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INTRODUCCION 

Et articulo 320 del Cédigo Civil para el Distrito Federal contem- 

pla diversas causas por las que cesa la obligacién de dar alimen- 

tos, pero en ninguna de sus fracciones se establece como causa el 

que ei acreedor alimentista cumpla la mayorfa de edad o logre su 

emancipacion. 

Segitin Colin Capitant la patria potestad es "et conjunto de de- 

rechos que la ley concede a los padres sobres la persona y bienes 

de sus hijos, mientras son menores no emancipados para facilitar 

el cumplimiento de sus deberes de sostenimiento, de alimentacion 

y de educaci6n”, por su parte Planiol dice: "que es el conjunto de 

derechos y facultades que la ley concede al padre y a la madre 

sobre la persona y bienes de sus hijos menores para permitirles el 

cumplimiento de sus obligaciones como tales”. 

Ahora bien, si la patria potestad se ejerce sobre la persona y 

bienes de los hijos menores no emancipados, considero que du- 

rante éste periodo deberia existir para los padres la obligacién a- 

limentaria en su carActer de deudores, pero ai cumplir los hijos la 

mayorfa de edad, de forma automatica deberia cesar la obligaci6n



  

de los padres de seguir ministrando alimentos, ya que la ley con- 

templa que los colaterales obligados se liberan cuando el acreedor 

cumple la mayoria de edad, asi de esta forma los obligados po- 

drian acudir ante la autoridad judicial para acreditar ese hecho y 

los juzgadores de la misma forma en que se basaron para fijar una 

pensién, se verian obligados a ordenar la disminucién de la misma 

en el porcentaje correspondiente. 

Desde luego, todo |o anterior seria fa regia general, ya que ia 

obligacién de los padres continuaria vigente si el hijo mayor de 

edad no pudiera valerse por si mismo, como es el caso de fos que 

tienen una incapacidad fisica o mental que no les permite de- 

sempefiar un empleo. 

Con el anterior criterio no se pretende violar el principio de 

reciprocidad de tos alimentos puesto que los padres seguirfan 

teniendo derecho de exigirles a los hijos esa prestacién, cuando 

los primeros tengan esa necesidad real de reclamarlos, en los 

mismos términos que la Jey sefala, o sea, basados en la necesidad 

de quien los pida y en las posibilidades que quien los da. 

Para concluir, con este trabajo sélo se pretende que el hijo 

mayor de edad que se encuentra en pleno goce de sus facultades 

fisicas y mentales, esté impedido para reclamar alimentos, pues 

considero injusto que los exijan al padre o a la madre que 

posiblemente por problemas con su pareja, hayan vivido sepa- 

rados y cumpliendo con esa obligacién, ya que en base a fa orden 

de un juez se les descuenta un porcentaje de sus ingresos 0 se les 

obliga a entregar una cantidad determinada en forma periddica y 

esa situacién en vez de beneficiar al hijo ie prodria perjudicar, por



  

estar seguro que tiene derecho a seguir percibiendo alimentos por 

parte de sus padres; ademas de que a esa edad ya tienen plena 

capacidad para desempefiar un empleo adecuado a su educacién. 

Pero todo lo anterior seria sin perjuicio de que los padres que 

deseen seguir contribuyendo con el desarrollo y educacién de sus 

hijos lo sigan haciendo como sucede en la vida diaria.



CAPITULO I. 

ANTECEDENTES DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

La figura juridica de los alimentos nacié en épacas muy remotas, 
como una necesidad impuesta por la propia naturaleza, que era e! 

instinto de conservaci6n individual y de la especie con el fin de 

preservar la vida, desarrollandose ésta obligacién ética y moral 

dentro del seno de Ia familia. 

En la doctrina italiana se considera que la obligacién alimentaria 
es un deber de piedad impuesto por la ley, como elemento in- 

dispensable para el mantenimiento de la familia como institucién 
social. La obligacién legal de tos alimentos reposa en el vinculo de 

solidaridad que enlaza a todos los miembros del consorcio familiar, 
y en ta comunidad de intereses, causa de que las personas per- 

tenecienies a un mismo grupo se deban reciproca asistencia. 

Es importante mencionar a la familia porque como ya se dijo, es 

dentro de ella donde nace la obligacién alimentaria, asi el 

Diccionario Larousse ilustrado la define: "Conjunto compuesto por 
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un matrimonio y sus hijos, y en un sentido amplio, todas las per- 

sonas unidas por un parentesco, ya vivan bajo el mismo techo ya 

en lugares diferentes”. La Doctora Sara Montero Duhalt la define 

como “El grupo humano primario, natural e irreductible, que se 

forma por la unién de pareja hombre mujer”. 1) 

El Doctor Ignacio Galindo Garfias la define como: “Un conjunto 

de personas que proceden de un progenitor o tronco comdn; que 

establece vinculos entre sus componentes de diverso orden e 

identidad a jos que el derecho objetivo atribuye el caracter de 

deberes, obligaciones, facultades y derechos de naturaieza 

especial"); el Cédigo Familiar para el Estado de Hidalgo, estable- 

ce en su articulo primero: “La Familia es una institucién social, 

permanente, compuesta por un conjunto de personas unidas por el 

vinculo juridico de! matrimonio o por el estado juridico del 

concubinato, por el parentesco de consanguinidad, adopcién o 

afinidad”. 

Para diversos investigadores e hitoriadores sociales, ta familia 

tiene su origen desde el inicio de fa vida misma, y esta ha 

evolucionado hasta llegar a nuestros dias como una institucién 

influida por la cultura, la religi6n, e| derecho, fa costumbre, etc. 

Antes de que existieran organizaciones sociales, el humano 

convivia gregariamente con los de su especie, a semejanza de los 

demAs componentes del reino animal, quienes satisfacian sus 

instintos naturales de supervivencia y procreacién en forma tan 

espontanea como los demas animales que poblaban Ia tierra. 

