24) Quinta Epoca: Tomo Llll, P6g. 2297, Gonz6le~ Glory 
Román, 3a. SALA Apéndice de Jurisprudencia 1975. 
cuarta Parte, PAg. 114. 15a. Relacionada, de la Ju
risprudencia "Alimentos~ IncorporaciOn del Acreedor 
al seno de la Familia del Deudor", en este Voltllten, 
Teais 253. 
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gido a fin de tutelar el derecho de alimentos. Sin embar-

go, conviene hacer notar que la donación que se haga en 

contravenci6n de dicho precepto puede traer como cense-

cuencia nulidad absoluta como lo establece el precepto 

transcrito o bien sOlo nulidad relativa en el caso de que 

~nicamente parte del bien o bienes donados sean suficien-

tes para cubrir la obligaciOn alimentaria, tal es el caso 

previsto en la primera parte del articulo 2360 del ordena-

miento legal antes invocado, que en lo conducente se 

transcribe: 

"Si en el primer caso del articulo anterior el padre 

no hubiere revocado la donación. ésta deber~ reducir-

se cuando se encuentre comprendida en la disposición 

del articulo 2348". 

Conviene notar que el mencionado dispositivo estable-

ce una excepción determinante en el caso que se analiza, 

consistente en que el donatario asuma la obligaciOn de 

proporcionar alimentos. De tal suerte que el legislador en 

el articulo mencionado infine estableció "a no ser que el 

donatario tome sobre si la obligación de ministrar alimen-

tos y la garantice debidamente". 

Sin embargo consideramos que la regla general no que

da destruida con el sólo hecho de que el donatario externa 
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su voluntad, aDn cuando lo haga judicialmente, ya que, 

discresionalmente el juzgador podrA o no aceptar la subro

gacibn de dicha obligacibn atendiendo a las circunstancias 

particulares de la persona que pretenda hacerlo, para lo 

cual podré tomar en consideracibn su solvencia económica, 

sus hAbitos, etc, circunstancias que pueden llevarlo a 

concluir que es conveniente para el acreedor alimentista 

que se revoque la donación. 

Lo sustentado en el p8rrafo anterior encuentra su 

apoyo en las amplias facultades de que goza el Juez para 

el aseguramiento de esta obligación. las cuales se des

prenden por analogia y aOn por mayoria de razbn en lo dis

puesto por los articulas 940, 941 y demés relativos del 

Cbdigo de Procedimientos Civiles que establecen que los 

problemas inherentes a la familia, entre ellos el de mi

nistrar alimentos son de orden püblico, y que por tanto el 

Juez de lo Familiar estara facultado para intervenir de 

oficio en esa clase de asuntos, especialmente dice la ley 

traténdose de menores y de alimentos, pudiendo por ello 

decretar en forma discresional las medidas que tiendan a 

preservarlos y a protegerlos. 

caso anAlogo encontramos en el articulo 2375 que pre

vee lo siguiente:"~as donaciones inoficiosas no serAn re-
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vacadas ni reducidas, cuando muerto el donante, el donata

rio tome sobre sl la obligac16n de ministrar los alimentos 

debidos y la garantice conforme a derecha". 

Por ültimo~ el contrato de renta vitalicia también 

prevee que cuando la renta se ha constituido para alimen

tos, no podré ser embargada sino en la parte que. a juicio 

del Juez. exceda de la cantidad necesaria para cubri~ 

aquellos, segun las circunstancias de la persona {art. 

2787). 

C) CARACTERISTlCAS DE LA PENS!ON ALIMENTICIA 

Los derechos y obligaciones que nacen de la relación 

jurídica entre acreedor y deudor alimentario. contemplados 

a la luz de nuestro Derecho Positivo, presentan ciertas 

atribuciones que forzosamente deben tomarse en considera

cion para el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la 

obligacion. 

Por lo que a continuación se~aleremo& todas y cada 

una de las caracteristicas de la pensión alimenticia. que 

a saber son: 

l) Reciproca. El articulo 301 del Codigo Civil en vigor 

establece que:"La obligación de dar alimentos es recipro

ca. El que los dé tiene a su vez el derecho de pedirlos~. 
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Es decir, el sujeto pasivo de la obligacibn en este momen-

to puede convertirse en sujeto activo, ya que las presta-

cienes alimenticias dependen de la necesidad del que deba 

recibirlas y la posibilidad econbmica del que debe darlas. 

Lo que significa que quien ministra la pensibn, o sea el 

deudor1 tiene derecho a recibirla en caso de necesidad, 

convietiéndose en acreedor. 

Al respecto la suprema Corte de Justicia de la Nacibn 

ha manifestado lo siguiente: 

"273 ALIMENTOS NECESIDAD DEL PAGO DE_ 
(VERACRUZ). Segñn el articulo 235 del 
Cbdigo Civil del Estado de Veracruz. -
los hijos estAn obligados a dar alimen-
tos a sus padres pero esta obligacibn 
se encuentra condicionada a que el re
clamante de los alimentos demuestre la 
necesidad que tienen de recibirlos, --
cuando los acreedores no lo son la -
esposa y los hijos, pues en esta hipo-
tesis, la obligación surge del matrimo-
nio y del nacimiento de aquellos. En --
consecuencia, si el ascendiente demanda 
alimentos, por considerar que su hijo = 
tiene la obligación, debe probar su -
necesidad para recibirlos, por ser este 
uno de los elementos de la acción -
alimentaria". (25). 

2) Sucesiva. La obligación alimenticia es sucesiva, porque 

(25) Amparo directo 3926/1973. Feliciana S6nche~ Pére~. 
Septiembre 18 de 1974. 5 vo~os. Ponente1 Mtro. Rafael 
Rojina Villegas. 3a. SALA Séptima Epoca, Voldmen 69, 
Cuarta Parte, P&g. 14. 
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la ley hace gravitar la deuda sobre determinadas personas. 

conforme a cierto grado de parentesco, de modo que los 

deudores no estAn obligados simultáneamente, y por lo mis

mo el acreedor alimentista debe reclamar los alimentos si

guiendo el orden que la ley establece para los sujetos 

obligados a ministrar alimentos y solo a falta o por impo

sibilidad de los primeros pasa la obligación a los si

guientes, de acuerdo a lo establecido por el Código Civil. 

Asi nuestro Código Civil vigente estipula que: "Los 

padres estA obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta 

o por imposibilidad de los padres, la obligaci6n recae en 

los demAs ascendientes por ambas lineas que estuvieren més 

pro~imos en grado" (Art. 303). 

"t.os hijos estA obligados a 

dres, a falta o por imposibilidad 

dar alimentos a sus pa

de los hijos, lo estén 

los descendientes mAs prbxios en grado" {art. 304). 

11 A falta o por imposibilidad de los ascendientes o 

descendientes, la obligación recae en los hennanos de pa

dre y madre y en defecto de estos, en los que fueran dema

dre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren 

sólo de padre. 

Faltando los parientes e que se refieren las dispoei-
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c1ones anteriores, tienen obligacibn de ministrar alimen

tos los parientes colaterales dentro de! cuarto grado" 

(Art. 305). 

De lo anterior, se deduce que el orden de loe sujetos 

que deben ministrar alimentos es el siguiente; cbnyuges y 

concubinos entre si, padres y demAs ascendientes hijos y 

demás descendientes, hermanos en ambas lineas. hermanos de 

madre, hermanos de padre, de mas colaterales hata el cuar

~o grado. Los parientes consanguineos no están obligados 

en forma simultanea, si no sucesivamente, unos después de 

otros, en el orden establecido en la ley. 

3) Divisible. La obligación alimenticia es divisible, en 

relacibn al principio de que las obligaciones se conside

ran divisibles, en cuanto a que el objeto puede cumplirse 

en diferentes prestaciones. por lo que b&s~ndose en ei ar

ticulo 2003 del Código Civil que estatuye: "Las obligacio

nes son divisibles cuar1do tienen por objeto prestaciones 

susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles, 

s1 las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por en

•tero". 

En este sen~:do. la obligación alíment1Clá es div1~ib!e 

pues puede fraccionarse entre los civersos deudores que e~ 

un momento determinado estan igualmente obligoaos hacia e! 
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creedor. 

De ahi que el Código Civil establezca que º'si fueren 

varios los que deben dar loa alimentos y todos tuvieren 

posibilidad para hacerlo. el Juez repartirá el importe en

tre ellos, en proporción a sus haberes'' (art. 312). 

Y que "si sblo algunos tuvieren posibilidad, entre 

ellos se repartirA el importe de los alimentos: y si u~o 

s6lo la tuviere. el cumpliré 0.nicamente la obligación" 

1art 313). 

Puesto que, al ser la obligación alimenticia objeto de 

prestaciones pecuniarias puede perfectamente divirse entre 

los diversos deudores. sin que se desvirtCe la misma. Asi 

también dicha obligación permite que su pago se divida en 

dias. semanas o meses. 

4) Personal e intransferible. Esta caracteristica de la 

pensibn alimenticia tiene su razón de ser al surgir de la 

telacibn familiar que existe entre los sujetos de la obli

gac!On. Las calidades de cOnyuge. concubino o pariente son 

esencialmente per~onales, ya que depende e.x.clusivument.e de 

las circunst.anc1as ind!viduale~ del acreedor y del deudor. 

Por lo que, los alimentos se confieren solamente a una 

persona determinada en razón de sus necesidades se imponen 
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también a otra persona deterMinada tomando en cuenta sue 

posibilidades ~conOmicas. 

El carécter personalisirno óe la obligación alimenticia 

est~ regulado por nuestra legislacjón en diversos articu

les lo~ cuales sefialan el orden que deberé observarse para 

deter~inar dentro de varios parientes que ae encuentren en 

posibilidades económicas de dar alimentos. quiénes son los 

que deberan soportar la carga correspondiente. 

Asi vemos que el precepto 303 estipula: 

''Los padres estén obligados a dar alimentos a sus hi--

jos. A falta o por impoaibilidad de los padres# la obliga

ción recae en los demés ascendientes por ambas lineas que 

estuvieren mas próximos en qradc". 

El Articulo 305 e~tablece: 

''A falta o por imposibilidad de los ascendientes o des

cendientes. la obliqac16n recae en los hermanos de padre o 

madre en detecto de éstos. en los que fueren de madre so

lnme~te. y en detecte d~ ellos en los que fueren sólo de 

padre. 

Faltando los parientes a que se refieren las disposi

ciones &nteriores. tienen obliqaciOn de ministrar alimen

tos los parientes rolaterales dentro del cuarto Qrado''. 
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El Articulo 306 manifiesta que: 

"Los hermanos y dem&s parientes colaterale8 a que se 

refiere el articulo anterior. tienen la obligación de dar 

alimentos a los menores, mientras éstos llegan a la edad 

de dieciocho a~os. También deben alimentar a sus parientes 

dentro del grado mencionado, que fueren incapaces". 

Podemos decir, que el hecho de que esta obligación sea 

intransferible, obedece a que esta intimamente relaciona 

con el individuo, es decir, es personalisima. De ah1 que 

sea intransferible tanto por herencia como durante la vida 

del acreedor o del deudor allmentista. Por lo que, siendo 

la obligación de dar alimentos personalisima es evidente 

que se extingue con la muerte del deudor alimentario o con 

el fallecimiento del acreedor. Pues no hay razón para ex

tender esa obligacibn a los herederos del deudor o para 

conceder el derecho correlativo a los herederos del acree

dor. ya que los alimentos ~e refieren a necesidades pro

pias e individuales del alimentista y. en el caso de muer

te del deudor. es causa legal para que aquél exija alimen

tos a otros parientes que seran los llamados por la ley 

para cumplir con ese deber juridico. Es decir, la sucesión 

del deudor no tiene que reportar como tal. la obligaciOn 

de alimentos, el Código Civil señala como Onica excepción 

cuando tratAndose de una sucesión testamentaria se esté en 
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los canos p~evisto~ por la ley en los artlculos 1~68 a 

1377. En el caso de muerte del acreedor alimentario desa-

parece la causa ünica de la oblignci6n, pero si sus here-

deros estuviesen necesitados (porque el acreedor era el 

sostén de la familia)~ entone~~ éatos tendrAn el derecho 

propio en su calidad de parientes y dentro de los limites 

y grados previstos en la ley, asl el articulo 1373 estipu

la que se ministrarén a los descendientes y al cónyuge su-

p6rstite: a los ascendientes; a los hermanos y a la concu-

bina: y a los dem4s parientes colaterales dentro del cuar

to grado, cabe mencionar que la proporciOn de dar alimen-

tos siempre deberA de ser a pr6rrata. Para poder exigir al 

deudor en la relación juridica anterior. o a la persona 

que resulte obligada. la pension correspondiente. 

Respecto a los cOnyuges dic~a obligación también es in

transferible tanto por herencia como durante la vida del 

acreedor o deudor. Es decir. cada cónyuge tiene la facul

tad de exigir alimentos a! otro. dentro dt los limites y 

requisitos set1alt.dos por la ley, extinguiéndose a su muer

te tal derect10 y. po:r lo tanto, la obligación que correla

tlvamente puede tener al resoecto. se exceptoa el caso de 

la pensión que debe dejars~ por testamento al cónyuge su

per~ti t~. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nac16n ha sostenido 

al res~ecto io siguient~: 
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"210 ALIMENTOS A LA MUJER CASADA (LE--
GISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). De -
lo estatuido en el articulo 100 del Có
digo Civil del Estado de Veracruz, se -
desprende, como regla general, que el -
marido es quien debe dar alimentos a la 
mujer, y esté cumple la obligación co-
rrelativa, a su cargo, con la atención 
del hogar, o sea~ que existe la presun
ción, juris tantum de que la mujer cere 
ce de bienes propios que le permiten -
sostenerse por si misma. Asi. para que 
prospere la acción de alimentos intenta
da por la mujer, basta con que demues-
tre, tanto su calidad de cónyuge como -
la posibilidad económica de su marido: 
y a éste corresponde probar para libe-
rarse de la obligacibn; que la actora -
tiene bienes propios o percepciones bas 
tantes para subsistir por si misma, ya 
que, por otro lado. la negativa del de
mandado. de que la actora tenga necesi
dad de percibir alimentos. envuelve la 
afirmación expresa. de que la mujer dis
pone de bienes o percepciones que bastan 
para el fin indicado y. por tanto, la -
prueba relativa es a su cargo. de con-
formidad con lo dispuesto en el articulo 
229 fracción I, del Código de Procedi-
mientos Civiles del propio Estado''. (26) 

5} Indeterminada y Variable~- Esta caracteristica se 

refiere a la proporcionalidad de los alimentos. Asi tanto 

desde el punto de vista pasivo como del activo. "los ali-

mentos han de ser proporcionadoa a la posibilidad del que 

debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos'' 

(art. 311 del Código C1v1l vigente). Dicha proporc1onali-

dad el Juez deberé en cada caso concreto determinarla. ya 

(26) A.O. 4707/1973.Pompeyo Mata Valdéz.Octubre lU de 
1975.Unanitnidad de 4 votos. Ponente:Mtro.Oavid Fran
co Rodriguez. Ja.Sala Informe Segunda Parte. PAg.57. 
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sea a través de convenio o de sen~encia. Asimiemo "los 

alimentos tendrbn un incremento automático minimo equtvs 

lente al aumento porcentual del salario mínimo diario vi

gente en el DisLrito Federal. s~lvo que el deudor alimen

tario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 

proporción. En este caso, el incremento en los slirnentos 

se ajustara al que realmente hubiese obtenido el deudor. 

Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sen

tencia o convenio correDpondtente'' (art. 311 del COdigo 

Civil). 

~or otra parte. la obligación alimenticia es indetermi

nada en cuanto a su monto. en virtud de que la ley no pue

de establecer una medida o cantidad determinada, ya que 

son mOltiples y diversas la3 necesidades de lo~ alimentis

tas y las posibilidades de los alimentantes. de donde se 

desprende que e~te cteber es doblemente variable. 

Como consecu~ncia de la doble variabilidad de esta 

oblígación es que la tijación de su monto tenga 1nev1ta

blemen~e el carActer ~rovisionsl. debido a que su cuantia 

se aumentaré o rcducird proporcionalmente al aumento o 

di~mtnución que:sufra la tortuna del que hubiere de dsrl~s 

v 1as necesidades del &creector alimentista. eh relacibn 

direc~a de ~stos dos t3ctores. 
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Asi vemos que para determin~r la cuantia de la obliga

cibn los Tribunales gozan de un verdadero poder discrecio

nal, ya que siempre para poder determinar dicha cuantia se 

tomarA en cuenta las circunstancias personales del acree

dor y del deudor. en cada caso particular. El articulo 94, 

segundo parrafo, del Código de Procedimientos Civiles es

tablece que "Las resoluciones judiciales firmes dictadas 

en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la pa-

tria potestad, interdiccion. jurisdicción voluntaria y las 

demas que pr~vengan las leyes. pueden alterarse y modifi-

carse cuando cambien las circunstancias que afectan el 

ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio corres-

pendiente". Por lo que, podemos decir que como se despren-

de del precepto legal antes invocado toda sentencia defi-

nitiva dictada en juicio de alimentos no produce jamas co-

sa 1uzgada. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 

alimentos ha manite~tado Lo siguiente: 

"311 ALIMENTOS. SU PROCEDENCIA Y PRO--
PORClONALlDAD. El articulo 311 del Có-
dtqo civil v~qente er1 el Distrito Fede
ral establece une proporcionalidad en-
tre la posibilidad del que debe dar los 
a!imentos y la necesidad del que debe -
recibirlos, por lo que.en consecuencia, 
para la procedencia de la acción. es -
~u t icien~e que el acto1 acredite tanto 
la calidad con que lv solicit3. como 
que el demandado tiene bienes bastante 
para cubri; la pensión reclamada: pero 
como pot lo que respecta a la necesi· -
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dad del acr~edor alimentista. si b1ert -
dicho precepto no supone que éste se -
encuentre precisam~nte en la miseria. -
c!e manera que por el hecho de t.encr bie
ne~ pr0pios ya no concurre la ncce~idad 
de recibir alimentos. sin embargo ente 
la prueba del demandado, sobre que el ·
actor tiene bienes propios y recibe in
tegros lvs producto3 de ellos. éste --
queda obligado a coraprobar la insufi--
ciencia de tales ~~oductos para atender 
a sus nccesid~de~ a~imenticias. que de
ben cubrirse con la pensión que reclama. 
pues tanto la posibilidad del demandado 
para suministrar ios alimentos, como la 
necesidad del acto~ para recibirlos. 
son requisito~ que deben concurrir para 
determinar la proporcionalidad de la -
pensión alimenticia'' (27). 

6) Alternativa.- ''En las obligaciones alternativas la 

elección corresponde al deudor. si no se ha pactado otra 

cosatt (art.1963 del Código Civil). Asi. una obligación es 

alternativa "si el deudor se ha obligado a uno de dos he-

chas. o a una de dos cosas. o un hecho o una cosa. cumple 

pre~tnndo cualquiera de esos hechos o cosas: mas no pue-

de, contra la voluntad del acreedor. prestar parte de una 

cosa y parte de otr~. o c~e:utar en parte un hecho'' (art. 

1962 del COGigo Civil). Po~ lo que, la obligación alimen-

ticia es alte~nativn en vi::ud de que el obligado la cum-

?le otQrgando una pensión ~~~!ciente al acreedor alimenta-

rio. o incorporAndclo d la !amilia. Pero si el acreedor se 

opone a ser incorporado, co~pete al Juez. seg Un las 

f27l Ja. Sala Apéndice de J~risprudencia 197~.Quinta Epoca 
Tomo LIX. Monroy Vda. de Montien !renca. Pb.g. 123. 
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circunscanclas. fijar la manera de ministrar los ali-

mentos. 

En otras palabras. el obligado a dar alimentos puede 

hacerlo en cualquiera de las formas establecidas por el 

articulo 309 del ordenamiento legal antes invocado, o sea: 

pagando la pensibn alimenticia en dinero o incorporando a 

su familia al alimentista. Motivo por el cual esta obliga-

ción puede pagarse en din~ro o en especie. 

La bnica excepción que encontramos al respecto es la 

que consagra el articulo 310 del Código Civil el cual es-

tablece que "el deudor alimentista no podré. pedir que se 

incorpore a su familia al que debe recibir los alimentos, 

cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba ali-

mientas del otro, y cuando haya inconveniente legal para 

hacer esa incorporación". 

Al re!:>ptcto la S•1prema Corte de Justicia de la Nación 

ha asentado to ~iguiente: 

"234 ALIMENTOS. DERECHO DE OPCION DEL-
DEUDOR ALIMENTISTA, ?ARA CUMPLIR CON El. 
PAGO DE. NO ES ILIMITADO (OAXACAl. El -
articulo 321 del Códiqo Civil del E~ta
ao de Oaxaca, permit~-que el obliqado a 
prestar alimentos pueda, a su elección. 
:.;atistacerlos asignando una. pe1"1=iOn com 
petente al acre&dor alimentario o reci
b1l'!ndo y manteniendo P.n su ¡•ropia caJa 
a lrt persr:ma o personas que tengan dere 
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cho a alimentos. Sin embargo, esta ta-
cultad de opción del deudor no es tan -
ilimitada, pues tanto el articulo 321 -
citado come el 322 del mismo Cbdigo le
fijan condiciones, como son que, en ca
so de oposición. el Juez decida la ma-
nera de ministrar los alimentos o que -
dicha incorporación no procede, si para 
ello, CY.iste inconveniente legal. Las -
limitaciones del derecho de elección -
del deudor alimentista se producen en -
una doble vertiente: existen casos de -
imposibilidad legal y ca~os Ue imposi-
bilidad moral par& la reincorporación -
aludida. Por caso de impoaibilidad le-
gal debe entenderse aquel en el cual el 
ejercicio de la opcibn entraña una co--
1 isiOn y supone un conflicto con otro -
ñerecho o potestad. al que debe conce-
derse, en rigor. jerarquia preferente.
como es en particular la patria potes-
tad: por caso de imposibilidad moral -
debe entenderse todo aquel en que exis
ta una circunstancia justificada de or
den ético por virtud de la cual no de-
be trasladarse el alimentario a la casa 
o domicilio del deudor. se esta frente 
a un caso de imposibilidad legal. cuan
do la pretenci6n del padre de incorpo-
rar a sus hijos a s~ nuevo hogar. de -
realizarse. impedirla a la madre. inde
bidamente. el ejercicio de sus derechos 
y el cumplimiento de sus obligaciones -
derivados de la patria potestad, los 
que se llevan al cabo, generolmente. 
por medio de la guarda y custodia de -
los hijos"l2B). 

"2~b ALIMENTOS. !NCORPORAClON INOPERAN
TE: DE:~ ACRE:EDOR ALlMENTlSTA AL SE:NO DE:_ 
LA FAMlLIA DE:L DE:UDOR. EN PERJUlCIO DE:_ 
QUIE:N EJERCE LA PATRIA POTESTAD lTAMAU
LIPAS). El articulo 32~ del Código Ci-
vil del Estado de Tamaulipas. prevé dos 

(281 A.O. 5905/1Y7~. RaUl Goméz C~evas. Julio 10 de 1974. 
Un3nimidao de 4. votos. Ponenre:Mtro. Ernesto Solis L6 
pe~. Ja. ~ala Séptima Epoca. Vol. 67. Cuarla Parte,P
Pag. 14. 
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1oe hlp¿tceis en :as que el deudor -
alimenti~r.a no puede pedir la incorpora 
c16n del acreedor y son: cuando el 
cónyuge divorciado recibe alimentos -
del otio y cuando ha7a ~nconvenlente u 
obstéculo legal para hacer esa incor-
poracion. como sucede si la incorpora
ciOn de un menor trae como consecuen-
cia la privación del ejercicio de la -
patria potestad en contra de la proge
nitora de aquél. pues tanto la guarda_ 
como la educación de los menores. re-
quier~ la d~pendencia de estos respec
to del titular de ese derecho; y si el 
deudor alimentista no demanda la pér-
dida de la patria potestad que la ma-
dre del menor ejerce sobre este, es -
indudable que el desapoderamiento de -
dicho menor. re8ultante de su incorpo
ración. al hogar del deudor. implica-
ria para aquella la privación de ese,_ 
derecho. sin que fuere vencida en 
juicio"! 29 l. 

La obligación alimentista al ser alternativa tiene la 

ventaja de que en caso de que el deudor alimentario no 

pueda proporcionar una pensiOn suficiente para el acreedor 

alimentario, éste podrá incorporarlo al seno de la familia 

siempre y cuando "º exista imposibilidad legal o en su ca-

so moral. 

7) Imprescriptible.- Otra de las caracteristicas de 

la obligaciOn alimentaria consiste en que es imprescript1-

ble. Al respecto. la Ley es clara. en efecto, el COd!go 

Civil en su articulo 1160 nos dice que "La obligación de 

dar alimentos es :mprescriptible''. Es decir, el simple 

transcurso del tiempo no extingue la obligación en estu---

(29) A.D.4671/197~. Mercedes Gonzalez Sanchez.Feorero ~5 
de 1914. Unanim~rjad de 4 votos.Ponente:Mtro. David 
Franco R. Ja.Sala Séptima Epoca, Vol.62 Cuarta Parte, 
Plig. 14. 
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dio, sino que esta es reclamable en cualquier tiempo si se 

reór1cn los requisitos que la ley seftala. E~ conveniente 

anotar que la mayor parte de las obligaciones y d~rechos 

precluyen al transcurrir cierto lapso, dependiendo de cuél 

se trate. esta es una caractcristica inherente a un limi

tado nOmero de obligaciones, entre ellas la alimentaria. 

Esta Ultima. es una obligación que dia a dia se ge

nera, y er1 el supuesto de que pase tiempo y el deudor ali

mentario no cumpla al acreedor dicha obligación, este ól

timo puede en cualquier momento hacer efectivo el derecho 

que la ley le confiere. Asimismo esta obligación aurqe 

cuando co!nciden los dos elementos de necesidad de un su

jeto y la posibilidad de otro relacionados entre si por 

lazos tamiliares. Por ello la misma subsistiré mientras 

est~n presen~es esos factores. independientemente del 

tran~curso de~ t!ernpo. 

Por o~ra parte. respecto al derecho mismo para exigir 

alimentos ~n el futuro se considera por la ley como im

prescriptible. pero en cuanto a las pensiones causadas. si 

son 9pli~ables los p~incipios generales de preclu~ibn de 

la~1 ob~í9aciones. ~an es asi que no se puede condenar al 

!~ador a pJqar pen2iones atrasadas por un periodo mayor de 

cinco año~ contado a oa~tir del momento en qu~ judicial--
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mente se ejercita el derecho. Para corroborar lo anterior, 

conviene transcribir la opinión del maestro Rojina Ville-

gas {30) que literalmente dice: "Debemos distinguir el ca-

récter imprescriptible de la obligación de dar alimentos 

del caracter imprescriptible de las pensiones ya venci-

das ••..•• " " ••••. Segtm lo expuesto, debe entenderse que el 

derecho que se tiene para exigir alimentos no puede extin-

guirse por el transcurso del tiempo mientras subsistan las 

causas que motivan la citada prestación, ya que por su 

propia naturaleza se va originando diariamente. No hay un 

precepto expreso que no diga que el derecho para exigir 

alimentos es imprescriptible .... " Deben pues aplicarse los 

plazos que en general establece la ley para la prescrip-

c16n de las prestaciones periódicas, es decir lo dispuesto 

por el articulo 1162 del Código Civil que a la letra dice: 

''Las pensiones. las rentas, los alquileres y cualesquiera 

otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento 

quedaran prescritas en cinco años contados desde el venci-

miento de cada una de ellas. 

Por lo tanto, debe entenderse que el derecho que se 

tiene para exigir alimentos no puede extinguir~e por el 

transcurso del tiempo mientras subsistan las causas que 

(301 ROJINA Vil legas. Rafael.- Compendio de Derecho Civil. 
19'/7. Editorial Porrea. S.A. Mé><ico. D.F. MEXICO. Pég 
264. 
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motivan la citada pre5taci6n. 

8) Inembargable.- Eata caracterist1ca se refiere a 

que el derecho del acreedor alimentario es inembargable en 

virtud de que se le proporcionan a éste los elementos ne

cesarios para subsistir, pues de lo contrario seria tanto 

como privar a una persona de lo necesario para vivir. Por 

lo que este derecho no puede ser objeto de comercio y por 

ello se declara inembargable. Inclusive cuando los alimen

tos se proporcionan a travbs del contrato de renta vitali

cia {el cual ha sido tratado en páginas anteriores), la 

misma no puede ser embargada conforme a lo preceptuado en 

los articulos 2787 del Código Civil y 544 fracción XII del 

Código de Procedimientos Civiles los cuales expresan: 

"A.rt. 2787. Si la renta se ha constituido para alimentos, 

no podra ser embargada sino en la parte que a juicio del 

juez exceda de la cantidad que sea necesaria para cubrir 

aquellos. segün las circunstancias de la persona. Art.544 

Quedan exceptuados de embargo: XII.- La renta vitalicia, 

en los términos establecidos en los articules 2785 y 2787 

del Código Civil". 

