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I N · T R o D u e e 1 o N 

Al hablar de los alimentos nos debemos referir primer~ 

mente e su-significado jurídico, que establece que éstos 

comprenden la comida, ve~tido, habitaci6n y la asisten--

cia en e.asas de enfermedad respecto o los menores los al!. 

mentas comprenden ademús los gostos necesarios poro la -

educaci6n primoria del menor y para proporcionarle algfin 

oficio, arte o profesi6n honestos. 

Este tema de alimentos es de verdadera importnncin y -

gran trascendencia. 

El legislador persigue la protecc16n de la porte m6s -

desvalida, en este caso son los menores de edod, porque -

como todos sabemos, a un pequeño debemos brindarle une s~ 

rie de satisfactorcs para que puedo cuhrir sus necesido-

des físicas e intelectuales. en virtud de que el hombre 

~ase por una etapa en donde no se puede valer por sI mis-

mo. 

Es por eso que la obligaci6n de dar alimentos tiene su 

fundamento en el Derecho e la vida que tenemos todos los 

seres humanos, con este Derecho, noce ln asistencia que -

cons~stc en la serie de prestaciones o que el hombre tie

ne derecho. Esto viene a explicar el porque de la obliga

ción alimenticia es de Orden Público¡ el Estado en varias 

ocasiones se ve obligado a prestar alimentos. corno rcsul-



ta do de· u·na, acción· SuPletciria ~ute1_ar, debido_ a _la _caren

cia de p_er.sonas obligadas·, por medio de la. A·~istencia Pú-

blica. 

Ahora bien, en el primer capítulo del presente trabajo 

se ·~estu_diaran brevemente los antecedentes históricos de -

la obligeci6n alimentaria como también se define jurídic~ 

ment~ e los alimentos como todo aquello que uno persona -

tiene derecho a percibir de otra, por ley, por declara---

ci6n judicial o convenio, para atender a su subsistencja, 

habitación, vestido, asistencia medica, educación e ins--

trucción. 

El derecho a los alimentos es una consecuencia del der~ 

cho a la vida derivado de la naturaleza del hombre y de -

lo necesidad que tiene de perfeccionarse física y moral--

mente para llenar los fines que le estan encomendados; --

asi mismo, se hara un estudio de las caroctcristicas de -

la obligaci6n alimentaria, ya que esta obligación est~ 

entre los intereses. juridicos a los cuales se acuerda pr~ 

tecci6n particulnrmcnte severa, este capitulo concluye -

analizando quienes son los deudores y acreedores en la 

obligación alimentaria. 

Una vez que l1emos h~cl10 referencia al tema de la oblig~ 

ci6n alimentaria, se impone del deber de estudiar el con-

cepto de obligaci6n, us por ello qllC en el capítulo segu~ 

do nos vamos a abocar al estudio del mismo, analizando 

sus elementos, f11enLcs, clasificaci6n y cxtinci6n de la -



obligación. 

En el capítulo tercero se hara -un estudio de los a lime~ 

tos como institución del derecho de familia. la cual se b~ 

se en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los 

miembros del consorcio_ familiar y en la comunidad de inte

reses, causa de que las personas pertenecientes a un mismo 

grupo se deban recíproca asistencia; su fundamento es idé~ 

tico ol que justifico ln sucesión hereditnria legitima, ya 

que así como en ésta la relación sucesoria reciproca. -

así tamhjEn son recí¡1rocos el derecho y la obligación nli

mentarios afin cuando por causas especiales no se d6 sicm-

pre una e~acta correspondencia entre los llamados a ln su

cesión y los que tienen derecho a alimentos. La obligación 

que estudiamos dentro de la institución del derecho de fa

milia es una obligaci6n aut6noma e independiente que nace 

directamente del vinculo familiar y que reconoce en las r~ 

laciones de familia, su causa y justificación plenos. 

Es de suma importancia analizar los alimentos en otras 

leyes, como el Código Penal, La Ley Federal del Trabajo 

la Ley del Segh~- Social. ya que por su carácter social 

tienen relación directo con los alimentos y con la obliga

ción de proporcionarlos, dicho annlisis se hara en el cop! 

tulo cuarto del presente trabajo. así como también se es-

tudiará las formas de aseguramiento para cumplir con la -

obligación alimentaria. 

El motivo fundamental que originó la elaboración de es-



te ~r~b_ajO,_-fué desde que me di cuenta del desamparo del 

que he venido siendo objeto el acreedor alimentario por 

pa~te de su deudor, quien día a dia ha venido buscando la 

forma de evadir su obligaci6n de proporcionar alimentos a 

su acreedor sin que nadie le 11ueda obligar de una manera -

coactiva al cumplimienLo de dicha obligación, por tnl moc! 

vo en el cnpítulo quinto se propondrnn reformas al capitu

lo de alimentos, esperando que pueda aportar al derecho e! 

vil mexicano y en especial al derecho de familia mis ideas 

que en un futuro no muy lejano sean tomadas en cuenta por 

todos los estudiosos del derecho civil. 
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C A P I T U L O 

LA OBLIGAGION ALIMENTARIA 

A) BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 

La obligación de prestnr y el correlativo _derecho --de s.Q_ 

licitarlos, se conocían desde antiguo. 

Los Griegos establecieron la obligaci6n del padre, en -

relaci6n a los hijos. ~stos hacin aqu~l recíprocamente, el 

deber de los hijos para con sus asce11dientcs se quebranta

ba en sitl1e~ioncs determinadas de antemnno. 

Entre ellas la prostitución de los hijos, aconsejada o 

estimulada por los padres, El derecho Griego también rcgl~ 

ment5 la facultad de la viuda o divorciada, para pedir alL 

mentas. 

Primeramente tenemos en Roma una ~poca en la cual no 

existe la obligaci6n de dar alimento~. pero con el tiempo 

se hace presente la necesidad de pres~arlo~, .Yo que el pa

dre de familia tenía el derecho de disponer de sus descen

dientes y por lo tanto de abandonarlos (íus cxponedi) y -

por otra parte hacia suyas todas las adq11isicioncs realiz~ 

das por los hijos; no se comprcndin. pu~8 el deber reclprE 

co, de alimentos, los dcrc~hos de la pnrrie poteutnd fue-

ron perdiendo su primitivo cnrfictcr ) In pr&ctica ndminls-

~rativa de los cónsul~s (que parece l!umados a intcr--

venir en esta clnsc dr litiHJos. ya que uno dP los texto5 



de Ulpiano, insertó en el Dig~sto y relativo al particular 

está tomado del libro segundo de la obra de dicho juriscoE 

sulto, de Ofíicio consulti,), comenzando a intervenir res

pecto a ciertos casos escandalosos en que los hijos se 

veían abandonados en la miseria, tP.niendo padres opulcntes 

o viceversa, originó el sistema de la obligación recíproca 

de los alimentos entre ascendientes y descendie11tes, que -

en Roma se hizo extensiva entre libertos y patronos. Dos -

constituciones de Antonio Pío y Marco Aurelio, reglamenta

ron la materia poniendo como condición para que existiera 

la obligación alimentaria, el estado de miseria por parte 

del demandante y la existencia de medios para prestar los 

alimentos por parte del demandado; en consecuencia, tenían 

la obligaci6n de dar alimentos a los llijos lügitimos en 

primer lugar el padre, subsidiariamente la madre, y los 

ascendientes pdternos, con la particularidad que en caso -

dr. extrema necesidad pnsabu esta obligación a sus herede-

ros, pero el deber era recíproco e incumbía, por tanto, -

igualmente n los hijos con respecto a sus padres y demás -

ascendientes. Es de advertir que en este pu11to se hizo 

distinción entre el parentesco civil {agnación) y el natu

ral (cognación) ya desde mucho notes de Justiniano. El pa

rentesco o generación puramente natural (legítimo) so16 

creaba la obligaci6n entre los hijos de una parte y ln ma

dre (pues matc1· scmper ccrtn cst) y los ascendientes mnteL 

nos de otra; pero Justiniano corlcedi6 a los hijos natura--



les reconoe~dos el derecho de exigir alimentos ol podre. 

Suele afirmarse que el Derecho Romano extendió le obligb-

ción legal de alimentos entre hermanos y hermanos en caso 

de necesidad; pero los textos que se invocan en favor de 

esta opini6n se limitan o señnlnr tal coso como un deber -

moral y a decir que los gastos hechos con tul motivo están 

perfectamente justificados. 

Los alimentos yn en el Derecho Romano, como en lo octu~ 

lidad comprendian tonto la comida, lo hebitoci6n, el lecho 

y el vestido, como los cuidados que reclamasen la salud y 

la cdod, la instrucci6n y la educaci6n; y se otorgaban en 

proporci6n a los nccesidudcs del que los re~lnmnbo y de ln 

fortuna del obligado o prestarlos. 

Otra particularidad propia de esto meteria, ere que lo 

sentencia no_ten!a cer6cccr inmutable de cosa juzgado, y 

en el caso de que la oblignci6n correspondiera o muchos, 

pod~a el Jue~ repartirla de ln manera mfis variada y nún -

imponérselo e uno s6lo de los dem11ndados, teniendo en CUCE_ 

ta les circunstancins de cada cual. 

Finalmente se pcrdia el derecho a los alimentos, cesnn

do en consecuencia, lo obligación lcgnl de prestarlos, 

cuando el que había de recibirlos se hocifl culp~ble de he

chos graves con respecto al pariente n quien habia de re-

clamarlos. 



El derech~ CanóÍl-ico. ~su vez, ·e:~tendió·'el. radio de a--
·. . ·-_:. ' : - ~ ~ - .' 

p 1 i co e i'ón ·• e on.Sagi:an"do. o ~ligacio"nes .. aliMe"ñ"tO-'rins e X era f ami, 

liares. 

Er·-dere~·ho __ :·a---J,-ed1r-·--eiÍ.1ierit-os· -,---1a· obligación- ~ prestar

- los_, espeé..ialmente--en_el ámbito femi.1-iar, han-pasado_ al· 

Derecho Moderno,-con los mismos fundamentos del Derecho 

Antiguo, substituyendose_a las invoc~ciones de orden reli

gioso, por razones -jur-ídícos cOnsagradas en la iey o admi-

tidas dentro del sistema general de ideas que inspira el -

ordenamiento legal. 

Derecho Canónico dice: Que los padres están obligados a 

dor o los hijos adulterinos, con arreglo a sus facultades. 

Las Leyes del TORO parece que reconoce el sentir de los --

intérpretes, el derecho de los hijos legítimos no natura--

les, a ser alimentados por sus padres en caso de necesidad 

PQ~ p~rt~_dc aquello._ y _de_ posibilidad por la de-~stos._En 

materia de reclamación de alimentos y pérdida del derecho 

n recibirlos. siguieron fielmente las partidas del Derecho 

de ROMA. 

Así las antiguas Leyes de Espafia. imponian al- poseedor 

de un mayorazgo el deber de alimentar al inmediato sucesor 

y todas reconocieron el deber recíproco de los cónyu&es a 

proporcionarse alimentos. 



El Fuero Real, titulo octavo del libro-tercero establece 

la obligación legal entre padre e hijo, reglnmentandola en 

la ley Tercera, con respecto a los hijos naturales. y dis-

poniendo en le primero que los hermanos, sean tenidos de -

gobernar al hermano pobre. Lns partidas dedican e esta met~ 

ria el Título Décimo Noveno de la Partida Cuarte que copia 

el derecho Romano, y establece lü obligación de alimentos -

entre descendientes y ascendientes, tanto paternos como ma

ternos, sin disntinguir entre legítimos y nnturales: pero -

con respecto a otros hijos ilégitimos sólo se establece 

obligaci6n legal para la madre y los ascendiente~ maternos, 

más no para los ascendientes paternos (Ley Se.). Se ha dis

cutido si por virtud de ésta Ley, el pndre del hijo ileg!ti 

mo, o adulterino no tenga obligación de alimentar a éste. 

B) DEFINICION Y CONCEPTO. 

Nos viene la palabra del Latín olimentum,ab olere, ali-

mentar nutrir; En sentido recto significa los cosas que si~ 

ven para sustentar el cuerpo y en el lenguajP jurídico se -

usa para afirmar 16 que s~ da a unn persona pnra otend~r-n 

su subsistencia. (1). 

Jurídicamente comprende todo aquello que una persona 

(1) De Ibarroln Antonio. Dorecho de Familia. Editorial Po-

rrúa, México 1981, 2a. Edición. Pár,. 119. 
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.·-- - ' --.: ' 

·i::1e·ne:-dé.re¿tio': a;:.Per-cibi;r __ de ·at·ra, por· 1·ey-,_ po_r_ dec1arac1ón 
. ___ .·, __ :_.·_.-;_;i-.:· . '.·. ' -

jud1é:18.(_o;· c·onvChiot· para :átcndei a _su· subsistencia, habi-
~ ' - -: ", :._- ·' -, . 

'._.~,ª.~~~§11.~~~-:~y~~.:~:i~d:c?~;_·: as~sténc·ia ~~.~~ca_, educaci6n e instruc-~-
Ci6n ·; 

' . 
POr s~;_p_a!~~-_-el Maestro R_afae_l __ De_ P;na, afi~me que reci-

b~n' la ·aenominación de "alimento" las asistencias que se ~ 

presentan para el sustento adecuado de una persona en vir-

tud de disposición legal.(2). 

En el lenguaje comfin por alimentos, se entiende lo que -

el hombre necesita para su nutrición. En Derecho, el con--

cepto ''alimentos 11 implica en su origen semfintico, aquello 

que uno persona requiere para vivir como tal persono; ''No 

solo de pon vive el hombre'' y el ser humano, la persono en 

derecho, necesita un elemento econ6mico que le sirva de 

sustento en su aspecto, no sólo biol6gico, sino social, m~ 

ral, y j uridico. Normalmente, el hombre por s1 mismo, se -

procura lo que necesita para vivir. (3). 

(2) De Pina Rafael, Elementos de Derecho Civil Mexicano. 

Volúmen l. Editorial Porrúa, Edici6n Primer~. México, 

1956. Pág. 427. 

(3) Galindo Garfios Ignacio. Derecho Civil. Primer Curso 

Parte General. Personas. Familia. Editorial Porrúa. -

S.A. Méx. 1973. Pág.307. 



La palabra "Alimentos'' tiene, pues, en Derecho Civil, -

una técnico más comprensiva que la corriente. 

Segfin la doctrina Francesa, la palabra ''Alim~ntos'' de-

signa todo lo que es necesario para la vida. El importe 

del crédito varia en función de las necesidades del acree

dor y de los recursos de,1 deudor; por eso, su fijoci6n es 

siempre provisional. La oblignci6n se hnce efectiva en di

nero, salvo entre cónyuges, o si el tribunal ordeno el cu~ 

plimiento en la especie; lo que puede ser, yo sea cuando -

el deudor dé alimentos, justifique que no puede pagar le -

pensi6n, yd sea cuando los padres se ofrezcan para recibir 

en su cesa al hijo.(4). 

C) NATURALEZA JURIDICA 

~, ~erecho de los alimentos es uno consecuencia del de

recho a la vida; derivada de la naturaleza del hombre y de 

la necesidad que tiene de perfecciones flsicamcnte y mornl 

mente para llenar los fines que estan encomendados; e~ un 

derecho natural por su esencia; viniendo el hombre ol mun

do sin medios paro llenar sus más imperioso ncccsldadcs. y 

teniendo sin emborgo el ineludible deber de vivir, tiene -

que recibir de sus semejantes y muy principalmente de qui~ 

(4) Hazeaud Leon,Henry y Mnzeaud Jean. Organización y Dis~ 

lución de la Familia. Vol6men IV. Ediciones Jurídicas 

Europa America. Buenos Aires. P6g.148. 



8 

nes le di~ro~ ~l ser, los elc~entos que tiendan a la con--

se~ya~~6n j:d~~arrollo de su existencia. Pero la patria -

-poe~tn~ n~-.es ~1- fundamento del derecho ~e -los alimentos. 

Ei -f~ndamento de la obligaci6n s~ vinculo al orden fami

~i!' -_dq~~de los exigencias de subvenir a las necesidades a-

jenas, adquiere un relieve mayor. Se trata de un interés 

indiviriual tutelado por razones de humanidad, teniendo en 

cuenta le defensa de ln familia y la existencia de un vín-

culo de parentesco. 

Contándose, empero, otras situaciones previstas por la -

ley, donde la obligaci6n alimentario se desplaza fuera del 

vínculo familiar, n lo manero de los alimentos, que se co~ 

ceden en determinadas situaciones al fallido, atendiendo a 

razones de humanidad. 

Esta obligoci6n se halla subordinado o ln existencia de 

determinado vinculo que une nl alimentario con el obliga--

gado, a socorrerlo despu6s de llnbcr subvenido sus propios 

necesidades que pueden siempre variar, según las necesida-

des del beneficiado legalmente, y los medios del obligado, 

en consecuencia, de las tres clases de alimentos que se 

han dicho cxist!nn desde el punto de visto del derecho 

civil, a saber: Voluntnrios, Judiciales, y Legales. 
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Los primeros son resultado de un verdadero contrato (e~ 

pecie de venta vitnlicia) o de un acto de filtima vol11ntad 

(legado de alimentos). Los.segundos son consecuencia de -

una decisi6n judicial, como el caso de concurso de acreed~ 

res y de quiebra, en que se han de señalar alimentos al -

concursado y ~l quebrado. 

D) CARACTERISTICAS 

La obligación olimentar1n legal Estfi entre ]_os interc-

ses jurídicos a los cuales se acuerda protección porticu-

larmente severa. El derccJ10 a alimentos no depende de vo-

luntad privada ni csti sujeto u su imperio¡ nc1 puede disp~ 

nerse de él arbitrnr1aroente, ni ejercerse sobre 61 otros -

derechos que los pcrmitidoR expresamente por la ley, Es un 

derccl10 personal, es cierto, ¡iero indisolublemente unido a 

la persona de su titular. Sus cnrficteristicas son lns si-

guientcs a sab~r: 1.-Rcciprocu. 2.-Es personi1lisimn, J.--

Es intransferible, ~.-Es jnemha~gablc ~l dcrecl1n correln-

tivo, 5.-Es imprescriptible, 6.- Es intransigible, 7.- Es 

proporcional, 8.- Es divisible, 9.- Crea un derecho prefe

rente, 10.- No es compensable, ni renunciable, 11.- No se 

extingue por el derecho de que prestación sea satisfecha. 

Analizaremos sucesivamente las distintas cnructcrísticas 

antes indicadas. 

1.- RECIPROCA.- Se dice que la obligación alimentaria 
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esta fundada sobre la Solidaridad familiar, los miembros -

tienen entre s~- ~n deber reciproco de caridad, por consi-

guiente-~sta obligaci6n no. existe sino en el circulo de le 

familia tal co.mo el legislador lo ha trasado. Como consc-

cuencia de la solaridad familiar es la reciprocidad. de la 

oblignci6n alimentaria. (S). 

El artículo 301 del Código Civil para el Distrito Fede-

ral expresamente dispone: la obligaci6n de d~r alimentos 

es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho a -

pedirlos. Esto es cuando se reúnen los elementos de necesi 

dad en el acreedor y capacidad económica en el deudor.(6). 

Sin embargo existen ciertas exceµclones a la reciproci-

dad de la obligac~6n alimentaria. Los padres privados to-

talmente de la patria potestad o de derechos sobre un hijo 

que se lo han retirado completamente; aquellos cuyos hijos 

han sido encontrados abandonados por el mismo, continúan -

debiendo la oblignción alimentnrin, en principio no es ya 

recíproca salvo resolución contraria del tribuno!, toda -

vez que los hijos dejan de estar obligados. En virtud de 

lo anterior, estas cxccpcloncs dcberi ser entendidas estri~ 

tnmcntc; ni una privación que se limitar& u ciertos atri--

(5) Mazeaud Lean , lfcnry y Mazcnud Jenn. Oh cit. P~g.161. 