(1) Montero Duhatt, Sara DERECHO DE FAMILIA Ed. Porrua 5a. ed. México 1992 P.2 
(2) Galindo Garfias, Ignacio DERECHO CIVIL PRIMER CURSO Ed. Porrua 12 ed. Mex. 1993 
P.442 
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Asi en diversas culturas encontramos que atravéz de la historia 
se sefiala al matrimonio como el fundamento de la tamilia, y como 
en la mayoria de los casos, es éste el que regula las relaciones 
sexuales, es dentro del nucleo familiar donde se da la procreacién, 
sin que 6sto implique que fuera de él no se de. 

Se habla brevemente de la familia, ya que dentro de ella es 
donde nace Ia obligacién alimentaria, porque el hombre es uno de 

los seres que llega al mundo en forma mas desvalida y siempre 
necesita de la proteccién de alguien para sobrevivir, al permanecer 
mayor tiempo sin abastecerse asi mismo para subsistir, siendo 
indispensable para su integracién la ayuda de sus padres, her- 
manos 0 parientes cercanos. Al respecto, existen normas juridicas 
Sobre filiacién y parentesco que establecen los grados dentro de 
fos cuates subsiste el conjunto de derechos y obligaciones propias 
del derecho de familia, ya sea entre ascendientes y descendientes, 
cényuges 0 parientes colaterales. 

El vinculo de parentesco se manifiesta en un conjunto de 
derechos y obligaciones que rigen la conducta de los miembros del 
grupo familiar fundado en el matrimonio, sin embargo, el derecho 
no desconoce la unién de hecho entre hombre y mujer que pro- 
crean hijos, y le atribuye ciertos efectos juridicos particularmente 
de orden patrimonial. Igualmente el derecho de familia se ocupa de 
la procreaci6n como un hecho natural, no derivado del matrimonio 
reglamentado, conocido come filiacién extramatrimonial o natural, 
pero de este tema se habiara en otro capitulo. 

De Io anterior se desprende que la familia esta constituida por 
un grupo de personas denominadas parientes y segtn el Doctor 
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Galindo Garfias "El parentesco es el vinculo juridico que existe: 

a) entre las personas que descienden de un progenitor comin; 

b) entre un cényuge y los parientes del otro 

c) entre adoptante y adoptado."@) 

Y como este vinculo juridico genera derechos y deberes, entre 

ellos el de exigir alimentos a sus ascendientes y parientes cola- 

terales, se deduce que de ésta figura emana la obligacién ali- 

mentaria, la cual se define de la siguiente forma: 

"La obligacién alimentaria es el deber que tiene un sujeto Ila- 

mado deudor alimentario de ministrar a otro, llamado acreedor, de 

acuerdo con las posibilidades del primero y las necesidades del 

segundo, en dinero o en especie, lo necesario para subsistir"™ . El 

maestro Rojina Villegas sefiala: "Podemos definir el derecho de 

alimentos diciendo que es fa facultad juridica que tiene una 

persona denominada alimentista, para exigir a otra lo necesario 

para subsistir en virtud del parentesco consanguineo, del matri- 

monio 0 del divorcio en determinados casos”. Y el Dactor Ignacio 

Galindo dice: "Se puede definir la obligacién alimentaria como el 

deber que corre a cargo de los miembros de una familia, de 

proporcionarse entre sf los elementos necesarios para la vida, la 

salud y en su caso, la educacién*. © 

En el lenguaje comun, alimentos significa “cualquier substancia 

que sirve para nutrir y alimentar, suministrar a una persona lo 

necesario para su manutencién y subsistencia’. (DICCIONARIO 

(3) dem P. 455 
(4) Montero Ouhalt, Sara Op. Cit. P. 60 
(5) Rojina Viegas, Rafae! COMPENDIO DE DERECHO CIVIL T. | Ed. Porrua 26 ed Mex. 
(6) Galindo Garfias, Ognacio Op. Cit. P. 459



LAROUSE) En términos legales, él articulo 308 del Cédigo Civil 
para el Distrito Federal no define el concepto de alimentos, pero 
contempla en que consisten; en la siguiente forma: "Art. 308 Los 
alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitacion y la 

asistencia en casos de enfermedad; respecto de los menores, los 
alimentos comprenden, ademas, los gastos necesarios para la 
educaci6n primaria del alimentista y para proporcionarie aigan 
Oficio, arte o profesién honestos y adecuados a su sexo y cir- 
cunstancias personales. “Por otra parte el articulo 134 del Cédigo 
Familiar del Estado de Hidalgo, establece en los mismos términos 
lo que comprenden los alimentos, pero cambia en su parte final ya 

que obliga a que se dé a los menores la educacién primaria y 
secundaria. 

En el diccionario Juridico Enciclapédico se define de fa siguiente 

manera: "Alimentos .- Las asistencias que en especie o en dinero, 
y por ley, contrato o testamento, se dan una o m4s personas para 

su manutenci6n y subsistencia; esto es, para comida, bebida, 
vestido, habitacién y recobro de la salud, ademas de la educacién 
e instruccién cuando el alimentista es menor de edad”. 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA EN ROMA 

En ei derecho romano, la pensién alimencia como tal no se 

encontraba reconocida, a pesar de que el IUS CIVILIS es una de 
las instituciones m4s antiguas. "El derecho de alimentos tiene 

fundamento en la parentela y el patronato, pero no se encuentra 
ésta obligaci6n y derecho expresamente codificado, ya que Ja ley 
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de las XH! Tablas, la mas remota, carece de texto explicito sobre 

ésta materia, como tampoco encontramos antecedente alguno en 

la ley decenviral ni en et JUS QUIRITARIO, puesto que el pater 

tamilias tenfa el derecho de disponer libremente de sus descen- 

dientes; y por lo que al hijo toca, se le vefa como una "res" (cosa), 

esto hacia que se fe concediera al padre la facultad de aban- 

donarlos o sea el JUS EXPONENDI; asi que los menores no tenian 

facultad de reclamar alimentos, ya que ellos no eran duefios ni de 

su propia vida") 

