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INTRODUCCION 

Se puede decir que la historia de los alimentos comienza con la historia de la 

humanidad. 

Las personas desde su nacimiento se ven en la necesidad de allegarse los medios 

necesarios para vivir, de ahi, lo forzoso de satisfacer tales requerimientos. Estas son 

multiples, se diferencian de su grado de importancia, donde sabemos la existencia de 

necesidades primarias, que deben ser satisfechas de inmediato como son los alimentos, 

vestido, habitacién, que posibilitan el desarrollo de una mejor forma de vida. Los 

alimentos fueron, antes que una obligacién civil, una obligacién moral, y ya no lo son, 

por falta de valores, por parte de quienes tienen la obligacién de otorgarlos. 

Cuando hablamos de alimentos, debemos entender, que es la obligacién de 

alimentar, la cual nace de multiples relaciones familiares, que unas veces tienen su base 

en la naturaleza y otras se originan por mandato de ley. 

Los alimentos constituyen una forma especial de asistencia. Todo ser que nace, tiene 

derecho a ser alimentado. 

La fuente de esta obligacién, emana de la solidaridad en la familia, de 1a cual nacen 

las relaciones que unen a los miembros de a misma. 

En razén de tales necesidades, el legislador tratando de proteger la vida de las 

personas, ha creado disposiciones legales que tienden a asegurar la vida de ellas, 

estableciendo para tales individuos la obligacién de otorgar a otros Jo necesario para 

vivir, originandose asi, los alimentos a favor de aquellos que los requieren.



La ley impone en determinadas cireunstancias, la necesidad de suministrar los 

recursos necesarios a otra persona, para atender sus necesidades. El Cédigo Civil vigente 

para el Distrito Federal, al regular las relaciones de familia, establece que los parientes 

deben prestarse alimentos mutuamente, para ello creé una accién especial, con el objeto 

de hacer efectiva esta obligacién. 

Dicha obligacién, presupone que una de Jas personas (e] acreedor alimentario) se 

encuentre necesitado, que la otra (el deudor alimentario) se halle en condiciones para 

otorgarselos. 

La deuda de alimentos tiene un caracter especial, porque estd destinada a cumplir 

necesidades impostergables de personas colocadas en una situacién de necesidad.



  
CAPITULO FE 

PRINCIPALES ANTECEDENTES DE LOS ALIMENTOS EN MEXICO 

1.f Doctrina Decimononica. 

En !826 se publicd en México la versibn mexicana de la obra del jurista 

Guatemalteco José Maria Alvarez Las Instituciones de Derecho Real de Castilla y de 

Indias encontrandose en ella un capitulo especifico para el estudio de la obligacién 

alimentaria la cual se fundamenta como derivada del ejercicio de fa Patria Potestad y no 

como una Institucién independiente 

José Maria Alvarez expres6 “La razén de esta potestad es evidente Cuando los 

hijes son todavia infantes o nifios pequefios y alin jévenes, no estan dotados de aquella 

perspicacia de ingenio y habilidad necesaria para que ellos mismos pudiesen buscar sus 
. ‘ : at 

alimentos y saber como deben arreglar sus acciones a la recta razon’ 

En esta misma obra encontramos referencia a los testamentos inoficiosos que lo son 

por no estar hechos conforme a la piedad que deben tenerse los parientes entre si 

Entre [831 y [833 aparecié en nuestro pais la edicién reformada y affadida con 

disposiciones, tanto del Derecho Novisimo como del Patrio de la obra de Juan Sala, en la 

'Cu Por PEREZ DUARTE YN ALICIA ELENA Derecho de Famila, Editorial Porrtia, S A 

Méxica.p 98



cual, observamos al igual que en las Instituciones, que tos alimentos se derivan de la 

Patria Potestad, concretamente sobre la parte onerosa del poder que han tenido y tienen 

los padres sobre los hijos, como lo son la madre y el padre aunque los deberes facultados 

estén repartidos y la podemos definir, como el complexo de las obligaciones que la recta 

razon a impuesto a todos los que han dado el ser a otros Estas obligaciones se reducen a 

criar y alimentar a los hijos, siendo esto dei cargo de la madre hasta jos tres afios y 

después del padre a istruirtos, gobernarlos y cuando fuere necesario castigarlos 

moderadamente 

A diferencia de las Instituciones anteriores en Ja obra de Juan Sala se hace referencia 

especifica a los alimentos como un juicio Los alimentos pueden deberse por equidad 

fundada en los vinculos de la sangre y respeto de la piedad, o por convenio o ultima 

voluntad del de cuyus. De los primeros, se dice que se deben por oficio del juez y que 

son reciprocos entre padres ¢ hijos, legitimos o naturales Dicha obligacién, se extiende 

a los ascendientes y descendientes mas remotos cuando estos son ricos y los mas 

inmediatos pobres 

Por otra parte, la madre esta obligada a proporcionar alimentos a los hyos, 

independientemente de la condicién de los mismos, como por ejemplo adulterinos, 

incestuosos o de cualquier otro ayuntamiente dafiado, en este caso la obligacién no se 

extiende al padre por la sencilla razén de que respecto de la madre son siempre ciertos 

los hijos mas no del padre 

Tratandose del caso de separacién de los cényuges, la custodia recaia en quien no 

dio jugar a la separacion y la obligacién de los alimentos sobre el otro a excepcién de 

menores de tres afios, en cuyo caso la madre es la responsable esto en virtud de que a 

esta edad es cuando los menores requieren mas de los cuidados de la madre, pero en 

ambos casos la obligacién recaera en quien tenga las mejores posibilidades econdémicas



De esta obra se desprende que la crianza es uno de los mayores beneficios que puede 

obtener el hombre de otro y que esto nace del amor que existe entre ambos. Por lo que 

toca a los hijos este deber se fundamenta por una razon: La natural que consiste en que 

todos los seres vives estén motivados a cuidar y criar a sus hijos otorgandoles todo lo 

necesario, pero de acuerdo a sus posibilidades. 

Pero a su vez los hijos deben ayudar a los padres si tuvieren recursos para hacerlo, en 

este caso, es decir, que dicha obligacién es reciproca y por Jo tanto, el que da tiene 

derecho a recibir. Esta reciprocidad podemos decir, también se fundamenta en el hecho 

de que los padres en su momento otorgaton todo lo necesario a los hijos 

independientemente de sus posibilidades. 

Tratandose de la mujer, si ésta volvia a contraer nupcias cesaba la obligacién del 

padre y este debia recibir en custodia a los hijos. La obligacién de mantener y criar a los 

hijos recae, también en Jos parientes que suben por Ja tinea derecha del padre sin 

distincién de que si son legitimos o naturales, pero no era asi, si eran calificados como 

incestuosos, adulterinos o de otro fomicio, en cuyo caso, los ascendientes por linea 

paterna, podian elegir criarlos como si fueran extrafios, es decir, no habia obligacién 

alguna; los ascendientes por linea materna si tenian obligacién para con ellos porque, 

como Io habiamos mencionado anteriormente los hijos son siempre ciertos respecto de la 

madre y del padre no. 

Otra forma de cesar la obligacién consistia en que el obligado sea pobre o por 

ingratitud del acreedor. 

Por otro lado, Manuel Dublan y Luis Méndez publican el Novisimo Sala Mexicano 

en donde encontramos dos aspectos: 

En el primero, trata a ios alimentos en funcién de la Patria Potestad, es decir, como 

una consecuencia de la misma;



En la parte segunda, los trata como un juicio sumario al que tienen acceso los 

acreedores alimentarios, ya sea por equidad fundada en los vinculos de la sangre y 

respecto de la piedad o por el derecho que resulta de algtin convenio o testamento, esto 

en virtud de que el Cédigo Civil de 1870 se expidid en diciembre de ese afio y no 

empezo a regir hasta el primero de marzo del afio siguiente 

A su vez, también Mateos Alarcén en su obra Lecciones de Derecho Civil, Estudios 

sobre el Codigo Civil para el Distrito Federal promulgado en 1870, con anotaciones 

relativas a las reformas introducidas por el Cédigo de 1884, encontramos todo un 

proceso de codificacion, trayendo como consecuencia un capitulo especifico para el 

estudio y analisis de los alimentos Pero él hace a su vez una diferencia diciendo que: 

“La obligacién de dar alimentos no se debe considerar como una consecuencia necesaria 

de la Patria Potestad, porque la impone la Ley, ain a aquellas personas que no ejercen 

ese derecho.” 

También hace una distincién entre dos tipos de deberes: 

L- Que consiste en dar alimentos y que incluye todos los gastos necesarios para 

proporcionar una educacién primaria tratandose de acreedor menor de edad y 

proporcionarle algin oficio, arte o profesién honesta y adecuada a sus circunstancias. 

I - Que consiste en mantener y educar a los hijos deber que tiene su inicio desde el 

nacimiento de ellos y que culmind cuando adquieren un desarrollo fisico e intelectual 

apto para valerse por si mismos, es decir, que él hace una distincién total de los 

alimentos de la Patria Potestad, como una obligacion individual que emana de la Ley. 

La legislacion ofrecia dos alternativas consistentes, en que el deudor podia cumplir 

su obligacion a través de una pensién o incorporando al acreedor a su familia, también 

afirmaba Mateos Alarcén que: “Tal opcién no es ilimitada, pues hay casos que no 

°PEREZ DUARTE Y N. ALICIA ELENA. Derecho de Familia, Op. Cit p. 104. 
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permiten que se eve a cabo, casos en que deberan resolver los juzgadores con 

prudencia examinando las circunstancias de acreedor y deudor”.’ 

Es decir, que se les otorgaba poder a los juzgadores para resolver dicha situacién. 

A su vez también, Agustin Verdugo, en su obra “Los principios det Derecho Civil 

Mexicano”, reproduce las opiniones de jurisconsultos franceses y espaiioles, establece 

que la deuda alimenticia nace por necesidades impuestas por la misma naturaleza que el 

legislador no puede desconocer y lo Unico que hace es ponerlas mas de manifiesto como 

maxima del verdadero bien social, lo cual se refiere a que la alimentacién, es un derecho 

natural, que existe, y lo inico que hace el legislador es regularla para que el deudor 

alimentario no haga caso omiso de dicha obligacién. 

Agustin Verdugo también, " Niega la posibilidad de fundar esta obligacién en el 

principio de ta Patria Potestad o de la herencia, y sostiene que el deber de la educacion 

esta incluido en tal obligacion, pues esta no se agota con el aspecto meramente material, 

es decir, que no es nada mas cumplir porque si, si no que el hecho de otorgar educacién 

fe va a dar al acreedor fas armas necesarias para ser util ya sea a su familia o a la 

sociedad y !o hara un ser elevado moralmente."* 

Por ultimo, para Agustin Verdugo la obligacién alimentaria no incluye el otorgar al 

acreedor capital para que pueda empezar su vida econdmicamente productiva, y aclara 

que fa obligacién de dar alimentos y educacién a los hijos, es civilmente obligatoria y la 

de proporcionar dicho capital a ios hijos, es puramente moral, es decir, que para la 

primera obligacién se tienen los medios necesarios para forzarlo a cumplir y para la 

segunda slo es por conviccién propia. 

  

3 PEREZ DUARTE YN, ALICIA ELENA, Derecho de Familia, Op. Cit. p. 105. 
* Cit, Por. PEREZ DUARTE YN. ALICIA ELENA. Derecho de Familia., Editorial Porria, §.A. México. 
p.106.



1.2 La legislaci6n del siglo XIX. 

Durante este siglo encontramos que se crearon una gran serie de proyectos y Codigos 

en nuestro pais, antes de llegar al actual Cédigo Civil vigente, de los cuales a 

continuacién haremos mencién. 

_ Dentro de esta serie encontramos, al Cédigo Civil para el estado de Oaxaca de 1828, 

el proyecto de Codigo Civil para el estado libre de Zacatecas de 1829, el Cddigo Civil de 

Oaxaca de 1852, de este ordenamiento sdlo se conoce una cita en la coleccién de leyes y 

decretos del estado de Oaxaca 1823-1901, el proyecto de Justo Sierra de 1861, el Codigo 

Civil del Imperio Mexicano de 1866, el Cédigo Civil para el estado de Veracruz Llave. 

Ei Cédigo de Oaxaca de 1828, trata muy someramente a los alimentos en 6 articulos 

dentro del capitulo relativo al matrimonio, en el articulo 114 establece las obligaciones 

que nacen del matrimonio, como lo son el alimentar, mantener y educar a los hijos y 

estos a su vez, también estan obligados a mantener a sus padres en caso de necesitarlo, 

es decir, establece una reciprocidad y proporcionalidad en dicha obligacién, 

La cesacion de esta obligacién se da por dos causas: 

La primera consiste, en que el deudor se encuentre en un estado tal que le sea 

imposible cumplir con ella y; 

La segunda consiste, en que el acreedor deje de necesitar los alimentos. 

Dicha obligacién era cumplida mediante una pensién alimenticia o incorporando al 

acreedor en casa del deudor alimentario. 

En el proyecto del Codigo Civil de Zacatecas de 1829 se contemplaba la obligacion 

alimentaria en cuatro articulos pero, derivada del vinculo matrimonial, siendo to mas 

esencial y de importancia para el tema de andlisis es que en el articulo 130 se establece



una obligacion de hijos a padres y que a la letra dice “Los hijos deben dar alimentos a 

su padre, madre y a los otros ascendientes que tengan necesidad”. 

Sélo para mencionar el 23 de julio de 1859 se publicé la Ley sobre matrimonio civil, 

gue en 10 articulos menciona a la obligacin alimentaria, pero entre los cényuges. 

Por lo que respecta, al Codigo Civil redactado por Justo Sierra en 1861, también 

encontramos que regulé la obligacién alimentaria pero, dentro del vinculo matrimonial, 

y en su articulo 88 menciona que los hijos y descendientes, estan obligados respecto de 

sus padres y ascendientes, y termina esta obligacién o se debera reducir, cuando el que 

da los alimentos deja de estar en posibilidad de otorgarlos y el que los recibe deja de 

necesitarlos. 

En 1866 nace el primer Codigo Civil mexicano, el cual reglamenté y caracterizé a la 

obligacién alimentaria, en la cual nuevamente encontramos las dos caracteristicas que 

hemos mencionado insistentemente, la reciprocidad y proporcionalidad de las cuales 

deben estar revestidos los alimentos. 

En caso de que fueran varios los deudores, el juez repartiré la obtigacion de acuerdo 

a sus posibilidades, pero si alguno o més tuviesen mejores posibilidades que los demas, 

la obligacion recaera en su totalidad en quienes tienen mas posibilidades. 

El Cédigo del Estado de Veracruz Llave de 1868 reguld, en seis articulos las 

obligaciones de los cényuges respecto de sus hijos y los alimentos debiendo criarlos, 

educarlos y alimentarlos, es decir, limitandose a otorgar sdlo lo necesario para su 

sobrevivencia. 

Esta ley establece dio las bases de la proporcionalidad y la reciprocidad, en las 

cuales estan basadas las reglas para otorgar los alimentos, al establecer que la obligacion 

de dar alimentos es reciproca de padres a hijos.



Por otro lado, regulé las formas de dar cumplimiento a esta obligacion las cuales se 

dividen en dos: 

a)A través de una pensidn 0; 

b)Incorporando al acreedor en el domicilio del deudor, e igualmente termina la 

obligacin, cuando el que los otorga deja de estar en posibilidad de otorgarios y el que 

los recibe deja de necesitarlos. 

Por ultimo, en diciembre de 1870, se promulgé el primer Cédigo Civil para el 

Distrito Federal, el cual tratd a la obligacién alimentaria como un contrato, testamento 0 

porque exista un vinculo de parentesco entre dos personas, es decir, que no hay una 

influencia moral 0 religiosa para otorgar los alimentos. 

Podemos encontrar que en este Cédigo existe una regulacién més extensa y 

. especifica a la obligacién alimentaria, pues establece quienes estan obligados a otorgar 

los alimentos en forma reciproca, lo cual se contemplé en los numerales del 216 al 221, 

también este Codigo, describié lo que comprenden los alimentos en sus articulos 222 y 

223, las formas de cumplir con esta obligacién en su articulo 224. 

En cuanto a la cesacién de esta obligacién, encontramos ya una diferencia respecto 

de los Cédigos anteriores, al establecerse que la reduccién seré provocada ya sea por 

previa declaracién judicial o cuando ta necesidad de los alimentos esté basada en la mala 

conducta def acreedor, e igualmente cesaba cuando el acreedor dejaba de necesitarlos y 

el deudor dejaba de tener los medios necesarios para otorgarlos. En cuanto al 

aseguramiento, podia solicitarse por el mismo acreedor, por el ascendiente que lo tenga 

bajo su Patria Potestad, el tutor, los hermanos o el Ministerio Pablico, consistiendo el 

aseguramiento en hipoteca, fianza o depdsito de cantidad que baste para cubrirlos. 

Encontramos reglas procesales para el ejercicio de esta accion dentro dé Jas cuales 

podemos enumerar algunas: establecié que la accién de pedir los alimentos debia ser a



través de un juicio sumario, en el cual el acreedor alimentario deberd estar debidamente 

representado por quien o quienes pidieran el aseguramiento de dichos alimentos. 

Dio Jas reglas que reguiaban a estos juicios sumarios y establecié la diferencia entre 

estos y la Jurisdiccién Voluntaria. 

Tratahdose de juicios sumarios, se debian por contrato 0 testamento, siempre que la 

eontroversia se refiera exclusivamente a la cantidad y los de aseguracion de alimentos, 

para el caso de Jurisdiccién Voluntaria, se podia solicitar al juez que otorgara alimentos 

provisionales, en tanto se seguia un juicio ordinario, si es que existia controversia sobre 

el derecho a percibirlos, o ef juicio sumario respectivo si la controversia se debia a la 

cantidad de los mismos 

Asi mismo, se empieza a hablar en este Codigo de !a capacidad para testar, la cual 

sdlo estaba limitada a una situacién en particular: el testamento, era considerado como 

inoficioso, si el de cujus en determinado momento, si es que tuviera ya sea ascendientes 

o descendientes con quien cumplir una obligacién alimentaria, como el caso de hijos 

menores de veiriticinco afios o estuvieren impedidos ya sea fisica o mentalmente, aunque 

fueran mayores de edad, las descendientes mujeres que no hubieren contraido 

matrimonio y tuvieren una forma de vida honesta, independientemente de su edad y él 

cényuge supérstite, que siendo varén esté impedido fisicamente para trabajar y vaterse 

por si mismo o que siendo mujer no se haya casado, e igualmente como en las hijas, 

tenga una forma de vida honesta. Pero dicha obligacién sdlo existia a falta o por 

imposibilidad de los ascendientes mds préximos y cuando los ascendientes o 

descendientes no tuvieran bienes propios. 

Podemos decir que por primera vez, en este Codigo, se empezé a hablar de 

inoficiosidad de un testamento en virtud de lo anterior, y que la voluntad del testador



tenia y tiene limites a los cuales tienen primero que dar cumplimiento y después sera 

totalmente libre su voluntad. 

1.3 Ley sobre Relaciones Familiares 

Esta Ley, fue promulgada el 9 de abril de 1917, por Venustiano Carranza y al 

respecto Manuel Andrade menciona, que es con el propésito de “Establecer a fa familia 

sobre las bases mds racionales y justas, que eleven a los consortes a la alta mision que la 

sociedad y la naturaleza ponen a su cargo, de propagar la especie y fundar la familia” > 

Esta Ley trato de establecer una igualdad entre hombre y mujer, como marido y 

mujer dentro del matrimonio, teniendo ambas partes los mismos derechos y las mismas 

obligaciones para crear un ambiente familiar equilibrado para obtener un dptimo 

desarrollo dentro del mismo, trayendo como consecuencia que los hijos nacidos dentro 

de este matrimonio sean utiles a su familia y por lo tanto a la sociedad 

Dicha Ley, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 14 de abril de 

1917, respecto a los alimentos estos estaban comprendidos en el Capitulo V denominado 

De los alimentos, el cual contenia un total de 23 articulos y entre sus principales 

aspectos encontramos que establecieron, 

Articulo 51 - “La obligacién de dar alimentos es reciproca. El que los da tiene a su 

vez el derecho de pedirlos ” 

Articulo 54 -* Los hijos estan obligados a dar alimentos a sus padres A falta o por 

imposibilidad de los hijos lo estén los descendientes mas proximos en grado.” 

“Cit Por PEREZ DUARTE Y N. ALICIA ELENA Derccho de Famlia_Editorial Pornia Méa:co p 
7 
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Aisculo $7 -"Los alimentos comprenden Ja comida, el vestido, fa habitacian y la 

asistencia cn caso de enfermedad ” 

Esto fue muy importante porque no es el simple hecho de cumplir con la obligacion 

econdmica sino también con una obligacién de curdados especiales en caso de 

necesitarlo 

Articulo 59 -*El obligado a dar alimentos cumple con la obhigacion asignando una 

pension competente al acreedor alimentario, o incorporandolo a su familia excepto en el 

caso de que se trate de un conyuge divorciado que reciba alimentos del otro.” 

Articulo 60 -“Las alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad dei que debe 

dazlos y a ta necesidad del que debe recibirlos ” 

Es decir, establecié el principio de proporcionalidad, ya que seria injusto que no sc 

tomaian en cuenta las posibilidades del deudor alimentario 

Aiticulo 61 -“Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren 

posibulidad para hacerlo, el juez repartira el importe entre ellos, en proporcién a sus 

haberes ~ 

Articulo 62 -“Si solo algunos tuvieren la posibilidad, entre ellos se repartira el 

imparte de los alimentos, y si uno sdlo tuviere posibilidad é! cumplira Gnicamente la 

obligacion ” 

Articulo 69 - Cesa la obligacton de dar alimentos 

1 - Cuando él que la tiene carece de medios para cumplirla, 

U1 - Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos



Articulo 70.-“El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto 

de transacci6n.” 