(6) Galindo Garfins Ignacio. Ob1·~ citada, P~g.433. 
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butos de la patria pot~stad rii una culpa ~ualquiera.dc los 

padres los pri~aria de su cridito ali~entario, porqdc ese 

crédito está fundado sabre.un deber de cnri4ad y de soli-

dari.dad. (7). 

2.- PERSONAL.- La obligación alimentaria es personalísi

ma por cuanto que depende eJtclusivamentc de lns circunsl:u!!. 

cias individuales del acreedor y del deudor. Los alírncntos 

se confieren exclusivnmenLc n una persono determinada, to

mando en cuenta su c~rñcLcr de pariente o de cónyuge y sus 

posibilidades econbmicas. E11 nuestro derecho. el caricter 

pcrsonalísimo de }¡¡ nblignci~11 ulirnet1taria cst~ debidnmer1-

te regula.do. 

Laurent dice que la dcudu e~ personal; lo es como lo 

di.ce lo. Corte de Orleuns, porque tiene su principio, no sE_ 

lamente en el parentesco y lo olianzu. sino exclusivamente 

en el grado de parentesco, grado que cvident~m~nte no es -

transmisible la deuda alimenticia es nfin J1ersonal en el 

sentido de que el deudor cst6 obligado ~a proporct6n a sus 

facultades# (6). 

3.- NATURALEZA INTRANSFERIBLE DE LOS ALIMENTOS.- La obl! 

gaci6n alimcntariu es inL1·ans!crjhlv tanto por ))erencja --

(7) Mazeaud Lc~n.Jlcnry y Mazcnud Jean Ob.cit.Pfig# lSO# 

(8) DnDolombc, torno IV, No.40. P6&· 38. 
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como durante la vida del acreedor alimentario. 

Se trata de u11a consecuencia relacionodn con la caracte

rístico anterior. Siendo 10 obligación de dar alimentos -

personalisima, evidentemente que se extingue con ln muerte 

del deudor alimentario con el fallecimiento del ucreedor. 

No hay razón para extender esa obligación a los herede-

ros del deudor o pora extender el derecho correlativo a -

los herederos del acreedor, pUPs los alimentos se refieren 

a necesidades propias e individuales del nlimentista y, -

en el caso de muerte del deudor, se necesita causa legal -

para que aqufil exina alimentos a otros ¡iuriente~, que sc-

r~n los lln1oados por la ley para cumplir con ese deber --

juridica. 

En otras palabras. la sucesión del deudor no tiene que -

reportar como tal, la obligación de alimentos, excepto 

cuando tratándose de una sucesión tcstomctnria se esté 

en ]os casos previstos por la Ley en los orticulos 1368 

1377 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Entre tanto que conforme al articulo 1368 del propio 

C6digo, tie11e el deber de dejar alimentos a determinados -

casos y colaterales hasta el cuarto grado; pero esta obli

gación existe segfin el articulo 1369 del C6digo mencionado 

a falta o por imposibilidad de que los parientes mfis prox~ 

mas en grado puedan cumplirla. Por lo tanto, en casos, de 

muerte del deudor alimentario, en princjpio pasa la obli-

gnci611 n los parientes más próximos en erado segGn lo je--
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rarquía reconocida por la ley.(9). 

En efecto, la obligación.alimentaria se funda en una re

lación personal de parentesco o afinidad que desaparece -

con su beneficiario. Sus herederos s61o tienen dcrccJ10 de 

reclamar lo adeudado, es decir. les cuotas vencidas en vi

da del acreedor y todavía no pagodas; es evidente por otra 

parte. que si ta~bién e!los están en lo indigencia y tic-

nen capacidad para solicitor alimentos, podr6n hacerlo. 

En principio es intransmisible. activa y pasivamente, -

sin embnrgo, sohre~ivc al deudor en tres casos: 1°.- Los 

hijos adulterinos e inccntuosos tienen el derecho de re--

clamar alimentos a la succsi6n de sus padres; 2g.- El c6n

yuge supérstite tiene un crédito olimcntorio contra la 

sucesi6n del de cujus; 3°.- El esposo divorciado puede re

clamar a los herederos de su c6nyugc lu pcnsi6n nlimenLa-

ria que le haya sido concedida por ln sentencin.(10). 

El deudor de alimentos no seguirá estando obligado des-

pu~s de 1a muerte del alimentista m&s que si la deuda 110-

bia ·vcnc~do antes del fallecimiento; es decir, por las 

(9) Roj~na Villegas Rafael. Derecho Civil.Mexicano, Dere-

cho de Familia. Tomo II Editorial.S.A.Méx;1975 Pág.166. 

(10) Mazeaud León.Henry y Mazcaud Jean.Ob.CiL,P6g.152y153. 
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cuotas devengadas en vida del acreedor, en efecto lo pcns~ 

ón habla debido pagarse desde su vencimiento, un ·cr6dito 

se encuentra por esa causa·en la sucesión del bcneficia--

rio. 

As! se explico que el tercero, que en vida de la persona 

necesita, le haya hecho anticipos necesarios para su exis

toncia, puede volverse contra los allegados de éste último 

para reclamarles el importe del préstamo en la medida de -

la obligaci6n alimentaria. Ese recurso tras ~a muerte es-

t6 concedido especialmente por el legislador a los serv1-

cios hospitalarios para el pago de los gastos de hospital. 

Con esa reservo, cabe establecer el doble principio si-

guiente; la obligación alimentario no beneficia a los he-

rederos del olimentista y no pesa sobre los herederos del 

deudor de alimentos. Sin embargo, existen tres situaciones 

excepcionales en que el segundo principio está excluido -

parcialmente en los dos primeros y totalmente en el terce-

ro: 

a) Los hijos adulterinos o inccntuosos tienen derecho o 

reclamar ali~entos o la sucesi~n do sus podres, ~crecho 

que les ha sido reconocido porque están privados de todo -

derecho sucesorio. No obstante, debe observarse que, para 

ellos, el derecho o los oliracntos no podría compensar un -

derecho sucesorio de que no están dotados, puesto que su -

filinci6n no se l1alln establecida lcglomente, por tanto un 

crédito alimentario contra la sucesión carece aquí de fun-
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demento.- Por otra parte, si se reconociera a los hijos --

adulterinos o incentuosos cuya filiación no se encuentra -

establecida legalmente tal .cr~dito contra la sucesi6n de -

sus patlres, no habrla que atribuirsela, con mucha mijs ra-

zón, a los hijos naturales ordinarios cuya filiación no 

esta establecida legalmente. 

b-) El cónyuge sup~rstite tiene un cr~dito alimentario 

contra le sucesión del cónyuge fallecido, si sus derechos 

en esa sucesión del cónyuge fallecido, resultan insuficie~ 

tes para permitirle vivir. 

En esas dos situaciones, los alimentos constituyen una 

compensación de la falta o de la insuficiencia de los de-

rechos sucesorios del acreedor de alimentos. Por eso no -

gravan más que a la sucesión es insuficiente, los herede-

ros no estan obligados. pués, personalmente, aún cuando 

hayan aceptado la sucesión pura y simplemente. 

e) El esposo divorciado que haya obtenido uno pensión 

alimentaria- puede reclamar-el apoyo de su pensión-a los 

herederos de su ex-cónyuge. Esa excepción se explica por -

el car&cter· mixto de la pensión alimentaria en caso de di

vorcio, es a la vez ind~mnizante y alimcntarin. En razón -

de ~u carácter de indemnización grava a los herederos. No 

se trata, pues, aquí de una deuda limitada n lu sucesión; 

los herederos que hayan aceptado pura y simplemente, que--
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dan obligados .indefinidamente. 

(cf,<· infra, n,1513.(ll.l~ 

4,- INEMBARGÁBILIJJAD JJE LOS ALIMENTOS. Tomando en cuen

ta ·-·q-~-~ .:.¡~ ·fin8fid8.d· de -1a pensi6n. alimenticia consiste en 

pro~orcionar al acreedor los elementos necesarios para 

subsist~r, la l~y ha ccinsiderado-que el derecho a los ali

~erito~--ciá ~neibarsable, pues de lo contrario seria tanto -

como privar a una persona de lo necesario para vivir. El -

embargo de bienes se funda siempre en un principio de jus

ticia y de moralidad a efecto de que el deudor no quede -

privado de aquellos elementos indispensables para la vida. 

Por eso los c6digos procesales excl.uyen del embargo los --

bienes indispensables para vivir, tales como el patrimonio 

familiar, el lecho cotidiano, los vestidos muebles, 'apa-

ratos y utencilios necesarios para el arte u ofico del de~ 

dor, la maquinaria, instrumentos y animales propios para -

el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el -

servicio de una finca, los libros, aparatos, instrumentos 

-) ~tiles de los profesionistes las armas y caballos de los 

militares en servicio activo4 los efectos. maquinarie e --

instrumentos propios para fomento y giro de negociaciones 

mercantiles, en cuanto fueren necesarios para su servicio 

y movimiento; los derechos de usufructo, uso habitac.16n y 

(ll)Mazeaud León,Henry y Mazeaud Jean.Ob,Cit.Pág.156 yl57. 
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renta vitalicia. los sueldos y salarios, ~~s asignaciones 

de los pensionistas del Erario y de los ejidos de los pue

blos (art. 544 del Código de Procedimientos Civiles para -

el Distrito Federal). 

Aún cuando de la enumeración que se hace en el citado ºL 

dcnomicnto procesal. no desprende el carácter inembargable 

de los alimentos, lo doctrina lo confirma y el CGdigo Ci-

vil nos dá elementos para llegar a esa conclusión, tomando 

en cuenta que conforme al artículo 321 del Código Civil p~ 

el Distrito Federal el derecho de recibir alimentos no 

es renunci~ble. ni puede ser objeto de transacción. (12), 

5.- IHPRESCRIPTIBJLIDAD DE LOS ALIMENTOS.- Debemos dis--

tinguir el corfictcr imprescri1itible de lo obligación de -

dar alimentos del cardcter imrrescriptiblc de Jas pensio-

ncs yn vencidas. Rcs1iecto al dcrccllo mismo para exigir a--

limentos en el futuro, sn considero por la lt•y como impre~ 

criptible. pero en cuanto n lns pc11Rio11es ca11sndas deben -

aplicarse los plazos que en general He csLiihlece paro ln -

prescr~pci6n de lns prestacit1nc8 períodica~. s~gfin lo e,--

puesto, debe entenderse que el derecho que se Licne para -

exigir alimentos, 110 puede cxLi~guirsr por el transcurso -

del tiempo mientra, subsisten ]ns caunas que motivnn la e~ 

tadn prcstaci611 1 ya que por su propio nnlur1ileza se va or~ 

(12) Rojina Villcgas, Rafael. Ob. CiL. J15g.170. 
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ginondo, diariamente. No hay un precepto expreso que nos -

digo que el derecho para exigir alimentos es imprescripti

ble, pero si existe el ort~culo 1160 del C6digo Civil para 

Distrito Federal parn la oblignci6n en l~s siguientes tfir

minos; ''La obligaci6n de dar alimentos es imprescriptible'' 

Tambien existe la distinción en los artículos 2950 y 2951 

del ordenamiento antes citado para lo tronsacci6n. En 

efecto, segGn el primer artículo, los alimentos no son 

transigibles, pero de acuerdo con el precepto siguiente 

puede J1aber trensocci6n sobre las cantidades ya debidas. 

Este bnsa es la misma que dchemos aplicar trat6ndosc de la 

prescripci6n. El deudor no puede quedar ?ibcrado por el 

hecho de que huyan transcurrido ciertos plazos y el acree

dor no le exignn las pensiones vencidos, pues paro el fut~ 

ro siempre tiene la obligación de proporcionar alimentos y 

aún cuando el acreedor no hubiese exigido las pensiones -

anteriores este hecho no lo priva de la facultad para que 

si muestro necesidad presente, pueda obt~ner para el futu

ro el pago de los alimentos que se requiera. Paro las pre~ 

-~ncioncs periodicns no cubiertas a su vencimiento, quedan

do prescritos en cinco años.(13). 

6.- NATURALEZA INTRANSIGIBLE DE LOS ALIMENTOS. - Los ar

tículos 321,2950, frocci6n V y 2951 regulan el cor{cter --

(13) Idem.Pñg. 172. 
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intransigible de los alimentos. Por transacción se entien

de un contrato por virtud del cunl las partes hnci6ndosc -

recíprocas concesiones, terminan una controversia presente 

o pre~iene una futura, con el fin de alcanzar lo certidum

bre jurídica en cuanto o sus derechos y obligaciones, que 

antes de la transacción se presentaban como dudosas. En m~ 

teria de alimentos no puede existir d11dn en cunnto ol nl-

cance y exigihilidad del derecho y lo oblignci611 corrclat~ 

va. En consecuencia Lastaría este simple dato pe.ro que quE,_ 

darn justificada ln prohibición cstohlccidn en los precep

tos antes citados respecto a la tru11sncciór. tlc los alimen

tos. Por otra 11artc, como en toda tra11succi6n se hace con

cesiones recíprocas, seria muy 11eligroso permitir que loa 

acreedores necesitados c~lebrcn este contrnto, yn q11c en -

muchos casos aceptarían prcstocin11~~ 1i1dcbidamente reduci

das de los que conforme al d~rccho dcLicrnn existir, impi

dicndicndosc asi rl fin humnnitorio que se persigue en en

tn noble instituci6n juridic11. Ademis, ni el acre~dor ali

mentista l1icicra concesiones ~n cuonto nl monto mi~ma de -

la deuda y en cuuntO a su C':x1r,1hilidnt! sujct.011dolc u térmJ.. 

nos condiciones. hnrío una renuncio pnrcial de su dere-

cho y ~sta renuncia cstfi proh1bidn por el articulo 321. Se 

pcrrui~e ctt el artículo 2Q5! cclrt•rar trnnsnccioncs sobre -

las cantidades ya vettcidas por alimentos, en virtud de que 

ya no existen lns razones de orden pfil1l1co qu~ se toman en 

cuenta para el efecto d~ proteger el derccllo wismo en su -
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cxigibil.idad futura. Las prestaciones vencidas se trnnsfo.!. 

man·en créditos ordinarios y en cuento a ellos cabe ln re

nuncia o tranancci6n. Para.tales pen~ione5 cnusndns, los -

inc&paccs no pueden celebrar por si mismos el contrato y -

sus representantes legítimos necesitan de la nutoriznci6n 

judicial en los término~ del articulo 2946. Los menores 

emancipados st tienen cnpacidud jurídica para trnnoigir 

respecto a las pensiones vencidnn pues &stns constituyen -

crfidito que conforme a ln ley se considern11 bienes muc---

bles, y en cuanto a los mismoB s1 autoriza u los emancipa

dos el artículo 643 para llevar a cabo los actos jurldicos 

de dominio o adminjstrnci6n correspondientes. 

7.- CARACTER PROPORCIONAL DE LOS ALIMENTOS.- Lo propor-

cionolidad de los alimentos está determinada de mAnera ge

neral en lo ley de acuerdo con el principio reconocido por 

el articulo 311: ''los alimentos han de ser proporcionados 

o la posibilidad del que deba darlos y a lo necesidad del 

que debe rec~birlos''. 

El juez debe en cada caso concreto determinar esa pro110~ 

ci6n. 

Dcsgrociadamcnte en Mfixico los tribunales han procedido 

con entera ligereza y violando los principios elementales 

de humanidad nl restringir de manera indebido las pensio-

nes generales menores o de ln esposa inocetltc en los cauos 

de divorcio. Lu regla contenido en el artículo 311 so hn -
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interpretando con un criterio de protección para el deudor 

alimentario, traicionando el noble fin que se propone esta 

institución. Es evidente que puedu exigir al juez que pro

ceda con el criterio matemático infalible al fijar la pen

sión alimenticia, pero en ln mayoria de los casos de ad--

vicrte que teniendo elementos para estimar los recursos -

del deudor, se calculan los elementos para sus hijos y de 

su esposa en los casos de divorcio c11 una proporci611 inf e

rior a la mitad de los ingresos del padre. Es decir, deli

beradamen~c se aceptn que toda una familia quede de acuer

do a la ley merece la debida protecci6n juridica, tanto 

que vivir con Alimentos que corrcspondicr5n a tercera o 

cuarta pnrtc de los inRrcsos totales del deudor dej6ndose 

a este para su sola subsistencia, la moyor parte de sus -

bienes. (14). 

8.- DIVISIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS.- La oblignci6n de -

dar alimentos es divisible. En principio las obligaciones 

consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en 

d~íerentes prestaciones; en cambio son indivisibles cua11do 

solo puedan ser cumplidus en una prestación. Establece el 

artículo 2003 del Código Civil paro el Distrito Fcderul;-

"Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto 

prestaciones succpLiblcs de cumplirse pnrcinlrocnte. Son --

(14) Idcm. Pág. 173 y 174. 
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indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas -

sino por entero". Por consiguiente, la divisibilidad o in

divisibilidad de las obligeciones, no dependen del número 

de sujetos obligados, sino exclusivamente de la naturaleza 

del objeto de las mismas, un solo individuo puede tener 

obligación divisible, lo mismo que varios y viceversa o V!!_ 

rios sujetos puedan tener una obligación indivisible si 

así lo exige la naturaleza ó de la prestación. Toda oblig~ 

ción debe de satisfacerse de manera integral y en un solo 

acto, pues el acreedor no esta obligado e recibir pagos -

parciales. Este principio se refiere a la exactitud en 

cuanto a la forma o modo de pago y está reconocida por el 

artículo 2076 del Código Civil.(15). 

9.- CARACTER PR~FERENTE DE LOS ALIMENTOS.- La prcfcrcn-

cia del derecho de alimentos, solo se reconoce en favor de 

la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este 

derecho puede también corresponder al esposos en los térm~ 

nos del urtículo 166 del Código Civil para el Distrito Fe

deral cuando carezco de bienes y éste incapacitado para 

trabajar, según lo previsto en el articulo 164 del mismo -

ordenamiento citado. 

10.- LOS ALIMENTOS NO SON COMPENSABLES NI RENUNCIABLES.-

(15) ldem. Pág. 175. 



23 

De todo lo dicho anteriormente se desprende que no cabe 

compensación en materia de alimentas. Expresamente el artl-

culo 2992 del multicitado Código Civil estatuye: 11 La campe!!. 

sación no tendrá luger: 111 si una de las deudas fuere por 

alimentos 11
• 

Tratándose de obl1gaciones de interés público y, además, 

indispensables pera la vida del deudor, es de elemental 

justicia y humanidad el prohibir la compensaci6n con otra -

deuda, pues se doria el caso de que el deudor quedara sin -

alimentos para subsistir. Adem§s, siendo el mismo sujeto el 

que tendría las calidades de acreedor del nlimentista para 

oponerle compcnscci6n y deudor de ~l. ncccsorinmente, si la 

compensaci6n fuese odmitidn, rcconoc~rí1~ por otro concepto 

su obligaci6n; de alimentos, ya que por l1ip6tvsis el alimc~ 

tistu seguiría careciendo de iJnecesario para subsistir y. 

en tal virtud, por este solo hecho hnbrin causa legal suíi-

ciente para originar una nueva deuda alimcntaria.(ló}. 

La doctrina francesa e italiana enseño que por excepción 

la obligación alimentaria es compensable, cuando el crédi--

to reciproco tiene también ese carácter, solución que esti-

ma no debería de ser y que ~n nuestro derecho se aplico en 

sentido contrario. 