En el antiguo derecho romano no se necesitaba ser padre para 

tener el caracter de PATER FAMILIAS ya que esa palabra significa; 

"El que tiene el poder de los bienes domésticos” es decir oe) pater 

familias era un romano libre SU! IURIS, una persona independiente 

de si estaba casado o tenia descendencia, para resumir, e| pater 

familias en la antigua roma, era la unica persona que tenia el poder 

de mando, plena capacidad de goce y de ejercicio, ademas de que 

todos los miembros de la domus dependian de él y participaban en 

la vida juridica a traves de 4l”.(@) 

El pater familia fué perdiendo su potestad en su primitivo ca- 

racter por las practicas introducidas por los cénsules, que inter- 

vinieron paulatinamente en los casos en que los hijos se veian 

abandonados y en la miseria, cuando sus padres vivian en la 

opulencia y abundancia, o bien si se presentaba el caso contrario, 

en que él padre estuviera en la necesidad 0 en desgracia y los hijos 

en la opulencia. "Parece que ta deuda alimenticia fué establecida 

por orden del pretor, funcionario ramano que, como se sabe se 

(7) Bafiuelos Sanchez, Froylén EL DERECHO DE ALIMENTOS Ed. Sista Mex. 1995 P. 14 
(8) Floris Margadant, Guillermo DERECHO ROMANO Ed. Esfinge Mex. 1975 P. 197



  

encontraba encargado de corregir los rigores del estricto derecho, 

por lo que en materia de alimentos y conforme a Ja ley natural daba 

sus sanciones y se le consultaba, al hacerlo intervenir con validez 

juridica en esa materia. Si se fundamenté el nacimiento de ésta 

obligaci6n, fué con base en razones naturales elementales y 

humanas, y es asi como la obligaci6n se estatuye reciproca y 

como un deber de ayuda entre ascendientes y descendientes y, 

como expresa Eugene Petit, al tratar de las relaciones de los 

manumitidos con el patrén, el liberto en virtud de agradecimiento 

que debe al patrén ciertos derechos, y estos derechos pasan 

también agnados de! patr6én entre los que se encuentran el ob- 

sequium, en el que se le daba al patrén alimentos en la nece- 

sidad”.(®) 

Con la influencia del cristianismo en Roma se reconoce el de- 

recho de alimentos a los cényuges y a los hijos. 

Seguin el maestro Galindo Garffas “En el derecho romano, la 

obligacion de prestar alimentos deriva de la patria potestad y existe 

entre el pater familias y las personas que se encuentran sujetas a 

su autoridad paterna. Esta misma obligacién existe entre filius- 

familias. En ef siglo If D. C. se concedia el derecho de exigir 

alimentos a los ascendientes y por reciprocidad a los descen- 

dientes de aquellos”.4% 

En la antigua roma, existié6 una figura juridica denominada 

ALIMENTARIL PUERI ET PUELLAS y esta consiste en que el 

Estado Romano alimentaba a los menores que eran huérfanos o 

(9) Bafiuelos S4nchez Froytan Op. Cit. P: 14 
(10) Galindo Gartias ignacio Op. Cit. P. 459



  

abandonados, siempre y cuando tuvieran la fortuna de haber 

nacido libres, ésta obligacién por parte del Estado dependia de la 

adad y sexo de los menores, ya que a las mujeres se les daba 

hasta la edad de 14 afios y a los varones hasta los once afios. 

EI principio basico de los alimentos que establece que los mis- 

mos deben ser ministrados en consideracién a las posibilidades 

del que los da y las necesidades del que los pide, lo encontramos 

en la Constitucién de Marco Aurelio, principio que sigue vigente en 

la actualidad en casi todas las legislaciones y nuestro derecho no 

es la excepcién ya que en su articulo 311 del Codigo Civil para el 

Distrito Federal lo establece en términos similares. 

En tiempos de Justiniano se ven mas claros preceptos en lo re- 

ferente a alimentos. Asi encontramos en el digesto, Libro XXV, 

titulo Hi, Ley V, reglamentando en Io referente a alimentos que, a 

los padres se les puede obligar a que alimenten sélo a los hijos que 

tienen bajo su potestad, o también a los emancipados o a los que 

han salido de su potestad por otra causa, y juzgar “que mas cierto 

es que aunque los hijos no estan en la patria potestad los han de 

alimentar los padres, y a 6stos jos han de alimentar los hijos". Por 

esta Ley, se impone la obligacién de dar alimentos legitimos a los 

hijos en primer lugar; é6sta misma obligaci6bn del padre a los 

emancipados en segundo lugar y en tercer lugar a los hijos ife- 

gitimos, pero no asi a los incestuosos y espurios. 

En ef mismo libro, titulo, Ley y nmeros siguientes, encontramos 

disposiciones tales como: el juez, después de examinar atenta- 

mente las pretenciones de las partes, debe acordar alimentos a los 

ascendientes del padre y madre en contra de los hijos (2). Lo 
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mismo por lo que se refiere a los descendientes que han de ser 
alimentados por los ascendientes (3). En el numero 4 se ve la o- 
bligaci6n de la madre, especialmente de alimentar a sus hijos 
habidos del vulgo y también las obligaciones reciprocas de ellos de 
alimentar a la madre. A mas que el abuelo materno estaba obligado 
a alimentar a los anteriores (5). También ordena el Emperador Pio 
que el padre debia alimentar ala hija, si constare judicialmente que 
fué legitimamente procreada (6). Pero no se encontraba obligado 
ol padre a dar alimentos al hijo si este se bastaba a si mismo. (7). 
En el caso de reconocimiento de la paternidadd, si se alude a que 
se fe dan alimentos al hijo éste no hace constar la paternidad sino 
sdlamente el deber de dar alimentos (9). El padre se encuentra 
obligado a satisfacer no sélo los alimentos de los hijos sino 
también las demas cargas de los hijos (12). Asi como que el hijo 
militar que no tenga recursos debe ser alimentado por su padre 
(15). Sila madre reclamase al padre los alimentos que presté a un 
hijo debe ser oida en ciertos casos (14). Los padres deben ser 
alimentados por sus hijos en caso de encontrarse en la necesidad, 
pero no seran obligados a pagar deudas de su padre (13 y 16). 
También encontramos que el patrén debe dar alimentos al liberto y 
éste al patrén (18 a 26). 