Podemos observar que existia cierta similitud y que retoma ciertos aspectos del 

Cédigo Civil vigente el cual sera analizado mas adelante. 

Anterior a esta Ley, fue expedida por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista la 

Ley del Divorcio con la cual se pretendié terminar con viejos prejuicios de origen 

teligioso e hizo posible ta disolucién del vinculo matrimonial, ya que este dejo de 

cumplir con su funcién de propagar la especie y aliviar las cargas de la vida; 

convirtiéndose en una odiosa e inmoral unidn, 

La Ley sobre Relaciones Familiares fue objeto de un sin nimero de criticas y 

opiniones, tal fue el caso de Savatier quien menciond que: “La concepcién social 

distingue al matrimonio de un contrato ordinario porque ¢s él la esencia de la familia, y 

fa familia es la base de la sociedad. Casarse es fundar una familia...” 

Don Eduardo Pallares fue de los tradicionalistas en cuanto a esta Ley, dentro de sus 

criticas podemos mencionar las siguientes: “Esta Ley tendia a disolver el grupo familiar 

y a darle una fisonomia yanqui. Una ola de inmoralidad se extiende a través de toda la 

sociedad, se apodera de la juventud y pervierte el coraz6n de la mujer”.” 

También menciond que antes de haberse realizado esta Ley, se debié primero 

apoyar en antecedentes de raza, historia y temperamento. 

Diferentes fueron las opiniones respecto a esta Ley, pero consideramos que esta Ley 

dio un paso muy importante al dejar atras situaciones obsoletas que no tenian nada que 

  

° Cit, Por. SANCHEZ MEDAL RAMON, Los grandes cambios en el Derecho de Familia de México, 
México Editorial Pornia. S.A. 1991. p, 35. 
"Ibid. p, 39. 
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ver con la situacién que imperaba en el pais, atendié a una necesidad de cambio que se 

requeria. 

1.4 Cédigo Civil de 1928. 

Algunas ideas del pensamtiento filosfico mundial fueron plasmadas de alguna forma, 

en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pasando a formar 

parte de un Cadigo Civil que las retoma come sus ideas principales, 

Algunas fuentes de este ordenamiento las encontramos en diversos Cédigos Civiles 

Europeos e Iberoamericanos, en legislacion nacional y extranjera, asi como en 

observaciones criticas formuladas al proyecto. Dichas fuentes son: el Cédigo Civil de 

1884 y la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, que representan la proporcién 

principal, considerando que la mayoria de los articulos de esta ley provienen de! Codigo 

mencionado. 

Una comisién integrada por los sefiores licericiados Francisco H. Ruiz, Ignacio 

Garcia Téllez y Rafael Garcia Petia elaboraron y presentaron el proyecto del Codigo 

Civil, el 26 de mayo de 1928 aparecié publicado en ef Diario Oficial de la Federacién, el 

libro primero del Codigo Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en materia 

comin, y para toda Ja Repiblica en materia federal, como fo dispone en su articulo 

primero, inicié su vigencia el primero de octubre de 1932. Reemplazé en toda materia 

civil al Cédigo de 1884 y a la Ley sobre Relaciones Familiares. Dicha Ley constaba de 

555 atticulos dispositivos, regulaba todo lo concerniente al Derecho de Familia, con las 

mismas instituciones contenidas en el Codigo de 1884, pero con las salvedades de que 

insiste en el divorcio vincular e incluye la adopcién. Ordenamiento que responde, a la 

necesidad de adecuar la legislacion a la transformacion social, que conmovid hasta sus 

Ultimos cimientos la morada de la comunidad, emanadas de la Constitucién de 1917, En 
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virtud de ellos se incorporan normas que permiten calificarlo como social, en el sentido 

de su preocupacién por la comunidad por encima del interés individual 

En este ordenamiento al momento de su publicacién, la obligacién alimentaria formé 

parte, como ahora, del Titulo Sexto del libro primero dentro de los articulos 301 al 323 

fos cuales fueron reformados, para intioducir, la obligacién entre concubinos y lo 

relativo a los ajustes anuales de las pensiones alimenticias 

El Libro Primero, integrado por los articulos del 22 al 746, se divide en doce titulos, 

en el Titulo Sexto, denominado del Parentesco y de jos Alimentos, se establecid ja 

regulacion a lo relativo estrictamente al Derecho de las Personas, asi como del Derecho 

de Familia, en el cual se alude a instituciones correspondientes a la Tutela, la 

emancipacion, la mayoria de edad y la ausencia 

Para una mayor comprensién daremos el siguiente cuadro sindptico, en el cual se 

especifican las fuentes principales de las cuales nacen Jos articulos que son objeto de 

nuestro estudio 

  

  

  

Cédigo Civil de | Cédigo Civil de | Proyecto Sierra | Proyecto Garcia | Otras fuentes 

1928 1870 Codigo Civil Goyena 

Cédigo Civil de | del Imperto. 

1884 Cédigo Civil 

Ley sobre Portugués 

Relaciones 

Familiares 

Articulo Articulo Articulo Articulo Articulo 

300 Casi literal.) 197 Traduccién Codigo 

casi literal en Francés 

parte. Articulo 738         
  

 



  

‘188. Literal 

39 LSRF 

Literal 

1977 Codigo 

Portugués 

infludo 

sustancialmente 
  

301 Literal 216 Literal en 

parte 

205 Literal 

51 LSRF 

Literal 

88 Proyecto 

Siena Casi 

itteral 

147 Cédigo 

Imperio Literal 

70 Traduccién 

casi literal en 

parte 

Codigo Francés 

Articulo 207 

  

  
  

      

302 Cas: literal} 217 Influido| 1445 Proyecto] 1356 parrafo | Codigo 

en parte sustancialmente | Sierra Casi | segundo Francés 

206 Literal literat Articulo 203, 

52. LSRF | 86. Proyecto | 68 Influido|205, 207 y 

Literal Sierra Literal | sustancialmente | 1448 

218 Primera | 144 Primera | 69 Influido 

parte casi literal| parte | Cédigo | sustancialmente 

en parte Imperio Literal 

87 Proyecto 

Sierra Literal 

303 Casi literal |218 Segunda] 145 Cédigo 

parte Casi|Imperio — Cast 

literal literal 

207 Literal 

53 LSRFE 

Casi literal 

304 Casi literal | 219 Influido | 88 Proyecto 70 Influ:do | Codigo 

sustancialmente | Sierra Casi|sustancialmente | Francés, arts 

208 Literal literal Concordancias, | 205, 207 

54 LSRF | 174 Cadigo | motivos y | Novela 89, cap     
  

 



  

Literal 

220 Influido 

sustancialmente 

Portugués 

Influido 

parcialmente 

comentarios 

Garcia Goyena 

Tip 84 

(2, par 

Codigo 

6, 

Napolitano, art 

197 

  

305 par 1° 209 Literal 

55 LSRF 

Literal 
  

  

306 Casi literal 221 Casi literal 146 Cédigo Conc, T. 1, p 85 Dig 50 16 24; 

  

  

  

parcialmente parcialmente Imperio Cod 2 19 13, 

210 Literal 171, Cédigo Part 733, Cod 

56 LSRE | Portugués Luisiana, — art 

Literal Influrdo 216 

222 Influido | sustancialmente 

sustancialmente 

308. Casi literal |223 Influido Conc, TI p 

sustancialmente. 83 

211 Literal, 

212 Literal. 

57 Literal, 58 

Literal L..S.R.F 

309 Casi literal]/224 Casi literal) 149 Codigo Cédigo 

en parte en parte Imperio Francés Art 

213 Literal Influido 210 

58 L SRF |parcialmente 

Literal en parte 

3h Casi!225 Casi literal [89 Proyecto} 71.Traducaién | Codigo 

literal 214 Literal Sierra Casi | casi literal Francés Art 

60 LS.RF | literal 208.         
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Literal 148 I" Parte 

Codigo Impenio 

Casi literal 

178 Codigo 

Portugués 
  

312 Casi 

literal 

226 Influido 

sustancialmente 

215 Literal 

61 LSRF 

Literal 

148 Segunda 

parte Céd 

Imperio 

Influudo 

sustancialmente 

Conc T I p 85 

  

313 Cast titeral 227 Influido 

sustancia!mente. 

216 Literal 

148 Ultima 

parte. Cod 

Imperio 

Cédigo 

Francés 

204 

Art 

  

62 LSRF| 144 Ultima 

Literal. parte Cod 

Imperio 

Traduccion casi 

literal en parte 

(314, Casi literal[217 Literal 

  

      
en parte parcialmente. 

63 LSRE 

Literal. 

315 Casi literal | 229 

218 Literal 

64 LSRFE 

Literal 

316 Casi literal} 231 

en parte 219 Literal. 

65 LSRFE       
  

 



  

  

Literal 

  317 Casi 

literal 

232 

220 Literal 

66 

Literal 

LSRF 

  

318 Literal 233 

221 Literal 

67. 

Literal 

LS.RF 

  
319 Casi literal 235. 

parcialmente 

222 Literal 

68 

Casi literal en 

parte 

Influido 

LS RF 

148. Cod 

Portugués 

  

320. Casi literal 

en parte 

237 

sustancialmente 

224 Literal 

70 

Literal 

238 

parcialmente 

Influido 

LS.RF 

Influido 

179, Cod 

Portugués 

Influido 

sustancialmente 

182 Céd. 

Portugués 

Influido 

parcialmente. 

79 Influido 

sustancialmente 

73. Influido 

sustanciaimente 

Conc ,T Lp 87 

Cod Francés 

Art 209 

Céd_ Holandés 

Art, 384 

  
32]. Literal.   225 Literal 

71 

Literal. 

LSRF       
  

 



A lo largo del analisis realizado en el presente capitulo, el Derecho Civil Mexicano y 

en particular el Familiar ha tenido una evolucion constante la cual ha dado lugar a una 

serie de cambios importantes en beneficio del mismo; proyectos, decretos en diferentes 

Estados de! pais, que por su inexperiencia no cumplian con las expectativas reales, de 

ahi que fuera necesaria su modificacion pero que con el transcurso del tiempo se 

adquiriria dicha experiencia, y como consecuencia dichos proyectos se convirtieron en 

una realidad de acuerdo a la situacién que imperaba en la sociedad, aplicandose en la 

misma, y fuera necesario también crear eyes, como fue el caso de la Ley 

sobre Relaciones Familiares, dicho ordenamiento fue de gran importancia, ya que vino a 

Tomper con esquemas obsoletos que no tenian razén de ser en la sociedad, y fuera 

necesaria también Ja creacién de Instituciones, como el divorcio que tuvo un impacto 

social dentro del nucleo familiar 
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CAPITULO IE 

PRINCIPALES ASPECTOS DOCTRINALES Y LEGALES DE LOS ALIMENTOS 

2.1 Diversos conceptos de alimentos. 

Para Baqueiro Rojas Edgard se entiende por alimentos: “Cualquier sustancia que 

sirva para nutrir, pero cuando juridicamente nos referimos a ellos, su connotacién 

cambia en tanto comprende todas las asistencias que se prestan para el sustento y 

sobrevivencia de una persona y que no se circunscriben sdlo a la. Juridicamente por 

alimentos, debe entenderse {a prestacion de dinero, especie que una persona, en 

determinadas circunstancias puede reclamar de otras, entre las sefialadas por la ley, para 

su mantenimiento y subsistencia; es pues, todo aquello que por ministerio de Ley, 

resolucién judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para vivir”.® 

A su vez también Manuel F. Chavez Ascencio, da un concepto de alimentos: “Es la 

facultad juridica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo 

necesario para vivir en virtud del parentesco consanguineo, del matrimonio o del 

divorcio en determinados casos y del concubinato”.” 

Para Ignacio Galindo Garfias la deuda alimenticia sé define: “Como el deber que 

corre a cargo de los miembros de una familia, de proporcionarse entre si, los elementos 

necesatios para la vida, fa salud y en su caso, la educacién”."” 

? BAQUEIRO ROJAS EDGARD. Derecho de Familia y Sucesiones. México, Editorial Harla. 1990. p 27. 
? CHAVEZ ASCENCIO MANUEL F. La familia en ef derecho, México, Editorial Pornia. 1990. p. 455. 
‘© GALINDO GARFIAS IGNACIO, Derecho Civil, Primer curso. México, Editorial Porrta. 1982. p. 457. 
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Los alimentos no se deben sdlo dentro de la familia, si no que también pueden darse 

fuera de ella como por ejemplo, en los casos de divorcio, adopcién, matrimonio. 

En tanto que para Rafael de Pina: “Los alimentos constituyen una de las 

consecuencias principales del parentesco y comprenden de acuerdo con el articulo 308 la 

comida, el vestido, la habitacién y 1a asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los 

mienores, comprenden ademas, los gastos necesarios para la educacién primaria del 

alimentista para proporcionarle algun oficio, arte o profesién honestos y adecuados a su 

sexo y circunstancias personales”,"* 

El concepto que da este autor, sdlo se limita a citar textualmente lo establecido por 

ja Ley y no aporta nada nuevo, que nos pueda servir para tener una vision més amplia de 

fo que son los alimentos. 

En cuanto a la Legislacién Civil del Distrito Federal esta no ofrece un concepto de 

lo que son los alimentos, ya que sélo establece lo que comprenden los mismos, en su 

articulo 308 y que a la letra dice: “Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la 

habitacién y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los 

alimentos comprenden ademas los gastos necesarios para la educacién primaria del 

alimentista y para proporcionarle algun oficio, arte o profesién honestos y adecuados a 

su sexo y circunstancias personales.” 

Una vez analizados los anteriores conceptos podemos conceptuar a los alimentos 

como: Ef derecho que tiene una persona denominada acreedor de exigir a otra 

denominada deudor ef cumplimiento de una obligacién que consiste en otorgar lo 

necesario para alimentacion, vestido, vivienda, asistencia médica en caso de enfermedad 

y por jo que respecta a los menores de edad lo necesario para obtener una educacién, y 

tedo aquello que tienda a ayudar a obtener un desarrollo fisico, intelectual y moral 

dptimo. 

  

) DE PINA RAFAEL. Elementos de Derecho Civil Mexicano, Tomo I, México, Editorial Pornia 1983. 
p.l6s. 
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2.1.1 Comin, 

Segin nos manisfiesta Sara Montero Duhalt, los alimentos en su sentido comin o 

vulgar son: “Lo que requieren los organismos vivos para su nutricién.”” 

Podemos entender de lo anterior que se refiere a lo mas minimo e indispensable que 

requiere el hombre para poder sobrevivir, que es el alimento. 

Ignacio Galindo Garfias manifiesta que: “Por alimentos se entiende lo que el hombre 

necesita para su nutricién”? 

Este concepto simplemente biolégico, se limita a expresar aquello que nos nutre ¢ 

implica aquello que una persona requiere para vivir como tal. Pero consideramos que no 

slo eso requiere el hombre sino que también requiere satisfacer otras necesidades como 

son casa, vestido. 

2.1.2 Juridico. 

Alimentos son todos aquellos elementos materiales que requiere una persona para 

vivir como tal, es decir, que el hombre requiere de otros elementos no menos 

importantes para poder vivir, claro que la alimentacién es lo mds importante para 

mantener adecuadamente las funciones vitales, ya que recordemos que no sdlo de pan 

vive el hombre, y él requiere de un aspecto econdniico que le sirva de sustento en los 

aspectos social, moral. 

eee 
!2 MONTERO DUHALT SARA. Derecho de Familia. México, Editorial Porria. 1990 p. 59. 
33 GALINDO GARFIAS IGNACIO. Derecho Civil, Primer Curso. Op Cit. p. 456. 

22



Respecto a los alimentos en su sentido juridico, Planiol y Ripert manifiestan que. “El 

Derecho sélo ha reforzado ese deber de mutua ayuda entre los miembros del grupo 

familiar, imponiendo una sancidn juridica a la falta de cumplimiento de tal deber. Asi, la 

regla moral es transformada en precepto juridico: La ayuda reciproca entre los miembros 

del nucleo social primario, que es Ja familia.”"* 

2.1.3 Etico. 

Por lo que respecta a los alimentos en su sentido ético Sara Montero Duhalt 

manifiesta que son’ “La solidaridad humana y la afectividad entre familiares”"® 

De lo anterior diremos que tan sdlo por un minimo de solidaridad humana los 

miembros de la familia deben otorgar su ayuda a aquellos que por alguna razén la 

necesiten. Esta solidaridad, se refiere a la responsabilidad que tenemos de que nuestros 

semejantes obtengan lo necesario para vivir con un minimo de dignidad humana. 

La solidaridad humana impone el deber moral de ayudar a quien sufre necesidades; 

deber mayor si el necesitado es un pariente proximo. Por otro lado, consideramos que 

seria injusto que el ya sea el padre o deudor alimentario que se encuentra en 

posibilidades de otorgar lo necesatio para poder vivir se abstuviera de ello, es decir que 

esta obligacién se funda en que el pariente pudiente ayude al necesitado. 

Por otro lado, si uno de los efectos del parentesco es la ayuda mutua que se deben los 

parientes entre si, la forma general de esta es cuando alguno de ellos la necesite, 

consideramos que dicha obligacién alimentaria, emana de una obligacién natural, y que 

se da por elemental solidaridad que se deben los parientes entre si, siendo esta 

obligacién un derecho importante que tiene toda persona para poder vivir. 

  

14 Cit Por. GALINDO GARFIAS IGNACIO. Derecho Civil, Primer curso México, Editorial Pornia. 
1982. p. 457. 
'S MONTERO DUHALT SARA, Derecho de Familia, Op. Cit. P. 59. 
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Al respecto, Hugo Alsina manifiesta que “El fundamento de esta institucién reside 

en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia, 

cuanto mas estrechos son fos vinculos, mayor es la obligacién del alimentante.” '® 

2.2 Naturaleza Juridica de los alimentos. 

£1 primer bien a que tiene derecho una persona es la vida, su primer interés es 

conservarla, la primera necesidad son los medios necesarios para poder lograrlo Por lo 

anterior, la ley regula esta situacién ya que como veremos més adelante hay obligados a 

ministrar alimentos, ya sea por los lazos de sangre que los une o por virtud del 

matrimonio o también por virtud de la adopcién, con lo anterior queremos dejar en claro 

que existen obligados dentro de estas instituciones y que en caso de incumplimiento de 

dicha obligacién Ia Ley les impone la obligacién juridica de hacerlo si es que no lo 

hicieren por voluntad propia. 

Los alimentos tienen una forma muy especial, ya que fueron creados para cubrir 

necesidades que requieren de ser satisfechas en forma inmediata, es decir, que no se 

pueden postergar ya que se podria dejar al necesitado en un estado de desamparo. 

Los alimentos cumplen una funcién social, cuyo fundamento en la solidaridad 

humana, por fo que tienen derecho a ello quienes carecen de lo necesario, y obligacion 

de darfos quienes tienen Ja posibilidad econémica para satisfacerlos, total o 

parcialmente, 

  

16 ALSINA HUGO, Tratado Tedrico, Practice de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo VI. 
Guadalajara, Jalisco, Méx. Libreria Carrillo Hnos. e Impresores. 1991. p, 494, 
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Dicha prestacion legal de alimentos se regula desde un punto de vista econdmico, ya 

que por diversas circunstancias tanto sociales como econdémicas, es necesario que se 

regule asi, en beneficio del necesitado y pueda atender sus necesidades. 

Por ultimo, mencionaremos que se trata de una obligacién civil, es decir una 

obligacién juridicamente exigible y no simplemente de una obligacién moral. Sélo hay 

obligacién civil en los casos legalmente determinados Se trata de una obligacién y 

correlativamente de un derecho, que aunque tiene como objeto una prestacidn 

econémica, la prestacién de alimentos, tiene earacteristicas muy peculiares que la 

diferencian de las demas obligaciones Las peculiaridades vienen determinadas por estas 

dos razones: 

Primera.- La ley impone la obligacién por existir entre alimentista (acreedor) y el 

alimentante (deudor) un vinculo personalisimo, el vinculo conyugal o el parental 

Segunda. La prestacion debida es vital para la persona del acreedor (el alimentista): 

le es indispensable para seguir viviendo. 

Esta doble razon determina que el derecho sea personalisimo e indispensable, esta 

segunda razon explica, también, que el ordenamiento se preocupe especialmente de 

asegurar y facilitar la efectividad de la prestacién. 

2.3 Fundamento ético - juridico de la obligacién alimenticia. 

Los alimentos y ef patrimonio de familia, son el sustento econémico de la misma, 

por ello es una obligacién de cardcter ético, proporcionar nuestra ayuda a aquellos 

miembros del grupo familiar que lo requieran, ya sea entre cényuges, parientes 

encontrando su origen esta obligacién de caracter ético en un sentido moral. 

La obligacién alimentaria, encierra un profundo sentido ético, pues significa la 

preservacién del valor primario: la vida, ya que el hombre cuando nace requiere de un 
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sinnimero de cuidados y atenciones que él por si mismo no puede darse, por lo anterior 

requtere del auxilio de otras personas, de ahi que la Ley fundamente esta obligacién para 

e] mantenimiento de Ja familia como una institucién Y consideramos que ja solidaridad 

que se deben los miembros del nucleo familiar debe ser reciproca 

La Ley, toma en consideracién lo anterior para poder regular esta obligacién y asi 

poder evitar que dejen en el abandono a aquellos miembros que necesiten ayuda 

La razén filoséfica de la obligacién alimentaria, tiene su origen en la naturaleza 

misma de fas relaciones sociales y el sentimiento de altruismo que debe existir entre 

todos los miembros de la sociedad en que vivimos, por ello el legislador, estimando que 

la Asistencia Publica no seria posible extenderla a todos los desvatidos que existen en el 

conglomerado social, ha impuesto la obligacién a los parientes mas cercanos y en 

determinados casos, a los que fueran decisivos pata determinar la necesidad alimentania 

de las personas. 