En cunnto al carácter irrenuncial1le del derecho. de- nlime.!!. 

(16) ldcm. Pág. 175. 
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tos, el articulo 321, expresamente establece: "El derecho 

de recibir alimentos .no es renunciable, ni puede ser objs 

to de transacci6n 11
• AtendLendo a las cnractcristicas que 

hemos señalado con antelación y sobre todo a la naturale

za predominantemente de int~res pfiblico que ti~ne el cr6-

dito que nos ocupa. se justifica, como dice Ruggiere su -

naturaleza irrenunciable. 

Sin embargo, circunslancins de hecho han inducido a los 

tribunales a admitir ln renuncio, cuando de ellas resulta 

demostrada o presumible la dedaparición de alguno de los 

requisitos legales necesarios p8ra la existencia de la o

bligaci6n. 

Por otro parte el Código Civil, argentino, en su arti-

culo 374 establece:''La obligaci6n de prestar alimentos no 

puede ser compensada con obligación alguna ni ser objeto 

de transacción¡ ni el derecho a los alimentos puede renun 

ciarse ni transferirse por acto entre vivos o muerte del 

acreedor o deudor de alimentos ni ser ésta embargada por 

deuda algu~a''. 

11.- LA OBLIGACION ALIMENTARIA NO SE EXTINGUE POR SU CUM-

PLIMIENTO.- Lns obligaciones en general se extingu~ por 

su cumplimiento, pero respecto n los alimentos, como se 

trutn de prestaciones de rc1tovuci611 contin~a en tonto su~ 

siste la necesidad del acreedor y la posibilidad económi

ca del deudor, es evidente que de manern interrumpida sc

guirfi dtcl1a obligaci6n durante ln vida del olimentisto. 
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E) DEUDORES Y ACREEDORES EN LA OBLlGACION ALIMENTARIA 

Los alimontos se prestan normalmente de manero complemen

taria y cspontinca; solo en.casos excepcionales el cumpli-

miento de este deber. moral y jurídico u un tiempo, exige -

lo intervenci6n judicial. 

El deudor alimentista es qucl que esta obligado a dnr al~ 

mentas, y cumple con la obligaci6n asignando una pensión 

competente al acreedor alimentario o incorporilndolo n lo f~ 

milia. 

Los deudores alimentarios pueden ser los siguientes: a).

Los c6nyuges; b).-Los padres; e).- Loa ascc11dicntcs; d).--

Los hijo9; c).-Los ascendientes cfis pr6ilmos en grado; f).

Los·hermonos de padre y madre; g).-Los parientes colntcra-

les dentro del cuarto grado y h).- El ndoptnnte J el odopt~ 

do. 

a)ª- Los cónyuges:Lo primera persona gravada con ln oblí

gaci6n de dar alimentos, es el c6nyuge~pu~s nadie existe -

m5s estrechamente obligado de prestar-auxilio a- su consor-

te. 

De lo estatu~do en el articulo 164 del Código Civil parn 

el Distrito Federal, se desprende como regla g~nerul, que -

el mnrido es quien debe de dar alimenLos a la muje1·, y 6stn 

cumple la oblignci6n correlativa n st1 c1trgo. ca1\ lE1 at1:11--

ci6n del hogar. o se;i, que exisLc la ¡1r{:suncj61l 11~ que lo -

mujer carece de bienes propios que le permitan DOGtc111•~9c -

por si mismu. 
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En el caso de que el marido no cumpla de uno manera volu.!l 

torio con la obligaci611 de ministrar alimentos a s\1 esposa, 

Esto puede acudir ante uno -nutoridad judicial a ejercitar -

su occi6n de alimentos, para la cunl, s6lo bastarfi que dt!-

mucstrc, tnntD su calidnd de cónyuge, como lo posibilidnd -

ccon6micn de su marido; y fi~tc corre~ponde acreditar, para 

liberarse de su obl1gaci6J1, que su esposa tiene bienes pro

pios o perc~pciones para sub~istir por si mismn, ya que ¡1or 

otro lado, lo negativa del esposo, de que su c6nyugc t~nga 

necesidad de percibir alimentos, envuelve la afirmación ex

presa de que ln mujer 1lispone de bienes o percepciones que 

basten para el fin indicado y, tanto la pruebo relativa a -

su cargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo -

282 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para -

el Distrito Federal: Si cr1 el juicio se demuestro que la -

acreedora alimentaria tcncn bienes propios que le produzcan 

frutoa suficientes para oLLcncr los alimentos necesarios -

para su subsiatenciil o (¡tic dcscmpcfic algfin trnbnjo-eje~z~. 

profesión, oficio o comercio que tenga como consecuencia el 

resultado indicado, es el esposo u quic11 o su vez cumplir§ 

con su obligación de contribuir u los fines del mntrimonio, 

con ln dirccci611 y cuidndo de los trabajos del hogar y la ~ 

si~tcncia personal en cnso de cnfcrm~dnd y deberes marita-

lcs que la instituci6n iguulmcnt~ persigue. 
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Si bien es cierto que el cuidado de la familia y la dire~ 

ción del hogar, debe estimarse con suficiente aportación de 

la~mujer-al sostenimiento d~l mismo y no puede exigerscle -

~ue--trebaje para ayudar económicamente, esto no impide·que -

si la mujer trabaja, contribuya a la carga de "la famiJia. 

Los alimentos que correspondan a la esposa, no solo_~om-

prenden la habitación que su consorte ofrezca o proporcione, 

sino que por definición, los alimentos deben de consistir-en 

comida, vestido, habitación y asistencia en casos -de ·enferm_g_ 

dad. 

Cuando ambos cónyuges trabajan los alimentos, no deben 

ser ministrados únicamente por el padre, sino también por la 

madre en forma proporcional a los ingresos que perciba cndu 

uno. 

En el artículo 302 del C6digo Civil para el Distrito Fed~ 

rol, indica que loa cónyuges. deben darse alim~ntos y que la 

ley determinar§ cuando queda subsistente cstn oblignci6n en 

los casos de divorcio, ~ar co11siguientc. cuandv ln controvcL 

sia yersa sobre acción de divorcio, es aplicable de confor-

midad con lo dispuesto µor el mismo artículo 302 del Código 

Civil. invocado, lo scüalado cr1 el diverso nrtict1lo 288 pri

mera parte, que establece que la ~ujcr i11occ11te tiene dcrc-

choa los alimentos mientras, no contraiga nuevas nupcias y -

viva honestamente, el que interpretado en sentido contrario, 

indico que la mujer culpable no tiene derecho a los citudo:i 
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alimentoso 

De-~os-a~tecedentes de nuestra Legislación, con la vigen-

ti~ s~ desprende que la pensión alimenticia otorga al c6nju-

-8~ inocente, no dura unicamente mientras vive el deudor, si-

no. que ~s vitalicia para el acr~cdor, y por tanto la obli~a

ci6n de pagarla, pasa a la sucesión de aquel. La p6sibilidad 

ccon6micn del deudor alimentista, existe sólo cuando el mis-

mo obtiene frutos naturales, civiles o industriales, sino 

tambiún cuando es dueño de otros bienes, ya sean muebles o -

inmuebles. 

Es cierto que la regla general en materia de alimcnios -s 

en el sentido de que la esposo y los hijos~ por el s~lci h~~

cho de reclamarlos, tienen a su favor la presun~~6n de ncc_!t 

sitarlos, pero tal situaci6n solamente opera pari el caso.e~ 

que ambos cónyuges vivan juntos, más no cu-andi:> ·vivan separa-

dos desde hace bastante tiempo. 

b).- Los padres._ Ls Ley ha cuidado de establecer ·p~iori-

dad entre las personas obligadas a dar alimé~tos a sus h~---

jos. 

El padre y ln madre estun obligados a· cri~r, e~~c~r y al! 

mentnr n sus hijos legítimos aún a los naturales, seg6n --

estado facultades¡ y el juez del conocimiento puede Obli--

garles que así lo cumplan. 
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La manutención de los hijos es une de las cargas de la s~ 

ciedad conyugal pero no viviendo en unión el padre y ln ma

dre sea por estar casados e.ntrc si, sen por haberse disuel

to o anulado el matrimonio, sea por haberse intervenido se

paraci6n iegal de bienes y habitación, sin que hubiese 

diado culpa de ninguno de ellos o siendo culpables los dos, 

debe la madre criar y alimentar a los l1ijos hastR la edad -

de tres años, y de esn edad adel3ntc el pudre; bien Que 

si lu madre fuese pobre. ha de darle el padre lo que ncce-

tarc para criarlos¡ más si a lo disolución o nnuloción del 

matrimonio o a la separación de l1nbitación y bienes, hubie

se dado causa o motivo en uno de los c6nyugcs 1 debe el cul

pado de proveer olimen~os a los hijos, sean mayores o meno

res de tres afias y tenerlos Laja su tutela el inocente; y -

si teniéndolos la madre por csla rozón llegara a contraer -

otras nupcias, debe entonces recibirlos y c~·tnrlos el pndrc 

no obstante, si el culpado en lu separación del matrimonio 

fuese pobre y el otro rico, fiste seri el que deba costear -

la crianza de los hijos. No s6lamente n los hijos legitimos 

y ~-los naturales, sino ~ambi~n a los esporios o bastardos, 

~sto es, a los incentuosos, adulterinos y demfis deben sumi

nistrarle alimentos al padre y la madre, como est§ dispue~

to por el derecho cun6nico. 

Bien han querido algu11os autores quitar nl podre lo obli

gaci6n de mantener a su hijo esporio y darle s6lo a In ma-

dre; pero adem~s de ser esta opini6n opuesto n la equidad, 
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pues el hijo ninguna culpa tiene de su condici6n, la citada 

Ley no exime nl padre de este deber, sino a sus asccndien-

tes, antes bien por el hecho, de no eximirle cuando exige a 

éste, le deja comprendido en la obligaci6n que las leyes 

impone generalmente a los padres de alimentos a sus hijos, 

sin hacer cxclusi6n alguna. 

Si dcma11dando el liijo los alime11tos nl padre, se negare· 

6stc n darlos, dJciendo que el demandante no es hijo suyo, 

debe entonces el juez averiguar de oficio la vcrdlld llana

mente y sin las dilaciones ni forma de juicio que exige los 

demás pleitos; y si por la fama de los vecinos del lugar, o 

por el juramento del demandado o por otras noticias o i11dt

cios creyer~ que iste es hijo del dcmandndo, ha de acceder 

a la petición y disponer provisionalmente la prcstnción de 

alimentos, qu~dando a salvo el d~rccl10 a las partes para -

probar o combatir la filiación. 

Lo obligaci6n de <lnr uliru~ntos a los hijos, no esta limi

tada a un tiempo determinado, ni cesa cuando salen de la -

menor edad, antes bien abraza toda ln vida, pues que la ley 

no establece rcstricci6n nlguna, bien qu~ hable con m§s es

pecialidad sobre el tiempo de crianza. Asi que el hijo en -

cualquier ~poca de su vj.dn se hallare er1 la imposibilidnd -

de proveer a su si1bsistcnLe sea por haber perdido sus bic-

ncs, sea por razones de onfermedad 1 sea por [alta de.traba

jo o por cualquier otra causa, tendrfi derecho a que sus pa

dres le den alimentos, pero el juzgador no debe acceder ffi-
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cilmente sino con muchas restricciones a la demando, cuan

do la necesidad que alega mucho proviene de su pobreza y -

disipaci6n o mala conducta~ 

e).- Los ascendientes._ A falta o por imposibilidad de -

los padres, recáe en los demás ascendientes por ambns lí-

_-neas .que estuvieran m~s pr6ximos en grados. 

Cuando el padre y la madre han fallado o se hayan en la 

indigencia, tienen derecho entonces los hijos a pedir ali

mentos a sus abuelos y abuelas y demfis ascendientes suce-

sivamente por ambas líneas. 

No siendo legítimos ni naturales los hijos, sino espo--

rios o bastardos s61amcntc los oscendientes maternos y no 

los paLernos estfin obligados a darles nlim~ntos en efecto 

o por imposibilidad de sus padres. Ln rnzón que dú ln ley 

para imponer esta obligación a los ascc11dicntcs mntcrnos y 

de eximir de ella a los paternos. es ln certeza de la mo-

ternidad en los hijos esporios, porque la madro siempre es 

cie~ta del hijo que nace de ella que es suyo, lo q11c 110 

el padre de los que nacen de tales muJercs. M~s como esta 

razón no es aplicable n todos los esporios, sino solamente 

a los de mujeres que se prostituyen 11 muchos l1ombres, se 

habr~ de decir que la ley s6lnmcnte a Jos mónceres quiere 

privar del derecho de pedir ulirnel\LOS n sus :\ht1clos pnter

nos, pero no a los adulterinos o inccntuosos, siempre quo 

sus pndres sean conocidos y ciertos como lo son rcgulurme~ 
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te ·los. de los adulterinOs y \1ri.·.~~-uede"n .. menqs de ser los de 

los incentuosos. 

d) .- Los hfj os. - Si el q~·e. 'd~'~e~~:· de me-d:(os de subSÍs--

tir, tiene padre e hijo, ambos en estado de proveerle, ~6-

lo el hijo es el que debe de sumin~st~arle al~~entos por-

q-ue su· obltg"ac16n es más sagrada y porque si el neC.esitudO 

fuese rico, recogiera el hijo de su herencia. 

No solamente los hijos legítimos, sino también los ilc-

gítimos deben alimentos a sus padres, con tal de que éstos 

seno ciertos, por razón de la jus~a reciprocidad que debe 

haber de obligaciones y derechos de unos y otros; y como -

pudiera suceder que algunos personas se diesen a conocer -

por padres de otras sin serlo realmente sin otro objeto 

que el de procurar un titulo para obtener alimentos, no -

puede negarse a los reconocidos por hijos le facultad de -

contestar el reconocimiento y desechar una supuesta pater-

nídad que les sería honerosa. 

Aunque un hijo no haya recibido dote ni donaci6n, habie~ 

dolo recibido sus hermanos, no por esos esta menos obliga

do que éstos, o proveer de alimentos n sus padres, porque 

ésto obligoci6n no tiene sus fundamentos en lns dotes ni -

en los donaciones, sino en la calidad de hijo, en el esta

do de indigencia de los padres, y en los medios que tiene~ 
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pera - llen-a~ia:~ 

No' de~a s{ri embargo¡·de~ser·~~t~· una---c~rc~nsta~cia que de

be-tomarse en_:coriS.ide-raéi6n al .~epartir· la·.·carga ·entre los 

h:l.jos. 

No existe dud~_~lguna· sobre· que los.hijos naturale~ tie

nen -dfiiech-0 ·a'. 811.;eO:t-_O-s~º---y Stifr·en también la obligaci6n de 
- . ---

-Pl'.º~?rCion8r~o:s c __ a _·los-_padres. Los artículos 303_ y 304 no -

establece-al-respecto ninguna distinci6n. 

de -_N~poíc:on a·obre los hiioa naturales, es que éstos care-

cen· ~e familia. 

Los derechos del hijo son de tal manera sagrados, que --

de~erian Ser objeto de un acuerdo internacional. 

N~·-h,~y duda alguna que la Organizaci6n de las Naciones Uni 

d~s es une Institución altamente benéfica para la humen!--

dad. 

_e).~-L~s_hermanos de padre y madrn.- No sigue nuestro d~ 

recho el principio del derecho francés conforme al cual la 

obligación alimentaria no tiene lugar más que en linea di-

recta, nunca en líneas colaterales. Apoyase el derecho 

francés en que los colaterales no hayan recibido la vida -

los unos de los otros, en tanto que los descendientes si -

la deben a sus ascendientes. 

Encuentra el autor francés Planiol que tal motivo dista 
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mucho de ser decisivo. Ciertamente la obligaci6n alimen--

teria no se funda en la idea bien estreche de que ~abemos 

conservar la vida a aquellos que nos le han Qado o que la 

han recibido do nosotros, sino sobre la existencia de un -

deber de mutua osistencie entre personas estrechamente li

gadas. 

Nuestro~~6digo C~vil si concede alimentos a los coláterA 

les y tambi6n los grava con la nbligaci6n de proporcionar

los, y al respecto el articulo 305 del Código Civil para -

el Distrito Federal, establece: ''A falta o por imposibili

dad de los ascendientes o descendientes, la obligaci6n re

cáe en los hermanos de podre y madre¡ en defecto de éstos, 

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

en los fueren s5lo de podre''. Faltando los parientes a que 

se refiere el artículo antes mencionado, tienen la obliga

ci6n de ministrar alimentos loa parientes colaterales den

tro del cuarto grado. 

g).- Los parientes colaterales dentro del cuarto grado.

El articulo 305 del Código Civil para el Distrito Fode-

ral, sigue el mismo sistema cuando son los parientes colá

tereles dentro del cuarto grado los obligados a prestar 

alimentos al establecer que e falta de los parientes antes 

referidos, tienen obligación de ministrar alimentos los -

parientes colBterales dentro del cuarto grado. 
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h).- El adoptante y el adoptado. En cuento el parentes

co nacido por adopción, el adoptante y el adoptado tienen -

obligación de darse alimentos en los casos en que la tienen 

el padre los hijos de acuerdo a lo establecido por el ---

articulo 307 del multicitado Código Civil antes invocado, -

mismo que a la letra dicc:''El adoptante y el adoptado tic-

nen obligación de darse alimentos, en los casos en que la -

tienen el padre y los l1ijos, nsi mismo el artículo 306 del 

Código Civil, establece que el adoptante tendrá para con la 

persona que lo adopten los mismos derechos y obligaciones -

que tienen un hijo. 

NingGn lazo existe entre el adoptado y los parientes del 

adoptante, ni entre ~stc y los parientes del odoptado:"Los 

derechos y obligaciones que nacen de la ¡1dopci6n asi como -

el parentesco que de élla resulte, se limitan nl ndoptnntc 

J al adoptado, excepto en lo relativo a los impedimentos -

del matrimonio, respecto de los cuales se observa lo dis--

puesto en el articulo 157. 

Hubiese s±do equitativo establecer que el pure11tesco ci-

vil se extendiera a los descendientes legítimos del adopta

do y prolongar ln obligación alimentaria en ln linea dr.scc~ 

diente entre el adoptado y los descendientes del ndoptndo. 

Jlubiera sido responder al deseo de las partes, todn vez que 

el adoptante, quiso crearse unn posteridad. La ley empero, 

no lo establece nsi. 
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f)~~ dumplimiento de la obligaci6n alimentaria. El cum--

plim!ento o ·pago de la obligaci6n alimentaria, se puede ---

considerar al_ i_gual que el. cumplimiento de una obligación -

en general; como realización voluntaria por parte del deu--

~or al~mentista de aquéllo a que esta obligado. También pu-

diera ser ~a entrega de la cosa o cantidad debida por con-

cepto de alimentos al propio acreedor, ya que pagar será --

reelizar,el objeto de la prestaci6n. 

Por-· cuanto- a --1a forma de pago de_ 1-a' obl'i88.cf6il -~limenta--
. . 

ria, que.~arii determinada' dicha forma por la ley y~no por'la 

~~f-~nta'~:; de -~~s ~-P~rtes , __ cuai. s_i 's_e. tra,tai:a:'. d.~- -~,l·g~--" otro 

a~to jur~d-1c~;. 
' ~ , . .. '. . ' ' -· ·:; :;~ : ::: ; -

e _E_~ :_~ue~~~rp de:~echo 1 -·la ob~~gac_i6n·.- de:::·~a~,·~'al:Í.ment·os :Be ··pu!_ 

de· satisfacer de.dos maneras: a) Mediante· ~l. p~go_~_de una -
. ";,-; 

pensión alimenticia, y b) Incorporand~ el· deudor en su caso 

al acreedor, para proporcionarle los_ elementos __ nec~sarios -_ 

en cuanto a comida, vestido, habitación y-asistencia en ca-

so de enfermedad. 