En el Digesto Libro XXV, Titulo lil, Ley VI, Nuemro 10, se dice 
que si se niega a dar alimentos los obligados, el juez los debe 
sefialar de acuerdo con sus facultades y obligara su cumplimiento, 

para lo cual puede tomar prendas y venderlas. 

En la Ley VI del mismo Libro y Titulo, pero en ef namero XLIII se 
menciona que comprenden los alimentos, siendo: comida, bebida, 
adornos del cuerpo y lo necesario para la vida del hombre y en el 

     

 



ntimero XLIV agrega que también comprenden lo necesario para la 

cura de las enfermedades del cuerpo. 

La Ley romana establecfa que si el padre moria o se encontra- 

ba incapacitado para alimentar a los hijos, correspondia ésta 

obligacién a los ascendientes paternos y cesaba éste beneficio por 

ingratitud grave de los hijos o si ellos fueran ricos; agregando que 

ja edad de los hijos para recibir el beneficio de los alimentos era 

hasta de veinticinco afios. 

La madre que alimentara a los hijos en ausencia dei padre, 

podria recobrar fo gastado por medio de la gestié6n de negocios, 

siempre y cuando no contare que era una donacién. 

Si el padre y los ascendientes del mismo no pudieran cumplir 

con la obligaci6én, esta correrfa a cargo de los ascendientes ma- 

ternos, posteriormente el derecho romano extendié esta obligacién 

alos hermanos cuando alguno de ellos estuviera en la indigencia. 

En tiempos del Emperador Vespaciano, se establecié en el 

Senadoconsulto Placiano, que la mujer repudiada que estuviera 

embarazada, ella o sus padres debian comunicarlo al marido, el 

padre de éste o demas familia, treinta dias después del divorcio, 

con él fin que el marido se diera por enterado de la paternidad y se 

hiciera cargo de los medios de subsistencia. 

En lo referente a la dote, encontramos en el derecho romano 

que sélo se le daba un empieo determinado, en el caso de que por 

locura de la mujer, el curador o sus parientes podian exigir dei 

marido, los alimentos en proporcién a la cuantia de la dote. Es mas 

podia restituirle la dote cuando se afectaba ta disolucién del 
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matrimonio, pero sdlo en el caso de que la mujer la necesitara para 
alimentarse con sus hijos. La mujer podia también en determina- 
das circunstancias exigir la restitucién de la dote, es decir cuando 
la necesitare para alimentarse ella y sus hijos. 

En cuanto a los legados en el derecho romano, en jo que se re- 
fiere a alimentos, deben prestarse en la cantidad sefialada por el 
testador y en caso de que no hubiese sido fijada por 6i, se hacia un 
arregio a la costumbre y facultades del difunto y las necesidades 
del legatario. 

LOS ALIMENTOS EN EL DERECHO FRANCES 

El derecho Francés se encuentra dividido en varias 6pocas o 
periodos, pero en el presente trabajo sdlo haré referencia a tres de 
ellos que son; a) la monarquia: b) ef periodo intermedio y c) el 
derecho actual. 

A partir de! sigto XII, Francia se encontraba dividida en dos 
zonas, la del sur que comprendia la regién del derecho escrito y la 
del norte donde imperaban las costumbres influenciadas por el 
derecho romano y germano, pero en la primera se habian intro- 
ducido algunas costumbres y en las segundas se infiltré el derecho 
romano, y asi nacieron las antiguas costumbres que en su con- 
junto forman lo que se conoce como derecho consuetudinario 
francés. Después se sintié la necesidad de redactar oficialmente la 
costumbre de cada Ciudad, que al hacerlo resultaron verdaderos 
cédigos de costumbres; la cual una vez redactada, dejé de ser 
costumbre propiamente hablando, el derecho consuetudinario de- 
pendiente del uso comin se convirtié en una verdadera Ley que 
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emanaba del poder real y que no podia ser modificado ni por fos 
particulares ni por los tribunales. 

La costumbre de Paris fué una de las mas importantes, pues 
ejercié sobre las demas ciudades influencia y supremacia. Pero 
varios jurisconsultos tratando de que no se disgregara e! derecho 
francés, ensayaron obras de conjunto sobre las principales cos- 
tumbres, poniendo de relieve los puntos comunes. 

"Sobre alimentos la costumbre de Bretafia establecia en su 
articulo 478 un derecho de los hijos naturales sobre los bienes de 
su padre y madre y el articulo 572 les reconocia un derecho a los 
descendientes legitimos sobre los bienes de sus padres y a de- 
fecto de éstos, de sus préximas Iineas". (11) 

Ya en el periodo intermedio que es la época de transicién entre 
el derecho antiguo y el moderno, que es cuando surge el Cédigo 
Civil del 21 de marzo de 1804, proyectado por Napole6n Bonaparte 
quién hizo factible la redacci6n y expedicién del Céddigo Civil ya 
que el 3 de agosto de 1800 se nombré una comisién de cuatro 
juristas para su redaccién, siendo ellos Portalis, Tronchet, 
Maleville y Bigot de Premeneau, mismo que fué aprobado como ley 
nacional en el afio de 1804.12) 

En cuanto a los alimentos y respecto de! orden de los deudores, 
el Cédigo de Napoleén no hace mencién alguna, pero a partir de 
Pothier ya se ve una jerarquia de deudores. El esposo que se 
encuentra en la necesidad debe de demandar a su cényuge y, en 
caso de que no se los pueda dar, debe dirigirse a sus hijos. 