2.4 Caracteristicas de los alimentos. 

La obligacién alimentaria se encuentra revestida de diversas caracteristicas que son 

necesarias para conocer la relacién juridica alimenticia, que la distinguen de otras 

obligaciones comunes, dichas caracteristicas tienden a proteger al pariente, conyuge, asi 

como los casos de adopcion, las cuales son’ De orden piublico, reciprocos, personales, 

intransferibles,  proporcionales, divisibles,  inembargables, irrenunciables 

imprescriptibles que seran analizadas a continuacién 

La finalidad primordial de esta institucién, es la satisfaccién de necesidades vitales 

lo que los hace personalisima e inigualable 
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Este Derecho constituye una de las consecuencias del parentesco, también puede 

derivar del matrimonio, por fo anterior le son aplicables caracteristicas fundamentales 

que lo diferencian de otros derechos. 

2.4.1 De orden piiblico. 

Los alimentos son de orden publica y de interés social, en virtud de que se dejaria al 

acreedor alimentario des protegido, y que como todo individuo tiene derecho a vivir y 

progresar pero habra circunstancias muy particulares que fo impediran y por ello debera 

tecurrir a la ayuda y dependencia de otros, por lo tanto por si mismo no podré allegarse 

de los medios necesarios para su subsistencia, aclarando que es sin culpa alguna 

Este orden publico requiere de su cumplimiento y que la solidaridad humana que se 

deben los parientes entre si se garantice para que en caso de que el acreedor que necesite 

de ellos pueda recurrir a Ja figura del Estado en caso necesario y se satisfaga el interés 

del grupo social de acuerdo a Jo establecido por Ja ley. 

Los alimentos cumplen una funcién social y se fundamentan en la solidaridad 

humana, por lo tanto deben recurrir a ellos y tienen derecho a hacerlo aquellos que 

carecen de lo necesario y la obligacién de otorgarlos sera de quienes tienen Ia 

posibilidad de otorgarlos. Dichos obligados no pueden ser cualquiera, sino sélo aquellos 

quienes establezca la ley. 

Por lo tanto consideramos que los alimentos son de orden piblico en virtud de fa 

intervencién del Estado para hacer coetcible esta obligacion en caso de que se omita su 

cumplimiento deliberadamente, y ademas se revisten de dicha caracteristica porque se 

alteran intereses que afectan a toda la sociedad. 
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2.4.2 Reciproces. 

El articulo 301 del Codigo Civil para el Distrito Federal establece lo siguiente. “La 

obligacién de dar alimentos es reciproca. El que los da tiene a su vez el derecho de 

pedirlos.” Lo cual significa que en determinado momento el acreedor a su vez también 

se puede convertir en deudor ya que en su momento el que fuera deudor, cumplié con su 

obligacién alimentaria, y por diversas circunstancias ya no puede valerse por si mismo, 

ahora le corresponde cumplir con {a obligacién alimentaria al que fue acreedor, 

consideramos que esta reciprocidad tiene como base también, la solidaridad que se 

deben los parientes entre si, cuando alguno de ellos la requiera 

Al respecto Rafael Rojina Villegas nos manifiesta: “Tratandose de los alimentos, la 

reciprocidad consiste en que el mismo sujeto pasivo puede convertirse en activo, pues 

las prestaciones correspondientes dependen de la necesidad del que deba recibirlas y de 

la posibilidad econémica del que deba darlas.”"” 

Dicha reciprocidad, se deriva de la naturaleza de Ia relacién existente entre las 

personas a quienes afectan la llamada obligacién alimentaria, que no es simplemente una 

obligacién, sino una obligacién y un derecho, es decir, como ya sabemos se tienen 

derechos pero también se tienen obligaciones de ahi la correlatividad del derecho, 

2.4.3 Personales. 

Esta caracteristica de los alimentos refiere a que los alimentos han de ser 

proporcionados de acuerdo a fas circunstancias del acreedor alimentario, y que sélo a él 

se le podran otorgar de acuerdo a lo anterior y no a otra persona independientemente de 

que sea su pariente 0 no. 

‘7 ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Derecho Civil Mexicano, Tomo I}, México, Editorial Porriia. 1987. p. 

167. 
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Sobre el particular Ruggiero establece que. “La deuda y el crédito son estrictamente 

personales e intransmisibles, ya que la relacion obligatoria es personal por cuanto se 

basa en el vinculo familiar que une al deudor con el acreedor. La deuda cesa con la 

muerte del obligado y no se transmite a sus herederos, que podran sin embargo, ser 

obligados a prestar alimentos, solamente en el caso de que se hallen ligados por vinculo 

familiar.”'® 

Nuestra legislacién determina las circunstancias en las cuales deberan ser otorgados 

los alimentos, al personalizar a los sujetos que tienen el derecho o la obligacién segin 

sea ef caso para con los alimentos. 

Al respecto el Cédigo Civil para el Distrito Federal en tos articulos 302 ai 305 

establecen el caracter personalisimo de la obligacion alimentaria al disponer los sujetos 

que participan en la misma como lo son: entre los cényuges, entre padres e hijos y 

viceversa, y sefialan también el orden que deberé observarse para definir dentro de 

varios parientes que se encuentren en posibilidades econédmicas de dar alimentos, 

quiénes son los que deberan soportar la carga correspondiente, dicha Ley establece una 

jerarquia para determinar el orden de las personas, con las caracteristicas necesarias para 

dar cumplimiento a la obligacién alimentaria. 

2.4.4 Intransferibles, 

Esta caracteristica es una consecuencia relacionada a la anterior, ya que como lo 

mencionamos la obligacién alimentaria, es de caracter personalisimo por lo tanto se 

extingue, ya sea con la muerte del deudor 0 con fa muerte del acreedor alimentario, no 

  

"8 Cit. Por. ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Derecho Civil Mexicano, Tomo II, México, Editorial Porria, 

29



hay razén para extender dicha obligacién a los herederos del deudor o para conceder el 

derecho correlativo a los herederos del acreedor, pues los alimentos se refieren a 

necesidades propias ¢ individuales del alimentista, y en el caso de muerte del deudor, se 

necesita causa legal para que aquél exija alimentos a otros parientes que seran Hlamados 

por la Ley para cumplir con dicha obligacion 

2.4.8 Preporcionales. 

Respecto a esta caracteristica, podemos establecer que se refiere a que los alimentos 

deberan ser proporcionados a las necesidades y circunstancias personales del acreedor 

alimentario, pero también se deberd tomar en cuenta las posibilidades del deudor 

alimentario, ya que a nadie se le puede pedir o exigir algo que no esta dentro de sus 

posibilidades dar cumplimiento y seria ilogico también otorgar algo a quien no lo 

necesita o tal vez si lo necesite pero en cierta medida, por ello es indispensable atender 

como ya lo hemos dicho, las necesidades tanto del acreedor como del deudor 

alimentario, equilibrando lo anterior y aplicando justicia para ambas partes. De lo 

anterior podemos establecer que existen dos circunstancias: 

1) Esla necesidad, que significa la satisfacci6n de determinados elementos y; 

2) Es la posibilidad que atiende al aspecto econdémico. 

Este principio de proporcionalidad establece o determina el pardmetro de la 

obligacion y que atendera a que !a necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor 

se incrementen o decrezcan. 

Esta proporcionalidad dice Rafael de Pina: “Es un limite racional sefialado a la 

obligacién de alimentar, conveniente para quitar viabilidad a reclamaciones carentes de 

justificacién ya que a nadie se le puede pedir, en este orden de cosas, mas de lo que se 
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encuentra en condiciones de dar, no siendo licito por otra parte gravar la obligacién 

alimentaria mas alla de las necesidades del beneficiario.””” 

En nuestra legislacién se establece en el articulo 311 del multicitado ordenamiento 

legal establece que: “Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 

debe darlos y a la necesidad del que deba recibirlos ” 

También Alberto Trabucchi nos comenta que: “La suma de la prestacién de vida, 

viene medida por las necesidades del alimentista y las condiciones econémicas del 

obligado; en la misma, se comprendera todo lo necesario a fa vida, habida cuenta de la 

posicién social det alimentista.”” 

2.4.6 Divisibles. 

La divisibilidad de los alimentos se encuentra contemplada en el articulo 312 del 

Cédigo Civil vigente para el Distrito Federal el cual establece que: “Si fueren varios los 

que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el Juez repartira el 

importe entre ellos, en proporcién a sus haberes.” 

A su vez también, el articulo 313 establece que: “Si sdlo algunos tuvieren 

posibilidad, entre ellos se repartira el importe de los alimentos; y si uno sdlo la tuviere, 

él cumpliré unicamente !a obligacién.” 

Dichos articulos, tienen marcada tendencia a la divisibilidad, la cual atenderd a las 

posibilidades evondmicas de quienes tuvieren obligacién alimentaria, es decir, que esta 

divisibilidad no atiende al numero de sujetos que tienen dicha obligacién si no como ha 

quedado establecido tiene que ver con ja necesidad que debe satisfacerse. 

  

'° DE PINA RAFAEL. Elementos de Derecho Civil Mexicano, Tomo I. Op. Cit:. p. 309. 
2° TRABUCCHI ALBERTO. Instituciones de Derecho Civil Madrid, Editorial Revista de Derecho 
Privado 1967 p 269. 
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La divisibilidad tiene que ver con aquellas obligaciones cuyo objeto es susceptible 

de cumplirse en diferentes prestaciones, como lo establece el articulo 2003 del Cédigo 

Civil para el Distrito Federal y que a la letra dice’ “Las obligaciones son divisibles 

cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente.” Pero 

concretamente a los alimentos, la Ley determina que esta obligacion puede cumplirse en 

parcialidades, es decir, que dicha obligacion puede dividirse cuando existen diferentes 

sujetos obligados en el mismo grado jerarquico de acuerdo a los articulos ya 

mencionados. 

Al respecto Rafael Rojina Villegas comenta que’ “En la doctrina se considera que la 

prestacién alimentaria no debe satisfacerse en especie sino en dinero, lo que permite 

dividir su pago en dias, semanas, meses.” 

2.4.7 Inembargables. 

Esta caracteristica del Derecho Alimentario, no puede ser objeto de embargo, en 

funcién de que estos estan revestidos de una funcidn social, son de Orden Publico y 

permiten al alimentista satisfacer sus necesidades para poder subsistir. Ya que segin el 

Cédigo Adjetivo establece en su articulo 544 las excepciones al embargo y 

concretamente en las fracciones XII y XIII que regulan fa renta vitalicia, los sueldos y el 

salario de los trabajadores en los términos de la Ley Federal del Trabajo, siempre que no 

se trate de deudas alimenticias o responsabilidad proveniente de delitos, por lo que 

respecta a la renta vitalicia el articulo 2787 menciona: “ Si la renta se ha constituido para 

alimentos, no podré ser embargada sino en la parte que a juicio del Juez exceda de la 

cantidad que sea necesaria para cubrir aquellos, segtin las circunstancias de fa persona.” 

  

® ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Derecho Civil Mexicano, Tomo H_ Op. Cit. p. 177. 
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Manuel F. Chavez Ascencio nos menciona. “Es de justicia que no se prive a nadie de 

lo fundamental para la vida. De aqui que el Derecho a los alimentos sea inembargable, 

pues de lo contrario seria tanto como privar a la persona de Io necesario para vivir.””” 

Por ultimo, ya que el objetivo de la pensién alimenticia es otorgar al alimentista lo 

necesario para vivir, y por otro lado el embargo tiene como finalidad 1a justicia a raz6n 

de que el deudor no quede privado también de los elementos esenciales para vivir, seria 

injusto que la Ley permitiera el embargo en ef Derecho alimentario. 

2.4.8 lrrenunciables. 

La obligacién alimentaria no puede ser objeto de renuncia ya que es un derecho al 

que no se puede renunciar en un futuro, pero si se puede a las pensiones ya vencidas, 

dicho fo anterior se deja entrever que tampoco puede ser objeto de transaccién, puesto 

que lo anterior no es admisible, tratandose de derechos indisponibles. 

Al respecto Alberto Trabucch dice que: “Por consiguiente no es vinculante una 

posible renuncia por parte de un potencial necesitado, y no se admiten la cesién, 

compensacion, transaccion 0 compromiso ””* 

Nuestra legislacion en el articulo 2192 establece jas situaciones en fas cuales no sera 

posible la compensacién y concretamente tratandose de los alimentos en la fraccién TL 

establece que no tendra lugar la compensaci6n si una de fas deudas fuere por alimentos, 

ya que igualmente seria injusto que alguna de las partes se dejara en una situacion dificil 

en la cual se careciera de lo necesario para vivir. De lo anterior podemos establecer que 

el Derecho Alimentario es irrenunciable, pero puede llegar a pactarse alguna transaccién 

CHAVEZ ASCENCIO MANUEL F. La Familia en et Derecho, Op. Cit. p. 466. 
3 TRABUCCHI ALBERTO, Instituciones de Derecho Civil, Op. Cit. p. 270. 
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al momento de que alguna de las partes renunciara a algo, pero existe dicha renuncia 

solamente hacia ios alimentos vencidos y jamas a [os alimentos futuros. 

2.4.9 Imprescriptibles. 

Se refiere al Derecho mismo para exigir alimentos en el futuro, pero con respecto a 

las pensiones causadas deben aplicarse los plazos que en general se establecen para la 

prescripcidn de las prestaciones periddicas. Seguin lo anterior se debe entender por 

imprescriptibilidad en el caso concreto de los alimentos el derecho que se tiene para 

exigir los mismos no se extingue por el transcurso del tiempo mientras subsistan las 

causas que motivaron dicha exigencia. 

La Ley establece en el articulo 1160 del Codigo Civil que la obligacién de dar 

alimentos es imprescriptible. 

Al respecto Jorge Mario Magallanes Ibarra establece una dualidad en la prescripcién 

al decir que. “La prescripcién se manifiesta en dos formas, una positiva 0 adquisitiva o 

llamada también usucapion y la otra negativa, conocida como extintiva o liberatoria. 

Mediande la primera se adquieren derechos y con la segunda se liberan obligaciones.” ™* 

Establecido lo anterior podemos determinar que al decir que este tipo de obligacién 

es imprescriptible se habla de que dicho derecho no se extingue ni por haberlo 

ejercitado ni por haberlo abandonado temporalmente. 

™ MAGALLANES IBARRA JORGE MARIO. Instituciones de Derecho Civil, Editorial Porrta México, 
1992. p 82 
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2.5 Sujetos de la obligacién alimentaria. 

Con relacién a quienes intervicnen en este tipo de obligacién, podemos establecer 

que hablamos de dos sujetos que participan en ella para que pueda darse, son: el 

acreedor y el deudor de los cuales hablaremos en especifico en el punto siguiente, pero 

pocemos decir, que los dos son imprescindibles, toda vez que si no hay quicn necesite 

los alimentos, seria il6gico pedirlos e igualmente sino hay quien pueda otorgarlos o no 

estuviese en posibilidades para ello, no es posible darle cumplimiento a dicha 

obligacién. De lo anterior, podemos darnos cuenta que uno y otro se encuentran 

entrelazados, dependiendo de Ja existencia de uno para que pueda existir el otro. 

En fa obligacién alimentaria, como relacién juridica que es, se dan tres elementos 

que son comunes en toda relacin de esta naturaleza: 

L- El sujeto active que es quien exige, porque tiene derecho, 

2.- En segundo lugar; de quien se exige, porque se encuentra obligado, es decir, el 

deudor alimentista; 

3.- ¥ por ultimo, el objeto dentro de esta relacién juridica, que ser4 también el 

contenido de dicha obligacién, es decir la deuda alimentaria. 

2.5.1 Acreedor. 

Si bien es cierto, que la obligacién en general, es una relacién, en la cual una persona 

debe de tener ante otra cierto comportamiento, ya sea de hacer, no hacer o de dar. Aqui 

podemos identificar al acreedor, que es aquel sujeto sobre el que recaerd la conducta del 

otro sujeto, y el deudor que sera aquel que deba realizar la conducta, es decir, que por lo 

menos intervienen dos sujetos para que pueda hablarse de una obligacién y que deben 

estar debidamente individualizados, debe existir también una prestacién, elemento 
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importante de dicha obligacién. Sera aquel que exige, ya que tiene el derecho y es quien 

va recibir el beneficio de la prestacién realizada. 

En nuestra opinion a este elemento de la obligacién alimentaria, podemos 

conceptuarlo, como aquel sujeto que tiene derecho a recibir alimentos, ya sea por virtud 

del parentesco, del matrimonio o de la adopcién. 

Segiin Rogelio Alfredo Ruiz Lugo: “Existe en este tipo de obligacién, un sujeto 

activo o acreedor y el pasivo o deudor, pudiendo incluso, haber pluralidad de sujetos.”*° 

Es decir, que el sujeto activo sera como ya lo mencionamos el que va a recibir la 

prestacién o beneficio que sera realizado por el sujeto pasivo o también Hamado deudor 

2.5.2 Deudor. 

Este sujeto de fa obligacién, sera el encargado como ya lo hemos dicho de realizar 

determinada conducta y en especifico en materia de alimentos es quien otorgara lo 

necesario al acreedor para vivir de acuerdo a lo establecido por la Ley, en el numeral 

308 del Codigo Sustantivo vigente para el Distrito Federal. 

Igualmente que los acreedores también en este caso, hay obligados principales que 

basicamente son: los primeros en grado y asi sucesivamente, én cuanto a los colaterales 

dicha obligacién recae en quienes se encuentran en el cuarto grado. 

Al sujeto pasivo de Ia relacién juridica de los alimentos es a quien se le exige 

determinada conducta o prestacién, ya que se encuentra obligado, es el deudor 

alimentista. 

  

5 RUIZ LUGO ROGELIO ALFREDO, Practica Forense en Materia de Alimentos, Tomo I. México, 
Editorial De libros y revistas. 1994. p. 47. 
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Cabe sefialar que en el capitulo siguiente habremos de tratar en especifico a los 

sujetos que intervicnen en la obligacioén alimentaria determinando a los acreedores y 

deudores principales en particular dentro de esta obligacién, de acuerdo con la Ley. 

2.6 Clasificacién de los alimentos. 

Los alimentos suelen clasificarse en dos tipos, dicha clasificacion se hace atendiendo 

a que unos son temporales como lo son los provisionales, Jos cuales son otorgados al 

iniciar el juicio de Ios alimentos, ya que pueden Ilegarse a confirmar o inclusive pueden 

ser modificados, ya sea para reducirlos o para aumentarlos; mientras que los ordinarios, 

son aquellos que van a ser definitivos, es decir, van a ser los que el juez determine a 

través de la sentencia, pero como veremos mas adelante en ocasiones también estos 

pueden ser modificados, o también los que se determinen por convenio de las partes, 

debiendo aclarar que tanto unos como otros no son fijos y que por tanto pueden 

modificarse atendiendo a las circunstancias en que se otorgaron y también a las 

condiciones en que se encuentren ya sea el acreedor y deudor alimentario 

2.6.1 Provisionales. 

Como su nombre lo indica no son definitivos, sino que son otorgados en forma 

precautoria, por el tiempo que pueda durar el juicio, es decir, esto lo hace el Juez con la 

finalidad de que el acreedor atienda sus necesidades y pueda satisfacerlas en forma 

inmediata, esto es que desde el momento que el Juez admita Ja demanda debe sefialar fa 

cantidad en el auto admisorid, ya sea de oficio o a peticion de parte, para lo cual deberd 

allegarse de todos aquellos elementos que le hagan saber que se tiene derecho a exigir 

una pensién alimenticia, exhibiendo 0 aportando Jo necesario, por otro lado debera ser 
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requerido el deudor para que otorgue la primera prestacién por concepto de alimentos, lo 

cual significa, que dicha pensién provisional tiene el caracter de transitoria y que 

después se puede modificar en la sentencia definitiva 

Manuel F. Chavez Ascencio nos dice: “El derecho a los alimentos tiene un rango 

especial dentro del Derecho de Familia, que exige y requiere disposiciones especiales, 

pues careceria de sentido y falta de proteccién a la familia, cuyas necesidades de 

alimentaci6n son imperativas, que los medios y recursos que se derivan como derechos 

del deudor en un proceso prolongado hicieran inoportunos los alimentos,””° 

Por lo que respecta a la Ley esta nos dice en el articulo282 fraccién II del Codigo 

Civil para el Distrito Federal que, al admitirse ia demanda de divorcio o antes si hubiere 

urgencia y slo mientras dure el juicio se dictaran las medidas provisionales pertinentes, 

conforme a las siguientes disposiciones,... III.- Sefialar y asegurar los alimentos que debe 

dar el deudor alimentario al cényuge acreedor y a los hijos. 

La Ley Procesal Civil en su articulo 941 faculta al Juez para intervenir de oficio, 

cuando se afecta a la familia y en especifico cuando se trate de menores y alimentos 

debiendo decretar !as medidas pertinentes para su preservacién y proteccién A su vez 

también el articulo 942 establece que no se requieren formalidades para acudir ante el 

Juez de lo Familiar y estableciendo tos casos en que no se necesitard dicha formalidad. 

2,6.2 Ordinarios. 

Respecto a esta clasificacién podemos asegurar, que hay necesidades més 

importantes que otras, es decir, que necesitan ser satisfechas en virtud de la urgencia, y 

6 CHAVEZ ASCENCIO MANUEL F. La Famifia en el Derecho, Op. Cit p. 461 y 462. 
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por otro lado hay necesidades menos importantes, las cuales pasan a segundo término 

que pueden esperar para su satisfaccion, dentro del primer caso se encuentran los gastos 

necesarios para comida, vestido, habitacién y dentro del segundo, se encuentran por 

ejemplo; los gastos en caso de enfermedad o cualquier otro gasto especial que no habia 

sido previsto por el acreedor y lo haré realizar otro gasto. 