Prescribe en éste sentido el articulo_309 del Códiso Ci--

vil para el Distrito Federal:~El obligado a dar alimentos, 

cumple la obligación usjgnando una pensión competente al --

acreedor alimentario, o i11corporándolo a la familia. Si el 

acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, se---

gún las circunstancias, fijar la manera de ministrar los --
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alimentos". 

El artículo 310 del numeral antes invocado, reglamenta un 

caso en el cual no podrá haber incorporación del deudor a -

la familia o case del acreedor, dice as!: ''El deudor alime~ 

tiste no podrA pedir que se incorpore n su familia el q~c -

debe recibir alimentos, cuando se trate de un c6nyuge divo~ 

iiado que reciba alimentos del otro, y cuando haya inconve

niente legal para hacer esa incorporaci6n''. Ademfis existe 

también inconveniente legal para la incorporación cuando el 

que debe dar alimentos haya sido privado del ejercicio de -

la patria potestad como ocurre en los casos de divorcio o -

bien, cuando se impone tal consecuencia en calidad de· pena 

para los casos previstos en el articulo 444 del Código Ci-

vil antes invocado. 

Esta opción que se concede al deudor alimentista, de a--

cucrdo al criterio sustentado al respecto por la Sala Civil 

de la Suprema Corte de Justicia, no puede concebirse en foL 

ma tan amplie y absoluta que siempre y en to-d() ca"io pUcd-a -

tener lugar. 

En la realidad se presentan indudablemente, inconvenien-

tes no solo legales sino también, y al mismo tiempo, mora-

les, que puedan justificar que no sea posible la incorpora

ción del acreedor alimenticio al hogar del deudor. Reconoce 

la Suprema Corte a este respecto que el derecho de incorpo

rar al acreedor altmentista al domicilio del deudor se haya 
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subo~rdinado '.a·':~a. rioble condici6n de que el deudor tenga do~ 

mic~l~o ·propio y de que no existe estorbo moral o legal pa

ra .que el.,acreedor sea trausladado a él y obtenga el conju.n, 

to de .v~ntajas naturales y civiles que se comprenden en· la 

connotaci6n-·juridica de la palabra alimentos, por lo que -

estima· in_c_uestionable que faltando cualquiera de las condi

ciones referidas, la opci6n del deudor se hace imposible y 

el pago de los alimentos tiene que cumplirse necesariamente 

en forma distinta de lo incorporación. 
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C A P I T U L O ll 

LA ODLIGACION EN EL DERECHO CIVIL 

Después de hacer referencia al tema-de la obligación ali

meta;ria' se- impone el -deber de estudiar el concepto _de obl.!. 

gación, es por ello que nos vnmos a abocnr al estudio del -

m~smo y toda vez que en el derecho Romano es el antecedente 

de nuestro Derecho Civil, de ahí partiremos en la realiza-

ción del presente trabajo. 

A).- ANTECEDENTES HISTORICOS Y ETIMOLOGIA 

El Jurista Guillermo Floris Margodant en su obra "Dcrecl10 

Privado Romano'', hace referencia a los orígenes y etimolo--

gín de la obligación manifestando que: Según la tcoria de -

Bonfante, la obligación Romana nació en tiempos arcaicos, -

dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la com1-

s{6n de un delito hacia surgir, n favor de la victima o de 

su familia, un derecho de venganza cventunlmcnte limitada -

por el principio del Talión, en el cual mediante una "comp.Q_ 

sición, podla transformarse en el derecho de la victima o -

su familia a exigir cierta prestoción del culpable o de su 

familia. 

Como garantía del cumplimiento de tal prestación, un mie~ 

bro de la familia queda obligatus, o sen "atado'' en la do-

mus, de la victima como especie de rehin. Por tanto la ohl! 
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. . 
... , ' . 

sación -~i:it~~ua -}~ra l:l·na·. '~ata-dura 11
.· en an·r-antt8 del cumpl~mpl.! 

aliento -~le p_restac ió~e·s n~~-~:~:a'S. ··~e::-~d·e·l~.~:~-~--:~--~, ( ;~-}'.• 

. . 

También en otros sistemas j_Uri~:i-c~!) ,_·. e-~_te C)i-igen delic---

tual de las obligaciones es ~rob~b1~._-,:·~~-.el idioma, aún en 

la actualidad la palabra ~SCHULD~ ~i~~ifica aimultAneamente 

"deuda y Culpa". 

A fines de~ siglo p~sad_o, :ei1_ ~u_r_op!·-·lo~ -juristas tomaron 
'--, - ---- - _-_ --'. - -

como base lo manifestado po~· los:~~manos y· distingu~eron on 

la obligaci6 dos aspectos que~son:EL_EBITUM, o sea HAFTUNG 

e cargo del rehén. 

Ya desde la Ley Poetelia Papira, se suprimió el encarcel~ 

lamiento privado de deudas civiles, dej&ndolo subsistente, 

empero, para cuestiones surgidos a consecuencia de delitos 

privados. Desde entonces, el deudor de un préstamo respon--

dia con sus bienes, pero ya no con su libertad o su vida, -

principi6 éste, consagrada por la Constitución PolSticn de 

los Estados Unidos Mexicanos, especificamcntc en su articu-

-lo 17 que a la letra dice:"Hadie puede ser oprisionodo por 

deudas de carficter purament~ civil ••. '' 

(1) Floris Hargadant, Guillermo. Derecho Privad~ Romano. 

Editorial Esfinge, México 1977. Pág. 308. 
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El m~estro Guillermo Floris Margadant, nos da el concepto 

de obligación en Derecho Romano y afirma que las instituci,!?, 

nes de. Justiniano definier6n así la obligac16n:ttJuris v~nc~ 

lum, que necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, -

secundum nostrae civitatis ivra'', y e su vez lo traduce de 

le siguiente menera: 11 Es un lazo de derecho que nos constri

ñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme el derecho 

de nuestra ciudad''. Actualmente, el citado autor afirma- que 

en Derecho Moderno, podemos definir la obligaci6n como un -

vinculo juridico entre dos o más personas de las cuales una 

6 m6s (sujeto activo o sujetos pasivos) están facultados -

paro exigir de otra, u otros cierto comportamiento positivo 

o ne8ativo, mientras que el sujeto o los sujetos pasivos -

tienen el deber jurídico de observar este comportamiento. -

(2), 

B) .- CONCEPTO LATU SENSU Y CONCEPTO STRICTU SENSU. 

Concepto Latu Scnsu.- La obligación en sentido amplio se 

define como "La necesidad jur1dica de cumplir una presta--

ci6n, de car6ctcr patrimonial (pecünario o moral}, -en -favor 

de un sujeto que eventualmente puede llegar a exigir o en -

favor de un sujeto que ya existe. 

Del anterior concepto, se distinguen dos especies de obl.!.. 

gnció~: 

(2) Floris Margadant Guillermo. Obra, Citada, Pág. 307. 
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OBLIGACION EN EL SENTIDO ESTRICTO.- Es la necesidad Juridi

ca de conservarse en aptitud de cumplir voluntariamente una 

prestaci6n de carácter patrimonial, (pecunario o moral), en 

favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a cxis--

tir. 

DERECHO DE CREPITO CONVENCIONAL O DERECHO PERSONAL. - Es la 

necesidad juríd1ca que tiene una persona donooinada obliga

da-deudor. que le puede e~igir una prestación de carácter -

patrimonial (pccunario o moral).(3)4 

A mayor abundamiento y yo que la opini6n generalizoda, -

habla de derechos de Cr6dito o Derechos Personales, así co

mo de Derechos Reales, al tratar la obligaci6n u los caules 

nos referimos a continuación. 

Un derecho de Creaito o Derecho personal, e~ la facultad 

qu~ tiene una persona (ncreedor) par3 exigir a otra (deu--

dor} el pago de una prcstaci6n o la realizac~6n de un hecho 

positivo o negativo. (4). 

(3) Gutierrez y Gonzálcz. Ernusto.Derecho de lns obligacio

nes Editor~al Cnjica,S.A.Quintn Edición. Pucbla.Pue. -

Mé:x. 1971, págs. 28 a 30. 

(4) Moto Snlazor Efrain. Elementos de Derecha Civil. Edito

rial Porr~o. Vigesírnn Edici6n 0 1976,Pig.18. 
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En tanto que, un Derecho Real es el que tiene uno o v~ 

rias personas sobre un bien, y que traen para quienes no 

son titulares de dichos derechos, lo obligación de abste

nerse de perturbar al titular en tl goce de los mismos. -

( 5). 

Tanto los. Derechos de Cr~dito o Personales, como los De

rechos Reales, se enctientran dentro de los derechos subje

tivos Públicos que son la suma de facultades que los parti 

culares tienen frente al poder Público, y representa une -

serie de limitaciones que en el Estado se impone asi mis-

mos. (6). 

De las dos definiciones anteriores, pode~os- establ~cer -

las siguientes d~ferentes: 

l.- Don un derecho 81 t·~tUla_rf ·que~. p~-~de -~je~.r-éftl'.l~ dire.s_ 

tomente sobre las cosas~ 

- 2. ----ES- -un--n-cre-ch_o _ obsoluto·---pai=.á-- el -t-itular .--.respecto_ a ':'° 

la cosa, imponiendo sólo el deber de guárdar una conducta 

(5) Gutierrez y González, Ernesto. Ob.Cit.Pág. 28 o 30. 

(6) García Mayncz Eduurdo. Introducci6n al Estudio de de-

cho Vigésima Scptimn Edición,F.ditorial Porrúa, 1977, 

Piig. 201. 
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de abstención relaci6n a di-

che cosa~ 

- . - ' .... :; . :~ . . ·.( 

3 .-.. 'É1 ·nerecho _· Re-~:1.·.: e~'·'·:~u'~-~~~~¡~~-b~·jr, d'.~;·-~,-~~-~Ci~n _Y ·aba'ndo-

no y la cosa es, s'i'e~pr~. dete·í-.n_ii~·~d~·>··,:-_::· _;:;ii~-~:··, ... ·~ .. :-.: 

n los que reclamen la coso 
-~ >-:-: ,- -«~ "- ·.:_:',~ 

·- -· .~: -~¡-~-

5. - Concede un derecho de per_sécus~6'1 ;~4_~_ ~i:~: ~--~~~;)1ondO 
quiera que se encuentre. 

' ·:::: .. ; 

CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS ,PER,~oNÚils -

l.- El titular de estos derechos~ sólo puede accionar en 

contra de una persona determinada. 

2.- El Derecho Personal siempre es apreciable en dinero. 

3.- El Derecho Personal, sólo puede ser violado por el -

-- pD.rtiC:ular~ 

4.- El Derecho Personal, o de Cr~dito, es lo relación j~ 

rídica que otorga al acreedor la facultad de exigir nl de~ 

dor una prestacióO. 

5.- En los Derechos Personales. lns fncultudes no se 

ejercitan directamente sobre lus cosos, sino es através de 

una persona. 

La obligación dice Aubry y Rau. se define como la ncces1 



45 

dad jur.ídica:·. ptir ~uya···vir:t-ud Una._p~~~O~a s.~ ''.haya:-constre~! 

,d8 •. ¿on· .r~,l~¿i6'~· a.!~-t~~~'_ .. ··~··'dar, ·a.:h'~,~-~:r·, o: a no ·hacer al--

Para L~vy.Ullman, la obligación es la instituci~n j~rrd! 

ca· que expresa la situación respectiva de p_ersonas_ de las 

cuales una·-flameda ~deudor debe hacer tener a la otra lla--

mada acreedor de una prestación o de una abstención y que 

corresponda bajo los nombres de crédito y de adeudo, al 

elemento particular del activo y pasivo, engendrado por 

e~a relación el patrimonio de los interesados. 

Borja Soriano nos da una definición en In que insiste en 

que la prestación o abstención sea de caricter patrimonial 

y dice: Obligación es la relación jurídica entre dos o más 

personas en virtud de lo cunl uno de ellas, llamada dcu---

dor~ queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una -

prestación o una abstención de carácter patrimonial, q~c -

C.- ELEMENTOS DE LA OBLIGACION 

El vínculo obligacional supone necesariamente ln exis--

(7) Aubry y Rau~ Cu~so de Derecho Civil Franc€s Pág.320~ 

(8) Borja Sqriano;Manucl.Teoria General de las Obligncio-

nes, Tomo I Editorial Porrúa S.A. 1959 Pág.100. 
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tencia de un sujeto activo, o acreedor y un sujeto pasivo 

o deudor.· Es una liga entre ambos extremos de la rclaci6n, 

de ·ahí que forzosamente deban existir los dos en toda o--

bligación, pero además se debe tomar en cuenta los supues-

t·os de la misma. Alguna podré estar provisionalmente inde-

terminado en su oportunidod 1 lo que ocurriría a más torda 

al momento del cumplimiento de lo obligación. 

D~ las definiciones antes expuestas, del concepto de la 

obligación, se desprenden tres elementos que son a saber: 

1.- Una o m§s sujetos activos (ocre~dores) y uno o ~§s -

sujetos pasivos (Óeudores). 

2.- un objeto, prestaci6n o obstenci6n. 

3.- La relación jurídica, vínculo que ata al deudor de -

su acreedor. 

Los cuales estudiaremos determinadam~nt_e ~--' c~·~ti~uaci6n. 

j .:. Su:fe-t.a·s-. El--Profesor __ Manu~e-~_--ªc;_J~~~-~o-_ Siinc_~ez ~e fine· 

a los sujetos como las personas ap~as para scr.iitularcs--

de derechos y resultan obligados. (9). 

De lo definición antes cnuncinda. se desprende ~uc hoy -

(9) Bejarano Sinchez,Manuel.Teoria General de les obligo--

ciones,Tomol.Edjtorinl Porrúa,S.A.México,1817,Pág.7. 



uno o Y'a:~ios··s.uj.~tos activos. y uno o varios suje,tos pasi--

vos.-

El que .se,._ostentn la facultad para exigir de otro u o--

tros -.~1:;c/~rñ-pli~i~Oto de una obligaci6n, recibe-el· n_ombre 

de--A~-reedor·_ ~ Sujeto Activo. 

El Qu,e tiene el deber de cumplir· con una_ ·~eu~·?, ;_.r_et?_-il~~ -

e~ ~o.mbre dé deudor o sujeto pasivo-._ 

Para que puedan hablarse de una .·relación- ·entre: ac,reed~r 

deudor, eS pr~ciso que estos sujetos· se h'ay~D ,deteri:ni·n·a

dos. 

Sin embargo no es indispensable que se encuentre establ~ 

cido en un principio el acreedor y el deudor, basta con_-

que ellos estén indicados de tal manera que puedan ser ul-

teriormente determinados en virtud de circunstancias a ve-

-riíicarsc posteriormente o bien en virtud de la relación -

que pueda existir con una cosa determinada. 

Respecto al elemento subjetivo o acreedor, existe toda -

una tendencia en el Derecho Civil paro considerar que des-

de el momento de que engendra una obligaci6n, los sujetos 

deben ser determinados; pero se ha reconocido que esta de-

terminación no es esencial en el momento en que nace la --

obligación, porque tomando en cuenta lo que sucede con los 
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t~tulos de cr6dito al portador, implican una obligaci6n n 

ca~go de quien suscribe el documento y el titular del mis

mo ésta determinado, porqu~ son justamente titulas que ci~ 

culan de mano en mano y que s61o hasta el momento de co--

brorlos, o seo de hacer exigible la obligación, se dcter-

mina el sujeto Activo. 

Otra forma de indeterminaci6n del sujeto, la encontramos 

en las ofertas al público o en los promesas de recompensa, 

aún cuando en tales hip6tesis es discutible el carácter 

obligatorio de dichos actos unilaterales, mientras no exi~ 

ta una aceptación. 

En lo que respecta al sujeto pasivo o deudor, en mi opi

ni6n siempre debe ser determi11ndo, porque cuando aquellos 

casos en que la determinación del sujeto pnsivo implique -

una cuest~6n posterior al nacimiento de lo deuda, por eje~ 

plo-en el caso de que un testador constituye a cargo del -

heredero un legado determinado, Por Esto decimo~ qu~ el -

sujeto act~•o o el sujeto pasivo pueden ser determinados o 

simplemente determinables en la oblignci6n. 

2.- Objeto.- El objeto es un clewünto fundamental en to

da relación juridicn que se caracteriza como prestnci6n o 

como abstención, es decir como formo de conductu positiva 

o negativa el objeto de la obligación tiene que ser cundo~ 



to, materia de la prestación o abstención que se puede re-

ferir a cosas y entonces ~stas ser5n objetos indirectos de 

lon p~astociones de dar o de hacer, cuando los hechos a su 

voz recnigon sobre cosas. 

El Profesor Manuel Bejarano Sánchez, define _el objeto d~ 

ciando que es lo que el 'deud~~ 1feb
0

e -dar,--11~·cor---~=- no-·-ha·c-er __ _ 

(10) •. 

0 En~10 -relaci6~- de~o~ligaci6n, el objeto reviste dos con

tor_no_s: según 'Se le considere con rclaci6n al acreedor o el 

deudor. 

Por un lado es el contenido de facultades y el límite de 

los poderes en expectativa que el crédito comprende. Es 

por el otro el conjunto de deberes y el límite que la deu

da importa, pero siempre con referencia a una determinada 

conducta del obligado que ha entregado al acreedor esa PªL 

cinl sustracción de su integrn libertnd. 

En nuestra opini6n. el objeto es la c.onductá dCT-deudor-

que presente en el momento de cumplir o de no cumplir una 

obligación, yn sea dando, hnciendo o dejando de hacer una 

prcstaci6n con el acreedor. 

Uno cierta determinaci61t del objeto es indisp~nsable pa-

re la existencia de la obligaci6n. 

(10) ldern, Pág, 11. 
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Hay una verdadera necesidad jurídica de que el objeto e~ 

te determinado en alguno de las formas que la ley prevfi. 

Es el título relativo a las obligaciones de dnr, el le-

gislador ha mencionado tres tipos de ~eterminaci6n: En --

otros titulas ha consagrado disposiciones especiales acer

ca del modo como se han de anunciar les determinaciones de 

los objetos jurídicos. 

No es necesario que una determinación total y absoluto -

·figure ya en el titulo de la obligaci6n. Por regla general 

es suficiente un principio de determinación inicial desti

nado a integrar con posterioridod o sea, es lo que ocurre. 

Los autores señalan como regla que el objeto puede ser de

terminado o determ~nable en virtud de elementos o crite--

rios previamente fijados por la~ parten. 

Era principio consagrado por el Derccl10 Romuno. que no -

debe quedar librado el promitente el hacer que la promesa 

sea ilusoria en raz6n de la indcterminaci6n con que fue 

formulada .. La cuest:ión de saber si. en una obligación el 

objeto ha sido o no determinado, es fundamentalmente de 

hecho .. 

En ciertos casos, especialmente trfitandosc de obligacio

nes de hacer y no hacer, lln objeto de prestación que en --
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principio es lícito, puede dejar de serlo rcstricci6n im-

pl~cada en la deuda. 

3;- ~elaci6n Jurídica.- ScgGn la doctrina Francesa, ca-

raéterística peculiar de la relación de cumplimiento cxis! 

ble coactivamente. 