(11) Bafiuatos Sanchez, Froylan Op. Cit. P. 23 
(12) IBIDEM P 21 

  

 



Tampoco indica e| orden en que se debe satisfacer ésta obli- 
gacién; de acuerdo con la calidad de heredero y el deber natu- 
ralmente pesa la obligacién sobre ios descendientes; en segundo 
lugar sobre los ascendentes, en tercero sobre los yernos, nueras y 
otros afines de la linea ascendente de un grado superior. 

Se indica que los deudores de deuda alimenticia, no se encuen- 
tran obligados concurrentemente, sino sucesivamente. La obliga- 
cién de los afines es una obligaci6n subsidiaria. Sobre las garan- 
tias de fa obligaci6n alimenticia, éste Codigo no estipulaba nada en 
telacién al aseguramiento de alimentos, pero en el derecho francés 
actual, se ve ta posibilidad para el juez de poder obligar al deudor 
alimenticio a construir un capital para el pago de la pensién de 
alimentos. 

De los tratadistas de la doctrina francesa destacan por sus estu- 
dios de el tema que nos ocupa Pothier y Laurent, el primero sefala 
que por efectos del contrato de matrimonio el padre y la madre se 
obligan a crear y mantener a los hijos que nazcan de ésta uni6én, en 
linea recta, pero en forma subsidiaria; por su parte los hijos que- 
daban obligados a “amar y honrar a su padre y madre, obedecerlos 
y asistirlos en sus necesidades en la medida de sus posibilidades, 
débito que inclufa a los dem&s ascendientes en forma subsidiaria y 
én linea directa"“Asi Pothier manifiesta que respecto de los hijos 
nacidos de uniones ilicitas o de fornicaciones, bastaba que la ma- 
dre demostrara que un determinado var6n tuvo algunas familia- 
ridades o intimidades durante el periodo de concepcién para que la 

paternidad se presumiera, quedando con esto el padre obligado a 

proporcionar alimentos al fruto de esa unin ilicita. 

13) Galindo Garflas, Ignacio ESTUDIOS OE DERECHO CIVIL ED. UNAM Mex. 1981 P 175 
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"Laurent sefiala que en fa legislacién francesa del siglo XIX, la 
obligaci6n alimentaria alcanzaba a otros pariontes por afinidad, 
como los padres del marido hacia la mujer y los de ésta hacia el 
marido de manera reciproca asimismo, afirma que dicha obligacién 
era extensiva a los demas ascendientes y descendientes, por 
afinidad en linea recta, aunque en su época existieron grandes 
controversias al repecto, puesto que las corrientes doctrinarias de 
entonces decian que en la familia no sélo se satisfacfan las ne- 
cesidades fisicas, sino también las afectivas y de igual forma las 
econémicas por el futuro de los hombres y del cuerpo normativo de 
las relaciones familiares fundamentalmente: destacando de ma- 
nera importante el aspecto econémico, que responde al interés 
universal que los seres humanos tenemos de criar y cuidar a 
nuestros hijos"'4) afirmativamente el renglén de los alimentos va 
mas alla, como las relaciones de familia, esto es, del aspecto ma- 
terial, el efectivo, si fuera sdlamente econdmica la obligacién po- 
dria recaer en primer tugar a cualquier persona moralmente com- 
prometida, pero tratandose de dar garantias al desarrollo del ser 
vivo en toda su plenitud, el derecho la toma y la ordena en el 
nucleo de la familia, que tiene por objeto y finalidad una seguridad 
econémica y patrimonial, la unidad familiar se encuentra en la 
dificit alianza del amor y el dinero. 

Sobre la materia de alimentos el maestro Arturo Valencia nos 
dice"Las consecuencias de estas reformas, hicieron pensar en 
elaborar un nuevo cédigo por lo que mediante decreto de gobierno 
de 1945 se cred una comisi6n engargada de preparar una revisién 
total del c6digo de 1804, el nuevo proyecto une el derecho civil y et 
derecho comercial en un sélo cédigo de derecho privado, se ha 

(14) Recansens Siches, Luis SOCIOLOGIA Ed. Porrua 18 ed. Max. 1980 p473 
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Publicado la primera parte del nuevo proyecto del cédigo civil de 
1955, es de advertir que se hace un s6lo cuerpo det derecho fa- 
miliar puro y de los régimenes econémicos matrimoniales, en 
cuanto a las personas se realiza una buena formulacién de los 
derechos de la personalidad; de la institucién del nombre y de ape- 
llido, se reemplaza la arcaica concepci6n del domicilio, por la ac- 
tual se concibe como simple residencia habitual de una persona en 
determinado lugar; las normas relativas a la familia tienen un 
sentido mas exacto y moderno; y se establecen en los articulos 
205 al 211 asi como al 214, 364, 762, 955 y 1293 que se refieren 
exclusivamenie a la obligacié6n de proporcionarse alimentos entre 
escendientes y descendientes, y asi el articulo 203 establece para 
los esposos la obligacién de nutrir a sus hijos, asi como éstos 
tienen la obligacién de alimentar a sus padres y demas ascen- 
dientes que estén necesitados, e igualmente deberan los ali- 
mentos si se ven en las mismas circustancias a los suegros y 
Suegras, nueras y yernos”.(15) 

En el derecho francés se contempia la reciprocidad de los 
alimentos, ya que es obligacién de los hijos de proporcionar a sus 
padres y ademas ascendientes que estén en Ja necesidad, ta obli- 
gacién de dar alimentos a los padres recae en los hijos legitimos, y 
a los hijos legitimos por matrimonio subsecuentes de sus padres. 
Los padres naturales podran demandar alimentos a su hijo dado en 
adopcién a un tercero, porque el hijo adoptivo no sale de la familia 
natural. 