La clasificacidn que Manuel F. Chavez Ascencio propone de los alimentos es la 

siguiente: “Los alimentos ordinarios se podrian dividir en propiamente ordinarios y 

extraordinarios. Los primeros serian los gastos necesarios de comida, vestido, que se 

erogan quincenal o mensualmente, y los segundos podrian considerarse aquellos que por 

su cuantia deben satisfacer por separado; come por ejemplo gastos por enfermedad 

grave, por operaciones, o de cualquier otra emergencia que obligara al acreedor 

alimentario a hacer un gasto especial que, en este caso, estimo el deudor alimentario 

debe aftontar”” 

Cabe aclarar que como lo ya mencionamos, este tipo de alimentos podriamos decirlo 

de alguna forma, no son definitivos es decir, que van a ser dictados en la sentencia 

definitiva pero podran ser modificados dependiendo de las circunstancias ya sea del 

acreedor o del deudor y en la forma que se hayan dado, por lo tanto en materia de 

alimentos no se constituye cosa juzgada, corroborando lo anterior, haremos mencidn a la 

Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nacién en materia de 

Controversias de Orden Fatniliar. 

“ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA. Es 

bien sabido que en materia de alimentos, no se constituye cosa juzgada, puesto 

que el articulo 94 del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

autoriza de vuelva a juzgar el punto cuando cambien las circunstancias que 

motivaron {a anterior decisién judicial.” Efectivamente, esta disposicién en su 

segunda parte expresa: Las resoluciones judiciates firmes dictadas en negocios 

7 CHAVEZ ASCENCIO MANUEL F. La Familia en el Derecho, Op. Cit. p. 464. 
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de alimentos, ejercicio y suspensién de la Patria Potestad, Interdiccién, 

Jurisdiccién Voluntaria y Jas demas que prevengan las Leyes pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de ja 

accién que se dedujo en el juicio correspondiente. 

Amparo Directo 4033/74. Flora Basilio Alcaraz. 22 de julia de 1976, 

Unanimidad de votos. Ponente: J: Ramén Palacios Vargas. 

Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 25, pag. 13:Amparo directo §244/69. Angel Rodriguez Fernandez. 

14 de enero de 1971. Unanimidad de 4 yotos. Ponente: Enrique Martinez 

Ulloa. 

2.7 Principales aspectos legales de los alimentos. 

La obligacién de dar alimentos toma su fuente de la ley, nace directamente de las 

disposiciones contenidas en !a misma, sin que para su existencia se requiera de Ja 

voluntad del acreedor 0 del obligado. 

En México, los alimentos se encuentran regulados en primer lugar por nuestra Ley 

Suprema dentro del capitulo respectivo a las garantias individuales, por los articulos el 

4, 5, 17 en los cuales se pretende proteger a la familia y en particular a los menores 

otorgandoles derechos esenciales pata alcanzar un desarrollo adecuado y se pueda a 

largo plazo ser itil para la sociedad en la que vive. También se encuentran reguladds por 

el Codigo Civil para el Distrito Federal cuyas disposiciones relativas a la prestacion 

alimenticia son imperativas, ya que como !o hemos visto no pueden ser renunciadas ni 

modificadas al arbitrio de las partes. 
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Por lo que respecta al procedimiento para hacer efectivo el derecho a recibir 

alimentos, este sera regulado de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Cédigo de 

Procedimientos para el Distrito Federal en su Titulo XVI, Capitulo Unico denominado 

de las Controversias del Orden Familiar que enumera las reglas de este procedimiento. 

2.7.1 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro del capitulo de las garantias individuales en su articulo 4 establece que: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecera 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfaccién de sus 

necesidades y a la salud fisica y mental. La ley determinaré los apoyos a la proteccién de 

los menores a cargo de las Instituciones Publicas.” 

Existe una obligacién de los padres para otorgar todo lo necesario a sus hijos desde 

su nacimiento y hasta que puedan por sus propios medios proporcionarsé fo necesario 

para una vida digna y una educacién, pero dicha obligacién también recae en Jas 

Instituciones Publicas que otorgaran apoyo a los menores que lo requieran, esta 

obligacién no es solo econdmica, es decir, tan sdlo proporcionar alimentacién, si no 

todos aquellos factores tendientes a lograr un desarrollo fisico y mental optimo para el 

menor y lograr que pueda ser Util a la sociedad y a él mismo. 

Por otra parte ef articulo 5 constitucional establece que: “ A ninguna persona podré 

impedirse que se dedique a la profesién, industria, comercio 0 trabajo que le acomode, 

siendo licitos.” 

Este se relaciona estrechamente con el articulo 308 del Cédigo Civil para el Distrito 

Federal que refiere que los alimentos deberan satisfacer los gastos necesarios para la 

educacion primaria y también para que adquiera algun oficio, arte o profesién honestos, 
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adecuados a su sexo y circunstancias personales, es decir, que se deberA proporcionar 

una educacién para que en un momento dado pueda trabajar y elevar su nivel de vida 

Por otro lado el articulo 17 establece que “Ninguna persona podra hacerse justicia 

por si misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.....” Es decir, que toda 

persona que se considera con derecho a pedir alimentos 1o tiene que hacer por Ja via 

idénea, acudiendo ante la autoridad competente que en este caso es el Juez de lo 

Familiar para hacer efectivo ese derecho y no ejerciendo violencia para exigirlo, lo 

anterior debe ser de forma pronta, completa e imparcial y lo mds importante debe ser 

gratuita que lo cual como ya sabemos en la practica no es cierto, ya que si en un 

momento dado una persona que acude a que se le imparta justicia y carece de medios 

econdmicos simplemente es mas lenta la continuidad del procedimiento. 

2.7.2 Cédigo Civil. 

Este Cédigo fue expedido por Plutarco Elias Calles, en su cardctér de Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para tener vigencia en el Distrito 

Federal, en Materia Comin y para toda la Reptiblica en Materia Federal, por fo que 

respecta a los alimentos estos estin contenidos en el Libro Primero, Titulo Sexto, 

Capitulo II denominado De los alimentos, estan comprendidos integrando un total de 23 

articulos los cuales son: 

Articulo 301.- “La obligacion de dar alimentos es reciproca. El que los da tiene a su 

vez el derecho de pedirlos. Se establece un principio de reciprocidad derivada del 

derecho a la vida, por el cual se obliga por virtud del matrimonio, la filiacién del 

parentesco.” 

Creemos que esta reciprocidad nace como una obligacién moral, ya que en su 

momento el que fue deudor alimentario otorgd de acuerdo a sus posibilidades to 
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necesario al acreedor alimentario, por lo tanto es justo que a este llegado el momento 

otorgue lo mismo al que fuere su deudor alimentario, ya que éste ha Negado a una etapa 

que por su edad 0 circunstancias personales no puede valerse por si mismos. Es decir, 

cambian las posibilidades y circunstancias de uno y otro. 

Articulo 302.- “Los cényuges deben darse alimentos; la Ley determinaré cuando 

queda subsistente esta obligacién en los casos de divorcio y otros que la misma Ley 

sefiale. Los concubinos estén obligados, en igual forma, a darse alimentos si se 

satisfacen los requisitos sefialados por el articulo 1635 ” 

Esta es una forma de obligacién alimentaria derivada del matrimonio, ya que dentro 

de éI los cényuges se obligaron a sostener a una familia, a ayudarse mutuamente de 

acuerdo a las posibilidades de uno y otro. 

Articulo 303.- “Los padres estan obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligacién recae en los demas ascendientes por ambas 

lineas que estuvieren mas proximos en grado.” 

Dicha obligacién nace por virtud de la filiacién es decir, que los padres al momento 

de reconocer a sus hijos adquieren obligaciones para con ellos, independientemente que 

vivan juntos o no, igualmente de acuerdo a las circunstancias y posibilidades de uno y 

otro. Cuando los padres por diversas circunstancias no pudieren cumplir con ésta 

obligacién ya sea por impedimentos fisicos 0 econémicos dicha obligacién, recaer4 en 

los parientes mas proximos, en virtud de los lazos de sangre o parentesco. 

Articulo 304.- “Los hijos estan obligados a da alimentos a los padres. A falta o por 

imposibilidad de los hijos, lo estan los descendientes mas préximos en grado.” La razon 

de ser de esta obligacion es también la reciprocidad siempre y cuando se cumpla con lo 

necesario para obtener este beneficio que es la necesidad de recibir los alimentos. 
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Articulo 305,- “A falfa o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 

obligacién recae en los hermanos de padre y madre, en defecto de estos, en los que 

fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sélo de padre. 

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 

obligacién de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado ” 

Dicho arficulo obtiene su fundamento en el vinculo de sangre existente entre 

hermanos, independientemente de ser 0 no hermanos del mismo padre y madre, es decir, 

no hace diferencia a este respecto, de ahi se da el deber de solidaridad mutua. 

Articulo 306.- “Los hermanos y demas parientes colaterales a que se refiere el 

articulo anterior, tienen obligacién de dar alimentos a los menores mientras estos llegan 

a la edad de 18 afios. También deben alimentar a sus parientes, dentro del grado 

mencionado que fueren incapaces.” 

En el articulo anterior la obligacién alimentaria subsiste para ascendientes y 

descendientes hasta que el acreedor deje de necesitar los alimentos, mientras que para 

los demas parientes colaterales hasta el cuarto grado estan obligados hasta que el 

acteedor llegue a la mayor edad a excepcién que este sea un mayor de edad 

incapacitado, para este caso la obligacién subsistira el tiempo que dure la incapacidad, 

de lo anterior podemos establecer que dicha obligacién es temporal subsistiendo 

mientras el acreedor adquiere la mayor edad. 

Articulo 307.- “El adoptante y el adoptado tienen obligacién de darse alimentos en 

jos casos en que Ia tienen el padre y fos hijos.” 

Esta figura juridica sdlo produce efectos respecto de la relacion adoptante y 

adoptado, es decir, que sdlo ellos estén obligados a ministrarse alimentos. Esta 

obligacion de darse alimentos entre adoptante y adoptado emana de la responsabilidad 

del primero y la gratitud del segundo, ya que al adoptar a una persona se adquieren los 

mismos derechos y obligaciones que si fuere su hijo de sangre y por otro lado el 

adoptado en virtud de lo anterior debe tener un poco de gratitud hacia el que lo adopté 
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Articulo 308,~ “Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitacién y la 

asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, Ios alimentos comprenden, 

ademas, los gastos necesarios para la educacién primaria del alimentista y para 

proporcionarle algun oficio, arte o profesién honestos y adecuados a su sexo y 

circunstancias personales,” 

Los alimentos deberan satisfacer las necesidades fisicas, intelectuales y morales a fin 

de obtener un desarrollo éptimo y cumplir como ser humano, el deudor debera 

proporcionar lo necesario para satisfacer estas necesidades, pero tratandose de menores 

también debera otorgar lo necesario para obtener una educacién de acuerdo a las 

circunstancias personales del acreedor alimentista, siempre y cuando se tomen en cuenta 

las posibilidades del deudor alimentista. 

Articulo 309.- “El obligado a dar alimentos cumple la obligacién asignando una 

pensién competente al acreedor alimentario o incorpordndolo a la familia. Si el acreedor 

se opone a ser incorporado, compete al juez, segtin las circunstancias, fijar la manera de 

ministrar alimentos.” 

La obligacién alimentaria existente entre conyuges y entre padres e hijos es mucho 

mas facil cumplirla cuando todos se encuentran juntos, pero cuando no es posible esto es 

necesaria la pensién alimentaria o incorporar al acreedor a la familia del deudor, pero 

seria ilégico pensar que en los casos de divortio o nulidad del matrimonio el deudor 

aceptara esto. 

Articulo 310.- “El deudor alimentista no podra pedir que se incorpore a su familia el 

que debe recibir los alimentos, cuando se trate de un cényuge divorciado que reciba 

alimentos del otro, y cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporacién.” 

Articufo 311 - “Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que 

debe darios y a las necesidades de quien debe recibirlos, Determinados por convenio o 

sentencia, los alimentos tendran un incremento automético minimo diario vigente en el 
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Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no 

aumentaron en igual proporcién. En este caso, ef incremento en los alimentos se ajustara 

al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberdn expresarse 

siempre en la sentencia 0 convenio correspondiente.” 

Aqui se establece un principio de proporcionalidad, ya que seria injusto asignar una 

obligacién si no se cuenta con las posibilidades necesarias para cumplir con ella, por eso 

es muy importante tomar en cuenta lo anterior. Pero no basta sdélo esto, si no también 

atender las necesidades del acreedor y para ello dichos alimentos suffiran un incremento 

de acuerdo a lo establecido por este articulo. 

Articulo 312.- “Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren 

posibilidad para hacerlo, el juez repartira el importe entre ellos, en proporcién a sus 

haberes,.” 

Este articulo considera el caso en que los hijos son los deudores alimentarios, y si 

fueren varios, entre ellos se repartird 1a obligaci6n de acuerdo a lo anterior, dandose 

también la proporcionalidad. 

Articulo 313.- “Si sdlo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartird el 

importe de los alimentos; y si uno sdlo tuviere, él cumplir4 unicamente la obligacion.” 

El anterior y el presente articulo tienen cierta similitud ya que hablan ambos hablan 

de la divisién de 1a obligacién, pero en el caso de este sélo la cumplira aquel o aquellos 

que puedan soportar la carga econdmica que representan los alimentos. 

Articulo 314~- “La obligacion de dar alimentos no comprende la de proveer de 

capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesién a que se hubiere dedicado.” 

En este caso ya se otorg6 todo lo necesario de acuerdo a lo que hemos mencionado 

anteriormente, por lo tanto corresponde a! o los hijos obtener los satisfactores necesarios 

para su propia manutencién, ya que seria injusto que él o los ascendientes tuvieran 

también esa carga. 
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Articulo 315.- Tienen accion para pedir el aseguramiento de los alimentos’ 

I. El acreedor alimentario, 

Tl El ascendiente que le tenga bajo su Patria Potestad; 

OL El tutor, 

IV. Los hermanos y demas parientes colaterales dentro del cuarto grado, y 

V. El Ministerio Pablico. 

Encontramos en este articulo, un orden de preferencia ya que seria lo ideal que el 

propio acreedor pidiera el aseguramiento de sus alimentos pero no siempre es posible 

esto tal seria el caso que fuera menor de edad o que no siendo incapacitado fisica o 

mentalmente, pero esto se prevee con las demas fracciones, y el articulo siguiente. 

Articulo 316.- “Si las personas a que se refieren las fracciones II, HY, IV del articulo 

anterior no pueden representar al acreedor alimentario en el juicio en que se pida el 

aseguramiento de los alimentos, se nombrara por el juez un tutor interino.” 

Articulo 317.- “El aseguramiento podra consistir en hipoteca, prenda, fianza, 

depdsito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de 

garantia suficiente a juicio del juez.” 

Estas son las formas legales de garantizar y dar cumplimiento con Ja obligacién 

alimentaria y dentro de las cuales la que es utilizada comtinmente es la fianza 

Articulo 318.- “El tutor interino dara garantia por el importe anual de los alimentos. 

Si administrare algun fondo destinado a ese objeto, por él dara garantia.” 

Esta es una forma de proteger al acreedor en caso de que el tutor interino realizare 

mal manejo de !o otorgado por concepto de alimentos. 

Articulo 319.- “Ein los casos en que los que ejerzan la Patria Potestad gocen de la 

mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducira de 
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dicha mitad, y si esta no alcanza a cubrirlos, el exceso sera de cuenta de los que ejerzan 

ja Patria Potestad.” 

Articulo 320,- Cesa la obligacién de dar alimentos: 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para complirla; ‘ 

HL. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; 

TIL, En caso de injuria, faltas 0 dafios graves inferidos por el alimentista contra el que 

debe prestarlos; 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de fa 

falta de aplicacién al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas, y 

V. Si ef alimentista, sin consentimiento de quien debe dar los alimentos abandona la 

casa de este por causas injustificables. 

Se establecen cinco causas por fas cuales termina esta obligacién, en el primer caso 

esté fundamentada en virtud de la proporcionalidad caracteristica de ios alimentos, en el 

segundo caso seria injusto que si el acreedor se encuentra ya en posibilidades de 

ministrarse sus propios alimentos, el deudor siguiese cargando con !a obligacién, en el 

tercer caso por la gratitud que se le debe al deudor por otorgar lo necesario, en el cuarto 

caso igualmente seria injusto e ilégico que por el vicio y la vagancia el deudor siguiera 

obligado, y por altimo cuando e! deudor cumple responsablemente con su obligacién y 

el acreedor no to toma en cuenta entonces quiere decir que no necesita los alimentos. 

Atticulo 321.- “El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser 

objeto de transaccién.” 

Articulo 322.- “Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estandolo 

rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia con 

derecho a recibirlos, se hard responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir 

esa exigencia, pero sdlo en la cuantia estrictamente necesaria para ese objeto y siempre 

que no sé trate de gastos de lujo.” 
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Esta es una forma de sancionar al obligado a otorgar los alimentos, ya que en su 

momento tuvo los medios para cumplir con ésta obligacién pero deliberadamente la 

omitid. 

Articulo 323 - “El cényuge que se haya separado del otro, sigue obligado a cumplir 

con los gastos a que se refiere el articulo 164. En tal virtud, el que no haya dado lugar a 

ese hecho, podra pedir al Juez de lo Familiar de su residencia, que obligue al otro a que 

le ministre los gastos por el tiempo que dure la separacién en la misma proporcion en 

que lo venia haciendo hasta antes de aquella, asi como también satisfaga los adeudos 

contraidos en los términos del articulo anterior. Si dicha proporcién no se pudiere 

determinar, el Juez, segtin las circunstancias del caso, fijaré la suma mensual 

correspondiente y dictara las medidas necesarias para asegurar su entrega y de lo que ha 

dejado de cubrir desde que se separd.” 

En este caso ambos cényuges estan obligados entre si respecto de sus hijos, de la 

subsistencia familiar independientemente de que se encuentren separados o no, por lo 

tanto ambos deberan contribuir en la misma proporcién al gasto familiar. 

2.7.3 Cédigo de Procedimientos Civiles. 

Esta Ley Adjetiva Civil fue expedida el 29 de agosto de 1932 por el entonces 

Presidente Don Pascual Ortiz Rubio, siendo publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién los dias de! primero al veintiuno de septiembre de ese mismo afio, teniendo 

vigencia a partir del primero de octubre también de ese afio hasta la fecha, en su Titulo 

Decimosexto, Capitulo Unico, denominado de las Controversias del Orden Familiar, 

contando con un total de 17 articulos que establecen lo siguiente: 

Articulo 940.- “Todos los problemas inherentes a Ia familia se consideran de orden 

publico, por constituir aquella la base de la integracion de la sociedad.” 
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Por la importancia del papel de la familia, el juzgador de oficio puede invocar 

algunos principios sin cambiar los hechos, acciones, excepciones o defensas, 

independientemente que hayan sido invacados 0 no por alguna de las partes, por ser de 

orden piblico. 

Articulo 941.- “El Juez de Jo Familiar estara facultado para intervenir de oficio en 

jos asuntos que afecten a la familia, especialmente tratandose de menores y de alimentos 

decretando las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros.” 

En todos los asuntos de! orden familiar los Jueces y Tribunales estan obligados a 

suplir la deficiencia de fas partes en sus planteamientos de derecho. 

En los mistnos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a 

alimentos, el juez deberé exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo 

sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por 

terminado el procedimiento.” 

Es decir, que el juzgador deberé decretar las medidas provisionales desde el 

momento en que es admitido el escrito inicial en los casos de menores y alimentos en 

virtud de la urgencia de satisfacer necesidades vitales, y por otro lado también tiene la 

obligacién de por asi decirlo pasar por alto una mala invocacién del derecho, ademas 

deber4 conminar a las partes a Ilegar a un acuerdo benéfico para ambas partes y 

satisfaciendo asi sus requerimientos, evitando por otro lado que se siga con un juicio que 

puede ser evitado asi por economia procesal. 

Lo anterior se encuentra relacionado también con el articulo 55 del ordenamiento 

citado, en su parte Ultima que dice que los conciliadores estarén facultados en todo 

tiempo para lograr un avenimiento para las partes, siempre y cuando sea antes de que se 

dicte la sentencia. 

Articulo 942.- “No se requieren de formalidad especial alguna al acudir con el Juez 

de lo Familiar en los casos cuando se solicite declaracién, preservacién o constitucién de 

un derecho o se alegue fa viclacién del mismo o el desconocimiento de una obligacién, 
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y en general todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervencion 

judicial.” 

Lo cual significa, que en determinados casos no se requiere la formalidad que debe 

ser por escrito la peticidn de la intervencién del Organo Jurisdiccional, es decir que 

ahora con las nuevas reformas s6lo basta acudir ante la Oficialia de Partes Comin con 

los documentos idéneos para comprobar que se tiene ese derecho y de esta forma sea 

turnado a alguno de los juzgados familiares para que les sea levantada una 

comparecencia en forma oral sin fa necesidad de traerla por escrito. 

Articulo 943.- “El procedimiento que se deberd llevar al cabo cuando se trate de la 

comparecencia personal o por escrito, tal y como lo sejialamos en el articujo anterior, 

ordenandose también el trastado, las medidas provisionales asi como para el caso de que 

no se encuentre asesorada una de las partes se le mandaré oficio a la Defensoria de 

Oficio adscrita al Tribunal Superior de Justicia para que le sea asignado un defensor de 

oficio el cual gozara de tres dias para enterarse del asunto. 