Esta caracteristica o principio de la obligación ali

menticia tiene también un sentido ético, ya que, tomando 

en cuente que el embargo de bienes se funda siempre en un 

principio Ce justicia y de moralidad, si se hiciera res

pecto del derecho Ce percibir alimentos. el afectado seria 
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privado de aquellos elementos indispeneablea para la vida, 

por los cuales la legislacibn establece un derecho prefe

rencial a los demas. 

9) Irrenunciables.- La pensión alimenticia no puede 

aer renunciable. Al respecto el articulo 321 del Código 

Civil nos dice que "El derecho de recibir alimentos no es 

renunciable ni puede ser objeto de transacción". Por otra 

parte, confirma el precepto antes mencionado el articulo 

2950 del mis~o ordenamiento legal al ordenar; "Sera nula 

la transaccibn que verse: fracción V.- Sobre el derecho de 

recibir alimentos''. 

El motivo por el cual este derecho es irrenunciable 

se justifica en virtud de que tiene por objeto satisfacer 

el derecho a la vida del alimentista. pues permitir su re

nuncia equivaldria a autorizar al sujeto a morirse de ham

bre. Lo mismo sucederia si se permitiera el contrato de 

transacciOn con respecto a los alimentos, pues la misma 

significa siempre una concesión o un sacrificio que ~eci

procamente se hacen las partes dentro de una controversia, 

presente o futura. Ya que el alimentista que necesita for

zosamente de los alimentos no esta en aptitud de dismi

nuirlos mediante la transacciOn. puesto que el contenido 

de los alimentos es siempre el minimo para sobrevivir. 
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Con respecto a la transacción en materia de alimen

to~. la ley permite pero sblo en el caso de que sean pen

siones ya vencidas. es decir en cantidades que ya sean de

bidas por alimentos podrA haber transacciOn sobre las mis

mas. tal y como lo establece el articulo 2951 del Código 

Civil. 

Ahora bien. con esto no queremos decir que los ali

mentos que no se dieron a tiempo y que obligaron al acree

dor a adquirir deudas para poder sobrevivir, ne deban ser 

pagadas. en virtud que las deudas contraidas por el acree

dor para poder sobrevivir deberan ser pagadas por el deu

dor mediante la reclamaciOn judicial que de los mismos ha

ga: sin embargo, la transaccibn no implica peligro para la 

subsistencia del alimentista puesto que ya los devengb de 

alguna manera y aobrevivi~. 

10) No susceptible de compensacibn.- El derecho de 

percibir alimentos no puede ser susceptible de compensa

ción. es indispensable que éstos se destinen para la sub

sistencia de la persona. de tal suerte que si el deudor 

alimentista es por cualquier otro concepto acreedor de 

aquel a qui~n se 10ben. no puede oponer!e la compensación, 

ya que esta e~ una torma de extinguir las obligaciones que 

tienen lugar cuando dos personas ~eónen la calidad de deu

dores y acr~edore~ reciprocas. Por lo que. no puede opa-
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nerse la compensación en razón de que se dejaria desampa

rado al acreedor alimentista. de ahi que la ley previendo 

esta situación manifieste: "Art. 2191. La compensación no 

tendra lllgar: tracción 111.- Si una de las deudas fuere 

por alimentos" (Código Civil). 

11) Asegurable.- Esta caracteristica se refiere a que 

la obligación alimenticia, como tiene por objeto garanti

zar la conservación de la vida del alimentista, el Estado 

la ha declarado de i~teres póblico, y en consecuencia in

~erviene para que tal deber se cumpla, y por ello exige el 

aseguramiento de la misma a través de los medios legales 

de garantia. Los cuales pueden consistir en hipoteca. 

prenda, fianza o depósito de cantidad bastante a cubrir

los, o cualesquiera otra forma de garantia suticiente a 

juuicio del iucz {art. 317 del Código Civil). El monto de 

la garantía queda sujeto a la apreciación del juzgador en 

cada caso concreto. 

Asi vernos que tienen acción para pedir el asegura

miento de los alimentos segCn el articulo 315 del Código 

Civ11, '"[.-El acreedor dlimentario: II.- El ascendiente 

que le tenga ba)o su patria potestad: ;11.- El tutor: IV.

los t1ermano~ y demé.s parientes colaterales dentro del 
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cuarto grado: v.- El Ministerio POblico''. 

Por lo que. la obligación alimentaria comprende no 

sblo los alimentos en si, cuyos alcances se explicaron con 

anterioridad, sino que podrb exigirse también al deudor 

que otorgue garantia para cubrirlos. 

Ahora bien, su incumplimiento es sancionado cuando el 

alimentante no cumple con el deber a su cargo. teniendo el 

acreedor alimentario acción para reclamarle judicialmente 

su cumplimiento. 

Ademas. dicho incumplimiento puede constituir un de

lito. el cual esta previ~to y sancionado en el Código Pe

nal dentro del Capitulo "Abandono de Personas",por lo que 

me permito transcribir dichos preceptos, con el sólo obje

to de ilustrar lo anterior conviene anotarlos. aunque no 

son objeto de escudio. Por su parte el ''Art. 336.- Al que 

sin motivo íustiticado abandone a sus hijos o a su cOnyu-

ge. 3in recursos para atender o sus necesidades de subsis

tencia, se le aplicarAn de un mes a cinco anos de-------
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prisiOn, privación de los derechos de familia, y pago, co

mo reparación del da~o de las cantidades no suministradas 

oportunamente por el acusado." 

A mayor abundamiento. el "Art. 337. El delito de aban

dono de cónyuge se perseguiré a petición de la parte agra

viada. El delito de abandono de hijos se perseguir8 de 

oficio, y cuando proceda, el Ministe=io PQblico promoverá 

la designación de un tutor especial que represente las 

victimas del delito, ante el juez de la causa, quien ten

dré facultades para d~si3narlo. Traténdose del delito de 

abandono de hijos. se declarar~ estinguida la acción pe

nal, oyendo previamente la autoridad judicial al represen

tante de los menores. cuando el procesado cubra los ali

mentos vencidos y otorgue garantia suficiente a juicio del 

juez para la subsi~ce~cia de los hijos." 

''Art. 336.- Para que el perdón concedido por el cónyuge 

ofendido pueda producir la libertad del acusado. d~bera 

éste pagar todas las cantidades que hubiere dejado de mi

nistrar por concepto de alimentos y dar fianza u otra cau

ción de que en le sucesivo pagaré la cantidad que le co

rresponda." 

''Art. 339.- Si del abandono a que se retieren los arti

culas anreriores resul~ara alguna lesión o lo ~uerte. se 

presumirán estas como premeditadas para los efectos de 

aplicar las sanciones que a éstos delitos correspondan.'' 

Cabe menc!onar que el Código Civil también regula el 
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abandono de personas en sus articulas 322 y 323 cuando el 

deudor no cumpla con la obligacibn de proporcionar lo ne

cesario al ar.reedor para subsistir. 

En efecto el precepto 322 del ordenamiento legal antes 

invocado manifiesta que en caso da que el deudor no estu

viere pre5ente o estándola rehusare a entregar lo necesa

rio para los alimentos. de los miembros de su familia. és

te serA responsable de las deudas que contraigan éstos pa

ra cubrir esa exigencia. pero cabe destacar que sólo será 

en la cuantia estrictamente necesaria para ese objeto. 

es decir. la pensión alirnenticin no involucra gastos sun

tuarios. Asi vemos que ~l segundo articulo de les mencio-

nadas con antelación. se refiere que a pesar de que el 

cónyuge se encuentra separado del domicilio conyugal, éste 

debera de cubrir lo necesario a sus acreedores. ya que si

gue obligado a m!nistrar alimentos. y en caso de que no lo 

hiciere su cOny~ge podr~ pedir al juez de lo familiar. que 

lo obligue a pagarle los gastos generados durante el tiem

po de la separación, en la misma proporción en que lo ve

nia haciendo ha~ta antes de aquella. asi co~o tQdos y cada 

uno de los adeud~s r.ontraidos por el acreedor. Ya que. da

da la naturale:e ~ismA de la obligaciOn alimenticia. que 

es de or1en póblico. debe satisfacerse y cumplirse en for

ma regular. cont!nua. permanente e inaplazable. 

lL! Derecho prferente del cónyuge y los hijos.- El ar· 
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t1culo 165 nos dice, ''Ln~ cónyuges y los hijos tn mate ria 

de alimentos tendr8n de1echo preferente sobre los ingresos 

y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento ecbno

mico de la familia y podrAn demandar el aseguramiento de 

los bienes para hacer efectivos estos derechos." 

De lo anterior. se desprende que el cbunyuge que tenga 

a su cargo el sostenimiento econbmico de la familia tiene 

obligacibn el dar prioridad a los alimentos de su cónyuge 

e hijos habidos en el matrimonio, teniendo batos del dere

cho de demandar el aseguramiento de los mismos. Pero cuan

do los dos cónyuges contribuian al sostenimiento económico 

de la familia, dicha obligacibn deberé repartirse en la 

forma y proporcibn que acuerden para éste efecto. segón 

sus posibilidades. 

Esto se debe a la modificación del articulo 164 del Có

digo Civil. ya que parte de un principio de igualdad juri

dica entre las personas de ambos sexos, estendiendo en 

forma igualitaria el deber de alimentos entre ambos miem

bros de la pareja. 

D) SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA OBLIGACION ALIMENTICIA. 

Las persones reciprocamente obligadas a darse alimentos 

son los siguientes: cbnyuges. concubinos. ascendientes y 

descendientes sin limitacibn de grado. colaterales con ---



- 106 -

snnguineos hasta el cuarto grado, edop~ante y adoptado. El 

parentesco por afinidad como quedó establecido en pArrafos 

precedentes no da derecho a alimentos. 

Los alimentos son consecuencia juridica por esencia del 

derecho familiar. En virtud de que el deber de dar alimen

tos lleva implicito un profundo sentido ético y afectivo, 

puesto que las personas m•s cercanas a los sentimientos de 

los sujetos son las que conviven con él, y comparten el 

mismo techo siendo por lo general los familiares. Motivo 

por el cual dicha obligaci6n alimentaria tiene por objeto 

seguir manteniendo a las personas con las cuales convivla 

el cónyuge que estA obligado a suministrar la pensión ali

menticia en las mismas condiciones que cuando él se encon

traba compartiendo el mismo techo. 

Los cónyuges estAn obligados reciprocamente a darse 

alimentos entre sl en razón de que siendo los alimentos la 

primera y mas importante consecuencia de las relaciones 

familiares, los sujetos primarios de la relacibn familiar 

son los propios cbnyuges. ya que siempre ha sido con~ide

rado el matrimonio como la forma legal, moral y socialmen

te aceptada de creación de una nueva célula familiar. De 

ahi que los sujetos que intervienen en la obligación de 

dar alimentos en primer lugar sean los cónyuges y en este_ 
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sentido podemos referirnos al concubinato que sin ~ener el 

rango del matrimonio el COd!go Civil también obliga a és

tos a darse alimentos pues las razones antes mencionadas 

son aplicables a esta figura jurldica, en consideración a 

que si bien es cierto que no se ha formalizado debidamente 

la relación, la sociedad, y por ende el Estado la sancio

nan para evitar que los individuos incumplan con las obli

gaciones que les corresponderian para el caso de haber ac

tuado en su relación conforme a los can6nes sociales y ju

ridicos. 

Por lo que respecta al deber de socorrerse mutuamente 

éste consiste en que cada uno de los esposos debe proveer 

al otro de todo lo que necesite para vivir. seg~n sus fa

cultades y su estado. 

Este deber de alimentos entre los cónyuges se estable

cla con anterioridad en prime~ lugar a ca~go del marido y 

subsidiariamente de la mujer. Estipulaba el articulo 164 

en su texto anterior: "el marido debe dar alimentos a la 

mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sosteni

miento del hogar, pero si la mujer tuviere bienes propios 

o desempenare algün trabajo, o ejercitare alguna profe

sión, oficio o comercio. deberé también contribuir para 

los gastos de la familia. sjempre que la parte que le co

rresponda no exceda de la mitad de dichos gastos, a no ser 
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que el marido estuviere imposibilitado para trabajar y ca

reciere de bienes propios, pues entonces todos los gastos 

serén por cuenta de la mujer y se cubrirén con bienes de 

ella." 

Derivado del principio de igualdad juridica entre las 

personas de ambos sexos, se rr1odificb el articulo relativo 

extendiendo en forma igualitaria el deber de dar alimentos 

entre ambos miembros de la pareja, quedando el mencionado 

precepto de la siguiente manera "los cbnyuges contribuirén 

econbmicamente al sostenimiento del hogar, a su alimenta

cibn y a la de sus hijos, asi como a la educación de éstos 

en los términos que la ley establece •••. " 

En este precepto se consigna la igualdad juridica del 

hombre y la mujer. sin embargo el legislador no expreso 

que los trabajos del hogar constituyen en si una aporta

ción económica, cualquiera que sea el cónyuge que los de

sempefte. Puesto que el sentido que le da a este articulo 

se puede interpretar como que la mujer debe aportar dinero 

para el sostenimiento del hogar, siendo esto comprensible, 

pero que por tradición o costumbre el hombre es el que 

sostiene a la familia. sin 

la mujer pueda desempenar 

~sta deberé de ayudar al 

casa. 

embargo, en el supuesto de que 

cualquier trabajo remunerativo 

cónyuge al sostenimiento de la 



Por otra parte, vemos que cuando hay separación de los 

cónyuges la obligación de proporcionar alimentos no se 

suspende, pues aunque el deudor alimentario no estuviere 

presente o est~ndolo rehusare a entregar lo necesario para 

las alimentos de los miembros de su familia con derecho a 

recibirlos, éste se hará responsable de las deudas que 

ellos contraigan para cubrir esas exigencias. En virtud de 

que la obligación alimentaria persiste aOn cuando el cón

yuge deudor se separe del domicilio conyugal por lo que el 

acreedor alimentario podrá pedir al juez de lo familiar de 

su residencia, que obligue al deudor a ministrar los gas

tos por el tiempo que dure la separación, en la misma p~o

porciOn que lo venia haciendo hasta antes de separarse 

(Arts. 322 y 323 del Cbdigo Civil vigente). 

Aunque el divorcio extingue la relación juridica matri

monial, en algunos casos la ley establece la obl1gaci6n 

alimentaria entre los exc6nyugea. Si el divorcio se obtuvo 

por mutuo consentimiento. la mujer tendr& derecho a reci

bir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimo

nio, derecho que disfrutar~ si no tiene ingresos suficien

tes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en 

concubinato. Mismo derecho que disfrutaré el varón que se 

encuentra imposibilitado para trabajar y carezca de ingre

sos suficientes (Art. 286 del Código Civil). 
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cuando el divorcio se lleva a cabo en forma necesaria 

puede establecerse una pensión alimenticia en favor del 

cónyuge inocen~e de acuerdo con el articulo 288 del Código 

Civil que senala: "En los casos de divorcio necesario, el 

juez tomando en cuenta las circusntancias del caso y entre 

ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges, y su si

tuaciOn económica, sentenciaré al culpable al pago es ali

mentos en favor del inocente. 