En lo referente a los hijos adulterinos e incestuosos, en Francia, 
la ley no reconoce entre sus padres a sus hijos ninguna linea civil, 

(18) Valencia Zea. Arturo DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA, Ed. Temmis Bogota 
1978 
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ni patria potestad, ni tutela ni derecho a sucesi6n. Pero si atribuye 
los alimentos a los hijos adulterinos e incesiuosos, ya que consi- 
dera que ellos son inocentes de su nacimiento, mas los padres por 
ei contrario son culpables de haberlos procreado, por eso no tienen 
derecho a alimentos. 

Por otra parte esa legislaci6n también reconoce la obligaci6n 
alimenticia entre los parientes afines, ya que impone la obligaci6n 
de proporcionar alimentos al yermo, fa nuera, el suegro y la suegra, 
cesando ésta obligacién cuando muere el cényuge que produce la 
afinidad y los hijos de su unién. Esta obligacién cesa de una ma- 
nera absoluta. La deuda alimenticia basada en la alianza del! 
matrimonio sobrevive a su disolucién por divorcio entre uno de tos 
esposos y el otro esposo. Por lo mismo, el divorcio deja subsistir ta 
obligaci6n alimentaria entre ei esposo divorciado y fos parientes 
de! otro esposo si existen hijos del matrimonio. Mientras no hay 
hijos del matrimonio se reconoce generaimente que la obligacién 
alimenticia entre ios esposos divarciados y los padres del otro 
esposo no sobrevive al matrimonio. El Cédigo Civili Francés, es- 
tablece que los esposos se deben mutuamente fidelidad, se- 
guridad y asistencia. Cuando el marimonio se disuelva por divorcio 
el tribunal podra acordar al esposo que ha obtenido el divorcio una 
pensi6n sobre los bienes del otro. 

Asimismo el Cédigo Civii Francés establece ia obligacién 
alimenticia entre el adoptante y el adoptado, obligacién que debe 
ser reciproca. Pero como los adoptados no entran en Ja familia del 
adoptante los familiares no tienen esa obligacién. 

De igual forma se establece en el Cédigo citado que los ali- 
mentos nacen a consecuencia de !a tutela, ya que este derecho 
obliga al tutor a nutrir al pupilo hasta que llegue a ganarse la vida, 
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como también la de educarlo mientras se encuentre en estado de 
minoria, de igual forma esta obligaci6n recae en el donatario ya 
que esta ley estima que el negarle alimentos al donador sea una 
causa de revocaci6n de la donacién por ingratitud. 

La obligaci6n alimenticia tiene por objeto la prestacién de todo lo 
necesario a fa vida, tanto en la salud como en la enfermedad, la 
fijaci6n de la pensién alimenticia se deja ala prudencia del juez. 

El modo de prestar los alimentos varia segun las circunstancias, 
mas es principio que los alimentos deben darse en dinero y en for- 
ma de pensi6n. 

Para concluir, el maestro Froylan Bafiuelos Sanchez dice “La 
deuda alimenticia comienza a existir a partir del preciso momento 
an que los alimentos se hacen necesarios; con la demanda; sufre 
excepcién en el caso de que no se pudo introducir la demanda con 
anterioridad. Se concluye también que en ef derecho Francés, no 
puede cumplirse con la pensién alimenticia aportando un capital 
como representativo y extintivo de los alimentos. Sufre dos excep- 
ciones ef pago en dinero, la primera es cuando ef deudor justifica 
que no puede pagar ta pensién, por lo que el tribunal con co- 
nocimiento de causa puede ordenar que se reciba al acredor en 
casa del deudor. La otra excepcién es cuando se trata del padre o 
la madre que en este caso no se encuentra dispensados de pagar 
la pensién, sino s6lo recibir a su hijo en el hogar donde to ali- 
mentaran y cuidaran”.#6) 

Agrandes rasgos, podemos decir que la legislacién francesa en 
lo relative a la materia de alimentos, es muy similar a nuestra 

{16) Bafiuelos SAnchez, Froylan IDEM P. 29 
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legislacién, a excepcidn de que en aquelia legislacién se protege a 

los parientes afines, lo que no sucede en nuestro derecho. 

LOS ALIMENTOS EN EL DERECHO ESPANOL 

Por razones obvias, el derecho espafiol constituye un ante- 

cedente inmediato de nuestra legislacién civil ya que es la que mas 

ha influido. 

En Espafia, debido a la configuraci6n juridica dada atravez de 

reinos existen diversas legislaciones que de alguna manera entor- 

pecia la administraci6n de justicia en aquei Pais, asi citan leyes 

como la de Castilla, o el Fuero del Juzgo, las leyes del toro, atc. 

Uno de los ordenamientos como !o fué el de Alcala, establecia 

ya la figura juridica de la pension alimenticia, el Maestro Salvador 

del Viso al respecto comenta: "Surge también ef ordenamiento de 

Alcalé, dado por Alfonso XI en 1348, en Alcala de Henares y el 

fuero juzgo de Castilla, que se referian a la guarda de los huér- 

fanos y sus bienes y que prohibia la venta de estos salvo tres 

casos: para alimentase asf mismos, por deuda del padre o de la 

madre y por derecho del Rey, aunque en otra disposici6n decia que 

no se empefian ni se venden por ningén precio o causa si aun son 

menores de dieciseis afos*.17) 

En la 6poca moderna en la que se da la toma de Granada y el 

descubrimiento de América, es hasta Carlos Vi en 1808 que se 

dieron a conocer fas siguientes leyes: Leyes dei Toro, que parecen 

reconocer, segun la afirmacién de sus interpretes y tratadistas ef 

(17) Viso Salvador del ELEMENTOS DE HISTORIA Y DERECHO CIVIL, MERCANTIL, PENAL 
Ed. Juan Ma. y Gémaz 2a. ed. 1a. Paste Esparia P. p. 313.4 375 
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derecho de los hijos legitimos no naturales para poder reclamar 
alimentos a sus progenitores, se requeria que aquelios se encon- 
traran en caso de extrema miseria y que el padre contara con un 
patrimonio que le permitiera vivir con la obligaci6n alimenticia. 