Articulo 944.- “En la audiencia las partes aportaran las pruebas que asi procedan y 

que hayan offecido, sin mas limitaci6n que no sean contrarias a la moral o estén 

prohibidas por Ja Ley.” 

Lo anterior con relacién al articulo 291 establece que las pruebas deberan ser 

ofrecidas relaciondndolas con cada uno de los puntos controvertidos haciendo mencién 

también al nombre y domicilio de testigos y peritos y haciendo la peticién de que se cite 

a la contra parte a absalver posiciones, y seran desechadas las pruebas offecidas que no 

retinan estos requisitos. 

Igualmente se relaciona con el articulo 296 del Cédigo Adjetivo que establece que 

todos aquellos documentos que hayan sido exhibidos antes del periodo de ofrecimiento 

de pruebas se tomaran como prueba ain si no se han ofrecido. 
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Articulo 945.- “La audiencia se Hevara acabo independientemente de que se 

presenten o no las partes y también que el juzgador podra ser auxiliado por trabajadores 

sociales de la veracidad o no de los hechos en caso de que no pueda verificarlo 

personalmente. Quienes lo auxilien deberan presentar un informe correspondiente 

relativo a la audiencia y podraén ser interrogados por el juez y por las partes. Su 

valoracién se haré conforme a lo dispuesto por el articulo 402 de éste Cédigo En el fallo 

se expresaran en todo caso los medios de prueba en que haya fundado el juez para 

dictarlo.” 

En el articulo 402 se establece que el juez debera tener en cuenta todos los medios de 

pmieba aportados y admitidos y basdndose en su experiencia y en la ldgica. Por su parte 

el Tribunal expondré los fundamentos de a valoracion juridica realizada de su decision. 

Articulo 946.- “Tanto las partes como ef Juez podran cuestionar a los testigos pero 

sdlo en relacién a los hechos controvertidos, haciéndoles toda clase de preguntas que 

consideren, pero con Ja limitante de que no sean contrarias a la moral o estén prohibidas 

por la ley.” 

Articulo 947. “La audiencia sera Ilevada a cabo dentro de los 30 dias contados a 

partir del auto que ordene el traslado, es decir, et auto que admite el escrito inicial de 

demanda, pero siempre y cuando este sea proveido dentro del término de 3 dias.” 

Articulo 948.- “Cuando Ia audiencia no pueda Hlevarse a cabo por cualquier motivo 

esta se pospondré y se verificaré dentro de los 8 dias siguientes. Debiendo las partes 

presentar a sus testigos y peritos. 

Si bajo protesta de decir verdad no tuvieren aptitud para hacerla el actuario del 

juzgado tendra la obligacién de citar a los primeros y hacer saber su cargo a los 

segundos, citandolos para Ja audiencia respectiva en Ja cual deberan rendir dictamen. Lo 

anterior con ef apercibimiento de arresto hasta por 36 horas si no comparecen ya sea el 

testigo o perito sin causa justificada, y pata el que ofece la prueba una multa hasta por 
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el equivalente de 30 dias de salario minimo vigente en el Distrito Federal cuando 

deliberadamente el sefialamiento del domicilio sea inexacto 0 que se compruebe que se 

solicito la prueba con la finalidad de que se retarde el procedimiento, sin perjuicio de 

que se denuncie la falsedad resultante. Para la prueba confesional las partes seran citadas 

con el apercibimiento de ser confesadas de las posiciones que se les articulen y 

previamente hayan sido calificadas de legales, a menos que acrediten justa causa para no 

asistir ” 

Esto se encuentra relacionado con el articulo 357 y 358 del mismo ordenamiento, el 

primero se refiere a la obligacion de las partes de presentar sus testigos para lo cual se 

les hara entrega de las respectivas cédulas de notificacion. Y en caso de no poder hacerlo 

lo manifestarén bajo protesta de decir verdad y pediran que se les cite. La citacién sera 

ordenada por el Juez bajo el apercibimiento de airesto hasta por 15 dias o multa 

equivalente hasta 15 dias de salario minimo vigente para el Distrito Federal para el 

testigo que no comparezca sin causa justificada o se niegue a declarar. En caso también 

que con el conocimiento de causa el sefialamiento del domicilio de un testigo fuere 

inexacto o se pruebe que fue sefialado erréneamente 4 propdsito con la finalidad de 

retardar el procedimiento la multa consistiré hasta 30 dias de salario minimo vigente en 

el Distrito Federal. 

De lo anterior podemos darnos cuenta que en la primera parte del articulo 357 se 

establece una multa para el primer caso y en articulo 948 se establece otra multa para la 

misma situacion. 

Este articulo 358 establece jos casos en que el Juez podra recibir la declaracion en 

sus casas en la presencia de la otra parte si es que asistieron, dichos casos se refieren a 

los testigos de mas de 70 aiios y a los enfermos. 

Articulo 949.- “Bstablece que la sentencia seré pronunciada en forma breve y 

concisa y que de ser posible se hara en el mismo momento de la audiencia y sino dentro 

de los 8 dias siguientes ” 
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Articulo 950.- “La apelacion se hard valer en los términos del articulo 691 0 sea por 

escrito ante el juez que pronuncié la resolucién impugnada dentro de 5 dias si fuere 

sentencia definitiva o dentro de 3 dias si fuere auto o interlocutoria, a excepcion de la 

apelacion extraordinaria.” 

Articulo 951.- “Salvo los casos previstos en el articulo 700, en donde los recursos de 

apelacién se admitiran en ambos efectos, en los demas casos, dicho recurso procedera en 

el efecto devolutivo. 

Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutaran sin fianza.” 

Articulo 952,- “Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser 

revocados por el juez que los dicta, 

En materia de recursos, son procedentes igualmente los demas previstos en este 

Cédigo y su tramitacién se sujetara a las disposiciones generales del mismo y ademas 

de los casos ya determinados expresamente en esta ley, para lo no previsto, se sujetara a 

las disposiciones generales correspondientes.” 

Articulo 953.- “La recusacién no podra impedir que el Juez adopte las medidas 

provisionales sobre el depdsito de personas, alimentos y menores.” 

Lo anterior se encuentra relacionado con el articulo 172 y 177 del mismo Cédigo, el 

primero se refiere a que cuando los magistrados, jueces 0 secretarios no se inhibieren a 

pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, procede la reposicién, que 

siempre se fundara en causa legal. El articulo 177 nos habla de los casos en los que no se 

admitira recusacion. 

Articulo 954.- “Ninguna excepcién dilatoria podra permitir que se adopten las 

medidas referidas.” 
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Articulo 955.- “Los incidentes se decidiran con un escrito de cada parte y sin 

suspension del procedimiento. Si se promueve prueba deberd ofrecerse en los escritos 

respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, se hara citacién dentro de 8 dias para 

audiencia indiferible, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte la 

resolucién dentro de los tres dias siguientes.” 

Articulo 956 - “Las reglas generales de este Cédigo seran aplicadas en todo lo no 

previsto y en cuanto no se pongan a Jo ordenado en este capitulo.” 

La importancia de la obligacion alimentaria, o de los alimentos en si, estriba en que 

son imprescindibles para 1a vida de cualquier ser humano, independientemente de su 

condicion fisica o mental, es decir, tratese de un menor de edad, o de un anciano; para lo 

cual el Derecho los protegera indistintamente, porque son seres humanos que por ciertas 

circunstancias requieren de dichos alimentos. 

De ahi, que la ley retome esa importancia, tomando en consideracién todos aquelios 

elementos necesarios para obtener una forma de vida mejor, dicha obligacién emana 

primeramente de un aspecto moral, pero como {a condicién del ser humano es a veces 

muy complicada, y en determinadas situaciones no es susceptible de cumplir con dicha 

obligacion, da lugar a que la ley la revista de un aspecto legal, transformando esa 

moralidad, en un aspecto coercitivo, es decir que puede ser exigible, atin sin el 

consentimiento de quien esté obligado a otorgar los alimentos 

En nuestro Derecho Positivo Mexicano, la obligacién alimentaria, es regulada 

primeramente por la Constitucién Politica siendo por ello la mas importante, de ahi que 

sea considerada esta obligacién una garantia individual, ya que minimamente es lo que 

requiere cualquier ser humano para satisfacer sus necesidades mas inmediatas e 

indispensables. 
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CAPITULO Il 

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA DE HUOS A PADRES 

3.1 Principales derechos y obligaciones de hijos a padres, 

La filiacién da origen a derechos y obligaciones entre padres e hijos, que 

comprenden efectos de orden personal y efectos de orden patrimonial. 

La patria potestad engioba los derechos y obligaciones del padre y del hijo respecto a 

su persona y respecto a los bienes de ambos. En un principio no se le concedié la patria 

potestad a la mujer porque tal vez no estaba preparada para administrar fos bienes del 

hijos; pero como es natural, no se le negaron los derechos emanados de Ja autoridad 

paterna, derechos naturales que el legislador, al consagrarios en una ley positiva, no hace 

sino transformar ert ley los dictados de conciencia impuestos por la propia naturaleza. 

A continuacién enunciaremos los principales derechos y obligaciones en forma 

reciproca de hijos a padres: 
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DE LOS 

PADRES 

DERECHOS 

  \QBLIGACIONES 
  

a
 

A convivir con sus hijos. 

A corregir, vigilar y sancionar moderadamente a 

los hijos. 

A dirigir la educacion de sus hijos. 

A dirigir su informacion moral e intelectual. 

Si el hijo tuviere bienes, a cancelar con e! producto 

de estos gastos de crianza y educacion. 

A exigir al hijo ayuda y secorro cuando lo 

necesite. 

Si es extra matrimonial el hijo, a ejercer la 

autoridad conjuntamente con la madre si vivieren 

juntos. 

A exigir alimentos al hijo; a visitar a sus hijos, en 

caso de pérdida o suspensién del cuidado personal 

de ellos. 

Cuidado personal y crianza. 

Cuidado especial en 1a educacion. 

A inculcarles una moral aconsejable. 

A colaborar en su crianza, sustentacion y 

establecimiento, en proporcidn a sus capacidades 

econémicas si esté separado de bienes. 

A cumplir con sus obligaciones econdmicas y 

morales. 
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DE LOS 

HOS 

  

DERECHOS 

OBLIGACIONES. - 

A elegir estado y profesién 

A ser vigilado, cortegido y sancionado 

moderadamente. 

A solicitar alimentos en caso de necesidad o 

ausencia de los padres para lo cual se presume 

su autorizacién 

Respeto y obediencia a los padres. Cuidar a los 

padres en la ancianidad y estado de demencia. 

Socorrerlos cuando necesiten ayuda 

Las anteriores con los ascendientes legitimos, 

en caso de inexistencia o de insufictencia de los 

inmediatos descendientes. 

3.2 Sujetos que estan obligados a otorgar alimentos. 

Si bien es cierto que Ja obligacién de otorgar alimentos es reciproca, o sea que el que 

los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, podemos entender que esta relacion juridica 

se da entre parientes consanguineos dentro de fos parametros que establece el Codigo 

Civil, siendo en linea recta sin lrmitacién alguna, pero existe un orden, de tal suerte que 

los obligados en primer lugar son los primeros en grado y asi sucesivamente Por lo que 

toca a los parientes colaterales dicha obligacién recae en los que se encuentran dentro 

del cuarto grado de acuerdo a fo establecido por los articulos 305 y 306 del mismo



Cédigo Sustantivo en caso de que los obligados principales se encontraren 

imposibilitados para dar cumplimiento a dicha obligacién y poder satisfacer las 

necesidades del acreedor deberan participar los otros como ya lo hemos mencionado. 

Articulo 305.- “A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 

obligacién recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de estos, en los que 

fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sélo de padre. 

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 

obligacién de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado.” 

Articulo 306.- “Los hermanos y demas parientes colaterales a que se refiere el 

articulo anterior, tienen obligacién de dar alimentos a los menores, mientras estos !legan 

a la edad de dieciocho afios. También deben alimentar a sus parientes dentro del grado 

mencionado que fueren incapaces.” 

El acreedor alimentista puede tener frente asi a varios deudores alimentistas, por lo 

que la Ley estable una jerarquia, estableciendo un orden sucesivo entre varias categorias 

de personas que se deben alimentos entre si, con base a la relacién familiar, y solamente 

cuando falte el pariente de una categoria o en todo caso que no se encontrare en 

condiciones para poder alimentar a otro, se pasara a la categoria siguiente. 

No todos estan implicados en forma diferente en el ambito de fa relacion alimentaria 

respecto de toda persona sino que este ambito incluye ante todo a los conyuges, 

parientes, adoptante y adoptado, independientemente de la relacién de consanguinidad o 

de afinidad, es decir que no distingue entre estos tipos de parentesco. 

También dicha obligacién se extiende para los que tengan hijos fuera de matrimonio 

en virtud, de que la Ley no hace distincién entre hijos naturales ¢ hijos legitimos que 

hayan sido concebidos dentro de la institucin del matrimonio, ya que seria injusto que 

por el hecho de que ellos que no nacieron dentro de un matrimonio se les prive de ese 

derecho siendo ellos ajenos a esta situacion. 
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Resumiendo el orden de fos sujetos que deben ministrar aliméntos es el siguiente: 

cényages y concubinos (articulo 302), padres y demds ascendientes, hijos y demas 

descendientes (articulo 304), hermanos en ambas lineas, hermanos de madre, hertnanos 

de padre y demas colaterales hasta el cuarto grado (articulo 305). Los parientes 

consanguineos no estan obligados en forma simultanea, sino sucesivamente, unos 

después de otros, en el orden establecido por la Ley. Sin embargo dicha obligacién deja 

de ser sucesiva para convertirse en mancomunada cuando los parientes estan en el 

mismo grado y tienen igual posibilidad econdmica para pagar los alimentos. 

3.2.1 Padres ¢ hijos. 

A los padres les corresponde la obligacién alimentaria, independientemente de que 

tenga o no otra obligacién fuera de! ambito familiar, ¢ igualmente los hijos estén 

obligados a dar alimentos a sus padres; para el primer caso, a falta o por imposibilidad 

de los padres la obligacién recae en los demas ascendientes por ambas lineas que se 

hallaren mas préximos en grado, para la segunda situacion a falta o por imposibilidad de 

los hijos Jo estan los descendientes mds préximos en grado de acuerdo a Jo establecido 

por los articulos 303 y 304 del Codigo Civil para el Distrito Federal. 

Los hijos menores de edad, tienen derecho a que sus padres les suministren 

alimentos aunque no se encuentren en la imposibilidad de procurarselos por si mismos. 

La obligacion alimentaria de padres a hijos emana de la procreacién y de la filiacion, 

es decir que los padres hayan reconocida que son sus descendientes y en consecuencia 

habran adquirido dicha obligacién, ademés del deber de asistencia que se le debe a los 

mismos, ya que el ser humano al nacer se encuentra totalmente desvalido de ahi que 

requiera de un sin fin de cuidados especiales para poder sobrevivir, por ello, el obligado 

directo es aquél que Ie dio la vida, por lo tanto le correspande a los progenitores que sus 

descendientes a futuro estén en condiciones de proveerse por medios propios. 
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La descendencia ai tnicio de su vida, es altmentada con Ja leche materna, por un 

instinto primitivo, asi pues, una vez que el individuo deja de ser lactante continua 

teniendo ciertos smpedimentos para conseguir sus medios de subsistencia, hasta que 

adquiere un desatrollo fisico y mental, asi como el aprendizaje que han de permitiric 

tenerlos mas adelante, mientras tanto, es alimentado por sus mayores en el seno de la 

familia por regla general 

La obligacién de contribuir a los alimentos y educacion de los hijos recae, sobre 

ambos progenitores en proporcién a sus ingresos Estando estos separados, la obligacion 

subsiste debiéndose tener en cuenta los ingresos que tiene cada progenitor 

En este sentido Sara Montero Duhalt nos comenta “El deber de los padres de 

ministrar alimentos a sus hijos deriva de Ja procreacién, pues no existe mayor 

responsabilidad para cualquier sujeto que dar la existencia a nuevos seres,”?* 

El sostenimiento y educacién de la familia es uno de sus fines primordiales, no 

importa que el hijo sea mayor de edad, ya que puede probar que requiere los alimentos 

Los hijos mayores de edad s6lo podran pedir alimentos a sus padres cuando prueben la 

falta de medios para alimentarse y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo 

cualquiera que sea la causa que los haya llevado a tal estado 

Para el caso de los hijos nacidos fuera del matrimonio o llamados también extra 

matiimoniales, igualmente tienen derecho a solicitar los alimentos, siempre y cuando 

hayan sido reconocidos por sus progenitores 

EI deber de fos hijos hacia sus padres se justifica en el sentido ético y moral, ademas 

de ta reciprocidad consagrada en el articulo 301 del Cadigo Civil, ya que en su momento 

Jos padres cumplieron con esta obligacion al otorgar a sus hijos todo lo necesario para 

poder vivir, pero llega el momento en que esta obligacion deber ser cumplida por los 

hijos, en virtud de que los padres se pudieren encontrar necesitados por el transcurso de 

los afios, enfermedad u otras circunstancias, de ahi que los mayormente obligados deban 

*8 MONTERO DUHALT SARA Derecho de Fania Op Cit pag 75 
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set sus propios hijos que recibieron de ellos la vida y subsistencia a lo largo de los afios 

que se requieren pura la formacién de un ser humano util. 

3.2.2 Colaterales, 

Esta obligacion, nace cuando el que requiere alimentos carece de parientes en linea 

recta, si la obligacién subsiste en raz6n del grado de parentesco, mientras mas cercano 

sea este mas obligacién habré. Dentro de los colaterales mas cercanos en grado 

encontramos a los hermanos, y tendrin mas obligacién aquellos que sean de padre y 

madre, si no existieren estos o falta de ellos, lo seran solamente los de madre, y en 

defecto de estos lo seran sdlo los de padre, esto en virtud dei articulo 305, del Codigo 

Civil para el Distrito Federal. 

La obligacién de los colaterales, con respecto a los menores de edad se extingue al 

Hegar estos a su mayor edad, pero siendo mayores de edad que se encuentren 

incapacitados ya sea fisica o mentalmente persiste {a obligacién mientras subsistan 

dichas circunstancias que dieron lugar a la obligacién, pero tomando siempre en cuenta 

la necesidad y ta posibilidad entre los parientes colaterales. 

3.2.3 Cényuges. 

Desde el punto de vista social, mencionaremos que ¢l ser humano se asocia con su 

pareja pata perpetuar la especie, formando de ese modo la base de la integracién social, 

que es la familia. Esta obligacion, se justifica en virtud de que los alimentos constituyen 

una de las mds importantes consecuencias de fas relaciones familiares y los sujetos 

primeros que las constituyen son los conyuges, ya que es bien sabido que el matrimonio 

es la forma legal, moral y socialmente aceptada para la creacién de una familia. Los 

cényuges tienen un derecho legitimo surgido de la Institucién del matrimonio es decir, 
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que se encuentra previsto en la ley regulada y reglamentada su constitucién con todos 

los deberes, obligaciones y derechos que nacen y deberan observarse en dicha 

institucion, ya que desde el principio que se otorgé el consentimiento para Ja creacién 

del matrimonio, se adquiere un compromiso juridico. 

En el matrimonio ambos responden y contribuyen a sus alimentos y a los del otro 

cényuge, al sostenimiento del hogar y los alimentos de los hijos. Ademas, que uno de los 

fines del matrimonio, es e] mutuo socorro que se deben los cényuges entre si, es decir, 

reciprocamente; consistiendo este en proveerse el uno al otro todo lo que necesite para 

vivir de acuerdo a sus posibilidades 

Lo anterior de acuerdo al articulo 162 del multicitado Cédigo que establece. 

Articulo 162.~ “Los conyuges estan obligados a contribuir cada uno por su parte a los 

fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable ¢ informada 

sobre el numero y espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este 

derecho sera ejercido de comin acuerdo por los conyuges.”” 

Anteriormente, el Cédigo Civil obligaba al marido a alimentar a a mujer, pero a 

razon de la igualdad de sexos que consagra la Constitucién, se extendié en forma 

igualitaria el deber de alimentos entre ambos conyuges, al establecer que los cényuges 

contribuiran econdmicamente al sostenimiento del hogar a su alimentaciOn y a la de sus 

hijos asi como a fa educacidn de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio 

de distribuirse la carga en la forma y proporcion que acuerden para este efecto. 

Por la importancia del matrimonio, la obligacién alimentaria subsiste atin en los 

casos de divorcio, ya sea voluntario, en el cual la mujer tendré derecho a recibir 

alimentos por el mismo lapso de duracién del matrimonio, a excepcibn de que contraiga 

nuevas nupcias o se una en concubinato; si es por divorcio necesario se puede establecer 

una pension alimenticia en favor del cOnyuge inocente de acuerdo @ lo establevide en el 

articulo 288. 

Dicha igualdad con relacién a los menores y derechos de los conyuges deberd ser 

tomada a consideracion por el juzgador al fijarse el monto de los alimentos en los casos 

de divorcio; ya que por lo general la esposa es quien sigue requiriendo los alimentos, 
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pero en la resolucién definitiva debera hacerse saber si la esposa cuenta con ingresos 

propios o en su caso tenga la posibilidad de otorgarselos por si misma, de tal modo que 

al fijar dicho monto pueda hasta incluso negarlos, independientemente de que haya sido 

ono ella la causa det divorcio. 

3.2.4 Adoptante y adoptado. 

El parentesco civil, que nace de la adopcién se establece Gnicamente entre él 0 los 

padres adoptantes y el hijo adoptivo, es decir, que en este caso, ta obligacion se limita al 

adoptante y el adoptado, sin que pueda extenderse esta a los ascendientes o 

descendientes de ambos, fo anterior en razon del articulo 307 que establece: 

Articulo 307.- El adoptante y el adoptado tienen obligacién de darse alimentos en fos 

casos en que la tienen el padre y los hijos. 