El deudor debe cumplir su obligaci6n frente al acreedor 

y, si no lo hace voluntariamente, &ste puede obtener el -

cumplimiento forzado siempre y cuando se trate de obliga-

ciones de dar. Ninguna otra reloci6n humana, salvo la jurf 

dice, produce tal efecto, ni lo relaci6n jurídica consiste 

en la posibilidad de ejercer uno acci6n para obtener la -

prestación debida o su equivalente. 

La relaci6n jur1dica es un vinculo reconocido y disipli

nado por el Derecho objetivo y por lo que se refiere n la 

Relación o derecho Personal, es un vínculo creado por el -

DereCho Objetivo el-cual faculta al ~~!ccdor a oxigir --

una conducta del deudor y aseguro su cumplimiento con lo -

posibilidad de ejercer coacción parn obtenerla, por tonto 

la coacción en potencia si es tónico de la Relación Jurídi 

ca. (11). 

D) FUENTES:DE LAS OBLIGACIONES 

( 11 )' Bejnr8.no ·Sánchcz·, Manuel 1 Ohrn cita da, Pág. 15. 
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Realizando un análisis de las fuentes de las obligacio-

nes se advierte que gencrolmen~c toda obligación existe -

porque alguna voluntad lo na querido. 

Un acto de voluntad dirigido a la producci6n de- la obli

gaci6n es tal forma la cause de-su-existencia; 

El J~ristn Scialoja afirma que la fuente dj una ~bl~~ac! 

6n es -la fuerza creadora de conceptos o v1nculos que~~º ---' 

puede ser más que la inteligencia humana desplegado en la 

voluntad. (12). 

Es el promulgarse el C6digo Civil de 1928. en el cunl ya 

se admite como fuente especial creadora de obligaciones a 

le declaroci6n unilateral de voluntad, en que se quiebra 

la noción clnsica de obligación identificada con el dere-

cho de crédito, pues deja de ser siempre exacto que lo o-

bligaci6n sea la relaci6n juridicu entre ucrecdor y deudor 

pues la ley determina entonces ln existencia de obligacio

nes en las cuales no hny ncreedor, sino de manero eventual 

aunque si hoy obligado pero no deudor. 

Autores como Alberto sostiene que ~1 verdadero sistema -

del derecho clásico ero la bipartición; todas las fuentes 

(12)A.Siialojo,Lefonti delle Obligazione,cn Rlv.Di~. com -

1904,1• parte. Pág.521. 
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se reducían a los contratos y a los delitos. La aparición 

de los cuasicontratos y a los delitos corresponden a inteL. 

polaciones hechas en épocas.posteriores y a su vez se ex-

plican porque a esa altura de la evolución del derecho Ro

mano había cambiado el concepto cl6sico del contrato y del 

delito. (13). 

Sólo existen dos fuent~s de la obligación que son: El -

contrato y la Ley; pero no habla del contrato sino de a--

cuerdo de voluntades entre acreedor y deudor, lo que es -

mijs amplio y exacto. En el contrato es la voluntad de las 

partes la que forma la obligación constituye su fuerza -

generadora, determinando a la vez el objeto. El Legislador 

sólo interviene para sancionar la obra de las partes. po--

niendo justos limites a su libertad. (14). 

Teniendo en cuenta la distinta medida y el alcance dis-~· 

tinto que en cada caso tienen las voluntades priva~as. las· 

(13) Albertario, La Obligar.ión {parte General), tercer Vol! 

men, Hilan 1938, Págs. 238 y sigs. 

(14) Planiol, Mnrccl. Tratado elemental de Derecho Civil -

Tratndo de la 12~ Edici6n Francesa por el Lic.Jose M. Caji

ca Jr. Editorial Jase Ma.Cajica Jr.S.A. Puebla, M~xico. ---

1945. 
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fuentes son:El contrato que requiere capacidad y libre co~ 

sentimiento de ambas partes; b).-La voluntad unilateral -

del deudor, que también supone capacidad; e).- Los netos -

ilícitos, que requieren un cierto grado de capacidad si -

bien las legislaciones modernas tienden a consagrar ln re~ 

ponsabilidad del demente por sus hechos dafiosos; d).- El -

cuasicontrato expresión que hay que utilizar aún siendo en 

si misma criticable. El efecto jurídico es querida por la 

voluntad del acreedor y consagrado por la ley en razón de 

su utilidad social¡ c).-El simple hecho en cuyo caso de -

preocupa de voluntades jurídicos y por consiguiente no se 

plantea el problema de la capacidad. (15). 

En todo caso, toda obligación nace de la Ley, cuando la 

autoridnd de éstn, aún independientemente de nuestro vo-

luntad nos impone algfin deber, nace de un crintrato siem-

pre que nos comprometemos seriamente con otra persona 

dar o hacer alguno cosa en su favor, nace de un 11ccho per 

sonal siempre que l1acemos nl~una cosa de que nos resulte 

un deber paru un tercero. Este hcch~-pcrsonal puede ser -

licito o ilícito; si es líc~to se llama cuasicontrnto, y 

si es ilícito so hnbra co1netido con la intc11ci611 dr da~nr 

o sin ella; en el primer caso es un 1ielitc1 y en ~1 !icg1111-

(15) Dcmogue, Rene. Tratado General de las ObligacJ011cs 1 

Volúmcn 7, 1923 - 1933. París. 
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do un cuasidelito. 

LaS o"bii&ocfones surgen de .seis diferentes fuentes espe

cial~s~ ·E_l":Código Civil para el Distrito Federal en sus -

~rti~ulos 1792 al 1913 reglamenta los fuentes de lus obli

gaciones a saber: I Los contratos; II La declaración uni-

la-tC-ra-1. de voluntad; III Enriquecimiento ilegitimo; IV Lo 

Gestios de negocios, V Los hechos ilícitos; VI El riesgo -

creado en el artículo 1913. 

Las fuentes más importantes de las antes mencionadas 

son el contrato hecho ilícito¡ yo que ·en un día juridi--

co del Paíst el 90% se origina del·Contr~to y hechos ilic! 

tos. 

E) CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES. 

Un vínculo del derecho que nos constituye la ·necesidad -

de dar o hacer alguna cosa y atendiendo a la m§s amplia 

divisi6n que del derecho se -hace, en derecho i~terno y de

recho intcrnaci~11al, lns obligaciones se pueden clasificar 

en;Obligaciones de derecho Interno y Obligaciones de dere-

cho Internacional. pero desde luego, uqui no es el sitio -

puro demoatrur ql1c los principjos que rige11 a las obligo-

cioncs, ya en uno yu en otro ambito, son substancialm~nte 

iguales. Dentro del dcrccl10 interno se a11lican tambi6n los 

mismos principios por regla general. A las obligaciones --
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en el §mbito del Derecho Civil, que a las obligaciones en 

el ámbito administrativo, procesal, penal, etc., pero pera 

los efectos de este tema y dada la ton estreche sistemáti

ca del Derecho Civil y dol Derecho Mercantil, la closific~ 

ci6n que tiene mayor relevancia e¿ la que las clasifica --

en: 

·A).- Oblisaciones·Civiles, B).- Obligaciones Mercontiles 

o Com_e~c_18.les y _C). - Mixtas. 

~):~~ Oblisa~iories Civiles son las que se genera¿ por una 

relación ·entre personas, que deben regir su conduct~ 6~~-

forme a l~ dispuesto en el Código Ci_vil. Es dec.ir, -\a_·d·~-~ 

rivada de una declaraci6n unilateral de voluntad· la·su~gi~ 

da de una gestión de negocios. 

B).- Obligaciones Mercantiles o Comerciales,- son l~s --

que se generan por una relación entre personas que deben -

~~jir su conducto conforme a lo dispuesto por lns ~eyes 

mercantiles o aquéllas que intrísicamente los considera le 

ley como mercantiles o comerciales sin importar las persa-

nas que las realiza.(16). 

C).- Obligaciones Hixtns~- Según el jurista Ernesto Gu--

(16) Guti~rrez y Gonz&lez, Ernesto. Obra Citada Pig.397. 



57 

tierrez y González manifiesta que en ocasiones nl celebra~ 

se Y un octó que no es intrinsccamentc mercantil. una de -

lna·partes os comerciante~ la otra es un civil, o partic~ 

lar. Estas obligaciones la define diciendo que son los que 

se derivan de una obligación surgida entre dos ó más pers~ 

nas, en la cual una de ellas realiza una conducta de apro

vechomieñto personal del objeto de la misma relación y de 

la otra verifica una conducta de intermediec16n en el cnm-

bio. (17). 

La obligaci6n Mixta produce acción eficaz que no puede -

destruirse por ninguna excepci6n perentoria y se llama as! 

porque tomo del Derecho Natural la subsistencia y el Dere

cho Civil la coacci6n a su cumplimiento. También hay obli

gaci6n perfecta y oblignci6n imperfecta. La perfecta es 

~quélla cuyo cum~limiento puede cxiRirse judicialmente; 

imperf octa la que no encadeno sino la conciencia como la -

obligaci6n de dar limosna y el reconocimiento de un servi-

c~ci. -Ln Mixta puede llumarse perfecta en todos sentidos; y 

as! la natural es como la civil pueden decirse imperfec---

tas; en cuanto la primern no produce acción y la segunda -

no la produce sino tan d6bil que puede rechazarse por una 

excepci6n imperfecta con ln natural o civil, pues estas --

dos producen algunos efectos civiles. al paso que oqucllos 

(17) Idom. Pág.37. 
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no-producen ninguno. 

F):- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES 

El ~erecho de Crfidito o derecho personal, como todo la -

qüe produce el ser humano, es perecedero, de ahí que, si -

la obligaci6n en sentido amplio es producto de ln voluntad 

de los seres, como éstos, tienen también un fin tienen un 

término de vida, sen cual fuere la especie que de la misma 

se considere. Cabe decir que lo normal es que un derecho -

de Crédito se cumplo, y al cumplirse con el objeto de ese 

Derecho de Crédito, éste se extingue; también lo normal ca 

que, sen el Deudor en el Derecho de Crédito, el que paga -

la prestociDn debida, y paga el objeto debido. Sin embargo 

hay ocasiones totalmente opuestas, en donde el acreedor no 

recibe el cumplimiento de su derecho, ésto es, no recibe -

el pago a que tiene d~recho, ésto puede suceder por su pr~ 

pin voluntad, o porque le Ley lo d~Lcroinu, o bien porque 

el m1smo acreedor extingue el derocho nntr lo conducta 

ilicita que asume su deudor, o bie11 finalmente porque el 

acreedor estima conveniente y prudcnt~. poner fin a su De-

rccho de Crédito. (18). 

De acuerdo con lo establecido por el Código Civil pera -

el Distrito Federal las obligncionos se oxtinguen por: El 

(18) Idem, Pág,828. 
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pago, 'lá.~·n.ov.rició~< compe~sacÍón, con"ÍuSi6n .. de d·erechos, r,!t 

misi6n d~:··:d_~-~,~~~-~·':;: p~-~-~c_l".·~~~,i~rt -_n_e.88~-iva: y por la deCión en 

. . _, ____ ----

:\::~ >;'._:,< . '· 

:El_-~P~s~::n~::·es =··t'B.n:··solo la -eni:.rega del dinero, sino que --- _, ·-----·---
_p.~gar_~·-es. Cllmplir- con .una obligación ya __ que la ün-iC.o forma 

d e--··pQgo~- :-~-~-~-:---~ b.fi g~-C"i-6nº ~es --ñied i-BntC e1 ·cumpliiu ien to de - lo 

pactodo. 

Precisamente, el efecto normal de toda obligaci6n es ese 

el que se cumplan, el que se paguen, ya que no se estara -

en presencia de la obligación inicial, de no hacer el pago 

sino ante una nueve situación jurtdice derivada del hecho 

ilícito de no cumplir. 

-. __ , ' 
cumpla, inclusive sin necesidad de_-que -.eT _act'.e-edor ,eXig8 -

su 

·, 
cumilicndola, por-·eso se dice que ·pago es t~~~ino sin6nimo 

de cumplimiento~ ll9). 

La novación la defin·c el p"rofcsor Ernesto Gutier;ez. y --

(19) Plsniol, Marcel. Obro citada Púg. 272. 
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Gonz§lez, .com¿ el-convenio en sentido_a~plio, solemne. ce

lebrado e~tre ~os o m§s personas que tienen en~re si el e~ 
.·. 

rácter. previo de acreedor ·_.y ~~ud~r, _Y Pc:>r e_i; _cual ~xt~~gue 

del Dercc1!o de c~.édito_ y los, ~nC_y,_~~s_;:·s·~~-~:i'-~~-Y~n _·por otro._ 

que ,J"iii~'f~ --dei -e'it:fiúúlidO-o-,e-~c-. 'uf{O_ ~de~-·su:s=·~-e1·e-me-nto-s~---·de-· eX1i-

tencia. (20). 

PO:t: otra p_il_r~e -el _M8es_trq __ Hari"i.1_e·_1 -~-cjar-~n-~ Sé-nchcz define 

esta figura como otra de·.lai formas de cxtinci6n de las --

obligaciones: se extingue une obligación preexistente por 

la creación de una nueva obligación que sustituye a la pr.!, 

mera. (21). 

El C6digo Civil en su articulo 2213 establecc: 11 hay novo-

ci6n de contrato cuando las partes en él interesados lo --

alteran substancialmente sustituyendo uno obligación nucvn 

-a-- la an:trgua" .. 

La Compensación es una figura que extingue deudas por parti 

da doble ya que 1 es una forma establecida por ln Ley, 

Yirtud de la cual se extinguen por ministerio de Ley dos 

dcudns, hasta el importe de la menor y en las cuales los s~ 

jetos titulares reunen la calidad de deudor y acreedor 

(20) Gutierrcz y González, Ernesto, Obra cit."ada, Pá~;. 831. 

(21) Bejarano Sánchez. Manuel. Ob. Ci.t. Piig. -438. 
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reciPro'c8miú:ate ~:~ 

-i-~s -~".:~-~-~t=~~i ~·oSº que se deben .dar_ para' q_ue á~-- p~eda_ ·decir 

-:-_Q\ie-:-~e-s-t"im-9);~/~ien~e' a la compe_nsaci6n,_ co_!Dº una ·fa!ma _de - -

·exéinguir.; il_na··obligaci6n, son los sig-ui~ñ~t~~---~-:: 

~i p_ri:m~r- r-equisi to, es· que ·-debe. eÍi~·t}·F .l'.~-cipro(i-dad. -

de-·i.a obligeci6n, o sea que_--h-aya -dos--c~-~,~-¡~-~-~~-;.~-~~t·¡:~~ ¡~a 
personas que se consideren deudoras y aC.re~dor-~~~ :-,é~!1- e"l -

mismo moment~, por su propio derecho~ 

Que el objeto de ambas obligaciones ~ea-iungible, es d~ 

cir q~e se agote .en el mismo acto. 

Las d~udas sean ltqu~dodas. 

Sean-exigibles. 

Sean expeditas y que 

Sean ~mbargables los_Cr~d1tos. 

La confusión de"derech~~ se entiende por elle en le 

teorí& de las·obli~ac1ones, en. virtud del cual las calid~ 

des del acreedor Y· deudor de un s6lo d~recho de Cr~dito, 

se reu'ne en una sola per.sona. 

-_El artículo 2206· determina: "La obligación se extingue 

por confusión cuando los calidades de acreedor y de deu--
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dor se reunen on uno misma persone. La obligación renace 

ai ln eon[uai6n ccsn 1
'. 

-otra formn de extinguir las obligacioncs_e~_ l~ remi--

si6n. La rcmisi6n recibe tambi6n en- D~récho el nombre de 

''Remisi6n da Oeuda 1
'• o ''Perd6n de Dc~da'', y_ cuando es 

parcial, se habla de Quita''. 

La Rcmisi6n es el ;lcto por vi-rt.ud- del:- C.u1fl el -acreedor 

omite voluntario y unilateralmente al derCcho de exigir, 

total o parcialmente, a su deudor, el pago de lo presta

ci6n debido. 

Su efecto principal es extinguir.el Derecho de Cr6d~to 

total o parcialmente, según lo decida el acreedor_.. Prod.,!!_ 

co tombi~n un efecto secundario: Si la deuda esta garan

tizada con derechos reales accesorios como 11ip6teca o 

prenda, tamb16n se extinguen éstos como consecuencia: p~ 

ro ello no sucede u ln invcrsn, éstos es que si el ocre~ 

dor hace remisi6n de lns garantins se cztingue el Crédi

to que ~stos garontiznbun, el crfidito principal subsis-

tc. 



LOS ALIMENTOS COMO INSTITUCION DEL DERECHO DE FAMILIA. 

A)._~GENERALIDADES. 

B) ._ SU RELACION CON LA FAMILIA. 

C)._ SU RELACION CON EL PARENTESCO. 

D)._ SU RELACION CON EL MATRIMONIO. 

E). su RELACION CON EL CONCUBINATO. 

F)._ SUJETOS DE LA RELACION ALIMENTARIA. 

G)._ SUPUESTOS DE LOS ALIMENTOS. 

H). LA DEUDA ALIMENTARIA ENTRE PARIENTES. 

I)._ LA DEUDA ALIMENTARIA DEL TESTADOR, 



64 

LOS ALIKBllT<l.S COMO .IHSTITUCIOll DEL DBKBCllO DB FAMILIA 

A). - GENERALIDADES. 

Par~ poder entendor con mda clarid~t 1~ referente n los 

-alimentos ·.Y su vinculnci6n familiar-. oxplicar.omos __ ~_revo-

mente los conceptos de familia, parontosco, matrimonio, y 

concubinato 

B),- SU RELACION CON LA FAMILIA. 

Eri sentido amplio, lo -familia es un conjunto de persa-

nas _que pro~edan de unos progenitores o tronco com~n. lo 

cual establece vinculo entre sus componentes do diverso -

orden de identidad, a los que el derecho objetivo ntribu

ye el carácter do deberes, obligaciones, facultades y de

rechos de neturalo~a espacial. 

As!, con el tiempo s~ ha formado una rnmo del dcr~cho -

civil, el Derecho de Familia, que regulo el mntrimonio, -

el parentesco, la protccci6n de incnpoccs o través do la 

patria potestad y ln tutela de la familia. 

Desde el punto de vista juridico 1 el concepto de fnmi-

lin finicemente comprende n los ascendientes y a loR pe---
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~icntcs.-en 11n~e colateral, hoste el cuarto grado: 

De las fuentes 'reales del.derecho de familia, nacen sus 

Insti~ucioncs Básicos, Porentcsco, Filiación Patria Pote.:!. 

t&d ,-- Ma-trfmonfo, Concubinato y _Tutele. 

Los fuentes formales cstfin constituid~s ~or_ el_corijunto 

de normas j uridicas que se derivan de las institUcionés ---. 

b&sicas del derecho de familia. 

·e),- PARENTESCO. 

El parentesco es el vinculo que existe: 

a).- Entre les personas que-descienden de los mismos pro--

genitores; b).- Entre un cónyuge y los parientes de otro -

e).- Entre un adoptante y un adoptado. 

Las fuentOs ~onstitutivas del parentesco son¡ 

El mat~-.iulo~·i'a, -¡a filieci6n y lo edopoción o parentesco 

civil. 

El cpnc~~i~ jur~~ico de parentesco comprende: 

a).- Ló~ p~is~na• unidas entre si por lazos de sangre lln

mado parentesco consanguinco; b).- Las personas que por --

se~ parientes de uno de los cónyuges, se consideran juríd~ 

camentC como parientes de otro cónyuge; a este se le cono-



ce como_ ~arente~co. por afiriided; e).- Tambi&n son porien-

tes_entre sÍ·el_.ad~ptan~e y el adoptado. pero, fiste no --

adquiere -~Í~culo alguno de parentesco con los parientes 

del -adopta~te~ Esto es lo que conocemos como parentesco 

civil. 