Es de citar también las ordenanzas reales de Castilla, que con- 
tiene el ordenameinto de las cortes de Alcala del afic 1348 en 
adelante y las disposiciones de los Reyes a partir de Alfonso X, asi 
como la nueva recopilacién dada por Felipe Il que se bas6 en las 
Partidas y el fuero real y la recopilacién dada por Carlos lV en 1799 
que se encomendé a Juan de ia Reguera y fué publicada en el de- 
creto de 1805. 

Las pastidas de Alfonso X "El Sabio” dedicaban el titulo XIX de la 
partida cuarta a los alimentos, la cual era una copia del derecho 
romano, asi establecia que es obligacién de los padres criar a sus 
hijos dandoles de comer, beber, vestir, calzar, donde vivir. Dando la 
facultad de darios conforme a la riqueza del deudor y el poder 
castigar a quien se negara a hacerlo, para que lo cumpla por medio 
del juez. Viendo esta obligacién también en relacién con los padres 
a cargo de los hijos. 

En dicha ley se establece la obligacién entre ascendientes y 
descendientes en linea paterna o materna sin hacer distincién 
entre el parentesco legitimo o natural. La madre debia encargarse 
de fa crianza de sus hijos menores de tres afios, pero si era muy 
pobre ef padre debia hacerlo. En esa ley, estaba permitido que los 
padres vendieran o empefaran a sus hijos si vivian en la pobreza o 
podecian hambre, para que asi compraran comida y ninguno 
mutiera. 

En la época contemporanea surge el proyecto del Cédigo Civil 
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de 1851, que se ocupa de esta materia, pero sélo considera que es 
exigible entre parientes legitimos, sin tomar en cuenta a los her- 
manos. Ya el Cédigo Civil Espafiol de 1889 establece que {os ali- 
mentos comprenden todo Io que es indispensable para sufragar las 
necesidades del hogar, vestido y asistencia médica, segtin fa 
posicién de ta familia, asi como la instruccién y la educacién del 
alimentista si es menor de edad. 

En el dercho civil espafiol actual del articulo 142 al 153 se regula 
lo relativo a los alimentos y el primero de ellos dice: “Se entiende 
por alimentos todo lo que as indispensble para el sustento, ha- 
bitaci6n, vestido y asistencia médica, segun la posicién social de la 
familia. Los alimentos comprenden también la educacién o ins- 
truccién del alimentista cuando es menor de edad". En articulos 
posteriores nos sefala quienes son las personas Obligadas a 
prestarlos y en que orden se deben de dar, contemplando primero 
al cényuge, en segundo término a los descendientes del grado mas 
préximo, en el tercero a los ascendientes en grado mas préximo y 
por ditimo a los hermanos. 

Sobre la cuantia de los alimentos, el articulo 146 establece que 
“Sera proporcionada al caudal o medios a quien los da y a las 
necesidades de quien los recibe’. En forma similar a nuestro 
cédigo civil, se establece que el obligado a prestar alimentos podra 
satisfacerlos a su eleccién ya pagando una pensién al acreedor o 
recibiéndolo en su casa y manteniéndolo abi, y por ditimo en 
cuanto a las causas de cesacién de la obligacién de dar alimentos 
se contempla que por muerte de cualquiera de las partes; cuando 
fa fortuna dei obligado disminuya hasta el punto de no poder 
Satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su 
familia; cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesi6n o 
industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de 

20 

 



  

suerte que no le sea necesaria la pensién alimenticia para su 

subsistencia; Cuando el! alimentista siendo heredero cometiere 

una falta que de lugar a la desheredacién; y cuando el alimentista 

sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de 

aque! provenga de la mala conducta o de la falta de aplicaci6n al 

trabajo, mientras subsista esta causa. 

En términos generales el Codigo Civil Espafiol en lo relativo a la 

obligacién alimentaria, es muy similar al nuestro, ya que respecto 

de jos obligados se mencionan las mismas personas pero en 

nuestro derecho se obliga a los parientes colaterales hasta el 

cuarto grado y a los concubinos. 

LOS ALIMENTOS EN MEXICO 

AdGn después de ia Independencia de México, la legislacién 

espafiola tenia aplicacién, hasta la promulgaci6n de los primeros 

cédigos civiles; entre las eyes que se aplicaban estaban las Leyes 

dei Toro, el Ordenamiento de Alcala, las Siete Partidas, el Fuero 

Real y el Fuero juzgo. 

"Consumanda la Independencia, continua en vigor !a jegisia- 

cién espafola, hasta la promulgaci6n del primer Cédigo Civil para 

el Distrito y Territorios Federales, de 13 de diciembre de 1870, aun 

cuando las leyes de reforma promulgadas por el Presidente Juarez 

en 1856 y 1859 contienen disposiciones propias del derecho 

civil..."018) 

El Cédigo Civil de 1870 tiene como antecedente un proyecto que 

por encargo oficial redacté en 1859 el Doctor Justo Sierra que 

{18} Galindo Garffas, Ignacio Op. Cit. P. 107 
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concluy6 en el afio de 1861, pero debido a {a situacién politica y 

estado de guerra que atravezaba el Pais impidié su pronta pro- 

mulgacién; ese proyecto estuvo inspirado del Codigo Albertino de 

Cerdefha, Cédigo Civil Francés de 1804, Cédigos Civiles de Por- 

tugal, Austria y Holanda, asi como del proyecto del Cédigo Civil 

Espafiol de 1851. 

El Cédigo Civil de 1870, reglamentaba en el Capitulo !V, del! 

Titulo quinto del Libro Primero, \o relativo a los alimentos, asi el 

articulo 216 establecia "La obligacién de dar alimentos es 

reciproca. El que los da, tiene a sus vez el derecho de pedirlos.” 

Los siguientes articulos, es decir 217, 218, 219 y 220 establecian 

al orden de las personas obligadas a ministrar alimentos siendo los 

coényuges, los padres y demas ascendientes, los hijos y demas 

descendientes y a falta de los anteriores los hermanos, quienes 

estaban obligados a ministrarlos hasta que el acreedor cumpliera 

la edad de 18 afios. 