En virtud de que entre adoptante y adoptado solo se establece un parentesco civil de 

acuerdo a lo establecido por el articulo 402 del Cédigo Civil que nos menciona la 

limitacion entre adoptante y adoptado respecto de sus derechos y obligaciones. 

Articulo 402.- Los derechos y obligaciones que nacen de la adopeién, asi como el 

parentesco que de ella resulte, se limitan al adoptante y al adoptado, excepto en lo 

relativo a los impedimentos de matrimonio, respecto de lds cuales se observaré lo que 

dispone el articulo 157 ef cual menciona la limitacién en cuanto a contraer matrimonio 

ya sea con el adoptado o sus descendientes mientras subsista este lazo juridico. Esto es 

que en la adopcién ptena el adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos 

derechos y obligaciones que cualquier hijo legitimo; por lo tanto sus derechos y 

obligaciones alimentarios se observaran de acnerdo a Ias disposiciones que 

corresponden a los hijos legitimos, tanto respecto del adoptante como de los 

ascendientes y hermanos. En la adopcién simple sélo se deben alimentos el adoptante y 

el] adoptado en forma reciproca. 

La adopcién, es un lazo familiar que nace de la ley y no en forma natural, por to 

tanto puede extinguirse por varias razones que se encuentran teguladas en el articulo 406 
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del Cédigo Sustantivo que puede ser una por ingratitud del adoptado, y por ingratitud 

podra entenderse, si comete algin delito intencional contra ja persona, la honra o bienes 

del adoptante, de su cényuge, de sus ascendientes o descendientes; si el adoptado 

formula denuncia o querella contra el adoptante, por algin delito aunque se pruebe, a no 

ser que se hubiere cometido contra ef mismo adoptado, su cOnyuge, sus ascendientes o 

descendientes; y si el adoptado rehusa dar alimento al adoptante que ha caido en 

pobreza. La adopcién, dejara de producir efectos desde que se cometa el acto de 

ingratitud, aunque la resolucién judicial que declare revocada la adopcién sea posterior, 

lo anterior de acuerdo a lo establecido por el articulo 409. 

3.3.3 Requisitos, 

La obligacién alimentaria, presupone ciertas circunstancias para que se pueda dar, es 

decir, que existen condiciones para llegar a la obligacién de dar alimentos, esto es que: 

.- Necesidad por parte del acreedor alimentista, ya que seria irresponsable que se 

solicitaran los alimentos si no se requieren y porque és la fancion de los mismos, atender 

las necesidades a corto y a largo plazo que se pudieran suscitar; 

IL- El deudor alimentista tenga recursos, ya que seria imposible que diera 

cumplimiento a su obligacién si en un momento dado aunque el lo quisiera no podria 

hacerlo por carecer de capacidad econémica ni los medios necesarios para poder 

satisfacerla, cabe hacer notar que la pensién alimenticia que corre a eargo del deudor 

debe establecerse de acuerdo a su capacidad econémica y de acuerdo también a sus 

ingresos y egresos que se motiven por otras situaciones, atendiendo siempre al principio 

de proporcionalidad consagrado en nuestro Cédigo Sustantivo; 

MIl.- Por tittimo, mencionaremos que debe haber una relacién de parentesco entre el 

deudor y el acreedor alimentista, porque como ya lo hemos mencionando los familiares 

tienen un deber de solidaridad, que se da por virtud precisamente de tos lazos de 

parentesco existentes entre ellos y que por lo tanto tienen una obligacién que cumplir; es 

decir, que debe existir entre ambas partes un vinculo o relaciOn juridica que emane ya 

sea del parentesco, adopcién o matrimonio para que pueda existir dicha obligacién. 
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Por ultimo, mencionaremos que en efecto, se parte de la base de que el que pide los 

alimentos lo necesita, y de que el que debe prestarlos puede hacerlo porque sus 

condiciones econdmicas lo permiten y su vinculacién con el alimentado lo exige. 

3.3.3.1 Por imposibilidad para trabajar. 

Se refiere propiamente al impedimento fisico o mental que por diversas 

circunstancias, se convierte en acreedor alimentario y por lo tanto puede solicitar que se 

le fije a su favor una pensién alimentaria, para que en lo posible se pueda subsanar este 

hecho y atender sus necesidades que nacen precisamente de esta situacion, que le impide 

ser una persona activa y pueda por si misma allegarse de lo necesario por si mismo. 

Aunque el pariente que solicita alimentos careciese de medios econdmicos, si est en 

condiciones de obtenerlos con su trabajo no procedera fijar a su favor una pension 

alimentaria, de ahi que se haya resuelto que debera rechazarse la pretensién de quien no 

justifica fehacientemente hallarse, por razones de salud u otra cualquiera, impedido para 

adquirir los medios de su asistencia con su trabajo personal, ya que no basta invocar la 

falta de medios para obtener un trabajo, si no que ademés deber4 de comprobarse y 

acreditarse por todas los medios legates idéneos para dejar libre cualquier sospecha de lo 

contratio, la imposibilidad de obtenerlos ya sea por impedimentos fisicos, por razones de 

edad 9 de salud. 

No importando el motivo determinante que haya conducido al acreedor alimentario a 

la situacién de imposibilidad que lo hace solicitar los alimentos. 

3.3.3.2 Por carecer de bienes propios, 

Se debe entender por carecer de bienes propios, que si por un lado el acreedor 

alimentario, carece o esté imposibilitado para desarrollar un trabajo, y también carece de 

bienes que en algiin momento pudiese dar en arrendamiento, para poder sufragar sus 

66



gastos de alimentacion, vestido, habitacién, y ya no sea necesaria la intervencién dei 

Organo Jurisdiccional para obligar al deudor alimentario a proporcionar to necesario. 

También se traduce, en un estado de indigencia o insolvencia que impide al acreedor 

su propia satisfaccién de necesidades alimentarias. Tampoco en este caso, interesa a la 

ley el motivo determinante que ha conducido al pariente que solicita alimentos a su 

estado de insolvencia 

3.4 Formas de satisfacer la obligacién alimenticia. 

Nuestra ley, consagra dos posibilidades de cumplimiento a esta obligacién, es decir, 

mediante un cumplimiento alternativo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 309, 

con relacién al articulo 1962 que menciona: “Si el deudor se ha obligado a uno de dos 

hechos o a una de dos cosas, o 4 un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de 

esos hechos 0 cosas; mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una 

cosa y parte de otra o ejecutar en parte un hecho.” 

Lo anterior significa que la ley le otorga al deudor dos opciones de cumplimentar su 

obligacién de acuerdo a las circunstancias e intereses personales. 

Estas des formas de satisfacer esta obligacién son: Ja principal y la mas commun, 

consistente en que los alimentos deben satisfacerse en dinero, es decir, mediante el pago 

de una pensién que debera ser entregada en principio al acreedor alimentario, esto es 

mas razonable, en virtud de circunstahcias especiales; y en segundo lugar, tenemos otra 

forma que es en especie, que no es otra cosa que dar cumplimiento a dicha obligacion 

mediante el alojamiento del alimentado en casa del obligado, pero debiéndole otorgar 

alimentacién, vestido, habitacion. 
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En nuestro derecho la obligacién de dar alimentos se puede satisfacer de dos 

maneras: 

a) Mediante el pago de una pensién alimenticia, y 

b) Incorporando el deudor en su casa al acreedor, para proporcionarle los elementos 

necesarios en cuanto a comida, vestido, habitacién y asistencia en caso de 

enfermedad. 

Al respecto Sara Montero Duhalt nos menciona: “La obligacién alimentaria, es 

alternativa, en virtud de que el obligado fa cumple otorgando una pensién suficiente al 

acteedor alimentario, o incorporandolo a la familia.” 

De acuerdo al articulo 309, el obligado a dar alimentos cumple la obligacion 

asignando una pensién competente al acreedor alimentario o incorporandolo a la familia. 

Si el acreedor se opone a ser incorporado compete al juez, segin las cireunstancias, fijar 

Ja manera de ministrar los alimentos. En otras palabras, el obligado a dar alimentos 

puede hacerlo mediante cualquiera de las dos formas permitidas por el precepto 

transcrito, es decir, pagando una pensién alimenticia en dinero 0 incorporando a su 

familia al alimentista. 

La ley otorga al deudor alimentario dos alternativas para dar cumplimiento a la 

obligacidn alimentaria, lo cual significa, que es una obligacién alternativa. Que de 

acuerdo a los que nos menciona Atilio Anibal Alterini es: “La que tiene por objeto una 

de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de las otras en el titulo, 

de modo que la eleccién que deba hacerse entre ellas quede desde el principio 

indeterminada.”*” 

En el mismo sentido Ignacio Galindo Garfias nos menciona: “El cumplimiento de la 

obligacion de dar alimentos puede realizarse de dos maneras: a) Asignando una pension 

competente al acreedor alimentista, b) Incorporandole al seno de la familia”?! 

* MONTERO DUHALT SARA. Derecho de Familia. Op. Cit. p, 66. 
3° ANIBAL ALTERINI ATILIO. Curso de Obligaciones, Tomo II. Editorial Abeledo -- Perrot. Buenos 
Aires. 1992. p. 146. 
3! GALINDO GARFIAS IGNACIO. Derecho Civil, Primer Curso, Editorial Pornia. México, 1982. p. 464. 
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Para Busso: “Se trata de una obligacién alternativa de prestar los alimentos en Bi 

dinero o en especie y la eleccidn en principio pertenece al deudor.”* 

3.4.1 Dinero. 

Esta forma de cumplir con la obligacién alimentaria, puede ser satisfecha mediante 

la entrega al alimentado de una pensi6n, es decir, de una suma de dinero suficiente que 

sera determinada por el juzgador, para poder satisfacer todos sus gastos tanto ordinarios 

como extraordinarios, dentro de los primeros tenemos al vestido, habitacién, 

alimentacién, y en el segundo caso tenemos por ejemplo aquellos gastos que se generen 

por virtud de enfermedades, operaciones quirirgicas o de tratamientos especiales y en 

este caso no se autoriza a solicitar el aumento de 1a pensién alimenticia fijada sino que 

deberan ser solicitados por separado, para lo cual los Jueces o el Juez deberd fijar una 

pension mensuat pagadera por adelantado, dicha pensién tendré un incremento, en virtud 

del aumento que vaya sufriendo el salario minimo general vigente para ef Distrito 

Federal, salvo que el deudor demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 

proporcion. 

De acuerdo a Jo establecido por el articulo 311 de nuestra legislacion civil vigente en 

ej Distrito Federal que a la letra dice: 

Articulo 311.- “Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que 

debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o 

sentencia, los alimentos tendrin un incremento automatico minimo equivalente al 

aumento porcentual del salario minimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el 

deudor demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporcién. En este caso, el 

incremento en los alimentos se ajustaré al que realmente hubiese obtenido el deudor. 

  

» Cit. Por. AR. LAGOMARSINO, CARLOS. Enciclopedia de ho de Famtilia, Tomo I, Editorial 
Unrversidad. Buenos Aires, 1991. p. 348. 
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Estas prevenciones deberan expresarse siempre en la sentencia o convenio 

correspondiente,” 

Por lo tanto, podemos decir, que si la obligacién se cumple a través de una pensién 

en efectivo esta debe ser realmente en efectivo y no en especie, el deudor no puede 

librarse ofreciendo alimentar al acreedor, ni este debera presentarse al domicilio de aquél 

uw otro lugar que se le sefiale para tomar sus alimentos, tampoco puede el acreedor 

pretender que se le dé determinado capital, pues las pensiones son periddicas, 

generalmente mensuales o quincenales. 

3.4.2 Especie. 

£) obligado puede cumplir con las cargas que la ley le impone, no necesariamente 

mediante el pago dirécto de una pensidn alimenticia, sino a través de la incorporacién 

del acreedor a su hogar. 

Esta consiste, en que el deudor alimentario podra albergar y mantener al acreedor 

alimentario en su propia casa a aquel que tiene derecho a los alimentos, otorgandole el 

suministro de vestimenta, comidas, y por consiguiente el de habitacion. En ambas 

situaciones se deben satisfacer las necesidades de! acreedor alimentario sea cual fuere la 

forma de dar cumplimiento a la obligacion. 

Traténdose de la incorporacién del acreedor en el domicilio del deudor, debe ser en 

ef hogar de este y no en otro o equivalente, esta forma de cumplimiento se da 

generalmente cuando se trata de menores discapacitados, ya que ello implica cierta 

dependencia. 

Ciertamente, dicha solucién seria muy dificil de Ievar a la realidad, ya que de 

presentarse, se tendrian que tomar en cuenta todos jos inconvenientes que puedan 

derivar de fa vida en comin y demas circunstancias de hecho. 
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Tal seria ef caso, de que el presunto acreedor no pueda ser incorporado, en virtud de 

tratarse de un conyuge que haya obtenido previamente la sentencia de divorcio, que 

consecuentemente determina 1a libertad para no vivir juntos, situacién que se veria 

afectada si se toma la determinacién de llevar a cabo tal incorporacion, menos aun si se 

da la situacion que el deudor haya contraido nuevas nupcias. 

Otro ejemplo, seria cuando el acreedor se encuentra privado de su libertad, 

cumpliendo una condena privativa de la libertad, esta seria imposible llevarla a cabo por 

obvias razones. 

Tampoco seria viable la incorporacién por razones de orden moral, en el caso de 

costumbres depravadas del deudor o de ataques contra el pudor u honestidad del 

acreedor alimentista se vea afectado este por el deudor alimentista. 

Cuando el deudor sea el padre y opta por la incorporacion, y se deja a la madre, sin 

el cuidado del menor, sin sv vigilancia, sin su proteccién, por lo tanto no se le puede 

obligar al acreedor que en este caso seria un menor a quedarse sin esos cuidados, sin la 

compafiia de una madre; aclarando que siempre y cuando no existiere una causa de 

justificacion muy importante. 

También se da el caso, que en el juicio las relaciones entre los parientes, son muy 

tirantes y dificiles, resultando como consecuencia ser aun m§s molesta la incorporacion 

del acreedor en el domicilio del deudor alimentario, evitando asi, roces inevitables entre 

dos personas cuyas relaciones se encuentran tensas. 

Esta alternativa oftece la satisfaccién de comida, vestido, habitaciGn, asistencia y 

educacion, en los términos exigidos por Ia ley, al ser incorporados al seno de su hogar 

sin fa necesidad de asignar una pension. 
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Las personas que integran una familia, se encuentran  ligados por vinculos 

fuertes, como lo es el de filiacién, de sangre, y él mas fuerte el de solidaridad. La moral 

y el derecho les dan especial trascendencia que se traduce, entre otros efectos, en un 

deber de socorro y amparo mutuo. 

Padres ¢ hijos son los sujetos mas importantes y los primeros obligados fegalmente a 

otorgarse alimentos reciprocamente, los padres porque han dado la vida a un ser que en 

principio esté indefenso y no puede valerse por si mismo, los hijos porque gracias a sus 

padres tienen vida, porque cuando ellos pudieron les otorgaron fo necesario para 

desarrollarse, profesionalmente, fisicamente, y al crecer pudiesen valerse por si mismos. 
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CAPITULO IV 

LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS A LOS PADRES DEBE SER SOLIDARIA 

Y NO MANCOMUNADA 

4.1 Concepto de obligacién. 

Los romanos dieron de ta obligacién ona definicién que sigue siendo valida en la 

actualidad: La obligacién es un lazo de derecho que nos constrifie en la necesidad de 

pagar alguna cosa. 

En el Derecho Aleman, Enneccerus, también dio un concepto de lo que es obligacién: 

“La obligacién o derecho de crédito es ef que compete a ung persona, el acreedor, contra 

otra persona determinada, el deudor, para la satisfaccién de un interés digno de 

proteccién que tiene el primero”. 

Para el Derecho Francés y Josserand 1a obligacién es: “Una relacién juridica que 

asigna a una © varias personas la posicion de deudores frente a otra u otras que 

desempefian el papel de acreedores, y respecto de las cuales estén obligadas a una 

prestacion, ya sea positiva obligacién de dar o de hacer, ya sea negativa obligacién de 

no hacer”*, 

Del Derecho Espafiol tomamos el concepto que proporciona De Diego’ “Las 

obligaciones son relaciones juridicas constituidas en virtud de ciertos hechos entre dos o 

  

® Cit-Por. QUINTANILLA GARCIA, MIGUEL ANGEL, Derecho de las obligaciones, Editoriat 
Cardenas México. 1993. p.1. 
*4 Cit. Por. QUINTANILLA GARCIA, MIGUEL ANGEL. Derecho de las obligaciones. Editorial 
Cardenas. México 1993. p3 
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nids personas, por las que una, denominada acreedor puede exigir de otra, llamada 

deudor, una determinada prestacion””*. 

Para Miguel Angel Quintanilla Garcia la obligacién es: “Un vinculo de derecho o 

relacién juridica por el cual las personas (una o varias) como acreedores, constrifien o 

exigen una determinada conducta positiva o negativa, de dar, hacer o no hacer a otras 

personas (una 0 varias) denominadas deudores”.*° 

La obligacién, para Joaquin Martinez Alfaro es: “ Una relacién de naturaleza 

juridica, entre dos personas, Hamadas deudor y acreedor, por la cual el deudor se 

encuentra en la necesidad juridica de ejecutar una prestacién a favor del acreedor, quien 

a su vez esta facultado pata recibir y exigir fa prestacién en su favor”.?” 

Igualmente Manuel Borja Soriano define a la obligacién: “ Es fa relacién juridica, 

entre dos personas en virtud de la cual una de elias, ilamada deudor, queda sujeta con 

otra, [llamada acreedor, a una prestacion o a una abstenci6n de caracter patrimonial, que 

el acreedor puede exigir al deudor”2® 

Por ultimo, en raz6n de los elementos encontrados en fos conceptos anteriores 

podemos establecer que la obligacién es: El vinculo juridico por virtud del cual una 

persona o personas llamada deudor o deudores, se encuentra constrefiida para realizar 

determinada conducta o ciertos comportamiento, que puede ser de dar, hacer o no hacer, 

en beneficio de otra persona o personas denominada acreedor o acreedores. 

  

5 Cit. Por. QUINTANILLA GARCIA, MIGUEL ANGEL. Derecho de las obligaciones. Editorial 
Cardenas. México. p. 2. 
3*QUINTANILLA GARCIA, MIGUEL ANGEL. Derecho de fas Obligaciones. Op.Cit. p.3. 
37 MARTINEZ ALFARO, JOAQUIN. Obligaciones. Editorial Cardenas. México. 1992. p. I. 
38 BORJA SORIANO, MANUEL. Teorfa General de las obligaciontes. Editorial Pornia. México. 1985. 

p.100 
74



La obligacién, al ser un vinculo juridico consta de dos elementos: el activo y el 

pasivo, por lo que puede definirse desde dos puntos de vista, uno activo y otro pasivo, es 

decir, como derecho y como deber. 

Para el primer caso, 0 sea desde el punto de vista activo; la obligacidn es Ia relacién 

de caracter juridico que faculta al acreedor a recibir y exigir del deudor una prestacion. 

Por el lado pasivo; la obligaci6n es fa relaci6n de caracter juridico que constrifie al 

deudor a realizar una prestacién a favor del acreedor 

Entonces Ia obligacién tiene dos elementos; el activo y el pasivo, es bilateral; el 

activo es el crédito y el pasivo es la deuda. 

4,2 Sujetos de la obligacién. 

El elemento subjetivo de la obligacién lo componen el acreedor y el deudor, siendo 

este elemento fundamental e imprescindible que no puede faltar, es decir no puede 

haber obligacién sin sujetos, ya que implica un deber que necesariamente debe ser 

satisfecho por una persona. 

Dentro de la obligacién, encontramos que participan por lo menos dos sujetos, ya 

que pueden ser m4s, pero minimo para que podamos hablar de una obligacién deben de 

existir un acreedor y un deudor, partiendo de esto, el sujeto activo es Hamado también 

acreedor; él es el beneficiado con la prestacién, o también con fa realizacion de Ja 

conducta, este sujeto tiene a su favor dos facultades que puede hacer valer, son: la 

facultad de recibir y la de exigir. La facultad de recibir consiste en el derecho de retener 

en su patrimonio lo que recibié a titulo de pago. La facultad de exigir es el derecho de 

reclamar al deudor, ya sea en forma judicial o extrajudicial, el cumplimiento de la 

prestacion que se tiene derecho de recibir, 
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En el primer supuesto, o sea en forma judicial, se tiene accion para demandar, ante la 

autoridad judicial competente, el pago de lo que se tiene derecho a recibir, cuando el 

deudor no ha cumplido voluntariamente, es decir que se acude ante el Organo 

Jurisdiccional para pedir su proteccion ¢ intervencién, y haga uso de la fuerza obligando 

al deudor a dar cumplimiento a su obligacién. 

En Ia forma extrajudicial, que como su nombre lo indica queda fuera del contexto 

juridico, o marco legal, y son aquellos requerimientos verbales que realiza el acreedor en 

forma privada y en forma pacifica, al deudor para este de cumplimiento a su deuda u 

obligacién. 

Por otro lado, el sujeto pasive o llamado también deudor, es el que debe ejecutar o 

realizar la prestacién, objeto de la obligacién, son dos las prestaciones a su cargo: el 

deber juridico y la responsabilidad patrimonial para el caso de incumplimiento. La 

conducta 0 actividad que debe realizar este, puede ser de dos formas una positiva y otra 

negativa, es decir, la positiva de dar o de hacer, y en el segundo caso de no hacer o de 

abstenerse de realizar algo. 