El-parentesco por consanguinidad existe entre personas -

:que descienden de un progenitor comGn y puede ser en linea 

recta o colateral. 

La-1inca recta es ascendiente o descendente. La prim~ra 

es la .que liga a una persono con su progenitor o troncq_ de 

que procede, como son el padre. el abuclo 1 el bisab~eloi -

etc. Descendente es lo que liga a un progenitor con los --

que de él procedan, como son el hijo, el nieto, el." b_isnie-

to, etc. 

La misma línea es. pues, ascendente o descendente. según. 

el punto de partida y la relaci6n a que se atienda. 

los familiares se encuentren en el mismo grndo· o en grados 

dist~ntos; por ejemplo, los hermanos se encuentran en pa--

rcntcsco colateral igual al de segundo grado; asimismo los 

primos hermanos se cnc11cntr~n colocndos en un parentesco -

transversal de cuarto grndo; en cnmbio los tíos en rcla---

ci6n con los sobrinos se cncucntrnn en parentesco colace-·· 
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rol··desigual de tercer grado. 

La ·forma de computar el parentesco en línea recta consis 

-t~ en contar el número de generaciones o el nfimero de. per~ 

senos, ~xc~uyendo el progenitor. (1). 

En línea transversal el cómputo lo explica el C6digo Ci-

vil ·en su articulo 300 de la siguiente manera: "En línea -

transversal los grados se cuentan por el número de genere-

cienes, subiendo por una de las líneas y descendiendo por 

la otra, o por el número de persones que hay de uno o otro 

de los extremos que se consideran, excluyendo le del pro--

genitor o tronco común. 

El parentesco consanguíneo otorga derechos y.ob~iga~io-

~es y entraña incapacidades; 

a_)_~-~ -~--_l~ºª parientes con~aguíneos en línea_.~ec_t~~· y _en -

línen colateral. los que pertenecen al p~renicsco hasta ei 

cuarto grado. 

b).- Pueden exigir alimentos a sus ~sceridi~ntes y~ los 

parientes colatarales comprendidos dentro d~l cuart~ gra--

do. 

e).- El parente~-co de lugar a la. i~cape.cidad .par·a Con--

tracr matrimón~o 1 sin :iiinitaé.ión de grndOS en· 1~ linea 

( 1) Ar«ícuio 390 d,e} Código C
0

ivil pare el Distrito Federal 
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recta ascendente o descendente. 

El parentesco por afinido~ une jurídicamente a los con--

sortes con la familia de su c6nyuge; es un parentesco me-

nos extensot yo ·que no ?xistc relaci6n juridica entre los 

ma~idos de dos hermanas, ni entre los esposos de d~s her--

manos. El concubinato no produce en el Derecho Civil el --

parentesco por afinidad. 

La afinidad no origina lo obligación de dar alimentos, -

ni el derecho de heredar, ya que 6sto es una. consocuencia 

jurídica del matrimonio. 

El efecto del parentesco por adopción es crear entre o--

doptante 1 adoptado un vínculo de f iliaci6n, y produce uno 

relación paterno-filial, entre quien adoptn y quien es 

adoptado. Produce impedimento paro ln celebración del me--

trimonio en línea recte, sin limit~ción algunn. Otra cons~ 

cuencio del parentesco civil es que el ndoptontc ejerce le 

patria potestnd sobre el adoptado y éste tienr todos los -

derechos de un hijo al igunl que lns obligaciones que dcr~ 

van de ese relación. 

D).- HATRIHONIO. 

El matrimonio se considera desde dos puntos de vista: 

Como un acto jurídico y como un escado permanente de vida 
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de los c6nyuges; ~~t~· ~l~i.mo ~_spc.ct.o.--:s.consecuencio de-la 

celebración del matrimonio como un acto jurídico. 

Como estado permanente d~ ~vi~a e_nt_r~_.J.os cóny_ug,e~.! ~el.0_mE_ 

trimonio esta constituido por un ~onjunto_d¿ d~b~!eª~Y fa

cultades, derechos y ohligaci~nes que se -.ha~. creado'_ en vi.!!: 

ta de los intereses superiores- de ta familia ;-l·a~.'.mutua 'co.2. -

peración, la ajruda de los cónyugeS y- la- p-i-_o~-~-~-&-:~J4n·-~-~B _-ci~-~ --

hijos. 

Pleniol define el matr.1mon10· cOrDo ~IJ:--.~~~:~, -i~'r:iJ~icci por· -

medio del ~:-ual ·el -~~mb-~e. y-·i~~::·:·~~-1~-- ~~·t~'.b''.i~~~~ri·· ~iitre- Sí·-~
una unión ~~··e.:le _.·l~-~- __ k·a_n~.i-~"n·a·,._ y-. -~--~-~:;:~~}J~-~d-~'~. -~;~¡P~~- por 

su propia.vol~~;ad,<(2). 

·' :' 

El matrimonio.·no ·pu~~e sex:-:-o~je_t·o -~~~comercio los· con-
_,·-;;-·-=----c,·- -

---t'i-_a_:Y_e_nteS- no- pll-e.den estáblecer .. _-_las, condic.ionc_S de la rela

ci6n reciproca entre los conso~te~. 

León Duguit sostiene que el matrimonio es un acto de co~ 

dici6n; Cicu afirma que es un acto de poder estrital. 

Bonnecese, dice que el matrimonio es una institución por--

que las reglas juridicas que lo integran tienen carácter 

(2) Golindo Garfias, Ignacio. ~erecho Civil! Jág~ 461. 
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imperSti.vO·, "! dan-·a· 1a u~ión. de ·1os .contrayentes una ·organi_ 

zación' social· 

E).-. 
: / ' ' ·'-"---·. 

· •EJ.-~on:ubSato es la• vid~ .marital de varón_ y de mujer·sol 

--~~-~-~~:~~:-~o~~-:.:-9-~.«<h~y_á_n:- celebr'ado e1 acto solemne del matrimo

nio ~----:i.~~---·ef·~¿tos-.--que pr-oducen -;~-n-: 

.-a)-.- Si- __ la vida en común se ha pro_l_onga_do .por_ lo meno.S e.in

~¡, años, la_, cOncubina· o el concubino -tienen de:reC:}l_o ~ · _here

dar en el testamento de alguno de ellos. 

b).- No es necesario el plazo señalado si eX¡~tc~-:~-.bÍjos y_<_ 

éste no se ha cumplido. 

e).- De acuerdo con la Ley Federal del Trabn.jo y '·in Ley del 

Seguro Social, a íalta de c6nyuge sup~rsitc e hijos menores 

de -~~-_años, la concubina o el concubinario tiene dcrcchO a 

la 1ndemniz~ción por muerte del trabajador. 

F);- SUJETOS DE LA RELACION ALIMENTARIA. 

En c1 lenguaje comfin. nlimcntnrio es lo q~c el ser humano 

necesita para su nutrición. 

En derecho el concepto implica en su origen scrnfintico 
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aquello ~ue una· persona requiere para vivir como tal. 

Esto constituye una de las.consecuencias principales del 

parentesco y abarca de acuerdo con el artículo 308 del Có--

digo Civil, el vestido, la habitación y la asistencia en _e~ 

~os-d~· enfermedad. Respecto de- los menores, los· alimentos -

comprenden además, los gastas necesarios para la educación 

primaria del alimentista, y para proporcionarle algún ofi--

~io, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y cir-

constancias personales. 

El grupo social presenta características de solidaridad, 

por lo que se o-t~rg~n mutu~ ayuda en casO d_e neceSidad·. 

Los alimentos y ._e.l patrimonio de la familia· son ,_ros dos -
. . , .... · :·-·, 

pilares ·d~l sustento econ6mico del gru~o f~mi~~~~~· 

. ':<>'~ ·' 1 - -

Es- o b1-1 g·aci ón-dc1-- carácter éti.co ''""Pi-oP-orc':f:-ciñB-'-l-~s·o-c.'o·rr-cf;·- --e-n. -

la medida de nuestras posibilidades, a· ~uie-~:es~--.(o~.-~an·do ~l · 

grupo familiar la necesiten. 

Respecto a los alimentos, el dere~ho impo~e·una sarici6n 

jurídica a la falta de cumplimiento de tal- deber. (3). 

(3) Asi la norma moral se transforma en procepto jurídico. 
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Este deber de ayudo entre los consortes y los parientes 

es la deuda alimentaria, que es una oblignci6n jurídica, en 

la que, frente o una obligac16n llamado deudor, existe un -

acreedor-alimentista. 

La deuda alimentario la podemos entender como un deber, 

que corre o cargo de lo~ miembros de la familia, de propor

cionarse entre s! los elementos necesarios para la vida, la 

salud y en su coso la educaci6n. 

Podemos definir el derecho de alimentos diciendo que es 

la facultad juridica 1¡uu Licnc una persono, denominada nli

mentista, paro exigir a otrn lo necesario para subsistir 1 

en virtud del parentesco consonguinéo, d~l matrimonio o del 

divorcio en determinados casos. 

G) .- SUPUESTOS Df. LOS ALIMENTOS. 

La prestación de alimentos es limitnde de lns siguientes 

maneras: 

a).- No debe e~cedcr de las cantidndcs necesarias paro que 

el acreedor alimentario pueda vivir dccorosnmcntc. 

b).- No estará en desproporción con la posibilidad económi

ca del que debe darlos. 

Su cuantin liquida deber§ ser !ijndn por el Juez. 
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El contenido de lo obligación es variable de acuerdo con 

las circunstancias de necesidad del acreedor y la po;bilidad 

económica del deudor. Los alimentos no comprenden la obliga

ción de proveer de capitnl a los hijos para ejercer el ofi-

cio, arte o profesión a que se hubiere dedicado. {4). 

La obligación de los parientes o prestarse reciprocomente 

ayuda es de orden-moral, social y jurídico. 

La obligaci6n alimentaria tiene su fuente en lo Ley. sin 

que para su existencia se requiere la voluntad del acreedor 

o del deudor. 

Las .obligaciones ál~mentnrias no pued~n ser renunciables 

o modificadas por la voluntad del deudor.o del acreedor; 

además no pueden ser objeto de transacción. 

De acuerdo con el articulo 301 del Código Civil·, lo obli

gaci6n de dar alimentos es reciproca, con lo q~e podemos 

cn~ender que el acreedor que tiene derecho a pedir alimentos 

tambi~n tiene obligaci6n de darlos, en caso de que el deudor 

nlimentista se encuentre incapacítodo: por consiguiente, el 

cr~dito y la deuda por alimentos son recíprocos. por lo que 

los cónyuges se encuentran recíprocamente obligndos a darse 

(4) Artículo 314 del C6digo Civil para el Distrito Federal. 
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alimentos; 'los padres deben dar: alimento's a sus ·hijos y és--

tos, a 'su .vez;-los deben dar·:a sus padres. 

tes en ltnea recta. 

demás ascendien-

-En linea cólateral,_los· hermanos-son .deudores y acreedores 

alimentarios de sí mismos, los tios de los sobrinos, y éstos 

de aqu~llos, de esta manera hasta -el- cuarto grado en lineo -

colateial -. 

La deuda entre consortes forma parte del deber de contri-

huir al sostenimiento de la familia. 

S6lo quedará ezimido el cumplimiento de este deber el có~ 

yuge,que, sin culpa, no estuviere en condición económica de 

cuti~lirlo por su incapacidad para trabajar, por carecer de -

bienes· propios_ o, poTque éstos no fuerr.n suficientes para~ 

_ta_l __ fin_ .. 

H).- LA DEUDA ALlHENTARIA ENTRE PARIENTES. 

La deudo alimeo~arie de los podres respecto a los hijos -

es ·similar o la existencia entre los cónyuges: éstos tienen 

obl?-gnci_ón de cubrir los gastos para el sostenimiento del h.Q. 

gar, los cuales pueden consistir en proporcionar cnsa. sus--

tento, educación y asistencia en caso d~ enfermedad de los -

hijos. 
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Es un principio familiar el que los hijos deben vivir ol 

lado de sus padres, en el serio de la familia; de ahí que -

ésta sea la forma adecuado.y natural de cumplir con la o-

bligaci6n alimentaria de los padres de donde surge la obl~ 

-g8-ci6ñ de los hijos, sujetos a la patri? potestad, de no -

dejar la casa de los padres sin permiso de ellos o de le -

autoridad competente. (S). 

Le obligoci6n alimentaria de los padres respecto de los 

hijos nace de la filiaci6n. 

La prestaci6n de los alimentos de los podres a los hijos 

no requiere que el hijo menor de edad deba, probar que ca

rece de medios ccon6micos para exigir que ésta obligaci6n 

se haga ~fcctiva: basto tnn solo que el hijo pruebe su si

tuaci6n como tal, y su estndo de minoridad. No sucede lo -

mismo cuando el hijo sale de la patria potestad. ya que lo 

ncccsidnd de recibir alimentos debe ser probadp para que -

lo obligaci6n seo exigida jurídicamente. 

Los hijos nacidos fuera del matrimonio, reconocidos por 

el padre, lo madre o ambos, tienen derecho a exigir a11me~ 

tos de sus progenitores en vida de sus padres; a muerte de 

ellos podrfin exigir este derecho como descendientes de pr~ 

mcr grado que son. 

(5) Artículo 421 del C6digo CiviL 
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A falte de los ascendientes o descendientes, la obliga---

ción re.cae e!1 los hermanos y medios hermanos¡ faltando és-

t-os~· 1a 'obligación' recae en.los parientes colaterales del -

cuarto grado, según se encuentra establecido en el artículo 

'305 de n'uestro C6digo Civil. 

I).- DEUDA ALIMENTARIA DEL TESTADOR. 

Toda persona puede, por testamento, -disponer libremente -

de ~us b~enes, para despu~s de su muerte, aunque tiene la -

obligaci6n de dejar alimentos a sus descendientes menores -

de edad y a los que, no siendo menores, estan imposibilito-

~os para trabajar~ Esta misma obligación eiiste paro con la 

concubina con la cual el testador vivió durante los cinco -

afias anteriores a su muerte, o quien tuvo hijos aunque no -

hoya transcurrido el tiempo señalado, siempre que ambos hu-

hieran permanecido solteros durante el concubinato y el que 

sobrev~ve este en imposibilidad para trabajar y no te~ga --

bienes propios, y además vi~a honestamente. 

El testamento en· que no se asigne alimentos a las persa--

nas que tien~n.derecho o ellos se denominar~ .~estamento inR 

ficioso:; ,(6). 
' ' 

Los preferidos· sO'~ i lo.s aC'reed~r·e~ a~~:men.l:a ~i~~s ol ~-idados 
' ,. 

-. ~·· 

(6) Este' ;}~;ig:~·~: e~{·\·a Ant ~-" Suc. Romana. 
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en_ el_ tes~ame_nto; éste tendrán derecho a reclamar de los 

herederos- del pago de la pcnsi6n que correspon~a con ca~ 

go a la maso hereditario. 

Este testamento inoficioso sólo quedará nulo en los a~ 

pee.tos que se _r_efieren a lo anteriormente mencionado, 

quedando-valido lo restante del documento al· cual nos re . -
rerimos. 

La viuda que quedase en estado de embarazo, deberá ser 

alimentada con cargo a la masa hereditaria; esto se en-

cuentra establecido en el artículo 2348 del Código Civil 

para el Distrito Federal. 



C A P I T U L O IV 

LA OBLIGACION DE Íl¡R ArIMENT.OS 
0

DESDE EL PUNTO .DE VISTA DE 
' . . . 

OTRAS LEYES,' Y SU ASEGURAMIENTO, PARA CUMPLIR DICHA OBLIGA-

Es de .sum_e i_mportancia analizar los o limen tos en otras. is 
.yes, .. ya qu~_ p~r su carácter social tienen· retoci6n directa 

can otras leyes que posaremos a mencionar. 

A).- LOS ALIMENTOS EN EL CODIGO PENAL.- En el C6diso Penal, 

los alimentos se encuentran ehfocodos por el delito 11 Aband~ 

no de Personas", y nnte esta situac16n. lo Suprema Corte de 

Justicia manifiesta lo siguiente: ''El delito de abandono de 

personas. que en posibilidad t~chica debe denominarse 11
1 

11 0-

misi6n de deberes de asistcncin fnmilior'', es un delito que 

tutela la vida e integridad corporol de los sujetos pásivos 

especificnmente det~rminados en lo figura, cuyn consumnc16n 

se actualiza con la puesta en peligro rie ijstos bienes jurI-

dicos, la cual revelada que en orden 31 resultado, debe 

considerarse como delito de peligro, en el que no puedo e--

xistir dafio material o moral, que de base a ln sanci6n re--

paradora. En cíecto la repornción del dnño que forme pnrte 

de ln sanci6n pecunaria, na debe ser objeto de condena, 

tratándose de delitos de peligra, ya que estos por su nntu-

raleza especial no acusan daños, sin que 0sto implique que 
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el acreedor alimentista, no tenga expedito su ncción civil 

para obtener el pago de les pensiones adeudadas, ya que --

a trav~s de la figura delictiva, se ha pretendido únicnme~ 

te dar una más efectiva tutela, para evitar los incumplí--

mientas de los deberes de asistencia que pongan en peligro 

comleto la vida e integridad corporal del c6nyuge e hijos 

menores, quienes en situaci6n de desamparo total, pero es 

patente que tutela de naturaleza penal, no dirima la posi-

bilidad de ejercicio de acciones civiles, que en caso po--

drio ejercitar el acreedor alimenticio. (1). 

11 Amparo directo 130/77.-Ernesto Sánche:.- Lopez 23 de -

Jun~o de 1977.- Unanimidad de votos.- Ponente.- Rafael Bo-

nedo Percina 

Resulta importante en los alimentos, la configuración 

de los mismos,_ como delit~ de_abandono de personas ya que 

complementará la figura dentro del derecho civil. 

Existe otro delito configurado en el Derecho Penal con 

respecto a la obligaci6n alimentaria, reafirmando por la 

Suprema Corte de Justicia, y que resulte poco conocido, p~ 

ro que brinda mayor protecci6n, a los acreedores alimenti-

(1) Suprema Corte de Justic~a. Prontuario Civil. Tomo I --

Editorial _González. Edici6n 1978. 
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cios. y .llam~dó cldit:o contra la Piedad Social. 

"Conforme. al .;articulo. 255 .del C6digo Penal· del Estado de 

Í:hiapas, cÓ~e·t~ ··et delito contra ln Piedod Social, quién -

sin causa justificada, abandone a sus hijos menores de 

quince _afias o a su c6n1uge, sin recursos para atender a 

sus necesidades de subsistencia, de manero que ésta hipo--

tesis no se actualiza cuando la ofendida en los careos que 

son diligencies paro zanjar discrepancias, udmite haber 

tenido siempre medios propios suficientes paro sufragar 

las necesidades más apremiantes, tanto de ella como de su 

prole". (2). 

Amparo directo 13/77.-Taide Wenccslao S5nche~.- 2 de.ma~ 

zo de 1Q77.- Unanimidad de votos.- Ponente Rafael Bonedo -

Percina.- Página 468. 

Es im~ortente hacer notar la preocupoc16n del Derecho -

-Ptin:al e He-xi.Cano -en lo_ cuestión alimenticia. sin emborgo ---

existen algunas que deben subsanarse como el que el aban--

dono de personas por aquél que abandone a una persona que 

ha atropellado. Sin embargo es importante su aspecto pe---

nal, ya que por se obligaciones de tipo aornl más que le--

(2) Suprema Corte de Just1cia.- Prontuario Civil to~o l --

F.d1torial González edición 1978. 