Dicho precep~o toma en cuenta los dos factores de ne

cesidad y posibilidad para el establecimiento de la pen

sión alimenticia, la cual deberé fijar el juez que conozca 

del asunto. 

De lo que se desprende 

exista la separacibn del 

que los cónyuges a pesar de que 

domicilio conyugal, deberan de 

seguir cumpliendo con la obligación que contrajeron por el 

simple hecho de haberse casado y haber formado una fami

lia, ya sea que la pareja decida divorciarse por mutuo 

consentimiento o se lleve a cabo el divorcio necesario ya 

que en el primero de los casos, el hombre deberé otorgarle 

a la mujer y a los ·hijos habidos en el matrimonio la pen

sión alimenticia. la cual deber& cubrir las necesidades de 

éstos; y en el segundo de los supuestos el cónyuge culpa

ble deberA responder ante el juez que conozca del asunto 
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cubriendo la pensión alimenticia que le sea asignada, 

(desde luego ésta no podré ser exagerada ya que en este 

caso, debe tomarse en cuenta que él también necesita cu

brir las necesidades inherentes al ser humano). 

Tanto en uno como en otro caso jamás se podrA dejar 

desamparados a los acreedores alimentarios, pues al ser 

esta obligac16n de interés pDblico el Estado siempre va a 

intervenir a través del Ministerio POblico. el cual en los 

dos casos mencionados se opondra si las necesidades de los 

deudores alimentarios no son cubiertas en forma suficien

te, de acuerdo con las bases de proporcionalidad que con 

anterioridad mencionamos. 

El concubinatoT el cual ha sido tratado en forma bre

ve en pérrafos precedentes, también es fuente de obliga

ción alimenticia, dado que en una pareja unida por lazos 

paramatrimoniales, es decir el hombre y la mujer que se 

unen para cohabitar en forJna prolongada y que pueden pro

crear hijos, pero que sin tener obstáculos legales para 

contraer matrimonio no lo han hecho, se encuentra en una 

situaciOn irregular. pero no desconocida en el campo juri

dico. Es decir, por no vivir en la situación mencionada 

estAn excentos de los derechos y obligacione~ alimentarias 

reciprocas que se preveen para los matrimonios, ya que a 
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partir de la r~forma al COdigo Civil llevada a cabo el 27 

de diciembre de 1983 los concubinos adquirieron derechos y 

obligaciones, si bien es cierto que muy limitados también 

lo es que el legislador en la primera parte del articulo 

1635 eleva el concubinato o en su caso concubina al mismo 

rango de cónyuge, a tal 

disposiciones relativas 

grado 

a la 

que se aplican las mismas 

sucesión del cónyuge al 

concubinato siempre y cuando hayan vivido como si fueran 

cónyuges durante los cinco anos que precedieron inmediata

mente a su muerte o en su caso cuando hayan tenido hijos 

en coman y hayan permanecido libres de matrimonio durante 

el concubinato. Por lo que, en el supuesto de omisión de 

los alimentos por el que debe darlos, el otro tendrA ac

ción para exigirlos judicialmente. Pero si al morir el ac

tor de la herencia le sobreviven varias concubinas o con

cubinarios en las condiciones mencionadas ninguno de ellos 

heredera. 

Por otra parte, el precepto 1368 fracción V menciona 

el caso de testamento inoficioso en el que el testador de

be dejar alimentos a la persona con quien vivió como si 

fuera su cónyuge durante los cinco anos que precedieron 

inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre 

que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante 

el concubinato y que el superviviente este impedido de 

trabajat y no tenga bienes suficientes. Sólo subsistiré 
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derecho mientras la persona de que se trate no contraiga 

nupcioas y observe buena conducta. Pero si fueran varias 

las personas con quien el testador vivió como si fueran su 

cónyuge, ninguna de ellas tendré derecho a alimentos. 

De lo que se desprende, que el testamento que no esta

blezca alimentos conforme al articulo 1368 del Código Ci

vil para el Distrito Federal. tendr~ que ser declarado 

inoficioso, es decir no surtirá efectos, atento a lo dis

puesto por el articulo 1374 del propio ordenamiento. Lo 

anterior encuentra su fundamento en que la pensión alimen

ticia es una obligación legal impuesta al deudor y un de

recho preferencial pnra el acreedor. es por esta razón que 

el obligado a prestar alimentos. aunque lo haga, no puede 

disponer en sus disposiciones testamentarias de todos sus 

bienes, pues en caso de muerte las obligaciones de natura

leza alimentaria prevalecerán sobre su voluntad. 

Respecto al concubinato vemos que la legislacibn mexi

cana referente a la seguridad social. a traves de las ins 

tituciones oficiales como son el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social y Servi

cios para los Trabajadores del Estado, desde los inicios 

de su vigencia fue mAs avanzada que el propio ordenamiento 

legal ante~ mencionado. en virtud de otorgar las presta-
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ciones sociales a los dependientes econbmicos del trabaja-

dor, con independencia de 

moniales. puesto que el 

como su nombre lo dice es 

sus relaciones juridicas matri

objetivo de la seguridad social 

proteger la salud de los depen-

dientes económicos sin importar su relación juridica fren

te al servicio que se vaya a prestar, pues de ese modo se 

trata de mantener el estado psicológico del trabajador, 

pues al saber éste que su familia se encuentra protegida 

por contar él con un servicio médico no tendrá distraccio

nes ni preocupaciones cuando no llegue a tener dinero y su 

concubina requiera cualquier servicio médico o en su caso 

sus propios hijos. 

Gracias a la reforma del Código Civil de 1983 los con

cubinas tienen derecho a heredear en sucesibn legitima re

ciprocamente. con lo que se de un gran paso en la regula

cibn legal de este tipo de relaciones, protegiendo asi a 

los acreedores alimentarios. Tal disposicibn quedó plasma

da en el capitulo VI articulo 1635 del codigo Civil. en el 

que se establece la aplicaciOn de las disposiciones rela

tivas a la sucesibn del cónyuge para los concubinos que 

retina las condiciones mencionadas con anterioridad. 

Otros de los sujetos que intervienen en la pensibn ali

menticia son los ascendientes y descendientes, en virtud 

de que los padres estan obligados a dar alimentos a 



- 115 -

sus hijos; los hijos est~n obligados a su vez a dar ali

mentos a sus padres. Ahora bien, a falta o por imposibili

dad de los padres, la obligación recae en los dema~ ascen

dientes por ambas lineas que estuvieren mas próximos en 

grado. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo estan 

los descendientes mAs próximos en grado (Art. 303 y 304 

del C6d1go Civil). 

El deber de los padres de ministrar alimentos a sus 

hijos deriva de la procreación. pues no existe mayor res

ponsabilidad para cualquier sujeto que dar la existencia a 

nuevos seres. Pues como es bien sabido por todos no hay 

otro ser en el mundo mas desvalido que el ser humano al 

nacer, de ab1 que para subsistir necesita demasiados cui

dados y nadie está mAs obligado a proporcionárselos que 

los autores de su existencia, es decir sus progenitores. 

La obligación de los padres para con los hijos no 

comprende la de proveer de capital a éstos para ejercer el 

oficio. arte o profesión a que se vayan a dedicar. Pues su 

obligación consiste en darles alimento, vestido. habita

cion. servicio médico y educación escolar para proporcio

narles algOn oficio, arte o profesión honestos y adecuados 

a su sexo y circunstancias personales. 
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El Código Civil para el Distrito Federal establece 

la reciprocidad de los alimentos en razon a que cuando los 

padres han proporcionado a sus hijos lo necesario para 

vivir e incluso alguna profesión, bstos tienen el deber 

para con sus padres de proporcionarles lo necesario para 

subvenir todas y cada una de las necesidades que requiere 

el ser humano cuando por la edad, enfermedad o cualquiera 

ot~a circunstancia les impide subsistir por sus propios 

medios, por lo que tiene una justif icacibn totalmente éti

ca y de plena reciprocidad la obligacibn en estudio. 

La obligaciOn de los demas ascendientes y descendien

tes entre si se explica por los lazos de solidaridad y 

afecto que normalmente existen entre los ligados por esa 

relación. 

También vemos. que la obligación entre ascendientes r 

descendientes se establece sin limitaciOn de grado y sub

siste mientras se den los dos factores relacionantes que 

son: l) necesidad-capacidad. es decir la necesidad que 

tiene el acreedor al1mentista para subvenir sus necesida

des y 2) la capacidad econbmica del acreedor alimentario 

para propo~cionarle una pensión alimenticia adecuada. 

Nuestra legislacibn sólo prevee una clase de hijos 

consangulneos. independientemente de la presencia o ausen-



- 117 -

cia de matrimonio entre los progenitores. En este sentido, 

una vez establecida la filiación por los medios legales 

surge concomitante la obligación alimentaria reciproca en

tre padres e hijos. 

cuando el necesitado carece de parientes en linea 

recta la obligacibn surge entre colaterales, en virtud de 

que ésta obligación esta en razón directa del grado de pa

rentesco~ es decir mientras mAs cercano es éste, más obli

gación existe al respecto. Asi vemos que los parientes co

laterales mas cercanos en grado son los hermanos. Por lo 

que los primeros obligados son los hermanos de padre y ma

dre y en defecto de éstos los que fueren solo de madre, y 

en defecto de ellos los que fueren solo de padre (Art. 305 

del Código Civil). 

El ordenamiento legal tantas veces mencionado también 

prevee el caso en el que cuando falten los parientes cola

terales en primer grado la obligación de ministrar alimen

tos recaeré en los parientes colaterales dentro del cuarto 

grado (Are. 305 in fine). 

La obligación de los colateLales con respecto a los 

menores de edad. se extingue al llegar éstos a su mayoria, 

y con respecto a los mayores de edad incapacitados persis-
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te la obligación mientras subsistan las mismas circunstan

cias. las cuales dan origen a la creación de la obliga

ción, debiendo tomarse en cuenta dos factores, la necesi

dad y la posibilidad entre los parientes colaterales del 

cuarto grado para subvenir las necesidades de los acreedo

res alirnentistas. 

El parentesco civil que nace de la adopción se esta

blece Onicamente entre él o los padres adoptantes y el hi

jo adoptivo. "El adoptante y el adoptado tiene la obliga

ción de darse alimentos en los casos en que la tienen el 

padre y los hijos" (Art. 307). 

Como la adopción es un lazo familiar surgido de la 

ley y no de la naturaleza, puede extinguirse en razbn de 

varios supuestos. entre ellos, la ingratitud del hijo 

adoptivo. Se entiende por ingratitud. de acuerdo con el 

articulo 106 fracción Ill el hecho de que el adoptado re

huse dar alimentos al adoptante que haya caldo en estado 

d~ pobreza. 

El adoptante que necesita !os alimentos de su hijo 

adoptivo y este se los rehusa. tiene dos acciones a ejer

citar: 1.- Tiene derecho a revocar la adopción con funda

mento en el articulo 405 fracción II; 2.- O puede exigir 

el cumplimiento de la obligación alimentaria en términos 
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del articulo 307 del Código Civil, con su correspondiente 

aseguramiento. En el primer caso se extinguiré la relación 

familiar con el hijo ingrato, pero se quedaria desprotegi

do 9i no existiera otro pariente obligado a darle alimen

tos. En el segundo caso podria hacer efectivo el remedio a 

sus necesidades dejando subsistir la relación adoptiva 

aunque le fuere desgradable en razón de la ingratitud del 

adoptado. Pero no podria exigir el cumplimiento de los 

alimentos y al mismo tiempo revocar la adopción, pues ex

tinguido el parentesco civil por revocacibn, se extinguen 

los efectos del mismo, de acuerdo con el articulo 409 que 

dispone que. en el caso de revocación de la adopción por 

ingratitud "la adopción deja de producir efectos desde que 

se comete el acto de ingratitud, aunque la resolución ju

dicial que declare revocada la adopción sea posterior". 

Por lo que el adoptante deberá elegir cual de las ac

ciones quiere ejercitar en contra del hijo adoptivo, pues 

si elige el cumplimiento de la obligación alimentaria no 

podré solicitar la revocación de la adopción ya que sub

sistirá la primera. y a dicho hijo se le exigirs cumpla 

con la obligac16n de proporcionarle al padre adoptivo lo 

necesario para la subsis~encia de este. 

De lo que se desprende. que la obligación alimenticia 
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est4 bésicamente fundada para cubrir las necesidades del 

que la solicita siendo indispensable la intervenc16n del 

Estado a través del Ministerio Pablico por ser ésta la au

toridad vigiladora del interés publico. 

E) CAUSAS QUE EXTINGUEN LA OBLIGAC!ON ALIMENTICIA 

El Código Civil establece en el articulo 320 que: 

"Cesa la obligacion de dar alimentos: I.- cuando el que la 

tiene carece de medios para cumplirla: 11.- Cuando el ali

mentista deja de necesitar los alimentosf III.- En caso de 

injuria falta o da~os graves inferidos por el alimentista 

contra el que debe prestarlos; IV.- Cuando la necesidad de 

los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta 

de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsis

tan estas causas: v.- Si el alimentista, sin consentimien

to del que debe dar los alimentos, abandona la casa de és

te por causas injustificables". 

Pero no todas las causas que senala el precepto legal 

antes mencionado determinan la extinción del deber de ali

mentos~ pues algunas de ellas tan solo producen la suspen

sión temporal de ese deber, puesto que la modificación de 

las circunstancias previstas en las fracciones I~ 11, y IV 

traen consigo el renacimiento de la obligación de prestar 
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alimentos. En virtud de que cuando el deudor alimentario 

no tiene los medios suficientes para proporcionarle al 

acreedor alimentario para subvenir sus necesidades coti

dianas, por lógica el obligado no esté sujeto o comprome

tido a lo imposible. Pero en caso de que éste vuelva a te

ner la posibilidad de poder proporcionarle al acreedor los 

medios suficientes para sobrevivir de acuerdo con sus ne

cesidades y con las posibilidades de quien debe ministrar

le alimentos, el deudor alimentario, deberé forzosamente 

cumplir con esta obligacion. 

Ya que como ha quedado asentado en pArrafos precedentes, 

si la obligacibn alimentaria tiene como factores indispen

sables la necesidad de una parte contrapuesta a la posibi

lidad de la otra, faltando uno o los dos factores, la 

obligación se dé. m~s al surgir aunados los mismos, la 

obligación renace. Siendo en este caso indispensable que 

la necesidad persista por parte del que tiene el derecho a 

percibir los alimentos. 