4.3 Concepto de obligacién solidaria. 

La solidaridad en !a obligacién, se presenta cuando hay pluralidad de acreedores, de 

deudores, o de ambos, en una obligacién, y cada acreedor puede exigir el todo del 

objeto, y cada deudor debe pagar todo el objeto, no obstante que ese objeto es divisible. 

Para Eugene Gaudement las obligaciones sotidarias son: “Aquellas que, aunque - 

tengan un objeto divisible, dan a cada acreedor el derecho de exigir o imponen a cada 

deudor la obligacién de pagar la totalidad. El pago hecho a un acreedor por un deudor, 

extingue la obligacion.””? 

  

3° GAUDEMENT, EUGENE. Teoria General de tas Obligactones. México, Editorial Pornia. p. 459. 
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Manuel Borja Soriano define a la solidaridad como: “Es una modalidad que supone 

dos o varios sujetos activos o pasivos de una misma obligacién, y en virtud de la cual, no 

obstante la divisibilidad de esta obligacién, cada acreedor puede exigir y cada deudor 

esta obligado a efectuar el pago total, con la particularidad de que este pago extingue la 

obligacién respecto de todos los acreedores o de todos tos deudores.”“” 

De lo anterior podemos sefialar que ia solidaridad existe si la deuda o crédito es 

susceptible de ser dividido en tantos acreedores y deudores haya, en tal situacién la 

deuda sera divida de igual forma y en este caso cada uno de los deudores respondera por 

el monto total de la deuda, es decir, que si a uno sdlo de ellos le es exigible el pago, él 

deberé hacer el pago en forma integra de dicha deuda. Las caracteristicas de la 

solidaridad son: 

A)Unidad de prestacién, quiere decir que los diversos acreedores o deudores, pueden 

exigir, o deben cumplir, la misma prestacion, pero solamente una vez, pues cubierta por 

un deudor, o cobrada por un acreedor, la obligacién se cumple y se extingue para todos 

los demés sujetos. 

B)Pluralidad de vinculos, que significa que el vinculo juridico que obliga a cada 

acreedor o a cada deudor, es distinto ¢ independiente para cada uno de ellos. 

Nuestra legislacién regula esta forma de obligacion en sus articulos 1987 y 

siguientes del Cédigo Civil para el Distrito Federal, el articulo 1987 hace mencién a dos 

formas de solidaridad; solidaridad activa y solidaridad pasiva, que a la letra dice: 

Art. 1987.- “Ademas de la mancomunidad, habra solidaridad activa cuando dos o 

mas acreedores tiene derecho para exigir, cada uno de por si, el cumplimiento total de la 

obligacién; y solidaridad pasiva cuando dos o més deudores reporten la obligacién de 

prestar, cada uno de por si, en su totalidad, la prestacién debida.” 

“BORIA SORIANO, MANUEL, Teoria General do las Obligaciones Op Cit, p. 756. 
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Art. 1988.- “La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad de las 

partes” 

Art, 1989.- “Cada uno de Jos acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los 

deudores solidarios, o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si 

reclaman todo de uno de los deudores y resulte insolvente, pueden reclamarlo de los 

demas o de cualquiera de ellos, Si hubiesen reclamado sélo parte, o de otro modo 

hubiesen consentido en la division de la deuda respecto de alguno o algunos de los 

deudores, podran reclamar todo de los demas obligados, con deduccién de la parte del 

deudor o deudores libertados de la solidaridad.” 

Art. 1990.- “El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la 

deuda.” 

Art. 1991.- “La novacién, compensacién, confusién o remisién hecha por cualquiera 

de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue 

la obligaci6n.” 

Art. 1992.-“ El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que hubiese 

hecho quita o remisién de ella, queda responsable a los otros acreedores que a estos 

corresponda, dividido el crédito entre ellos,” 

Ast. 1993.- “Si falleciere alguno de fos acreedores solidarios dejando mas de un 

heredero, cada uno de los coherederos sélo tendra derecho de exigir o recibir la parte del 

crédito que le corresponda en proporcién a su haber hereditario, salvo que la obligacién 

sea indivisible.” 

Art. 1994.- “El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a cualquiera 

deg estos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo 

caso deberé hacer el pago al demandante.” 
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Art, 1995.- “El deudor solidario sélo podré utilizar contra las reclamaciones del 

acreedor, las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligacién y las que le 

sean personales.” 

Art. 1996.- “El deudor solidario es responsable para con sus coobligados sino hace 

valer las excepciones que son comunes a todos.” 

Art. 1997.- “Si la cosa hubiere perecido, o la prestacién se hubiere hecho imposible 

sin culpa de los deudores solidarios la obligacion quedara extinguida. 

Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderan del 

precio y de la indemnizacién de dafios y perjuicios, teniendo derecho los no culpables de 

dirigir su accién contra el culpable o negligente ” 

Art. 1998.. “Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada 

uno de estos esta obligado a pagar fa cuota que le corresponda en proporcién a su haber 

hereditario, salvo que Ja obligacién sea indivisible; pero todos los coherederos ser4n 

considerados como un solo deudor solidario con relacion a los otros deudores.” 

Art. 1999.- “BI deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho de exigir 

de los otros codeudores la parte que ella les corresponda. 

Salvo convenio en contrario, ios deudores solidarios estan obligados entre si por 

partes iguales. 

Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede abstenerse de él, el déficit 

debe ser repartido entre los demas deudores solidarios, atin entre aquellos a quienes el 

acreedor hubiere libertado de ia solidaridad. 

En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en fos derechos 

del acreedor.” 

» ESTA TESS Na ogg SAUR OE La iain



Art. 2000.- “Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente no interesa 

mas que a uno de los deudores solidarios, este sera responsable de toda ella a los otros 

codeudores.” 

Art. 2001.- “Cualquier acto que interrumpa la prescripcién a favor de uno de los 

acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha 0 perjudica a los demas.” 

Art. 2002.- “Cuando por el no cumplimiento de Ja obligacién se demanden dafios y 

perjuicios, cada uno de los deudores solidarios responder integramente de ellos.” 

Art, 2003.- “Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones 

susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen 

ser cumplidas sino por entero.” 

Art. 2004.- “La solidaridad estipulada no da a la obligacién el caracter de indivisible, 

ni la indivisibilidad de la obligacién la hace solidaria.” 

4,3.1 Solidaridad Activa. 

Esta forma de solidaridad tiene su origen en el Derecho Romano, por una serie de 

degradaciones sucesivas. Los efectos de la solidaridad eran muy enérgicos: cada 

acreedor tenia ef derecho de hacer remision de la totalidad de la deuda por la 

acceptilatio. Si cobraba su monto, los demas correi no tenian recurso en su contra, a 

menos de haber un convenio especial de sociedad. 

Habra solidaridad activa, cuando haya pluralidad de acreedores y un sdlo deudor, 

entonces 1a solidaridad activa se reduce de este modo, practicamente, a un mandato 

reciproco de cobrar el crédito en provecho de todos. 
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Se presenta como ya mencionamos, cuando en una misma obligacién, existe 

pluralidad de acreedores y un solo deudor en cuyo caso, cada uno de jos acrcedores 

puede exigir al deudor el pago total de la obligacion, y se cumple con que se entregue el 

deudor cl objeto a uno de los acreedores Asi limitada, esta modalidad es poco practica, 

pues no tiene grandes ventajas y representa un gran peligro para lo demas acreedores, es 

decir, que si uno sdlo de los acreedores solicita el cobro del monto total del crédito a 

alguno de los deudores solidarios sm que los demas coacreedores lo sepan, por 

consiguiente la deuda se extingue, teniendo después el deudor solidario que cubrid 

integramente la deuda el problema de cobrar a los demas deudores solidarios la parte 

que le corresponde a cada uno, quedando solo sujetos a la sola buena intencién de sus 

coacrcedores si es que no ha terminado con dicho pago 

De ahi, que dicha modalidad se encuentre en cl olvido, ya que como lo 

mencionamos, esta no reporta muchas ventajas y seguridad, por lo tanto si en algin 

momento lo demas acreedores descan encargar a alguno de ellos que obre en su nombre, 

sella preciso otorgarle entonces un poder especial y expreso 

Al respecto Plantol nos menciona que “ El inconveniente capital de este género de 

solidaridad es que pone a todos los acreedores a merced de cada uno de ellos, puesto que 

cada uno de ellos puede al vencimiento de esta razon Ja solidaridad activa no es 

frecuente en la practica”*! 

La finalidad que se persigue con ella es, atribuir a cada acreedor el Derecho de exigir 

la totalidad del crédito, lo cual en ciertas ocasiones y circunstancias tiene una positiva 

utilidad. 

Sus efectos son 

En primer lugar, por lo general cuando un acreedor es pagado, se 

extingue el crédito de los demas, y se Irbera al deudor, y por ello el acto que realice un 

* Cu Por BORJA SORIANO MANUEL Teoria Gencral de las Obligaciones, México Editorial Porria 

1985 p 437 
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acreedor solidario respecto de su deudor, debe producir efectos respecto de los demas 

acreedores 

En segundo lugar, cada acreedor solidario puede cobrar el todo al deudor, y stendo 

varios, podra cobrar el todo a cualquiera de ellos, o st lo desea solamente una parte, 

inclusive si reclama ef pago a un deudor que resulta insolvente, puede ante ese estado 

econdomico, ir a cobrar a los demas deudores, de acuerdo a lo establecido en el articulo 

1989 

Art 1989 - “Cada uno de los acreedores 0 todos juntos pueden exigir de todos los 

deudores solidarios, o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda Si 

reclaman todo de uno de los deudores y resulte insolvente, pueden reclamarlo de los 

demas o de cualquiera de ellos Si hubresen reclamado sélo parte, o de otro modo 

hubicsen consentido en Ja division de la deuda respecto de alguno o algunos de los 

deudores, podran reclamar el todo de los demas obligados, con deduccién de la parte del 

deudor o deudores libertado de la solidaridad.” 

El tercer efecto de esta solidaridad es que, si uno de los acreedores interrumpe la 

prescripcién, esa interrupcion beneficia a todos los demas, de acuerdo a lo establecido al 

articulo 2001 

Art 2001 - “Cualquier acto que interrumpa la prescripcién a favor de uno de los 

acreedores © en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demas 

EI cuarto efecto, consiste en que se produce con vista de la relacién que guardan Jos 

acreedores entre si, si uno de ellos demanda ef pago y cobra el importe del Derecho, 

puede quedar obligado ante sus coacreedores, si es el caso, de acuerdo a lo establecido 

por el articulo 1992 

Art 1992 -“ Et acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que hubiese 

hecho quita o remision de ella, queda responsable a Jos otros acreedores de la parte que a 

estos corresponda, dividido el crédito entre ellos ” 
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La forma de extinguirse fa solidaridad activa, es la consolidacién, que implica la 

reunion de todos los vinculos crediticios en una sola persona, ya sea uno de los propios 

acreedores solidarios, ya de un tercero. Dicha consolidacién, se puede presentar de dos 

maneras como, se desprende de lo anterior” 

1)Reuniéndose todos los vinculos en uno sdlo de los acreedores solidarios. 

Z)Reuniéndose todos los vinculos en un tercero, ajeno por ello al momento en que 

nacié la obligacién. 

Estas formas de consolidacién pueden realizarse por dos vias: 

1.- Por herencia; 

2. Por convenio, que puede ser en forma de una cesién de derechos, o bien a través 

de una compra- venta de derechos. 

1) Cuando uno de fos acreedores se convierte en heredero de los demds 

coacreedores respecto de la deuda solidaria, o también cuando se convierte en 

legatario de sus coacreedores respecto del vinculo crediticio que les asistia. En 

este caso, el crédito no se extingue, pero toda vez que los vinculos de cada 

acreedor con el deudor pasa, en virtud de la herencia 0 el legado a ser de uno 

slo de ellos, fa solidaridad se extingue, pues queda un solo titular del derecho. 

2) Que puede ser en forma de una cesién de derechos, o bien a través de una 

compra - venta de derechos. 

Esta consolidacién por convenio, se puede verificar por la cesién o compra — 

venta de derechos que realizan entre si y a favor de uno de ellos los acreedores 

solidarios, o bien que esta cesién o venta de derechos Ja realicen simultanea o 

sucesivamente todos los acreedores a favor de una tercera persona que no figuré 

en el acto constitutive del nacimiento de la obligacién solidaria. 

4.3.2 Solidaridad Pasiva, 

Esta modalidad se presenta cuando en una obligacién existen dos o mas deudores, 

debiendo cualquiera de ellos cumplir en su integridad el objeto de la obligacién. Este 
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tipo de solidaridad al contrario de la solidaridad activa es ms frecuente, pues en este 

caso el acreedor o acreedores si es el caso, buscan siempre que su crédito esté lo mejor 

garantizado, y ello lo obtiene a través de Ia pluralidad de deudores. La solidaridad pasiva 

se origina por. 

Convenio.- Se presenta cuando las partes que celebran el convenio, determinan en 

forma expresa que cada deudor debe pagar y cada acreedor puede exigir, el pago de fa 

deuda integra. 

Herencia testamentaria.- Es la que resulta de una declaracién hecha por el autor de 

un testamento. Una persona al momento de confeccionar su testamento, puede imponer a 

sus herederos o legatarios que respondan solidariamente de una deuda que deja 

pendiente de cumplir, y de esa manera la obligacién que tenia un sdlo deudor, el autor 

del testamento se convierte en solidaria respecto de las herederos o legatarios, 

La Ley.- La Ley solo genera solidaridad pasiva, no hay solidaridad activa derivada 

de la Ley. Surge cuando una norma juridica fa establece en forma expresa para 

determinado tipo de deudores. 

Los efectos de esta solidaridad se veran desde dos puntos de vista: 

1. Entre acreedor y deudores, efectos que a su vez se puede dividir en: 

-Principales 

~Secundarios. 

2.- Entre deudores. 

Los efectos principales de la solidaridad pasiva, si son dos las caracteristicas de la 

solidaridad, a cada una de ellas se debe atender. 

Efectos principales que derivan de la unidad de objeto, al ser unitario el objeto de la 

obligacién solidaria, todos lo deudores deben un solo y mismo objeto; de ello derivan 

tres consecuencias:



a’) Cada deudor debe pagar en su totalidad, el objeto debido; el articulo 1987 

determina precisamente que cada deudor debe cubrir por si la totalidad de la prestacién 

que se debe. 

a’’) El acreedor puede exigir a su arbitrio a cualquiera de los deudores que cumpla la 

obligacién, o bien puede exigirsela a todos ellos simultaneamente, de acuerdo a lo 

establecido por el articulo 1989. 

b’’) Puede el acreedor prorratear entre lo deudores la deuda si lo desea, y en 

consecuencia, pedir una parte de la prestacién a uno de los deudores y el resto al otro u 

otros. 

b’) Si un codeudor paga la deuda, se extingue necesariamente la obligacién de los 

demas . 

c’) El codeudor puede oponer al acreedor, las excepciones derivadas del contrato en 

donde se pacte la solidaridad asi como las personales que tengan. 

Efectos principales que derivan de la pluralidad de vinculos, cada uno de los 

deudores estan obligados directamente frente al acreedor, por un vinculo que puede 

presentar caracteristicas diversas del vinculo de los demas codeudores, y de ello resulta 

lo siguiente: 

1) Et acreedor puede reclamar el pago en forma simultanea a todos los deudores, o lo 

puede exigir a uno por uno; asi lo autoriza el articulo 1989. 

2) El vinculo de cada uno de los codeudores puede presentar modalidades o vicios 

especiales. Ast: 

- El acreedor puede tener con un codeudor, su crédito puro y simple y con otro 

codeudor, sujeto a plazo o a condicién. 

- Uno de los codeudores puede obligarse dando su voluntad por efror, ser incapaz 0 

haber asumido la obligacion violentado. 

~ Por ultimo, puede suceder que uno de los vinculos esté garantizado con un derecho 

real, 0 con fianza, y los demas vinculos no Io estén. 
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Efectos secundarios entre acreedor y deudores solidarios. 

Si se interrumpe la prescripcién respecto de uno de los cadeudores, fa interrupcién 

afecta a otros; asi lo dispone el articulo 1169 

Aft.1169.- “Las causas que interrumpen la prescripcién respecto de uno de los 

deudores solidarios la interrumpen también respecto de los otros.” 

Los codeudores son responsables también solidariamente por ef hecho ilicito 

conforme al parrafo segundo del articulo 1997. 

Art. 1997.- “Si la cosa hubiere perecido, o fa prestacién se hubiere hecho imposible 

sin culpa de fos deudores solidarios, la obligacién quedaré extinguida. 

Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderan de! 

precio y de la indemnizacién de dafios y perjuicios, teniendo derecho los no culpables de 

dirigir su accion contra el culpable o negligente.” 

Pero si el objeto de la obligacién se hace imposible de pagar, sin culpa de alguno de 

los codeudores, entonces la deuda se extingue, tal y como se dispone en el articulo 1997 

parrafo primero. 

Extincidn de la solidaridad pasiva: 

I- Por renuncia, fa cual puede ser absoluta y parcial. 

I. Por caso de muerte del deudor solidario. 

HL~ Por consolidacién. 

La renuncia de la solidaridad hace que se extinga esta, pero subsiste la obligacion, la 

cual se convierte en mancomunada, es pues el acto por el cual ef acreedor decide 

prescindir de los beneficios que le reporta esta, sin extinguir su crédito, y por ello puede 

hacerlo en dos grados: 

a) Renuncia absoluta.- Ai hacerla el acreedor determina que la obligacion se vuelva 

thancomunada, y con ello puede cobrar a cada deudor, sdlo una parte proporcional de la 

deuda, en los términos anteriores. 
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b) Renuncia parcial.- Se presenta cuando un acreedor decide no cobrar el tode de ja 

deuda a uno o mas de los deudores, pero se reserva ese derecho respecto de los demas. 

- Extincién de la solidaridad por muerte del deudor solidario. 

Si fallece un deudor de este tipo, quienes lo sucedan en su patrimonio se convierten 

respecto del acreedor en deudores mancomunados, de acuerdo al articulo 1998. 

~ Extincion de Ja obligacion por consolidacion 

Esta es una forma excepcional de extinguirse la solidaridad, y se realiza cuando 

todos los deudores transmiten su deuda bien a uno solo de ellos, bien a un tercero, desde 

luego que con el consentimiento del acreedor. 

2- Entre deudores.- Se presenta cuando en una obligacién existe dos o més 

deudores, debiendo cualquiera de ellos cumplir en su integridad el objeto de la 

obligacién. 

Este tipo de solidaridad, al contrario de la activa es de lo mas frecuente, pues el 

acreedor o acreedores si es el caso, buscan siempre que su crédito este lo mejor 

garantizado, y ello to obtienen a través de la pluralidad de deudores. 

4.4 Concepte de obligacién mancomunada. 

La mancomunidad, es una modalidad de ta obligacién que se refiere a los sujetos y 

consiste en que hay pluralidad de acreedores o de deudores en una misma obligacion. 

En la mancomunidad, existen tantos eréditos 0 deudas como personas haya, siendo 

cada uno de ellos independiente de los demas. Cada acreedor s6lo puede exigir su parte, 

Si uno de los deudores es insolvente, el acreedor sufre la pérdida; y en nada se 

perjudican por esto los demas deudores. Si uno de ellos incurre en mora, solamente él 

sufte los efectos de esta, que no se extiende a los demas. 
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Seguin Ernesto Gutiérrez y Gonzalez la mancomunidad se da cuando: “En una misma 

obligacién hay pluralidad de sujetos acreedores, de deudores o de ambos, y el objeto a 

pagar se considera dividido en tantas partes cuantos acreedores o deudores haya.” 

Para Manuel Borja Soriano la mancomunidad es: “ Cuando hay varios acreedores o 

varios deudores, la regla es que fa deuda o el crédito se divide en tantas fracciones como 

hay deudores o acreedores,”** 

De los anteriores conceptos enunciados consideramos que la obligacién 

mancomunada es: Aquella, por virtud de la cual la deuda o crédito sera divido en tantos 

deudores o acreedores haya, siendo cada parte de la divisién tnica ¢ independiente a las 

demas por fo tanto, cada uno de los deudores respondera de la parte que le corresponda 

en forma individual. 

Dicha mancomunidad se encuentra regulada por nuestro Cédigo Civil vigente en sus 

articulos 1984, 1985 y 1986, El primero de elfos trata de dar una idea de lo que es la 

mancomunidad y versa asi: 

Art. 1984,- “Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratandose de una 

misma obligacién, existe la mancomunidad.” 

De ahi que en la mancomunidad el deudor sélo responderé de la parte que le haya 

correspondido, por ser esta distinta una de otra. 

Por lo que respecta a derechos y obligaciones de ambas partes estos seran 

determinados por la forma en que se divida la deuda o crédito; dicha divisién puede ser 

de dos formas: 

L- Por ley, esto es de acuerdo al articulo 1986 del Cédigo Sustantivo Civil que a la 

letra dice: “Las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley 

disponga lo contrario.” 

® GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO, Derecho de Jas obligaciones. Editorial Porria, México. p. 
724, 
® BORIA SORIANO MANUEL, Teoria General de la Obligaciones. Op. Cit. p. 756 
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IL.- Convencional, se refiere a que la deuda se puede dividir conforme a lo que se 

pacta en el momento de constituirse la obligacién, y ahi los deudores y acreedores 

determinan cuanto debe cubrir cada uno de los deudores, es decir, que en ésta forma de 

dividir !a deuda interviene {fa voluntad de las partes para obligarse de una forma o de 

otra. 

Las consecuencias de la mancomunidad se pueden resumir en !o siguiente: 

1.- Si uno de Jos de deudores resulta insolvente, su parte de la deuda o crédito no 

tiene que ser cubieyta por los demas deudores, sino que la soportan los acreedores. 