81 

,· 

gol, l.ss co_nsidCra·n_ como ~e-_ peligrO y; po~- lo --tanto· de ·no 

existir doflo mnterial sino ~oral, -~ue ~~n:if~~p~r~bl~~ ·con 

prostacionc_s pecunarias. 

Po nao como ejemplo a-_ manera de ilustrar 'Y tratar de-- que 

so cubran las lagunas existent~s en nuestro der~cho,~-~1-d~

rccho Peruano el cual castiga la desobligación alimenta---

ria con privación de la libertad hacia el deudor alimenta-

rio, por incurrir en un delito de naturaleza penal, en el 

cuol s6lo se presentan dos alternativas para el deudor 

alimentario para reparar el daño causado por el incumplí--

miento dn lo obligaci6n alimentaria y sor1 el cumplir con -

lo obligación u ln privación de su libertad bajo condena -

pero resulto importante hacer constar que el cumplimiento 

de la obligación no va a ser garantizado como en nuestro -

derecho, si no que es regulado a través del Juez Penal, --

ante el cual se debe presentar a cubrir la obligación me--

dinntc una pensión asignada por él mismo, para cubrirla --

mcnsuolmcnlc y lo más importonte es que si alguno de los -

meses deja de cumplir inmediatamente se libra orden de ---

oprehcnsi6n en su contra para que se cumpla la obligación. 

Lo que nos viene a cuestionnr es viable y práctica la fer-

ma de gornntizar en 11ucstro derecho. 

B) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Los alimentos se encuentran encuadrados en diferentes 
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leyes pero desde diferentes aspectos en el ceso de la Ley 

Federal del Trabajo; encuadra los alimentos como protec--

ción al trabajador, como el. Derecho Civil la base como 

protección al menor •. En el caso de la Ley Federal del Tr~ 

bajo el acreedor alimentista ~er6 el trabajador; e,1 los -

dos el nacimiento de lo obligación alimentaria viene der~ 

do de un derecha; derecho que en el casa del trabajador 

se producirá al iniciarse una relación de trabajo, asien-

ta Mario de la Cueva: ''así como el derecho a la oblisa---

ción alimencarin nace de diferentes maneras, como el mov,!. 

miento, el derecho a los alimentos en determinados traba-

jos nace con la creación de uno relación de trabajo. (3). 

Haciendo incapié en que la obligación a dar alimentos -

por parte del patrón al trabajador, no se presente en to-

das las relaciones de trabajo; sino solamente en aquéllas 

que por las caractcristicas mismas del trabajo hocen por 

disposición de la Ley Federal del Trabajo casos espe~ifi-

cos en los q~e le relación de trabajo cree lo obligación 

de dar alimentos, estos casos son los siguientes; 

El artículo 298 en su fracción III manifiesta: Que los 

deportistas profesionales. dentro de sus obligaciones, 

(J} Hario de la c'ueva.- Derecho del Trabajo Editorial Po

rrGa P6g. 64·~ 1975. 
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La.misma ma-nifieSta ~:~ro'.:~~:~~, en ~~ cu81 el trabe-

jador tiene der~ciho a e~igi~-del p~tr6n~Ios alimentos. 

Ante esta circunstancia Alberto Truebe Urbina expresa, 

que 11 Al exigir alimentos el trabajador al patrón, se mani-

fiesta más directamente como obligación alimenticio, ya 

que el cubrir la obligaci6n se hace de forma continua y 

no discontinua como en lo meyor!e de los casos, en que se 

presenta una obligaci6n 1
•. (5). 

Y éste caso es el que se manifiesta en el articulo 334 

que dice textualmente, "Salvo lo expresamente pactado, la 

retribuci6n del dom6stico comprende, además del pago en 

efectivo, los alimentos y le habitación se estimará al 

50X del salario que se pague en efectivo. 

Otro ca~u que manifiesta la .ley, e~.~1 .. 9ue=:se p~~duc~ . , .... 

le obligeci6n de la elimentaci6n, ef:i. ei ·Q~~,'':s~.::.en,~~-Cil;i· e~ 

( 4) A, Trueba Urbina, - Ley Federal del Tra bJ o>Refo:rmada, 

Editorial Porrúa, 1975. 

(5) Alberto Trueba Urbinaa Nuevo Deiecho Procesal del "tra-

bajo, Editorial Porrúa 1975. 



el artículo ·34s que dice que los trabajadores de hot~les 

restaurantes y también de bares·, a los qu~ se le debe 

proporcionar. alimentos sane abundante y nutritiva. 

Un caso más en que se presenta ésta situaci6n es el est.!!_ 

blecido-·por el articulo 263 que dice: 11 Es oblignci6n del 

patrón pagar los gestos de hospedaje y alimentaci6n de 

los trabajadores foráneos. Y también el mencionado por el 

artículo 204 fracci6n II, que dice que la obligación es ~ 

del patrón de proporcionar alimentos sanos y nutritivos, 

n los trabajadores de los buques dedicados al servicio de 

altura y cabotaje, presentándose lo misma situaci6n en el 

artículo 28 que enuncio lo obligoci6n de dar alimentos a 

los trabajadores mexicanos fuero de la República y a su -

familia~ 

Por lo que nos dimos cuenta que dentro de ésta lay, lo 

obligación alimentaria. se concrete directamente al sent! 

do biológico de los alimentos y no en un sentido mfis am-

plio como lo encuadra la legislación civil, solamente pr~ 

scntandose un caso m6s allegado n la obligación nlimenti

cin en su cnrácter civil, es aquel que se presenta el dor 

la comida sino también los gastos necesarios en ca8o de -

cnfcrmednd J además todos aquellos gastos, que se orlgi-

nen con la muerte del trabajador. situación comparable 

con ln Legislación Civil, en determinados aspectos son 
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tas dos legislacioncS, apreci0.ci6n QUe "!fo' ·ve ._en ·1os si--·-

g uicnt-es articulas; 

El articulo 110 fracci6~ V de la Ley Federal del Trnbn-

jador establece: Que los descuentos de los salarios de --

lo~ trabajadores, est§n prohibidos, salvo en determinndos 

casos como el siguiente: El pogo de lo pens16n alimento--

ria en favor de le esposo e hijos, decreta por autoridnd 

competente. 

El artículo 165 del C6digo Civil porn o] Dintrito Fcde-

ral estatuye que los trnhojodores, tendrán preferencia 

para el pago de los sueldos devengados el 6ltimo ofto J 

por las indemnizaciones que les corresponden, por riesgos 

profesionales, sobre los bienes del pntr6n. exceptuondo -

los productos de los mismos y sueldos, snlarios o cmolu--

mentos, pues tales valores. se encuentran afectados pre--

fercntemence nl pago de los alimentos de la cspo~u J de -

los hijos. 

1'Los c6nyuges y los hijos, en mnterin de alimentos, 

te11drSn derecho preferente sobre los ingresos y bienab 

que tehga a su cargo el sosLcnimicnto ccon6mico de ln !n-

milia, pudiendo demandar purn hacer exiniblcs fistos dcre-

cl1os, aGn el salario mi11imo, en favor de lo csposn, hijos 
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ascendientes, y nietos, por .matÍdat-o :Judici-al~'. (6). 

C) LEY DEL SEGURO SOCIAL·. 

En los. alimentos~ la ley que con mayor acierto los enfoca, 

.es le ley del Seguro Social, Puesto que en la obligaci6n 

811m'entatia se trate de garantizar lo seguridad de todas a-

quellas personas, que no tienen los medios para allegarse -

todo lo necesario para su subsistencia, y la Ley del Seguro 

Social trata dA regularlos, y una manifestaci6n de ésto lo -

vemos en lo establecido por el articulo 2 que dice: La segu

ridad social tiene por finalidad, garantizar el derecho hum~ 

no a la salud, a la asistencia médica, los medios de subsis

tencia y· los servicios necesarios poro el bienestar indivi-

duol y colectivo. Esta ley enfoco hasta cierto punto. los -

elementos encuadrados dentro de la obligaci6n alimentaria, y 

deja entrever en sus aspectos, el carácter de deudor alimen

tario del Estado, el que tiene la obligaci6n de proporciona~ 

lo enunciado en el articulo que nntecedc, con la Salvedad -

que en_ ésta ley, ya condicionndo al cumpliruicnto de lo obli

gaci6n, con el cumplimiento de una cuota oL&r~ada al Estado. 

y estar afiliado a esta ornanizoci6n, para poder adquirir el 

carocter de acreedor. 

(6) Antonio do Ibarrolo.- Derecho de familia. Editorial Po-

rrfia, Pág. 87 Edición 1978. 



87 

El Seguro Social, cubre las n~cesidades y proporciono los 

servicios mediante prestaciones en especie o en dinero, en -

las condicones previstas po~ la ley, y para recibir o seguir 

disfrutando de las prestaciones que ésta ley otorga, debie-

rón cumplir con los requisitos establecidos en lo misma. 

-El arti~u~o 0 J9! s~fiola 1 la~ pr~staciones que corresponden 

a los asegurados y a sus beneficiarios, los cuales son incm

bargo~les~ y s61o· en los casos de obligaciones alimentarios 

a su cargo, pueden embargarse por le autoridad judicial: las 

pensiones_ y subsidios hasta el 50% de su monto, lo que deno

ta 18 relación estrecha con la obligación alimentaria y el -

interes que ésto ley tiene de que se le dén los medios nece

sarios. a toda persona que así lo requiere, teniendo facul-

tad de intervenir en las prestaciones adquiridas y a las --

cualCs tienen derecho los asegurados. 

Todos aquellos elementos, que están encuadrados en la obl~ 

_.&~~J.~-~~!1~-i:.!l~º~ta_ria, a excepción de la obligación de propor-

cioñar educac~6n escolar, y profesional, loR vemos enfocados 

por la Ley ·del Seguro Social. 

Esta ley adquiere el pnpel de acreedor alimentario, en el 

asegúramiento f amilinr y ayuda asistencial de que hable el -

articulo 164 que establece que es unn ayuda por concepto de 

carga familiar y se concedieron nl pensionado por invalidez, 
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vejez o cesant!a~ 

Y se-daré_en_el siguiente orden: 

-Pera esposo o concubina, pera los hijos menores de diez y -

seis años, Para los podres. Al no poder el padre dar los e--

_ lementos necesarios al acreedor, la Ley del Seguro Social -

preve~ Esta situaci6n aseg~rendo una pensi6n al acreedor a 

fin de que pueda allegarse, todo lo.necesario paras~ subsi~ 

tencia y desarrollo. 

Estas asignaciones, terminan con la muerte ·del ~amilinr 

que la origin6. y en los hijos, al cumplir la edad de 16 a-

ños, figura que aparentemente desproteje al menor, al quito~ 

le el único medio de preveerse lo necesario pare su desarro

llo, pero aparece otra figura que lo protege de tal situa--

ción y del derecho de recibir la pensi6n de orfandad, des-~

pués de alcanzar el huerfanO la edad de 16 años hasta la e-

dad de 25 afios, siempre y cuando se eucuentre estudiundo, en 

planteles del sistema educativo nacional, toma:ido en cuentn 

sus condiciones econ6micos, tendr§ derecho a esto pensión -

cuando no pueda mantenerse por si s6lo derivado de un impcd! 

mento físico. 

Otra s~tuaci6n en que encoPtramos enfocados los nlimcntos 

por ésta Ley se presenta, con el seguro de invalidez, de ve

jez, césantia en edad avanzada y muerte. 
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El artículo 137, menciona que el seguro de vejez. dá dcr~ 

cho al asegurado, al otorgamiento de diferentes prestaciones 

como una pensión, asistencia-médica, asignaciones familia---

res, mismas prestaciones que se presentan en el seguro de --

invalidez (Articulo 129) y en el se~uro de cesantía en edad 

avanzada (Articulo 144). 

En el caso de seguro por muerte, estipGla el articulo 

14~, que al ocurrir la muerte del asegurado, el Inst1tuto 

otorgará ·a ,·108 __ beneficiarios ._.las sig-uie-ntcs pr_e_st_acioitcs; 

l.- Pensi6n de Viudez. 

2.- Pensi6n de Orfandad. 

3.- Pe~s.i6ri a Asc~ndientes. 

4.- Ay~~a._ Asiste~.~-ial. 

5.- AsiStencia Médica. 

Teniendo derecho a la pensión de ~iude~. la que fue es-~ 

- -posa _--,-~(;-¡--o-a-segur-1ido ~---y, -á--1a'-0Ta1.ta~de~c'_f:!spo'-sa '::·la"-·mu·j er--con -la - -

que el aseguracto viv~cra com·o -ª~ fue_ra. --~~ mari,do. 

A la pensi6~ de ~rfa~da~, ~~ndrfin_derecho .los hijos ·no' -

mayores de 16 año-.s. 

~.~ . . . -. ~: .. '' 

A ln penSión :.de :as~end~_e.·ntC·s· •. t~nd-f:á~ d.t:ifécho -·los padre·s 
'. ::·- . 

del asegurff.do, siempre ·;: c~iJ.-Odo _te~·~an ·.~1 ·_c~i"ráctcr _:pr~·reren-
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sial, al no te~cr el·~segurado c6~yuge e hijos. 

Considero importante tratar. la asistencia médica, que men

ciona- la ley, ya que es una de las obligaciones cncundrados 

en loS alimentos. El caso de la asistencia médica, nos mani

fie~ta que se dará toda la asistencia, incluyendo enfetmeda

des considerables como incurables. 

Por lo que vemos la estrecha relación existente, entre el 

Derecho Civii y la Ley del Seguro Social, con respecto a le 

obligaci6n alimentaria, ya que llevan los mismos fines de -

proporcionar al acreedor alimentario todos aquellos medios -

para su subsistencia y desarrollo, y por el carúctcr social 

que para estas dos leyes tiene la ohligaci6n'nlimentoria~ 

Ahora bien, pasaremos ha analiz3r brevemente las medidas 

tendientes a asegurar el cumplimiento de la obligaci6n nli-

mentaria a la cual nos hemos referido en este y anteriores -

capitulas de este trabajo. 

El aseguramiento desde el punto de vista jurídico y aten

diendo a la finalidad de la deuda nlimcnticia que es el pogo 

de ésta obligación, la cual es garnntizoble a solicitud del 

propio acreedor. de sus asccndjentes que le Lengon bajo su -

patria potestad, del tutor, de los 1termanos de los demfis. 

parientes colaternlcs dentro del cuurto grndo y nfin a peCi--



91 

ci6n -del Ministerio Pfiblico, Ignacio Gnlindo expreso que: -

''P~ra pedir j obtener el aseguramiento del pago de alimentos 

no se requiere como ocurre con otras obligaciones, qu'e el 

deudor alimenticio haya incurrido en in,cumplim1.ent~~1 ._'(1)_. 

El aseguramiento del pago de_ los aliment_os d_e_be~ __ haé:.erse 

por medio de: 

a),- Hipoteca:_ 

b).-Prenda. _ e· __ _ .• ·"·-

~e).:.:.. Fianzáo o· dep6s_i~o 0 eri .-cSDtida·d bastante a:-cubrir 10::1 --

En :esta deuda no se requiere que el deudor, ·se niegue a -

cumplir con -la obligaci6n, sino nuestra legislaci6n en su -

~r~Iculo 317, dice ~ue se prevo~, o qui~n necesita alimentos 

de una acci6n cautelar de aseguramiento pnra garantizar de -

modo fehaciente, el pago puntual de las cantidades que fija-

das, previamente por el Ju~z. ha de recibir el acreedor o.-

~lt~l~ de pensi6n alimenticio. 

El Ministerio Público, puede pedir el aseguramiento de 

los alimentos, no sólo a falta de ascendientes, parientes 

(7) Ignacio Galindo Garfias. Derecho Civil, Editorial Porrfia 

Piig. 135. Edición 1974. 
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colaterales o del tutor del acreedor alimenti6i~, sirio -t~m-

bién cuando las pe?-sonas antes menCionadB.s s.~ :absi:.-~~g'an de·. -

ejercer la acci6n de aseguramiento_ de ·.alimento,S ·c.ua.ndO se --

trata de menores e íncapacit8dos. 

D) HIPOTECA. º 

Lsºmención hecha por el Código Civil de 1664 en su art1-

¿~¡ó-J82J·que enuncia, "La hipoteca~ es una garantia real -

constitu'f.d-a Sobre bienes inmuebles o derechos reales. para 

sarantiznr el cumplimi~nto de una oblignci6n y su cumpli--

miento en el pago". (8). 

El C6digo Civil vigente en su articulo 2693 y Plsniol, ---

nos da la siguiente definición: 

"La hipoteca es una garantia real constituida sobre bienes 

que se entregan al acreedor y que dá a éste, ·en ceso de in--

cumplimiento de ln obligaci6n. a garantizar a s~r pagada con 

el valor de los bi~~nes en -el grado establec;\_~_o ___ P_'?r ·1a ley". 

(9). 

( 8) Rafael Rojin,a Villegos. Derecho Civil Hexicsno Tomo IV. 

Editorial ,Pofrúa'' ,1978. 

(9) Harcel Planfol; :i'raite 'EleaÍencBire de Droit Civil. Edi-

torial Páris 1928. 
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E.l: dereého .ESpañol nos·_dice: "La hipoteca .en la obliga--

ci6fi·;a1ime'nta·ria ·sujet-a .directa e inmediatamente los bienes, 

sob~e lo~_que-se 
0

impone al incumplimiento de la obligaci6n. 

p8ra s~-_gur.id~d .del cumplimiento, se constituye cualesquiera 

que sea su poseedor y el carácter de garantía real que se 

otorga una preferencia en su pago en el caso de venta por 

in_c_ump_~imiento de la misma. 

~i ~erecho Alemán nos manifiesta en su C6digo Civil en el 

articulo 113: 

t'La hip~teca ~s un gravamen impuesto -sobre una finca que 

por virtud,de ~a ~ua~, aquel ~n cuy?_-b~~ef~c~~:s~ e~~ablece, 

puede obtener.de eiia d~terminada suma de dinero, para co--

brarse~ un~cridito·reconocido a su favor~'(lO). 

El 'tratadi_sta_ Borga S~rieno a--.·su_.~Vez:· Ct"ic-~·:.· ~-'_Una de las -

caracter1_-sti-c;as 'favor8.bl"es dentro de le hiPoteca· como asegu

ra.miento' de la obligación. Es qu~· éoncC.de las a·cciones perse 

cutorias de v~rita y pre~erencia .. de:~ago 1~. (11)~ 

. . . 
LB- 8c"Cf6n ·pe-r·secut-o-riff, es--propi_~- de-- to-do· d'erecho- -real-~----_, 

la venta es inherente solo a los derech~s reales de garantia 

(!O) José Castan Tobeñas, Derecho Civil E~·P:~ñol Editorial --

Madrid, 1941. 

(11) Manuel Borga Soriano Obra Citada P&g~ 273, 
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Y en cuanto a la preferencia es necesario distinguir la pre

ferencia en el pago y la preferencia al grado o fecha de 

constitución de los derechos. La preferencia en el pago es 

peculiar de los derechos reales de garantía, ya que supone -

que el valor. de una cosa, se destina a pagar un cr~dito de -

obligaci6n principal como el caso de la obligación ali~enti~ 

cia, con su carácter preferencial. 