Por otra parte también cabe destacar que cuando el 

acreedor se vuelve autosuficiente. no tiene sentido el 

otorgamiento de una pensión alimenticia en razOn de que si 

ya puede solventar sus propios gastos, el deudor no tiene 

la obligación de proporcionarle dicha pensión, porque el 
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factor le da vida a la accibn de pedir alimentos ha sido 

cubierto por el mismo acreedor. excepto que este caiga en 

desgracia. por lo que surge de nuevo la tantas veces men

cionada obligación. 

De lo que se desprende, que las verdaderas causas de 

extinción de la obligacibn son las plasmadas en las frac

ciones 111 y IV del propio articulo 320 que a la letra di

ce: "en caso de injuria, falta o danos graves inferidos 

por el alirnentista contra el que debe prestarlos". Este 

derecho se pierde por ingratitud, ya que seria ilbgico 

pensar que a pesar de que el acreedor alimentista haya in

juriado e incluso le haya hecho dafto al alimentante, he

chos que puede se~ constitutivos de un delito, el ofendido 

siguiese ministrando alimentos a su ofensor. En cuanto a 

la fraccHm IV podemos decir que "cuando la necesidad de 

los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta 

de aplicacibn al trabajo del alimentista, mientras subsis

tan esas causas". En esta situación el deudor alimentista 

deja de tener la obligación de ministrar alimentos en ra

zbn de que la causa de la extincibn de la obligacibn es 

mur clara. toda vez que en el primer supuesto planteado, 

concederle alimentos a éste como resultado del libertinaje 

seria tanto como aprobar su conducta culposa. En el segun

do punto que nos ocupa, se estima que un individuo que 

puede procurarse de que vivir trabajando, no tiene derecho 
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a alimentos, ya que le basta con laborar para subsistir. 

Ya que si bien es cierto que el Estado trata de proteger 

al acreedor alimentario también es cierto que de ninguna 

manera se trata de fomentar que éste sea un parésito de la 

sociedad. 

Vemos también, que el abandono de domicilio del alimen-

tista hace cesar el derecho a los alimentos segOn lo esta-

blece el precepto legal antes mencionado en su fraccibn V, 

en atencibn a que la ley faculta al deudor para cumplir 

con su débito acogiendo al acreedor de alimentos en su fa-

milia, y por ende, si pese al abandono injustificado del 

acreedor, tuviese que rninistrarle alimentos, resultaria 

que el alimentista seria el que determine la forma en que 

debe ministrarselos. 

Al respecto la suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sostenido: 

"22 l ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA DEL 
ABANDONO INJUSTIFICADO DEL DOMICILIO PA
RA LA PERDIDA DEL DERECHO A (LEGISLACION 
DEL ESTADO DE VERACRUZ).- La fraccion V 
del art1culo 251 del Código Civil, del -
Estado de Veracruz, precepto.a: "Cesa la 
obligaciOn de dar alimentos ..• v.- si el_ 
alimentario, sin consentimiento del que_ 
debe dar los alimentos. abandona la casa 
de éste por causas injustificables". --
Ahora bien, es imperativo establecer_ 
que es el deudor alimentista quien debe_ 
demostrar que su obligaci6n de dar ali-
mentes a su acreedor cesb en virtud de -
que éste abandonó la casa por causas in
justificables; y si el deudor no aporta_ 
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ninguna prueba para demostrar estos ex 
trernos, ya que durante la secuela proce 
sal no se llevaron a cabo las pruebas 
confesional y testimonial ofrecidas de -
su parte, ni tampoco existe prueba algu
na de actuaciones que compruebe este he
cho, no queda plenamente demostrado el -
abandono injustificado". (31) 

Ahora bien, vemos que de la propia jurisprudencia 

transcrita se desprende que quien debe probar el hecho del 

abandono injustificado de la casa por parte de acreedor 

alimentista es el deudor, en razón de que se trata de pro-

teger al alimentista pues de lo contrario quedaria total-

mente desprotegido po~ la ley, ya que si el deudor alimenw 

tista usa esta causa de extinción de la obligación para ya 

no dar mas la pensión a la que esté obligado manifestando 

que el acreedor se fue del hogar sin ningUn motivo y sólo 

se toma en cuenta lo que este diga, el acreedor pierde el 

derecho a alimentos sin haber sido oldo en juicio, por es-

ta razon el deudor debe probar con hechos fehacientes que 

el acreedor abandono la casa por causas injustificables. 

es decir que el deudor no lo corri6 y que existia un am-

biente sano para el desarrollo y desenvolvimiento del 

acreedor y que a pesar de estas circunstancias se fue del 

hogar. 

(31) A. D.111/1974. Marcelino Gutiérrez Pineda. Febrero 7 
de 1975. 5 votos. Ponente: Mtro. J. Rambn Palacios 
Vargas. 3a. Sala informe 1975 Segunda Parte, Pag.56. 
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F) REGLAMENTACION DE LAS ACCIONES ALIMENTARIAS EN EL CODl

GO CIVIL Y EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

Los alimentos, por su naturaleza, son de tal importancia 

que no puede admitirse su cumplimiento parcial por parte 

del obligado, ya que miran a la ~ubsistencia misma del 

acreedor y por lo mismo, su satisfaccibn debe ser conti

nua, permanente y total, para que pueda estimarse que el 

demandado por alimentos ha venido cumpliendo voluntaria

mente y que por lo mismo no es procedente obligarlo judi

cialmente. 

Ahora bien, la peticibn de alimentos se funda en el de

recho establecido por la ley, y no en causas contractuales 

y consecuentemente quien ejercita la acción unicamente de

be acreditar que es titular del derecho para que aquella 

prospere. 

Siguiendo este orden de ideas, nuestro Código Civil vi

gente en los art1culos 302 al 307 establece o hace una 

clas1f icaci0n del orden que se debe tomar en cuenta para 

determinar entre los familiares con posibilidades econOmi

cas de otorgar la pensiOn alimenticia, a quién se le de

mandara el cumplimiento de dicha obligación. 
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La clasificacibn y orden a seguir que estipula el orde-

namiento legal antes mencionado garantiza que el acreedor 

alimentario no padezca la incertidumbre de que llegado el 

momento de requerir la pensibn alimenticia se vea turbado 

por una serie de dudas respecto de a qui~n o a quiénes 

exactamente debera exigir el cumplimiento de la obligación 

de dar alimentos, ya que por el orden establecido por la 

ley el acreedor no podré enderezar su demanda contra pa-

rientes que sblo tengan obligación subsidiaria, sin demos-

trar previamente que los parientes mas próximos a quienes 

preferentemente obliga la ley se encuentran en imposibili-

dad económica de cumplir con la pensión respectiva. Es de-

cir. el acreedor durante el juicio tiene la obligacibn de 

probar que ha eKistido causa suficiente para alterar el 

orden previsto por la ley. eón lo que se observa que la 

clasificación de los deudores alimentistas y el objeto que 

la ley persigue al determinar que parientes pueden ser 

deudores alimentistas, es precisamente proque teniendo su 

fundamento en los lazos de familia quiere tal vez conside-

rar hasta que grado de parentesco (que es hasta el cuarto 

grado) es, en justicia, procedente la obligación de sopor-

tar la carga correspondiente. 

Ibarrola (32) comenta al respecto que: 

(32) IBARROLA, Antonio de.- Derecho de Familia. 1965. Edi
torial Porroa, S.A., México, D.F., MEXICO, Pég. 134. 
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ºFavorece la Suprema Corte de Justicia de la Nación no

tablemente al acreedor alimentario, d~ndole facilidades 

para el ejercicio de su accibn: 

a) En los Cbdigos Civiles de los Estados cuyos jueces 

contienden {Ver. y Ags.) existen disposiciones de que los 

hijos est&n obligados a dar alimentos a los padres y de 

que por alimentos se entiende la comida, el vestido, la 

habitacibn y la asistencia médica en caso de enfermedad. 

La accibn ejercitada en el caso es de carécter personal, 

pero debe ser considerada como una subclase de la misma. 

que debe regirse por reglas y consideraciones propias, que 

tiendan a no entorpecer. ni interrumpir, ni omposibilitar 

el distru~e de la pensión alimenticia, lo que ocurriria si 

se obligara al acreedor alimentario a seguir el juicio en 

lugar muy distinto de su domicilio. en consecuencia, el 

conflicto competencial debe resolverse en favor del Juez 

del domicilio del actor, con aplicaciOn para ella, por 

analogla con criterio humano y con sentido ajustado a la 

mas estricta moral, de la Fr. II art. 24 CFPC, en vista de 

que en el caso no se trata de un lugar convenido de ante

mano para el cumplimiento de la obligación, sino que la 

obligaciOn del deudor alimentario la establece la ley sus~ 

tantiva civil. y por la naturaleza de tal obligaciOn es 

lbgico que el cumpl1~1ento de la misma se efectUe en el 
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lugar en que reside el acreedor alimentista. (Com. 

38/19531 22jun. 1954 BIJ XI, 3741)." 

Pero esta obligación presupone que una de las personas, 

el acreedor alimentario, se encuentra necesitado y que la 

otra, el deudor alimentario, esté en aptitud de proporcio

narle los alimentos. 

Por otra parte es necesario analizar el precepto 315 

del Código Civil vigente, el cual nos enumera a las perso

nas que tienen accibn para pedir el aseguramiento de los 

alimentos, manifestando que: ART. 315.- Tienen acción 

para pedir el aseguramiento de los alimentos: 1.- El acre

edor alimentario: 11.- El ascendiente que le tenga bajo su 

patria potestad; 111.- El tutor: IV.- Los hermanos y dem8s 

parientes colaterales dentro del cuarto grado; V.- El Mi

nisterio PUblico". De este ordenamiento legal se infiere 

que el acreedor al tener como acción el aseguramiento de 

los alimentos no queda desprotegido. ya que el deudor para 

garantizar los alimentos debera otorgar hipoteca, prenda, 

fianza, depbsito de cantidad bastante a cubrir los alimen

tos o cualesquiera otra forma de garantia suficiente a 

juicio del Juez. Y en caso de que el ascendiente que le 

tenga bajo su patria postestad: el tutor: los hermanos y 
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demAs parientes colaterales dentro del cuarto grado~ no 

puedan representar al acreedor alimentario en el juicio en 

que se pida el aseguramiento de las alimentos. se nombrara 

por el Juez un tutor interino (art. 316). Esta medida es 

con el objeto de salva9uardar los derechos del acreedor 

alimentario, por lo que en este caso dicho tutor darA ga

rantla por el importe anual de los alimentos. Si adminis

trare algón fondo destinado a ese objeto. por él dará la 

garantla legal (art. 318). 

Asl vemos que en los casos en que los que ejerza la pa

tria potestad gocen de la mitad del usufructo de los bie

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

dicha mitad, y si esta no alcanza' a cubrirlos, el exceso 

será de cuenta de los que ejerzan la patria potestad (art. 

319). 

Como se puede observar el Código Civil trata de prote

ger los intereses del acreedor alimentario dando al deudor 

alimentario opciones para cumplir con su obligación de 

asegurar los alimentos. También cabe destacar que la pen

s10n alimenticia que fije el Juez por su naturaleza será 

variable pues ésta siempre atiende a los factores de nece

sidad y posibilidad del que debe darlos. Es decir. la ci

fra que fije el Juez. siempre serA provisional. En cual

quier momento podrA ser modificada en forma tal que se 
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ajuste de manera equitativa a las fluctuaciones de fortuna 

de las dos partes. o sea si las necesidades del acreedor 

llegasen a disminuir lógicamente la cifra de ls pensión 

decretada por el juzgador podrA disminuir. Lo mismo sucede 

en el caso contrario, es decir si se acrecientan las nece 

sidades del acreedor la pensión puede aumentar. 

Por lo tanto, al existir un ca.&bio de circunstancias 

solo bastara la demostración de estas para que se aumente 

o disminuya la pensión. 

"ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSlON. --
CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACClON.-
Como la finalidad de los alimentos es -
proveer la subsistencia diaria de los -
acreedores alimentarias, es obvio que -
la obligación y el derecho correlativo -
son susceptibles de cambio, en atención -
las diversas circunstancias que deter-
minan la variación en las posibilida
des del deudor alimentista y en las nece
sidades de los propios acreedores: por -
cftta razón~ para que prospere la acción_ 
de reduccibn de pensión alimenticia. el 
actor debe acreditar la existencia de_ 
causas posteriores a la fecha en que se -
fijó la pensión. que hayan determinado -
un cambio en sus posibilidades económicas 
o en las necesidades de las personas a -
quienes debe dar alimentos y que, por en
de, hagan necesaria una nueva fijacibn -
de su monto: siendo éste el motivo por_ 
el que esta Tercera Sala de la Suprema -
Corte de Justicia de la Nación en forma_ 
reiterada, ha sostenido que en materia -
de alimentos no puede operar el principio 
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de la cosa juzgada" (33). 

En materia de alimentos no puede operar el principio 

de la cosa juzgada debido a que convienen a menudo las 

partee por si mismas sobre puntos tan importantes como la 

existencia de la pensibn, su necesidad y el monto de la 

misma. Por lo que, los convenios relacionados con pensio-

nes alimenticias pueden ser modificados en cada caso, si 

llegare a cambiar la situacibn econOmica del acreedor o la 

del deudor; ya que el acuerdo establecido entre las par-

tes, se reputa siempre hecho en consideraci6n al estado de 

cosas que privaba en la epoca en que se realizó. 

Por otra parte, el Cbdigo Civil establece en su arti-

culo 322 que: "Cuando el deudor alimentario no estuviere 

presente o esténdolo rehusare entregar lo necesario para 

los alimentos de los miembros de su familia con derecho a 

recibirlos, se haré responsable de las deudas que éstos 

contraigan para cubrir esa exigencia. pero sblo en la cuan 

tia estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que 

no se trate de gastos de lujo". 

(33) A. o. 1125/74. Marina Christfield Short. 23 de Junio 
de 1975. 5 votos. Ponente: Rafael Rojina V1llegas.3a. 
Sala Boletin No. 16 al semanario Judicial de la Fede
racibn. Pég. 51. 
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Y el precepto 323 nos dice ºEl cbnyuge que se haya 

separado del otro, sigue obligado a cumplir con los gastos 

a que se refiere el articulo 164. En tal virtud, el que no 

haya dado lugar a ese hecho, podr8 pedir al juez de lo fa

miliar de su residencia, que obligue al otro a que le mi

nistre los gastos por el tiempo que dure la separación en 

la misma proporción en que lo venia haciendo hasta antes 

de aquella, asi como también satisfaga los adeudos con

traldos en los términos del articulo anterior. Si dicha 

proporción no se pudiera determinar, el juez, segón las 

circunstancias del caso, fijarA la suma mensual correspon

diente y dictara las medidas necesarias para asegurar su 

entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde ·que se sepa

ró". 