2.~ Si un deudor se constituyen en mora, sélo afecta a él, pero no a los demas. 

3.- Si en el contrato se pacté una clausula penal, no Ja paga sino e} codeudor que 

incurre en mora, y ello en la parte proporcional que se corresponde. Esto en virtud, de 

que como Jo mencionamos anteriormente, puede haber division de la deuda en forma 

convencional. 

4.4.1 Mancomunidad Activa. 

La mancomunidad activa, es aquella en la cual existe una pluralidad de acreedores y 

un sdlo deudor, de esto se desprende que por ef hecho de haber un sélo deudor, en él 

recaera toda la deuda o crédito, en cuyo caso que alguno de los acreedores le solicite el 

pago de la misma, s6lo esta obligado de pagarle la parte correspondiente a cada uno de 

los acreedores, en virtud de que 1a deuda fue divida de acuerdo a los acreedores que haya 

y como hay un sdlo deudor, él es el unico obligado frente a todos los demas. 

4.4.2 Mancomunidad Pasiva. 

Es aquella, en Ja cual existe pluralidad de deudores y sdlo deudor, ésta a contrario 

sensu de la anterior, la deuda o crédito sera divida en tantos deudores intervengan en la 

obligacion, cada uno respondera de su deuda o crédito que fe haya correspondido frente 
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al tmico deudor que interviene en la obligacién, y el acreedor sdlo podra exigir a 

cada deudor el monto se parte correspondiente 

4.5 Diferencias entre mancomunidad y solidaridad. 

1) En primer lugar y la mas importante, es que en la mancomunidad la deuda o 

crédito se divide en tantas fracciones como deudores 0 acreedores haya y cada uno sélo 

respondera de la parte que le corresponda en virtud de lo mencionado anteriormente, 

mientras que en la solidaridad igualmente se hace division de la deuda de acuerdo a las 

personas que intervengan en la misma, pero en este caso los acreedores podran exigir a 

cualquiera de los deudores solidarios el pago integro y total de la deuda, 

independientemente de las acciones que estos pudieren ejercer en contra de los demas 

codeudores solidarios 

2) La solidaridad tiene como fuente el convenio, testamento o la ley, mientras que 

la mancomunidad sdlo puede emanar de la ley o por un convenio. 

3) El acreedor solidario puede demandar indistintamente a todos los codeudores 

solidarios, o al que él elija, mientras que en la mancomunidad cada acreedor sdlo puede 

demandar a un s6lo deudor mancomunado y este sdlo respondera de su parte 

correspondiente 

4) Todos los deudores solidarios deben como primer obligado, frente al acreedor, y 

por ello este les puede cobrar en el orden que quiera, mientras que en Ja mancomunidad 

cada uno responde de su deuda 0 crédito en forma independiente 

4.6 Propuestas de que la obligacién de otorgar alimentos a padres sea solidaria. 

Si existe pluralidad de personas que tengan con el deudor, vinculos determinantes, 

del deber de alimentos, es decir, que si en el mismo grado se encuentran varias personas 

que tengan obligacién de otorgar alimentos, esta atiende a un orden especifico Dicha 
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reclamacién u obligacién sera repartida o dividida en tantas partes iguales, como 

obligados haya, de acuerdo al monto que haya sido decretado a criterio del juez, o se 

estar a lo pactado si se tratare de convenio; para To cual Jas partes le otorgaran los 

elementos necesarios para que pueda ser justo, de lo anterior se deduce que dicha 

obligacién es mancomunada, atendiendo a los elementos analizados en el capitulo 

respectivo. 

Por fo tanto, dicha obligacién tiene por objeto una prestacién que es susceptible de 

cumplirse parcialmente, de acuerdo a lo establecido por el articulo 2003 del Codigo 

Civil para el Distrito Federal, y de acuerdo también a la division que haga el juzgador 

del importe total de la deuda entre los obligados segin los articulos 312 y 313 del mismo 

Cédigo, es decir, que la forma de dar cumplimiento a dicha obligacion, es mancomunada 

lo cual significa que cada parte responda de su deuda o crédito, que en este caso seria la 

obligacion dividida en tantas partes como obligados haya, de ahi, cada deudor 

alimentario, cumplir4 fa obligacién otorgando sélo su parte proporcional. 

Generaimente el acreedor alimentario al solicitar alimentos, es porque _ tiene 

necesidad econdmica, ya que seria irresponsable solicitarfos sin necesidad de ellos, pero 

por otro lado al querer hacer efectivo su derecho el deudor se rehusa a cumplir con su 

obligacién, o no puede cumplirla, tenemos al acreedor cuya necesidad o necesidades es 

de vital importancia sean satisfechas; dicha urgencia por el transcurso del tiempo no va a 

desaparecer sina por el contrario podria por Ja tardanza de su cumplimiento agravar su 

situacién, siendo incomparable que, en caso de que fuesen varios los deudores, como es 

sabido a todos se les llama a juicio, si sdlo uno o varios de ellos no contaran con las 

posibilidades econémicas al que si tenga, se le pudiese exigir el cumplimiento de fa 

obligacién, es decir, que Ja obligacion sea solidaria y sea regulada de acuerdo con las 

reglas generales aplicadas a este tipo de obligacién. 

Por otro lado, si alguno de los deudores alimentarios, no pudiese satisfacer su parte 

proporcional de !a deuda, ef acreedor se veria afectado por tal incumplimiento, esto en 

agravio del mismo. 
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Si consideramos fa finalidad de esta institucién; alimentacion, vestido, habitacién, y 

lo necesario para gastos médicos, que también son importantes para cualquier ser 

humano, y por su naturaleza, son de tal importancia que no puede ni debe admitirse su 

cumplimiento parcial por parte de los obligados, ya que estos miran a la subsistencia 

misma del acreedor de ahi que, su satisfaccién deba ser continua, permanente y total, 

para que se estime que los alimentos han venido cumpliendo con su finalidad. 

4,6,1 La necesidad de crear un capitulo que regule esta situacién en particular. 

Siempre que se habla de Derecho Familiar y en particular de Derecho Alimentario, 

nos referimos por lo regular a fa obligacién existente de los padres hacia los hijos, al 

derecho que tienen ellos de ser alimentados por sus progenitores, pero como ya sabemos 

padres, de igual forma tienen el derecho de exigir a sus descendientes el otorgar 

alimento, es decir que tienen el mismo derecho en caso de necesidad. Claro que existe 

dicha obligacién, entonces también es necesaria la existencia de numerales especificos 

que la regule en forma precisa y particular, sabemos que el capitulo relativo a los 

alimentos se aplica de igual forrna, tal es el caso del articulo 301 del Cédigo Civil 

vigente para el Distrito Federal, el cual menciona que 1a obligacién de dar alimentos es 

reciproca. El que los da tiene a su vez el derecho a pedirlos, de este se desptende la 

obligacion de los descendientes hacia sus ascendientes. 

De acuerdo con nuestra legislacién civil vigente y ademas basandonos en la practica 

juridica, cualquier padre o madre que a nombre y representacién de sus menores que 

necesite alimentos puede exigirlos con a certeza de que el juzgador se los otorgara, la 

esposa e los hijos no deben comprobar en el juicio, que necesitan los alimentos pues 

debe suponerse que los requieren en razén de su situacién de dependencia. En este 

aspecto, se ha considerado que la carga de la prueba se revierte al deudor alimentario, 

quien debera demostrar que los acreedores reclamantes tienen recursos de subsistencia 

que hacen injustificada su pretensién, consideramos que este principio debe hacerse 
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extensivo a los ascendientes y con la misma razén, por su necesidad de protegerlos y 

asegurar su subsistencia. 

No esta a discusién si el hijo tiene o no una obligacién para con sus padres o 

abuelos, ya que esa primeramente es una obligacién moral, y que a falta de ese valor 

existe el derecho, que la hard coercible. 

4.6.2 Efectos 

- Como consecuencia de ser una obligacién solidaria, el acreedor alimentario mas 

opciones para poder exigir su derecho a los alimentos ya que a cualquiera de los 

deudores podra exigirle el cumplimiento total de 1a obligacién. 

- Al crearse un capitulo especial que sea aplicado a fos ascendientes, habra una mejor 

aplicabilidad de los articulos respectivos, por ser creado exclusivamente para ellos, 

atendiendo a las caracteristicas especiales del caso y ser aplicados para una sola 

situacion, y una forma de obligacién especifica que es de lo que se trata 

- Por otro lado al crearse este capitulo los ascendientes seran tomados en 

consideracién de una mejor forma, ya que como lo hemos mencionado se han dejado de 

lado situaciones como estas. 

4.6.3 Procedimiento. 

En primer lugar, diremos que el juicio de alimentos, es una Controversia del Orden 

Familiar, por afectar intereses de la familia para lo cual, mencionaremos las formas de 

ejercitar las acciones en materia de alimentos: 
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a)Por demanda directa, La cual tiene lugar cuando se inicia por primera vez una 

demanda sin que esta tenga algdn antecedente de resolucién judicial o convenio alguno 

sobre alimentos 

b) Por el contrario demanda o reconvencién Tiene lugar cuando en el mismo escrito 

de contestacion de una demanda inicial, el demandado ejercite a su vez, acciones 

altmentarias ya sea como acreedor para obtener el cumplimiento de las obligaciones 

relativas, o bien como deudor, para cancelar la obligacién, incorporar al acreedor a su 

familia, etc 

c) Por demanda incidental que se promueva antes o después de que se dicte la 

sentencia delinitiva, pudiendo tener por objeto incluso, la modificacién de dicha 

sentencia, si han cambiado los hechos o circunstancias en que fue sustentada la misma 

En general la obligacion alimentaria, tiene su causa cn Ja ley o en una disposicion de 

ditima voluntad, sin embargo nada impide que una persona se obligue a suministrar 

alrmentos por medio de un contrato 

La demanda de alimentos debe iniciarse ante el Juez de lo Familiar, por las personas 

legitimadas las cuales ya han sido establecidas y analizadas en capitulos anteriores para 

pedir los alimentos y cumpliendo los requisitos previamente sefialados 

Se puede demandar alimentos de dos formas ya sea presentando ante la Oficialia de 

Partes Comun del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el escrito inicial que 

debera ir acompafiado de todos aquellos documentos idéneos, tales como acta de 

matrimonio, acta de nacimiento, las cuales legitiman su accién y que permiten al juez 

comprobar el parentesco y como consecuencia tener accién para reclamar los mismos, la 

otra forma de demandar alimentos es mediante comparecencia para lo cual en primer 

lugar debera presentarse directamente en la ventanilla nimero doce de la Oficialia de 

Partes Comin a solicitar una ficha, con el unico requisito que debera presentar todos 

aquellos documentos que justifiquen su accion, que previamente hemos sefialado, en el 

primer caso, es decir por demanda escrita, el escrito inicial debera ir acompafiado 
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también de las copias de la misma y de los documentos que se hayan anexado a ella, esto 

con la finalidad de correr traslado a le parte demandada y conozca de la demanda para 

darle contestacién y por otro lado para notificar a todo interesado, ya sea parte o tercero, 

mientras que en ef segundo caso, es decir por comparecencia no se requiere de copias de 

la demanda, ya que como quedo sefialado con antelacién lo Unico que se requiere es 

presentar los documentos descritos, ya que la demanda se formulara verbalmente por 

comparecencia ante el juzgado al que haya sido enviado el actor de acuerdo a Ja ficha 

que previamente solicit6, cabe aclarar que en lo referente al asesoramiento, tratandose de 

demanda por escrito debera asignarse en la misma el nombre de las personas que las 

patrocinen, deben ser Licenciados en Derecho con cédula profesional, mientras que en la 

demanda por comparevencia, como se trata de personas que carecen de medios 

econdmicos, en el auto admisorio se ordenaré que se envie oficio al Director de la 

Defensoria de Oficio del Fuero Comin ramo Familiar o al D. IL. F. a fin que le sea 

designado un Defensor que le asesore en el juicio, lo anterior con fundamento en el 

articulo 943 de! Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Acto seguido se debera practicar la diligencia de notificacién personal, por conducto 

del Actuario adscrito juzgado correspondiente, para que le haga saber al demandado la 

existencia de la demanda, ademas que le hara saber que tiene un plazo de nueve dias 

para darle contestacién a la misma de lo contrario sera declarado rebelde y por Io tanto 

las subsecuentes notificaciones, ain fas de caracter personal le seran practicadas a través 

del Boletin Judicial, asi como se le tendr4 contestando fa demanda en sentido negativo 

de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 271 y 637 del Cédigo Procesal Civil vigente 

para el Distrito Federal. 

Una vez echo to anterior tendré lugar 1a audiencia de conciliacién la cual se rige por 

los articulos 944 al 948 del Cédigo de Procedimientos Civiles. La audiencia se ilevara a 

cabo dentro de los treinta dias contados a partir del auto que ordene el traslado, esto en 

la inteligencia de que, Ja demanda inicial debera ser proveida dentro del término de tres 

dias 
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Si por cualquier circunstancia la audiencia no puede celebrarse, esta se verificard 

dentro de los ocho dias siguientes. 

Una vez que se haya celebrado fa audiencia previa y de conciliacién, sin éxito, es 

decir que na se haya Ilegado a ningtin convenio entre fas partes, se procede a abrir el 

periodo de ofrecimiento de pruebas, el cual es de diez dias comunes, contados a partir 

del dia siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificacién a todas las partes del 

auto que manda abrir el juicio a prueba 

Las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos 

que se tratan de demostrar con las mismas asi como las razones por las que ef oferente 

estima que demostraran sus afirmaciones, 

El periodo de ofrecimiento de pruebas es de diez dias que empezaran a contarse 

desde e! dia siguiente al de la notificacién del auto que manda abrir el juicio a prueba. 

Al dia siguiente en que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas el juez dictara 

resolucién en la que determinaré las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo 

fimitar el nimero de testigos prudencialmente. No se admitiran pruebas que sean 

contrarias a la moral o contra el derecho 0 sobre hechos que no han sido controvertidos 

por las partes, sobre hechos imposibles 0 notoriamente inverosimiles. Contra el auto que 

deseche una prueba procede la apelacion en el efecto devolutivo. En ios demas casos no 

hay mas recurso que el de responsabilidad. 

Una vez admitidas las pruebas ofrecidas se procedera a la recepcién y desahogo de 

las mismas en forma oral. La recepcién de las pruebas se hara en una audiencia a la cual 

estaran citadas las partes en el auto de admision, sefialandose al efecto el dia y la hora 

teniendo en consideracién ef tiempo de su preparacién. Siendo esto dentro de los treinta 

dias siguientes a la admisi6n. 
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Las pruebas serén desahogadas en la audiencia, dejandose a salvo las que no estén 

preparadas, para lo cual se designaré nuevo dia y hora para la recepcién de fas 

pendientes, para su continuacion deberd ser dentro de los quince dias siguientes, 

Constituido ef Tribunal en audiencia publica el dia y hora sefialados al efecto, seran 

Hlamados por el secretario, los litigantes, peritos, testigos y demas personas que por 

disposicién de la ley deban de intervenir en ef juicio, determinandose quienes pueden 

permanecer en el juzgado y quienes en lugar separado del mismo, para ser Ilamados en 

se oportunidad. Algo muy importante que debemos de sefialar, es que, dicha audiencia 

se llevard a cabo con la presencia o no de fas partes. 

Concluida la recepcién de las pruebas, ef tribunal dispondra que jas partes aleguen 

por si o por sus abogados 0 apoderados, primero el actor y fuego el demandado, el 

Ministerio Publico alegara también en los casos en que intervenga, procurando la mayor 

brevedad y concisién. 

Los medios de prueba aportados y admitidos, seran valorados en su conjunto por el 

jvzgador, atendiendo a las reglas de la ldgica y la experiencia. En todo caso el tribunal 

debera exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoracién juridica realizada y de 

su decision. 

La sentencia se pronunciaré de manera breve y concisa, en él mismo momento de la 

audiencia de ser asi posible o dentro de los ocho dias siguientes. 

4.6.4 Propuestas. 

A continuacion se propone el siguiente capitulo, con la finalidad que sea tomado en 

consideracion y exista una regulacién mas profunda y especifica Ia obligacién 

alimentaria de hijos a padres: 
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CAPITULO Ii 

De los alimentos entre ascendientes y descendientes. 

Articulo 324.- De acuerdo a lo establecido por el articulo 301 de este Cédigo los 

ascendientes pueden solicitar alimentos a sus descendientes. 

Articulo 325.- Todos los descendientes tienen obligacién por igual de otorgar 

alimentos a sus ascendientes, Lo anterior relacionado con el articulo 301 de este Codigo. 

Art. 326,- Los ascendientes son: 

a) Los abuelos; 

b) Los padres. 

Articulo 327.- El ascendiente que solicite alimentos lo podra hacer ya sea en forma oral 

© escrita ante la autoridad judicial. 

Articulo 328.- El juez una vez que tenga conocimiento del asunto, le dara pronto 

seguimiento agilidad al mismo, de igual forma todos aquellos que tengan intervencion 

en él, en virtud de tratarse de personas que los requieren con suma urgencia. 

Articulo 329.- Tratandose de varios deudores alimentarios, se repartira entre ellos, ef 

importe total de los alimentos, con Ja salvedad de que ef acreedor alimentario, podra 

exigir a cualquiera de los obfigados e! monto total de Ja pensién fijada a juicio del juez, 

en caso de incumplimiento injustificado o en caso de que sdélo uno de ellos estuviese en 

posibilidad de otorgarlos, dejando a salvo el derecho que tiene el que la cumplié en 

forma total de exigir a los demas deudores la parte correspondiente de la deuda, lo 

anterior en forma conjunta con lo numerales 312 y 313 de este Codigo. 
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Asticulo 330.- El presente capitulo se regira de acuerdo a lo establecido por el Codigo 

de Procedimientos Civiles vigente para e! Distrito Federal, en ef capitulo respectivo a las 

Controversias del Orden Familiar. 

Los anteriores articulos, son propuestos con el objetivo de enriquecer la figura de los 

alimentos, cuando se trate de la obligacién existente entre los hijos hacia sus padres, 

tomando en cuenta que las reglas generales comprendidas en el Capitulo Il de la Ley 

Sustantiva Civil deben ser aplicadas en forma conjunta con los numerales propuestos, 

para un adecuado sustento juridico de dicha institucion. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA - El proporcionar alimentos, fundamentalmente es una obligacion 

natural, pero que al no ser cumplida vohintariamente, la ley le ha otorgado un caracter 

coercitivo, para hacerse efectiva por un tercero, en caso de incumplimiento 

SEGUNDA - Esta institucién fue creada para satisfacer las necesidades mas 

importantes del ser humano, en virtud de carecer este de los medios necesarios para 

allegarselos por si mismo, recayendo esta obligacién en parientes consanguineos, por 

afinidad o por adopcién 

TERCERA - Dicha obligacion debe de ser proporcional, a quien debe darlos y a 

quien debe recibirlos, es decir, presupone elementos que deben ser satisfechos, la 

posibilidad de poder satisfacerlos, necesidad de requerirlos y ademas debe haber un 

vinculo determinante entre acreedor y deudor alimentarios 

CUARTA.- El capitulo respectivo a los alimentos carece de numerales especificos 

que regulen Ja obligacién existente entre los descendientes para otorgar lo necesario a 

sus ascendientes, ya que el capitulo respective es aplicado de igual forma a este tipo de 

obligacién, esta tiene caracteristicas especiales que deben ser tomadas en consideracion 

QUINTA - De ahi, que sea necesaria la creacién de numerales que regulen este tipo 

de obligacién en forma especial y especifica de acuerdo a sus caracteristicas, que 

amparen y protejan juridicamente a fos ascendientes cuyas facultades, por el transcurso 

del tiempo han sufrido deterioro, agudizando atin mas sus necesidades y su incapacidad 

labora] para satisfacer tales requerimientos, por si mismos 

SEXTA.- Cuando exista pluralidad de deudores en una misma obligacion y un sdlo 

acreedor alimentario, tratandose de este tipo de obligacion, se divide el monto total de la 

deuda en tantos deudores haya, por el contrario resultaria benéfico que cada uno de ellos 
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respondicra del monto total esta deuda, cn caso de incumplimiento injustificado, 

mdependientemente del derecho que tiene este de extgir a los demas deudores su pago 

ploporcional, es decir, que de acuerdo a nuestra legislacion esta obligacién es 

mancomunada, proponiéndose que sea solidaria, en virtud de las circunstancias 

expuestas. 

SEPTIMA,- Los alimentos constituyen una forma de asistencia a nuestros 

ascendientes, que debe ser cumplida en forma constante, permitiéndoles una mejor 

forma de vida, ya que atiende a nuestra calidad moral como hijos agradecidos, y en 

muchas ocasiones los padres y abuelos son considerados un estorbo, ya que han 

disminudo sus fuerzas fisicas, ademas de la carga de enfermedades que los hacen menos 

auténomos y por consiguiente mas dependientes de alguien, de ahi la importancia de 

cumplir con ese deber de conciencia que debe ser llevado a cabo por conviccién propia 

Por lo tanto, los ascendientes no deben considerarse como una carga ni como una 

obligacion, sino que esta debe tomarse como un ptincipio que ha sido inculcado a través 

de nuestros mismos ascendientes; ya que s1 bien es cierto que la vida de una persona de 

edad avanzada o enferma esta Ilena de complicaciones, no hay una raz6n real pata que se 

les haga dificil, ya que jos alimentos cumplen una funcién especifica que es hacerles la 

vida mas Hevadera 
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LEGISLACION 

1) Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

2) Cédigo Civil para el Distrito Federal en Materia Comin. 

3) Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

4) Ley Sobre Relaciones Familiares. 
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