En la ~ricti~a es poco fact~ble que se. presenta_ en nu~stro 

derechO ·:~-~:t~~~~-~-ur~~-i~~~~o _de _los iilimen-tos poi'.- :m:~lo de la 

~h1~.-ot·e·~~-~-ijp~-e-~.~-~--nci _----~s-;_u_ii-a; ~a~t~da-~ -~~~-~1>~-~ d-:t·e;~~--i~-~--;-, ~~a 
~ue ---~ --~-~-n~~~·:.--·~:~ .. =qu.e_ o~~~-gure el cumplimiento -de -~Él obligaci6n 

-.--·· :·· .. 
se conStituy·e ~~·~ ·base ·'~··un8 deuda re41,: ·que de P_refe~e~cia -

E) PRENDA. 

La ·prerida al igual que la hipoteca se define como derecho 

real o como contrato se atiandc también a los mismos obJcti

-- YOs -de -la--&&rantia. -

Nuestro Código Civil Vigente en su articulo 2856. establ~ 

ce que: "La prenda es un derecho real constituido sobre un -

bien mueble enajenable. para garantizar el cumplimiento de 

la obligaci6n, con el Derecho Real de v~ntn y preferencia en 

el pago de la pcnsi6n para dicho cumplimiento''. 
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Dentro de la obligación alimentaria cuando el aseguramicn

to .. ,de ·su C~~P~.1.c{~~·~to_: ·se'··~haée. Con prenda el bi~n mueble se -

p_one en deJ>6sito.''.de{ acree<Sor pa"r_a que al momento de que se 
•,:·· -·.-,·:· .. 

deja ·_de .úi1ii1';trar~_)a. pe_n.sión~ 

-El :~~~-i-~uf~~ 2794 del C6digo Civil para el Distrito Fede-

ra·1,: -est~b1eC_e:.que es un contrato por el cual una persona 

s~·comp~omete- con el acreedor a pagar por el deudor, si ~s-

ie-~o .. lo~hoc~~ Ante esta situación Rojina Villegas manifie~ 

ta: "la fianza es el carácter accesorio por el cual una pe.!. 

sana.se compromete con el acreedor a pagar por el deudor la 

misma prestación o una equivalente o inferior, en igual o -

distinta especie, si éste no lo hace. 

A iste respecto· Pleniol que esta en concordia con nuestro 

C5digo con el articulo 2800, manifiesta: "El fiador, puede 

también obligarse a pagar una cantidad de dinero, si e1 de~ 

dor principal no presta una casa o lecho terminada.(12). 

De ~sto se.desprende la posibilidad, de que se gara~~ic~ 

con fianzas, obligaciones de hacer y no hacer, como es el·-

caso de la obligaci6n alimentaria. 

Se presentan problemas en los obligaciones de hacer y no 

hacer, no suceptiblcs de valoraci6n exacta en .dinero; ya --

(12) Marcel Planiol. Obra Citada. 
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que al.constituirse la fianza ésta deberá concretarse a una 

cantidad determinada, la cual no se ha precisado por las -

partes en la relación juridíca, y aún cuando se determinase 

en la fianza, el fiador tiene la defensa en caso de incum-

plimiento de que la cantidad alegada fué calculado arbitro~ 

riamente, ya que es o puede ser superior nl monto del incu~ 

plimi~nto, y es materia de excepci6n. situaci6n que se pre

sent.8, en la fijación de ln pensi6n alimenticia por porcen

taje, ya que al fijarse no éstn determinada la cantidod. 

Lo fianza'como aseguramiento del cumplimiento de la pen-

sión alimentaria, hay vnrias formns de fianzas paro garant.!_ 

zar una ~bligación. y In ~Bs común ea la !ianzo legal, que 

es aquella que se otorga por disposici6n de un órgano judi

cial. de ésta forma nos damos cuenta que solo esistcn fian

zas legales. todn vez que el Juez en nuestro sistema proce

sal solamente podrG eiigir mediante providencie que se otoL 

gue una determinada fianza, cunado lo ley lo detorminara --

asi. 

El tratadista Rojina Villega.s con respecto al nsE:guramfCii. 

to de los alimentos establece lo siguiente: 

"Lo ley permite otorgar fianza. prendn a hipoteca, ~or lo 

que serta conveniente a fin de constituir una garnntio r~al 

de la pensión alimentícia 1 que en los mis~os se otorgue preR 

da o hipotccn y no fianza. ya que ésta In conseguirá de un 

tercero aGn teniendo bioncs 1
'. 

El carácter de la fianza es accesorio y por lo tnnto sigue 
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le misma suerte del contrato principal, al l:.erm""tnar··-la :~bli-

gación alimenticia, 

G) DESCUENTO EN LA EMPRESA. 

Otra forma no establecida por nuestros tratadistas, para 

garantizar el cumplimiento de le obligaci6n, es el descuento 

en-la empresa, en el salario del demandado. 

El descuento de la pcnsi6n no se encuentre generalizado e~ 

la forma de practicarse, y estñ condicionad~ al criterio· de 

los diferentes jueces, quienes decretarán de que forma se h~ 

ce efectivo dicho descuento, que puede ser en cantidad ~ PDL_ 

centaje. 

Existen dos formas de llevarse a cabo el descuento .en la 

empresa y son, en forma provicional o definitiva como pago 

de ln pensi6n. 

En el descuento en el salario del demandado, se presente 

continuamente el fraude hecho por las empresas, por conducto 

de los jefes de personal o gerentes, quienes como formo de -

protección n su empleo, arguyen dentro de sus informes deu--

das y descuentos ficticios con la empresa, lo que d~rive -en 

una cantidad menor a lu que debe recibir el acreedor alimen-

ticio, por otra parte no resulta muy garentizable el descue~ 

to en la empresa, ya que se presenta otro fraude, y es cuan-

do el juez decreta el descuento en la empresa, del salario -

del demandado, el cual de una forma dolosa, renuncia a su --
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trabajo, 1· re~ult~ casi impo~iblc volvc~ a saber de su para

dero creandose una inseguridad jurídi~a hacia el acreedor al! 

menticio. 

Cabe mencionar qUe dentro del descuento decretado por el 

Juez en-el Salario del deudor alimenticio la Sup~ema Coite 

menifiestn: 

"Unicamente cabe deducir del sueldo global del deudo~ ali-

menticio, lo~ descuentos fijos como son los que corresp~nden 

al impuesto sobre la renta, fondo de pensiones, seguro médi-

co y seguro de vida. y no nsí los mero accidentales, como son 

los prestamos a corto plazo y arrendamiento''. 



RAZON POR Í.Á'QÚE,Sll REFORMAR. EL. CAPITULO ,DE ,ALIM,EN-
. :._:· i ·~-. -- ;-;~-~-

TOS. 

-'- :·.--. - -
El -motiYo f~ndamental que or1gin6 :1a el~bor~ción ·de este 

-~r~b~~~jo -f~,~-º-d~s-de.··-qUe .me dí cuenta del desampan;i del que hu 

venido siendo objeto el acreedor alimentario por parte de 

su_~eudor, quien dla a dla ha venido buscando la forma de 

evadir su.obligaci6n de proporcionar alimentos a su acreedor 

sin que nadie le pueda obligar de uno manera coactiva al 

cumplimiento de dicha oblignci6n. 

Al recurrir a las disposiciones contenidas en el Código -

Civil, nsi como a la Doctrina Mexicana, a fin de darle solu-

ción o este grave problema, encontré que no huy disposición 

alguna tjue de una verdadero solución al problema, ya que la 

única alternativa que el Código Civil pnra el Distrito Fcdc-

ral contempla-, es en el cuso de que el deudor nltmentnrio --

no cumpla con la obligaci6n de ministrar alimentas perderá -

le Patria Potestad respecto de su acreedor nlimcntnri6 por -

lo que en mi opinión es ncccsorio QUQ el Legislador Mexicano 

se prcopcupc por subsannr este problema crcondo disp6sicio--

ncs eficaces. 
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AGn cuando, se trat6 el tema en mntcrin penal, cabe hnccr 

notar que en esta rama del Dcrccl10 Pfiblico tnmpoco se cante~ 

pla di~posici6n alguna que ofrezca unn mayor procecci6n al -

acreedor alimentario, ya que scgfin se observo del Código Pe-

nol para el Distrito Federal la penalidad que se impone, se-

gGn el nrt!culo 336 del propio C6digo que u ln letra dice: 11 

Al que sin motivo justif1cado abandone n sus hijos, o n 

cónyuge, sin recursos para atender o sus necesidades de sub-

sistencia, se le aplicarón de tino o se1s meses de prisi6n y 

privaci6n de los derechos de familia", es muy irrisoria, en 

virtud de que di margen a que el delincuente obtenga f5cil-

mente su libertad bojo fianza, la cual jamfio motivar& al --

~nfroctor para que no recurra en este ilícito. 

A6n cuando debemos aclarnr que el acrec1lor alimentario n~ 

da gnnnria con que su deudor estuviese en la cñrcel y com--

purgara una pena, ya que lo que se trata es que dicho acre~ 

dor quede debidamente protegido. 

Por otra parte, podemos afirmar sin temo~ a cqui~ocnr11os, 

que es el caso que su acreedor alimentario a loB personns -

que scfiala el artículo 315 de nuestro C6digo Civil Vigente 

han acudido ante la autoridad competente, en estt• cnsa t!l -

Juez de lo familiar, para dcmondnr el pago de 111~ •1li111c11---

tos, en v~rtud de que el d~udor olimcntnrio t10 110 qtterirto -

cumplir voluntariamente esa obligncj6n; el J\IC7 al admitir 
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la demanda propuesto. contando con los elementos necesarios, 

ordena se gire oficio nl centro de trabajo donde el deudor -

presta sus servicios, a !in de que se le descuente desusa

lario el monto de la pensi6n nlimcntaria provisional que a -

su libro albedrío se sirva fijar en favor del acreedor ali-

mcntario, nsi como se le emplace legalmente a juicio y con -

posterioridad dictar ~entencio def in1tiva para la pcnsi6n -

alimenticia que corresponda. 

En tal situaci6n el deudor alimentario, como se 

en el capitulo anterior, lo que hace pnra no c~mplir esa o~

bligoci6n es renunciar, abandonar su trabajo o bien se de 'de 

baja en su centro de trabajo dejando en completo abandono, a 

su acreedor, ya que éste no podrá exigirle el cumplimiento -

de su obligación ya que el deudor alimentario no cuenta con 

empleo. 

Para el caso de que el deudor alimentario tome la decisi6n 

de darse de baja en su empleo 1 cabe hccer notar, que en la -

m~yoria de las _ocasiones fiste en realidad no d~ja de prestar 

sus ~ervicios en ese centro de trabajo, sino que mediante -

compndrazgo es ayudado a dcsaparccerlo de las nóminas de pa

go o bien simplemente le asignan t1n nuevo 11fin1cro bajo el 

cual se encuentre rcgisLrado y ns{ el reprcsc11tnntc de la e~ 

preso donde preste sus survicios el deudor alimentario le 

informa nl juzgador que yo no prcstn DUY servicios y por lo 
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tanto no se podrA hacer el descuento. ordenado. 

Por otra parte, en los casos de que el deudor alimentario 

es un profesionista que tiene su propio centro de trabajo, 

nos atrevemos a asegurar que es más fñcil parn éste evadir 

su obligación en virtud dC que estos perciben honorarios a -

su nombre y dándolos en su lugar una de las personns que la

boran con ellos quienes expiden los recibos de dichos honor~ 

rios en nombre del deudor, apareciéndo así que el deudor ol! 

mentario no p.crcibc emolumento alguno y por lo tanto no se -

le podrá exigir el cumplimiento de su obligaci6n dejando sin 

elementos a su acreedor con qufi poder ejercitar acci6n algu

na en contra de aquél. 

O bien en aquellos casos que el deudor alimentario se co

loque en una situación de insolvcncin pnrn no otorgar los -

alimentos correspondientes, es decir, si tic11c bienes, los -

enajena para que en un momento dado su acreedor alimentario 

no pueda hacer efectiva la obligación. 

También existe otra situación muy frecuentemente se pre--

senta cuando el Juez de lo Familiar libra el oficio a que 

hemos hecho mcnci5n en líncns qt1e anteceden, que es ln de 

promover un juicio de Amparo por supuestus violaciones n lns 

Garantías Individuales consagrados en los artículos 14 y 16 

de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos; 



103 

consiste. en les gorant1as de legalidad y de audiencia, cuan

do 16gicomcntc a dicho deudor no se le está privando de nin

gGna cosa ilegalmente, sino está basado dicho ordenamiento -

en una causo legalmente fundada y motivada, aún que cabe de

cir que si bien es cierto quo al promover dicho juicio en su 

escrito inicial de demando solicito se le conceda la suspcn

si6n provisional que significa detener los actos de outori-

dades tendientes o hacerlas cumplir frente al sujeto proce-

sol a quien le hoyo impuesto dctcrminndns prestaciones en b~ 

ncficio de su contrapnrte 1 o sanciones de car~cter penal: 

tembi~n lo es que ~stn le es negada ra que es criterio defi

nido de nuestro m6s alto Tribunul ul establecer que tratfind~ 

se de alimcntoG es improcedente conceder la suspensión, di-

cha jurisprudencia est6 contenida en la Tesis 137 visible a 

fojas 105, Cuarta Parte del último apéndice al Scmanacio 

Judicial de la Fedcraci6n, que literalmente dice: 

''Alimentos, improcedencia de la suspcnsi6n contru el pa

go de.- Es improcedente conceder la suspcnsi6n cqntra el 

pego de alimentos porque, ,de concederse, se impediría ol 

ncreedor elimentnrio recibir la µrotccción necesaria para 

su subsistencia, en contravención de las disposiciones -

legales de 6rdcn pfiblico que la l1an establecido y se efe~ 

tuartn el intcr6s social; de donde resl1ltu que sc·surte -

el requisito negativo exigido por lu fraccl6n 11 nrtSculo 

124 de Ley de Ampnro pnra 11egnrla. 
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·sexta Epoca, Cuarta Parte. Volfimen XXXVII~,Pág .• 20 Queja ---

16/60 R~mán Sas6n, Unanimidad dé 4 votos. 

Volúmen XLIV. Pág. 26Queja 241/60.~ Maria.no.GaréiaT~evrno. 
5 Votos. 

--:;-· .,; 
VolGmcn L, plig. 43. Queja 84/60,- (iJ~lld:'~ R~aa JbaÚa, -:- -

·unnnimidad de 4 votos. 

Volúmen _ L, .Pá'g .. 44 QUeji- lJS/A~~ ~RO:do·i-fo -~-ia~;:~~'.Ravel ¡-· .unanimi, 
,; _ _:: 

dad de ·4 votos. ,. ir'· .. --.--.-·----.-
Volúmen LXXXI, Pág.-10;'-Qucja •64[63 ~-~--~ª~--~h MQn_dOza .~Cdr~~o 
5 votos. 

Cabe h~cer l~ ~claraci6n que al· referirnos ~~~deudor ali-

metar~o, tomamos en cuenta tanto ·al hombre como n la mujer, 

ya que si no fuese así, no estaríamos actuando de ncuerd~ al 

principio de ~gualdad juridica consagrada en el art1cl1lo 

Cuarto de nuestra Carta Magna. 

Para que se pudieren solucionar las situaciones que nntc--

riormente hemos comentado, propongo que nl do11dor· alimentnrio 

que por cualquier medio se le compruebe que octiltn su~ incre-

sos monutnrios para no cumplir con la obligaci6n de propor---

cionar alimentos a su acreedor alimcntnrio, :1e le i11hnl>ilitu 
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parn.ser sujeto de derechos pecunarios de beneficios y serv~ 

cios. además de que no podr6 contraer matrimonio nuevamente 

hasta en tanto no haya satisfecho el pago de las pensiones -

adecuadas y otorgue un dcp6sito de cantidad bastante para 

cubrir las pensiones alimenticias por un periodo de diez 

años contados a partir de que le sea exigido dicho depósito, 

esto siempre y cuando a juicio del Juez, sea poaible~parn el 

deudor alimentario. 

Lo anterior es una especie de sanci6n civil en que pudie-

ra incurrir el deudor en caso de tratar de evadir el pago de 

la pensi6n alimenticia ya que es inconcevible que una perso

na que tiene obligación de otorgar alimentos o otra, por ra

zón obviamente de pnrentesco. se niegue n ello, donde esta -

la moral?, porque n personas inocentes las tenemos que hacer 

pagar nuestros errores?, porque si en un momento dado, a 

exccpci6n de la adopci6n la persona a la que tenemos obliga

ci6n de darle alimentos y nos unen vincules du sangre, no -

queremos otorgarlos?; ya que si fuero n gente extrafio no nos 

importaria en virtud de que no hay-nlngfin lnzo dc_parentesco 

entre nosotros. 

Es posible que el deudor alimentario generalmente hombre, 

no quiere dcspufis de que se separo do lo mujer ministrar n-

limentos a sus hijos, desgraciadamente lo empírico no~ hace 

ver que esas situaciones se presentan cotidianamente, sin -

embargo, si no se huhicse perdido los valores que anterior--
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mente se tenian, no habría lugar a. ocupa!~º~ de esta situa-

ci6n ten delicada, ya que si hub~era moral, la que debemos -

entender como la ciencia que.trata las acciones humanas con

sideradas en su bondad o maldad, no se presentarían las si-

tuaciones tan lamentables en el caso que nos ocupo. además -

de_ dejar una vez por todas lo irresponsabilidad del deudor -

cuando tiene sus obligaciones y no quiere cumplirlas, pudíe~ 

do y debiendo hacerlo. 

Además de lo anterior, creo que otra de las-med~d~s efica

ces para que el deudor alimentario cumpl~ con su obligaci6n 

el Juez de lo Familiar desde el momento en que r~ciba una -

demanda en la que se reclame el pago de una pensión alimen-

ticia; deberá dar intervención al C. Agente del Ministerio -

Público para que en ayuda del juzgador se investigue la si--

tuaci6n real del deudor alimcntarjo y en caso de que com-

pruebe la responsabilidad del mismo, se ejercite la acción -

penal correspondiente. 

También cabC•scñalar que se debería otorgar a los jueces -

facultades amplias para decretar un aumento provisional de -

la pensión alimenticia que anteriormente habtnn fijado sin -

tener que agotar el tr6mitc scfialado por el Código de Proce

dimientos Civiles, que consistc1\ en solicitársela al Juez -

ofrccicndolc las pruebas pertinentes para que pueda decretar 

el aumento y se le notifique al deudor la solicitud de su --
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acreedor. y tambi~n ofrezca pr~e~as, ofrecidas por ambas PªL 

te~ el Juez podr6 decretar ~1 au~entO· y. que definitivamente 

r~dunda en perjuicio del acieedor ·alimentario. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- En los cnsos de divorcio el deudor alimentario debe garo~ 

tizar el pago de los alimentos o su acreedor mediante una l1i

poteca hasta que ~stc llegue o concluir sus est11dios, hastu -

que- trabaje o bien hasta que llegue a lo mayoría de edad. 

2~- Otorgar a los jueces las facultades mis umplius porn dc-

cretar un aumento provisonul sin tener que agotar primero el 

tr&mite sefia~ado _por el C6digo de Procedimientos Civiles. 

3.- No podré contraer matrimonio lo pcrsonn que por scnten-

cia haya sido condenado a cumplir con el pago de uno Pensi6n 

Alimenticia hasta que haya sntisf ecl10 con los pensiones ade~ 

dadas. 

4.- El deudor que no cum~la con la ohligaci611 de proporcio-

nar alimentos n su acreedor ser& inhnbilitndo para ser suje

to de derecho~ p~cunurios, de beneficios_ y s~rvicioB. 

S.- Al deudor quo por cualquier medio de pr11ebn se le com--

pruebc que oculta sus tngrcsos pnra evadir su obligoci611 se 

harfi acreedor a los sanciones propuestas en los 11untos 3 y 4 

de estas conclusiones. 
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