Del texto de los ordenamientos legales transcritos se 

observa el interes del legislador en no dejar desprotegi

dos a los acreedores alimenticios, en virtud de que al te

ner derecho a percibir alimentos, la familia que creó el 

deudor alimentario, esta podre demandarle las deudas con

tra1das por el tiempo que estuvo ausente, pues el deudor 

alimentario si es responsable directo de las deudas con

traidas, debido a su falta de responsabilidad, pero tam

bien cabe destacar que sólo cubrirA la cuantia estricta

mente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate 

de gastos de lujo. Es decir. estarA obligado a pagar sola-
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mente aquellas deudas que se hayan contra1do con el objeto 

de satisfacer las necesidades de los acreedores alimenti

cios. De aqui que exista una relación estrecha con el ar

ticulo 323 pues obliga al cónyuge que se haya separado del 

otro a cumplir con el sostenimiento del hogar alimenta

ción, educación de los hijos en los términos que la propia 

ley establece por el tiempo que dure la separación y debe

ra hacerlo en la misma proporción como lo venta haciendo 

antes de la separación. Y en caso de que no pueda determi 

narse la proporción el juez podrA fijarla, pues de lo que 

se trata es de proteger los intereses de los alimentistas. 

Las acciones alimenticias reglamentadas en el Código 

de Procedimientos Civiles se fundan bAsicamente en el Ca

pitulo Unico. Titulo oecimo Sexto, llamado De las Contro

versias de Orden Familiar. pero en cuestibn de resolucio

nes emitidas por el juzgador, dicho ordenamiento legal en 

su articulo 94 primer p~rrafo. prevee la moct1ficaci6n o 

alteracibn de ias mismas, por lo que para una mayor com

prensibn es necesario analizar el precepto antes menciona

do. que a la letra dice: 

''ART. 94.- Las resoluciones judiciales dictadas con el ca

rScter de provisionales pueden mod1f1carse en sentencia 

interlocutoria o en la definitiva. 
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Del precepto transcrito con antelación se desprende que 

en materia de alimentos, la sentencia pronunciada con mo

tivo de la obligaci6n de prestar alimentos. no constituye 

cosa juzgada. puesto que dicho articulo autoriza en su se

gunda parte se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las 

circunstancias que motivaron la anterior decisión judi

cial. 

El fundamento f 1los6f 1co de la cosa juzgada se apoya 

precisamente en la necesidad social de seguridad de que 

las sentencias una vez ejecutoriadas, sean firmes e irre

vocables ya que de no serlo# dar1an lugar a que se promo

viera un ntunero indef 1nido de juicios sobre cuestiones ya 

resueltas; sin embargo en materia de alimentos las resolu

ciones emitidas por el juzgador son modificables en virtud 

de que pueden acaecer varios cambios circunstanciales que 

vuelvan inoperante o altamente gravosa la sentencia dicta

da, existiendo la necesidad de readaptar la resolución al 

nuevo estado de hecho. 

Ahora bien, la cosa juzgada es la autoridad y la 

tuerza que la ley atribuye a la sentencia ejecutoriada. 

Entendiéndose por autoridad la necesidad juridica de que 

lo fallado en las sentencias se considere como irrevocable 

e inmutable, ya en el juicio en que aquéllas se pronuncien 

o bien en otro diverso. La fuerza consiste en el poder co

activo que dimana de la cosa juzgada o sea en que debe 
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cumplirse lo que ella ordena. 

La Suprema Corte de Justicia sostiene que: 

"227 ALl!'IENTOS, COSA JUZGADA EN MATERIA 
DE. COMO DEBE INTERPRETARSE QUE NO OPERA_ 
LA EXCEPCION. Si bien es cierto que en -
materia de alimentos no opera el rigo-
rismo de la cosa juzgada, ello no quiere 
decir que deba permitirse a los inte
resados descuidados en sus defensas. -
promover diversos juicios, aduciendo los_ 
mismos hechos, sin que se invoquen otros_ 
nuevos que var1en las circunstancias ---
que afectan el ejercicio de la acci6n,
porque seria cuestión de estar reexa
minando siempre la misma controversia, -
corno en el caso en que mediante un --
juicio de cancelac16n de pensión ali--
menticia, se pretenda combatir la senten
cia que se dictó en el expediente relati
vo a su fi=,ación y que no se combatió -
mediante el recurso de apelación, opor-
tunamente. Es de observarse que incluso_ 
legislaciones como la del Distrito Fede
ral, en las que expresamente se previene 
la no operancia de la cosa juzgada en -
cuestiones de alimentos (articulo 94 del 
Código de Procedimientos Civiles), 11-: 
mitan la posibilidad de modificar o alte
rar las resoluciones que se dicten los -
casos en que cambien las circunstan-
~ias que a~ectan el ejercicio de la ac-
ción que se dedujo en el juicio corres-
pendiente. de manera que no exista una -
anarquia que permita las parte~ estar_ 
promo\"iendo cuestiones de alimentos con -
base en los mismos hechos, solamente pa
ra subsanar los errores en que pudieran 
incurrir en el ejer~i~io de sus acciones'' 
t 34). 

[34) A.O. 1120/1974. Proco~!o ~orales Xorales. ~oviembre 
13 de 1975. Vna~imidad de 4 vo:o~. Ponente: ~tro. Ra 
fRel Rojina V~llegz!. ~a. Sala B~l~~in So. 23 y 
~4 a: Semanaric ~~d!cial de la F~derac!bn, Pég. 
39. 
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"238. ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE -
CONSTITUYI! COSA JUZGADA. No existe cosa 
juzgada en los juicios sobre alimentos,
porque la fijacibn del monto de los mis-
mas siempre es susceptible disminucibn, -
conforme sea la posibilidad econbmica -
del deudor y la necesidad del acreedor.
que es la regla reguladora de la propor-
cionalidad de los alimentos" (35). 

"309. ALIMENTOS RESPECTO DE LOS HIJOS, 
CONVENIO DE DIVORCIO RELATIVO A LOS. --
EXCEPCION DE COSA JUZGADA. Respecto de -
los hijos, la sentencia que se pronuncia
en un juicio de alimentos no establece -
autoridad de cosa juzgada. En estas --
condiciones, el convenio de divorcio en_ 
el que se diga que la pensibn por --
alimentos queda exclusivamente a cargo_ 
de uno de los cónyuges, s1 puede modi
ficarse por el juez, porque el convenio -
de alimentos no subsiste cuando dicho -
cbnyuge ya no puede seguir alimentando 
a los hijos, pues entonces es obliga-
ción del otro cónyuge contribuir. en lo 
posible, con los medios que tenga a su -
alcance" (36). 

De lo expuesto se infiere que las resoluciones judi-

ciales en materia de alimentos no producen efecto de cosa 

juzgada en su doble aspecto, tanto en el formal como en el 

(35) A.O. 5663/1968. Isidro Viguri Delgado. Octubre 15 de 
1973. l'nanimidad de 4 votos. Ponente: Mtro. Mariano 
Ramirez VAzquez. 3a. Sala Séptima Epoca, Volúmen 58, 
Cuarta Parte, PSg. 13. 

(36) A.D.1267/1971. carmen Neri culebro. Febrero 21 de 
1972. Unanimidad de votos. Ponente: Mtro. Mariano 
Ramirez vazquez. 3a. Sala Séptima Epoca, Volúmen 38, 
Cuarta Parte, PSg.13. 
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material, en virtud de que lleva 1mpl1cita la cléusula co

nocida en materia de contratos como rebus sic stantibus, 

cuyo significado se traduce en "Las circunstancias han 

cambiado". Por lo que, es necesaria una readaptacibn de la 

sentencia pronunciada. en funciOn de la equidad, a las 

circunstancias que han sido objeto de modif1cacibn ajus

tando el propio juzgador dicha resolucibn de una forma 

adecuada a las nuevas exigencias. 

Pues, el objeto de considerar que las resoluciones 

añn con el caracter de firmes, sean modificadas en materia 

de alimentos, se debe a que las mismas reguladoras de esta 

definen, que es la conservacibn del ser humano particular

mente la vida del alimentista. TomSndose siempre en cuenta 

tanto las necesidades del acreedor como las posibilidades 

del deudor para la modificación de la sentencia. 

Pero, cabe mencionar que la pretencibn de alimentos 

de origen contractual, as1 como las que tienen su naci

miento en una disposicibn testamentaria, s1 son definiti

vas. puesto que su fundamento lo es el mismo contrato o 

testamento por el cual va a gozar de una pension alimenti

cia que le es otorgada por el de 1Jdor de su crédito alimen

ticio. Es decir, son definitivas y tienen el carBcter de 

estables, porque el texto del articulo 94 del Código de 

Procedimientos Civiles se refiere a resolu<1on~~ 1udtcia

les. y en materia de contratos las partes sOl~ estan obli-
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gadas en la forma y términos que quisieron hacerlo. Adem~s 

es diferente el régimen juridico de los alimentos contrac

tuales de los de carActer legal y asi se desprende de los 

preceptos 1463 y 1464 del Cbdigo Civil para el Distrito 

Federal: puesto que estas obligaciones no derivan de las 

reciprocas impuestas por la ley a los cónyuges y parientes 

en razbn de la asistencia y protección familiar consagrada 

como deber legal. 

- o -



CAPITULO Ill 

LA DETERHINACION DE LA PENSION ALIMENTICIA. 
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A).- FUNDAMENTACION DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DEL 

JUEZ PARA LA DETERMINACION DE LJ, PENSION ALIMENTICIA. 

La fundamentación de la facultad que tiene el juez 

para imponer al deudor alimentario bien sea una pensibn 

provisional o la definitiva, encuentra su apoyo en la pro-

pia ley, pues al establecer el Código de Procedimientos 

Civiles en el Titulo Décimo Sexto, Capitulo Unico, Las 

controversias del Orden Familiar, en los preceptos del 940 

al 956 que los problemas inherentes a la familia se consi-

deran de orden pbblico por constituir aquella la base de 

la integraciOn de la sociedad, da potestad al juez de lo 

familiar para intervenir de oficio en los asuntos que 

afecten a ésta, y claramente dicho ordenamiento legal 

seftala en su articulo 941 que especialmente tratadose de 

menores y de alimentos, esta autoridad podra decretar las 

medidas que tiendan a preservar y proteger a los miembros 

de la misma. 

As! se observa e~, criterio de la suprema Corte de 

Justicia de la Nación ~l aecir: 

"219. ALrnE:ncs. ARBlT~IO DEL JUZGJ.DOR -
PARA DETERMiNAR EL MONTO DE LA PENSION_ 
DE (VERACRUZ). El articulo 202 del Códi
go Civil ~d Veracruz, dice: ~Los ali--
mentos han de ger proporcionados' a la po 
sibilidad del que debe darlos y a la 
necesidad del que d~be recibirlos".-
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De esta norma se desprende que la fija 
cibn del monto de los alimentos ea -
susceptible de aumentar o disminuir, -
confonne sea la posibilidad económica -
del deudor y la necesidad del acreedor, 
y esta regla reguladora de la propor--
cionalidad de los alimentos que consigna 
el articulo 242 invocado, sirve de base_ 
al juzgador para normar su juicio,o sea, 
es el arbitrio que la ley concede al -
juzgador para determinar el monto de la
pensiOn alimenticia~ de ahi, aQn cuando 
el demandado no aluda al mismo, oponien
dolo como defensa o excepción, el juez 
legalmente puede hacer uso de dicho -
arbitrio, por establecerlo asi la ley" -
(37). 

Ahora bien, cuando el juez de primera instancia no 

fija una pensión provisional por estimar que no tiene ele

mentos o que tiene dudas sobre el cumplimiento de la obli-

gaci6n, el inmediato superior, o sea el Tribunal de Alzada 

podrA fijarla en su lugar, siendo indispensable el promo-

ver un recurso de apelación en contra del auto que no fijó 

la pensión solicitada para que pueda conocer la autoridad 

antes mencionada de la omisión cometida por el inferior y 

de esta manera sera revocado el proveido dictado por el A 

ouo imponiendo de esta manera la pensión provisional para 

que los acreedores alimenticios reciban lo necesario para 

vivir entre tanto se decrete la resolución definitiva. 

En relación a lo anterior la Corte manifiesta: 

(37) A. D. 1521/1973. Eugenia Garcia de Castro. Octubre lB 
de 1973. 5 votos. Ponente:Mtro.Mariano Ramlrez Vázquez 
Ja. Sala Séptima Epoca, Vol.58, cuarta Parte, Pég. 13. 
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"229 ALIMENTOS. CUAlll>O HAY DUDA SOBRE --
EL CUHPLIMlENTO DE LA OBLIGACION DEBIN_ 
DECRETARSE. La negativa a fijar la pen
sión de alimentos solicitada para los_ 
hijos, con base en que no hubo certe&a 
en el incumplimiento de la obligación por 
parte del padre. evidencia una falte de_ 
reflexion del tribunal, puesto que esa -
duda en el incumplimiento de la obt19a
ci6n de proporcionar alimentos. debió ce
der lógicamente. ante lo 1mpo~tante que -
es para el acreedor alimentario recibir-
los y la presunción de la existencia de_ 
la necesidad que el acreedor tiene a su_ 
favor. méxime cuando se trata de hijos de 
corta edad" (38). 

De ahi que el ordenamiento legal 943 de la ley adje-

tiva conceda al juez la potestad de decretar, traténdose 

de alimentos el monto de una pensibn provisional en lo que 

se revuelve la litis y 9e dicta la sentencia definitiva. 

La tesis jurisprudencia! numero 234-1 apoya la potes-

tad discrecional del juzgador al asentar: 

"234-1 ALIMENTOS.- Et. MONTO DE LA PEN 
SION PROVISIONAL SE FIJA SIN PERJUI-
CIO DE LO QUE SE RESUELVA EN LA SENTEN-
CIA DEFINITIVA (LEGISLAClON DEL ESTADO -
DE VERACRUZ). Independientemente de que 
la actora se haya conformado o no con -
el monto de la pensión provisional, fi
jada por el Juez, tal pensión es sin -
perjuicio de lo que se resuelva en la -
sentencia definitiva conforme a lo dis-
puesto en el parrsfo tercero del arti
culo 162 del Código de Procedimientos_ 
Civiles del Estado de Veracruz, modifi-
cado y adicionado por Decreto numero 18, 

(38) A. D. 2144/1972. Aeropajita Méndez Trinidad y otros. 
Junio 14 de 1973. 5 votos. Ponente: Mtro. Rafael Ro
jina V1llegas.3a. Sala Séptima Epoca, Volómen 54, --
cuarta Parte, P&g.30. 
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de doce de noviembre de mil novecientos 
setenta, publicado en la Gaceta Oficial_ 
del Estado el veintidos de diciembre 
de ese ano, que dice: "En los casos en 
que se reclamen alimentos, el Juez po-
drB en el auto en que dé entrada a la -
demanda, a peticibn de parte y aten--
diendo a las circunstancias, fijar una_ 
pensión alimenticia provisional, cuan
do los acreedores justifiquen con las_ 
correspondientes actas del Registro -
Civil, el vinculo matrimonial o su pa
rentesco con el deudor alimentista, sin_ 
perjuicio de lo que se resuelva en la -
sentencia definitiva''. Y esto es as1, -
porque el juzgador al decretar la pen-
sión provisional, carece de los elemen-
tos suficientes que le son proporcio-
nados durante la secuela del procedi---
miento. los cuales le permiten conocer -
la capacidad económica del deudor ali-
mentista, as1 como las necesidades de -
los acreedores alimentarios, para 
que en la sentencia, previo el corres-
pendiente estudio, fije el monto de la_ 
pensión definitiva• (39). 

Dicho criterio se debe a que los alimentos deben ser 

continuos y permanentes, por esta razón el juez tiene la 

facultad de imponer al adeudar una pensión alimenticia sin 

audiencia de este, ya que para decretarla sólo bastara va-

lorar la informacibn que le haga llegar el acreedor para 

asi poder establecer una pensión provisional sin perjuicio 

de la resolucibn definitiva. 

La Suprema Corte de Justicia nos dice: 

(39) A. o. 1390/1974. zobeida Ahumada de Franco. Octubre 
15 de 1975. Unanimidad de 4 votos.Ja. Sala Boletin No 
22 al Semanario Judicial de la Federación, Pag. 45. 
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"302 ALIMENTOS PROVISIONALES, FIJACION 
DE LOS, SIN AUDIENCIA DEL OBLIGADO A_ 
DAR LOS. CONSTITUCIONALIDAD DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE HI
CHOACAN QUE LOS ESTABLECE. El Titulo VII, 
Capitulo X VIII, no es inconstitucional_ 
al establecer la fijacibn de alimentos_ 
provisionales sin la audiencia previa -
del deudor alimentario, quien no es pri-
vado del derecho de ser oido en cuanto 
puede contradecir el derecho del acree-
dor y su obligación de darle alimentos. -
Las diligencias de jurisdicciOn volunta-
ria son, en efecto, actos fuera de --
juicio en que no se admite contradic---
cibn, sino simplemente satisfacer por -
parte de quien demanda los alimentos los_ 
extremos que marcan los articulas 1346 --
1350 del Cbdigo impugnado y porque tie
nen por objeto alcanzar que los ali--
mentos se suministren con toda oportu
nidad a quien los requiere. Es necesario_ 
convenir que por la propia naturaleza del 
derecho de alimentos, éste tiene un rango 
especial dentro del Derecho familiar que 
exige y requiere disposiciones especia--
les, pues careceria de sentido y falta -
de proteccibn a la familia cuyas necesi-
dades de alimentacibn son imperativas, -
que los medios y recursos que se derivan 
de su derecho fueran inoportunos por una_ 
discusibn prolongada, que puede provocar
se otorgando el derecho de contradiccibn_ 
al deudor alimentario, previamente a la -
resolución judicial que la indole misma -
del derecho a alimentos. exige se dicte_ 
con la mayor prontitud y expedición po
sibles. Ahora bien, no es exacto que -
los alimentos provisionales carezcan del_ 
requisito de provisionalidad y de condi-
cionalidad, como también es inexacto que_ 
la resolucibn que los concede viole ga--
rant ia de audiencia. Son provisionales, -
como su misma denominacibn lo indica, -
supuesto que no se decretan en forma de
finitiva, y el deudor puede contrade--
cirlos al tener a su alcance tanto el 
recurso de apelación que se refiere el _: 
articulo 1350, en el juicio a que alude_ 
el articulo 1353, o en el incidente que 
prevee el articulo 1354, para la deter-
minación de la cuantia de los alimen--



- 145 -

tos. Por tanto, se difiere solamente la 
audiencia en la fijacibn de los alimen-
tos provisionale8, determinada por la_ 
propia naturaleza del derecho y la nece-
sidad de que ellos se suministren opor-
tunamente, puesto que la oportunidad de -
ser o1do se presenta en el momento en 
que en ejercicio de un derecho, el deudor 
puede apelar de la resolucibn dictada en
la jurisdiccibn voluntaria, y en los -
terminas que establece el articulo 1350 -
del Cbdigo Procesal Civil que se com
bate, o bien en perjuicio de contradic--
cibn respecto del derecho que en su --
contra se ejercita y se objeta Onica-
mente el monto de los alimentos provi--
sionales, en el incidente que otorga el -
articulo 1254" (40). 

La tesis jurisprudencial transcrita manifiesta la 

clara intenciOn de proteger los derechos alimenticios del 

acreedor que demande la pensibn, en virtud de que es nece-

sario tomar una medida urgente para que dicho detentador 

del derecho pueda vivir cubriendo sus necesidades primor-

diales sin perjudicar los intereses de este en el momento 

de que se dicte la sentencia definitiva. 

Ahora bien, el juez siempre deberA de analizar los 

documentos que justifiquen por parte del acreedor el vin-

culo matrimonial, de parentesco e incl1lso de concubinato 

con el deudor alimentario, con el objeto de que sea decre-

tada la pensibn alimenticia provisional, para lo cual el 

(40) A. en rev1s16n 5613/1958. J. Jesus Maga~a Dlaz. Junio 
6 de 1972. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Mtro. En
rique Martinez Ulloa. PLENO Séptima Epoca, Volumen -
42, Primera Parte, Pftg.13. 
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juzgador también tomarA en cuenta tanto las posibilidades 

del deudor como la necesidad del acreedor, pues al fijar 

dicha medida a petición del acreedor, deben ser considera

dos los factores posibilidad-necesidad, para que de este 

modo tal determinación hecha por el órgano jurisdiccional 

no sea desproporcional. 

ria: 

De ahi que la Corte establezca el siguiente crite-

"264 ALIMENTOS. MOMENTO EN QUE NACE Y -
CUANDO SE HACE EXIGIBLE LA OBLIGACION 
DE CUBRIRLOS. La obligación que tiene el 
deudor alimentario de proporcionar ali
mentos a su cónyuge, nace con el vinculo 
matrimonial; y en caso de que no se --
cumpla con dicha obligación, se hace --
exigible a partir de la fecha en que el 
acreedor alimentario reclamó judicial
mente el pago de alimentos, pues uno 
de los efectos de la demanda es la in
terpelaciOn judicial; por tanto, es a -
partir de entonces cuando se hace pa
tente la necesidad y urgencia de per--
c ibir alimentos del acreedor alimenta--
rio" (41). 

Es conveniente aclarar que el Juez no tiene una fa-

cultad ilimitada para establecer el monto de la pensiOn, 

en efecto, es preciso hacer notar que el Cbdigo de ?roce-

dirnientos Civiles en su articulo 950. establece la proce-

dencia del Recurso de Apelación en contra de las determi-

(41) A. o. 4667/1972. Leonarda Torres. Abril 17 de 1975. 
Unanimidad de ~ votos. Ponente: Mtro. RaUl cuevas M. 
Sala Auxiliar Boletin No.16 y 17 al Semanario Judi-
cial de la Federación, pag. 81. 
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naciones que dicte el Juez en materia de alimentos, y en 

consideración a que estas pueden estar contenidas en un 

auto o en una Sentencia, conviene mencionar que para el 

primer caso, el interesado cuenta con un plazo de tres 

d1as para interponerlo, y de cinco en el segundo, debiendo 

en ambos casos ocurrir ante la Sala que corresponda del 

Tribunal superior de Justicia a hacer valer sus derechos 

mediante la eKpresibn de los Agravios que le cause la re

solucibn que recurra. 

Asi se observa que la potestad discrecional que tiene 

el juzgador para fijar a peticibn del acreedor la pensión 

provisional emana directamente de la ley y su apoyo lo en

cuentra en la jurisprudencia, la cual tiene como tarea 

subsanar la impresicibn del legislador al respecto. ya que 

éste Oltimo no estableció las bases que permitieran su 

cuantificacibn, (debido a los mUlitples casos que se pue

den presentar en la practica), dejando en consecuencia el 

anBlisis de cada caso concreto a la persona que debe tomar 

conocimiento de las caracteristicas sociales y económicas 

tanto del acreedor como del deudor. 

La facultad q~e le ha sido otorgada al juzgador para 

decidir si el acreedor alimentario tiene derecho a una 

pensión alimenticlo ya sea provisonal o en su caso defini-
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tiva, se debe b&sicamente a que en materia de alimentos lo 

que se trata de proteger es el bienestar económico del o 

de los acreedores segbn el caso. para que éstos no se vean 

pr1vados de lo indispensable para vivir, ye que no tienen 

ninyuna culpa de que el deudor no tenga las posibilidades 

para ministrarles lo necesario; pues éste tiene la obliga

ción de hacerles llegar, tanto a sus hijos corno a su cón

yuge1 cuando esta condenado a ministrar pensión alimenti

cia a ambos; la alimentación. el vestido 1 la educación y 

la asistencia en caso de enfermedad, porque de lo contra

rio dichas personas estarian en un estado de indefensión 

total y absoluto. Es por esta razbn que el legislador, al 

ver la importancia que tiene el an6lisis en estudio, desde 

tiempo atrás otorgó al juez dicha facultad. 

B).- OBLIGATORIEDAD DENTRO DEL PROCESO CIVIL EN RELACION 

AL DEUDOR ALIMENTARIO. 

En virtud de que la Suprema Corte determinó que la 

obligacibn alimenticia que no se cumpliO en forma volunta

ria se hace obligatoria a partir de la fecha en que sean 

reclamados judicialmente, conviene hacer un breve parénte

sis en este trabajo, y referirnos someramente a algunos 

aspectos procesales de primordial importanc1n. 

Por otra parte~ en las Controversias de Orden Fami-
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liar las partes pueden acudir asesoradas, siendo optativo 

este derecho, pero en caso de que se dé este supuesto, los 

asesores necesariamente deberan ser Licenciados en Dere

cho, con cedula profesional. Ahora bien, si una de las 

partes se encuentran asesorada y la otra no. seré necesa

rio solicitar de inmediato los servicios de un defensor de 

oficio el cual debera enterarse del asunto, acudiendo al 

juzgado en el que se ventile el juicio, disfrutando de un 

término de tres dias para hacerlo, por lo que, se diferirá 

la audiencia en un lapso igual (Art. 943, segundo PSrra

fo). 

Esto se debe al principio de equidad, el cual consis

te en que ninguna de las partes se encuentre en estado de 

indefensión. el que indudablemente se presentarla si una 

de las partes se encuentra asesorada por un especialista y 

la otra no, de ah! que la ley prevea la necesidad de igua

larlos en oportunidades dentro del procedimiento. Algo se

mejante sucede en materia penal y laboral. en donde la ley 

establece que los indiciados y los trabajadores tendran 

derecho a contar con los servicios de un abogado pagado 

por el Estado. 

También cabe destacar que respecto a las medidas pro

visionales decretadas por el juzgador en materia de ali-
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mentos no procede la suspensibn de los mismos, por tratar-

se de problemas de orden pOblico e interés social. 

A mayor abundamiento la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacibn tampoco concede la suspensibn de los alimentos 

contra la resolucibn que los decrete, asi manifiesta: 

"251 ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA --
SUSPENSION CONTRA LA RESOLUCION QUE 
CONCONCEDE LOS. Uno de los requisitos -
que exige el articulo 124 de la Ley de _ 
Amparo para decretar la suspensión, es -
el de que no se siga perjuicio al in
terés social, ni se contravengan dis
posiciones de orden pOblico, y enuncia _ 
casos en que se sigue perjuicio o se _ 
realizan tales contravenciones. El 
articulo 175 de esa propia Ley dice, -
que cuando la ejecución o la inejecu
cibn del acto reclamado, puede ocasio
nar perjuicio al interés general, la _ 
suspensión se concederé o negara aten
diendo a no causar esos perjuicios. Esta 
Tercera Sala de la suprema Corte ha -
estimado que con los alimentos se pro 
tege la subsistencia del acreedor ali
mentario y por ello, de concederse la 
suspensión contra la resolución que loS 
concede, se atacar1a el orden pó--
blico y se afectarla el interés so-
cial: de donde resulta que, en la es-
pecie no se surte, el requisito exi
gido por la fracción II del articulo 
124 de la invocada ley, y por consi---
guiente ha sostenido que "Es improceden
te otorgar la suspensibn contra la 
resoluciOn que concede alimentos, por-7 
que equivaldria dejar sin efecto -
la pensibn alimenticia, y los perjui
cios que con tal resoluciOn se oca-
sionaran al acreedor alimentista, serian 
irreparables, y en la ejecutoria pronun
ciada el 2 de agogto de 1960, al fallar 
la queja 16/1960, interpuesta por Ro: 
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man Sansón, sentb la tesis de que los_ 
alimentos son de orden pQblico porque_ 
tienden a proteger la subsistencia del 
acreedor alimentario, y constituyen un_ 
derecho establecido por la ley, que -
nace del estado matrimonial, como una -
obligaciOn del marido respecto de la -
esposa y de los hijos, dentro de la --
existencia de aquel vinculo por lo que_ 
de conceder la suspensiOn se atacarla a_ 
ese orden pllblico y el interés social,-
asi como el articulo 175 de la Ley -
de Amparo ordena, que cuando la eje
cución o inejecuci6n del acto reclama
do puede ocasionar perjuicios al inter~s 
general la suspensión se concederé -
o negara atendiendo a no causar esos
perjuic ios, de donde se concluye, que_ 
para no originar danos de tal natura
leza, lo procedente es negar la sus--
pensión de acuerdo con el precepto que -
se indica". (42). 

De lo expuesto se desprende que es correcto negar la 

suspensión contra el pago de los alimentos, puesto que és-

tos tienden a satisfacer un estado de necesidad presente y 

el cual no permite ninguna postergación sin lesionar la 

situación del alimentista, danos que por su naturaleza se-

r1an de dificil o imposible reparación. 

Respecto a la obligatoriedad del deudor, la ley esta-

blece de manera enunciativa las formas a través de las 

cuales puede cumplir con su obligación, dejando al juzga-

dor o al Ministerio POblico en todo momento la potestad 

discrecional, que es otorgada por Ministerio de Ley. para 

decidir si la forma elegida por el deudor alimentario es -

(42) Ja. Sala. Apéndice de Jurisprudencia 1975. Cuarta 
Parte. Pág. 105. 
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la mas idOnea para cumplir con su obligación, pues la 

prestacibn de dar alimentos. al ser de orden ptlblico. e in

ter~s social. implica lógicamente que lo que trataré de 

hacer el juzgador ser~ proteger el bienestar de los acree

dores alimenticios. 

Es por esta razbn que también deben ser asegurados 

los mismos con el objeto de que el deudor cumpla con su 

obligación aan cuando no se encuentre en la ciudad o en el 

pals, ya que asi no quedan desprotegidos los alimentistas. 

Asi el código Civil en su articulo 317 nos dice: "El ase

guramiento podr& consistir en hipoteca, prenda, fianza, 

depbsito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o 

cualesquiera otra forma de garantla suf ieiente a juicio 

del juez". Desprendiéndose de la simple lectura del orde

namiento legal transcrito la finalidad del mismo, en vir

tud de que al ser el acreedor el detentador del derecho es 

obvio que requiere de los alimentos, pues de otro modo a 

pesar de ser el poseedor del derecho no lo ejercitaria por 

no necesitar de la ayuda del obligado, por lo que, cuando 

el acreedor requiere que se le proporcione lo indispensa

ble para cubrir sus necesidades acude al brgano jurisdic

cional competente el cual debera exigir al deudor garanti

ce los alimentos, ya que de lo que se trata es de salva

guardar los derecho del acreedor adquiridos bien sea por 

el matrimonio, por el parentesco, e incluso por el concu-
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binato, en el sentido de que este tenga la seguridad de 

percibir mensualaente lo necesario para cubrir sus necesi

dades, pues en caso de incumplimiento del deudor el ali

mentista podrA eKigir al juzgado en el que se ventiló el 

juicio, se le d~ le garantia eKhib1da y asi pueda sufragar 

sus necesidades. 

Motivo por el cual la acción de alimentos no puede 

ser considerada como una simple declarativa en sentido po

sitivo sino como una acción de condena. 

Por otra parte, nadie puede ser obligado a lo imposi

ble. principio que también encuentra acogida en materia de 

alimentos porque el deudor alimentario estar~ obligado de 

acuerdo o sus posibilidades y a las necesidades del acree

dor. 

Cabe mencionar que no es la ünica forma de que cumpla 

el deudor con su obligacion, ya que puede dicho obligado 

incorporar a su familia al acreedor alimentario, siempre y 

cuando no sean efectados, tanto el crecimiento y el desen

volvimiento del menor y aesde luego no exista inconvenien

te legal alguno. 

La Cor~e ha manifestado lo siguiente: 

··~53 ALIHESTOS.lSCORPORAClON DEL A--
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CREEDOR AL SENO DE LA FAMILIA DEL DEU 
DOR.- El derecho de incorporar al acree 
dor alimentario al domicilio del deu--
dor. ae encuentra subordinado a la do-
ble condicibn de que el deudor tenga -
casa o domicilio propio y de que no -
exista estorbo legal o •oral para que _ 
el acreedor sea trasladado a ella y pue 
da obtener as1 el conjunto de ventajas_ 
naturales y civiles que se compren
den en la acepción jurldica de la pa-
labra alimentos, pues faltando cual
quiera de estas condiciones, la opciOn_ 
del deudor se hace imposible y el pago 
de alimentos tiene que cumplirse, nece
sariamente, en fonna distinta de la -
incorporación" (43). 

Ahora bien, a pesar de existir articulo expreso en el 

Cbdigo Civil vigente relativo al aseguramiento de los ali-

mentas, el cual ha sido estudiado en parratos precedentes, 

nos encontramos en la practica con una simulación de parte 

del obligado a prestar los alimentos cuando éste se decla-

ra insolvente, caso en el que deja de cumplir su obliga-

ciOn al no poder comprobar el acreedor a través de los me-

dios de prueba establecidos por la Ley, el monto y fuente 

de sus ingresos, o bien de sus bienes . Problema con el 

que se enfrenta dia a dia nuestra sociedad. AUn cuando el 

juzgador dicte resolución en la que se condene al deudor 

al pago de alimentos, sera inaplicable tal sentencia ya 

que no se podra ejecutar por no existir bienes a donde 

pueda hacerse, ya que los mismos estarian ocultos tanto al 

(43) A. D. 668/1960. Guillermo Romero Ramlrez. 5 votos. 
sexta Epoca. Volüm.en XLII. Cuarta Parte. Pég. 9. 
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acreedor como al Juzgador, imposibilitando la realización 

de un fin socialmente necesario. 

Por lo que, es necesario realizar una serie de adicio 

nes a la legislacibn vigente, en virtud de exitir lagu

nas, pues si bien es cierto que se contempla en el articu

lo 317 del Cbdigo Civil la forma de asegurar los alimen

tos, tambien lo es que no existe en dicho ordenamiento al

gDn precepto obligatorio para el deudor. en relación a 

que declare los verdaderos bienes que posea, ya que este 

jamAs manifiesta realmente lo que tiene, dejando indefenso 

en este sentido al acreedor alimentario, al declararse in

solvente el deudor. En este orden de ideas. considero que 

una de estas adiciones seria la intervención de la Secre

taria de Hacienda y Crédito PUblico, en cuanto a que dicho 

organismo cuenta con la informacion contable, tanto de 

personas flsicas como morales, por ser la encargada de la 

recaudaciOn fiscal, de ahi que la adicibn que se propone 

en nuestra legislaciOn, tenga por objeto el establecer la 

misma importancia que en la actualidad se le otorga al Mi

nisterio PUblico. en materia de alimentos, al organismo 

antes mencionado, ya que el Juez que conozca del asunto 

debera consultar con dicha dependencia gubernamental para 

determinar el monto de la pensiOn y en su caso ver si --

realmente el deudor alimentario es solvente o no. 

Ahora bien, una de las formas en que podria interve

nir tal organismo serla. que en el auto admisorio de la 
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demanda judicial se ordenarA girar un oficio a tal depen

dencia, para que informara al juzgador los ingresos y 

egresos declarados por el deudor, y de esta manera aquél 

podrla, con los datos obtenidos decretar una pensión de 

acuerdo a la necesidad del acreedor y a la posibilidad del 

deudor alimentario, cumpliendo de este modo el Estado con 

la funcibn de tutelar los derechos de los alimentistas. 



e o N e L u 5 l o N E 5 
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e o N e L u 5 1 o N E 5 • 

1) Históricamente el derecho de recibir alimentos ha 

sido jurldicamente tutelado en todos los pueblos, y en el 

caso de los pueblos occidentales que se analizaron, lo 

fueron de manera se~alada, sin que ello implique que lo 

fue de manera absoluta, debido a la evolución generada por 

las circuntancias sociales, económicas y politices, por 

ello, no debe extra~arnos que en el Derecho Mexicano se 

encuentre prolijamente reglamentado, y que se hayan in

cluido preceptos que reglamentan casos que podrian haber 

sido considerados con anterioridad como especiales, por no 

haber sido contemplados en cuerpos legales vigentes con 

anterioridad. 

Considero desde luego que la evolución de las normas 

que rigen a la Pensibn Alimenticia desde el Derecho Romano 

hasta nuestros dias ha sido favorable en cuanto a su fun

ción ~utelar. ya que se ha ampliado la reglamentación 

aplicable, protegiendo asi los intereses del acreedor. 

Por ello, podemos afirmar que en esta materia la legis

lación mexicana es avanzada, aunque no de vanguardia, ya 

que prevee incluso algunos casos que en otro Ambito serian 

considerados como novedosos. 
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2) Resulta evidente despu~e de efectuar el anélisis 

objeto de este trabajo que una de las partes que tiene ma

yor importancia social dentro del campo del Derecho es 

precisamente la Pensión Alimenticia, no s6lo por ser el 

vinculo que patrimonialmente liga a los parientes en linea 

recta sin limitación de grado, en la rama colateral hasta 

el cuarto grado, en el parentesco que nace de la adopción, 

y recientemente en el caso del concubinato, sino también 

porque es la posibilidad juridica de que el Estado obligue 

a algunas personas a cumplir con obligaciones que aparen

temente son de caracter natural. 

3) Sin embargo. es preciso mencionar que a pesar de 

que el Estado Mexicano ha tenido una función social rele

vante para proteger los intereses de las clases econOmica

mente débiles, (ejemplo de ello es la legislación laboral, 

la Procuradurla Federal del Consumidor y la Ley de la Re

forma Agraria). en materia de alimentos no se percibe una 

actitud que amplie la funciOn tutelar del Estado, sino 

que. a pesar de los problemas practicas que se han presen

tado, y que son del conocimiento de los especialistas en 

la materia. se continua aplicando una legislación que si 

bien es correcta en sus principios no lo ha sido en cuanto 

a sus consecuencias. es decir no ha rendido los frutos que 

de ella se esperaban. puesto que en mbltiples casos la ju-
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dicatura ha sido impotente ante actitudes irresponsables 

tanto de los deudores alimentarios como de los abogados 

que los patrocinan, impidiéndose con ello la cabal aplica

ciOn de principios sociales, morales y juridicos univer

salmente reconocidos. 

4) También considero que debe ser reglamentado en 

forma m~s amplia el derecho de la concubina y de los hijos 

nacidos de este tipo de relaciOn, asi como de los extrama

trimoniales para que encuentren una verdadera protecc!On 

en esta materia. ya que en la mayoria de los casos quedan 

desamparados. Para ello, debe dSrsele al Ministerio Póbli

co una intervención mayor que impida que los derechos le

gitimas de estas personas sean vulnerados. 

Esa proteccibn consistiria fundamentalmente en el ca

so del fallecimiento del padre o la madre de los hijos ex

tramatrimoniales. en la obligaciOn de la familia legitima 

del padre de declarar la s1tuaci0n patrimonial del de cu

jus al momento de su fallecimiento. con el propOsito de 

que se tenga un conocimiento pleno y pueda determinarse 

con justicia el monto que corresponda al acreedor sobre 

los bienes materia de la sucesiOn. 

5) Por otro lado. creo oportuno que desaparezca en el 
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caso de demanda judicial la posibilidad de que se cumpla 

la obligación alimentaria mediante la incorporación del 

acreedor al hogar del deudor, ya que resulta evidente que 

cuando existe controversia que genera la intervención de 

los Tribunales, no existe un vinculo afectivo que permita 

a las personas convivir bajo un mismo techo. Ante ello, 

aun cuando fuere posible que la obligaci6n se cumpliera de 

esa manera. la ley y en su caso el Tribunal competente de

berian establecer que la obligación se cumplirá ónicamente 

mediante la aportación del numerario que sea necesario. 

6) De ahl, que como conclusión del trabajo desarro

llado, proponemos efectuar una serie de adiciones a la le

g1slaci6n vigente, a fin de que se amplie la función tute

lar del Estado en esta meterla, y sea posible avanzar en 

la realización de justicia distributiva entre aquellos que 

m&s lo necesitan. como son los acreedores alimentarios. 

En efecto, es necesario que se legisle en cuanto a la 

determinación del monto que debe dar el deudor al acreedor 

alimentario. ya que el criterio de los juzgadores es mu

chas veces diferente en casos analogos. Ello provoca que 

reiteradamente la pensión alimenticia que se fija sea des

proporcionada en cuanto a las posibilidades de quien debe 

darla y a las necesidades de la persona a quien correspon-
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da recibirla, en perjucio generalmente del acreedor. 

Por ello, deberla establecerse en el texto legal un pa

rAmetro que estableciera porcentualmente el monto de la 

pensiOn que corresponderla de acuerdo con los ingresos del 

deudor. (sin perjuicio de la propuesta que adelante hace

mos en relación con la verdadera situación patrimonial del 

mismo), previéndose que en casos especiales. y previo el 

desahogo de las pruebas que acrediten la necesidad de la 

medida, pueda ese parémetro ser modificado. Entre otras, 

las causas que podrian dar lugar a ello, serian por ejem

plo enfermedad de las partes que pudiesen implicar gastos 

mayores a los normalmente previcibles, la existencia de 

otros acreedores. etcétera. 

7) Asimismo, considero que deben ser ejercitadas. e 

incluso obligatorias, las facultades de los juzgadores pa

ra obtener un conocimiento real de los ingresos del pre

sunto deudor alimentario, evitando as! que se les conside

re a algunos de ellos en una situacibn distinta de la que 

realmente tienen. y a través de lo cual consiguen pagar 

por concepto de alimenros una suma menor a la que serian 

condenados en caso contrario. Al respecto. es preciso 

aclarar que el ordenamiento adjetivo prevee de manera cla

ra esas facultades, que desgraciadamente no son utiliza

das. asi, la reforma, tendria que consistir en que el juz-
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gador al dictar la reaoluc16n correepondiente relacionara 

los elementos que consideró suficientes para tener acredi

tado en forma indubitable el monto de los ingresos del 

deudor. 

Tambi~n debe atenderse al aspecto patrimonial del 

deudor en forma integral, es decir, considerando la tota

lidad de sus bienes y no Qnicamente el monto de sus ingre

sos como se ha hecho hasta la fecha. Ello en virtud de que 

una persona puede tener ingresos bajos y a la vez un gran 

capital, que por estar invertido en instrumentos o bienes 

de dificil detecciOn provocan en el juzgador error al mo

mento de determinar el monto de la pensiOn alimenticia que 

debe pagar. Por ello, consideramos que al efectuar la de

claración a que se refiere el pArrafo siguiente, se le de

be exigir que incluya una lista pormenorizada de los bie

nes de los que sea propietario, con el fin de que pueda 

ser incluso obligado a vender, o en su defecto serian re

ma~ados judicialmente, los bienes necesarios para que la 

obligación sea cumplida 1ntegramente. 

8) Adicionalmente, debe establecerse como delito e~

pecial el hecho de que el deudor oculte su real posición 

económica con el fin de incumplir con las obligaciones a 

su cargo. Para instrumentarlo, deberla establecerse la 
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obligacibn del demandado, en materia de alimentos, para 

que bajo protesta de decir verdad manifieste el monto de 

sus ingresos en plazo perentorio, constituyéndose el deli

to cuando se demuestre que tiene mayores ingresos y bienes 

que los que haya declarado. Conviene anotar que la legis

lacibn penal prevee el supuesto del incumplimiento de la 

obligacibn alimentaria en algunos casos, sin embargo, no 

ha sido suficiente para evitar los abusos en que incurren 

algunas personas que no desean cumplir con esta obliga

cibn. 

9) Por lo que, es conveniente se~alar que deberia to

marse en cuenta la intervención de la Secretaria de Ha

cienda y Crédito POblico, en materia de alimentos, en vir

tud de ser la dependencia gubernamental que cuenta con la 

información contable tanto de personas fisicas como mora

les, con el objeto de que el obligado alimentario manifes

tara a! juzgador bajo protesta de decir verdad, sus ingre

sos y egresos: asl el juez cotejarla lo declarado por éste 

y lo proporcionado por Hacienda, obteniendo de esta manera 

un criterio objetivo de la situación económica del deudor 

alimentario, para poder determinar la fijacibn de la 

Pensibn Alimenticia. ya sea provi~ional o definitiva. 

F N. 
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