El articulo 222 establece: “Los alimentos comprenden la comida, 

el vestido, la habitacién y la asistencia en caso de enfermedad.” Y 

el 223 "Respecto de los menores, los alimentos comprenden ade- 

mas los gastos necesarios para la educacién del alimentista, para 

proporcionarle algun oficio, arte o profesidn honestos y adecuados 

a su sexo y circunstancias personales"; el 224, "El obligado a dar 

alimentos cumple la obligaci6én, asignando una pensi6n compe- 

tente al acreedor alimentario o incorporandolo en su familia”; el 

225, "Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 

que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos”; el 234. 

"Los juicios sobre aseguracién de alimentos, seran sumarios y 

tendrén tas instancias que correspondan al interés de que en ellos 

se trate"; el articulo 237. “Cesa la obligacién de dar alimentos 
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cuando el que tiene, carece de medios para cumpliria; Il cuando el 
alimentista deja de necesitar los alimentos. 

No obstante de que el Capitulo IV del Titulo y Libro citados del 
Cédigo Civil, hablan de la obliagacién alimentaria, en el Capitulo Ml 
del mismo Libro, en los articulos 198, 200, 202 y 203, obligan a los 
cényuges a socorrerse mutuamente y en general a darse ali- 
mentos; en el Capitulo V en relacion can los alimentos el articulo 
275 sefala “si la mujer no ha dado causa. al divorcio, tendra dere- 
cho a alimentos atin cuando la mujer de causa para el divorcio, 
conservara el marido la administracién de los bienes comunes y 
dara alimentos ala mujer si la causa no fuera adulterio de ésta. 

En los articulos 594, 596, y 597, se impone al tutor la obligacién 
de alimentary educar al menor; a cuidar de su persona, a cuidar y 
adiministrar sus bienes y representarlo en juicio y fuera de él en 
todos los actos civiles; y de que los gastos de alimentacién de! 
menor, deben regularse de manera de que nada necesario le falte 
Seguin su condicion social y riqueza; y de que cuando el tutor entre 
en el ejercicio de su cargo, el juez fijara con audiencia de aquel, la 
cantidad que haya de invertirse en los alimentos y educacién del 
menor, sin perjuicio de alterarla, segin el aumento o diminucién del 
patrimonio y otras circunstancias. 

También encontramos la obligacién alimentaria en el apartado 
de la sucesiones, en lo relativo a los testamentos inoficiosos; en lo 
relativo a los legados de alimentos, al legado de educaci6n que 
duraba mientras el legatario fuera menor de edad; de igual forma 
se contemplaba que los cényuges viudos que tuvieran medios para 
su subsistencia tienen derecho a alimentos de los frutos de los 
bienes que dejare el difunto, pero si la viuda estaba en cinta tenia 
derecho a alimentos aunque tuviera bienes. 
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El maestro Froylan Bafuelos concluye "Finalmente, fos ali- 
mentas seran tasados por el! juez, atendidos los rendimientos de 
los bienes y la necesidad y circunstancias det viudo, a no ser que 
haya arreglo amigable.19 

Para terminar Jo referente al Cédigo Civil de 1870, se asienta 
que se dié en el mandato de Benito Ju4rez, ef cual establecié su 
gobierno en fa Ciudad de México después de regresar triunfal de lo 
que fueran las guerras de reforma y como fué elaborado entre 
1856 y 1859, se encuentra influido por situaciones religiosas, como 
sucedié con la legislacién anterior a la desamortizaci6n de los 
bienes del clero. 

Por otra parte en el afio de 1884 se promulgé al Cédigo Civil del 
Distrito y Territorios Federales, el cual “es casi copia textual del de 
1870, tuvo s6lo una modificaci6n de transcendencia: el estable- 
cimiento de la libre testamentificaci6n extinguiendo la legitima 
forzosa. 

No obstante en la regulaci6n de la simple legitima, mantiene la 
rigurosa distribucién del Cédigo derogado, asignando porciones 
diferentes a los hijos segin su calidad” .29 

En la materia de alimentos, el iegislador de 1884, no s6lo cam- 
bia ef articulado en caunto a su numeral, sino también toca lige- 
ramente algunos aspectos en lo que se refiere al reconocimiento 
para recibirlos, asf el articulo 230, expresaba: "La demanda para 
asegurar alimentos no es causa de desheredacién sean cuales 
fueran los motivos en que se haya fundado”. El articulo 234 

(19) Bafiuelos Sanchez, Froylan Op. Cit P 48 
(20) Montero Duhait, Sara Op. Cit. P. 295 
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establece “Los juicios sobre aseguraci6n de alimentos seran 

sumarios y tendr4n las instancias que corresponden al interés de 

que en ellas se trate.” 

Es importante sefialar que ese Cédigo quizo corregir la omisién 

del Cédigo anterior en cuanto al reconocimiento de los hijos en 

raz6n de su origen y calidad de legitimos, naturales o espurios: ya 

que el articulo 100 contemplaba: “La designacién de los hijos 

espurios se hara en el acta de nacimiento, y se tendran por de- 

signados para los efectos legales aquellos cuyo padre o cuya 

madre hayan hecho constar su nombre en la forma debida". 

En el Cédigo anterior estaba prohibido reconocer a los hijos 

espurios ya que en sus actas de nacimiento, no podia ponerse el 

nombre del progenitor adiltero o inclusive el legisilador de ese 

entonces decia que el registro de hijos espurios podia dar lugar a 

que parezcan hijos naturales o se les tendria como hijos de padres 

desconocidos. 

En el Cédigo Civil de 1884 se estipulé6 que debfan ser regis- 

trados ya como hijos espurios y tendrfan ciertos derechos para 

heredar en fa via Jegitima en condiciones de inferioridad con los 

hijos naturales y legitimos; asi el articulo 356 establecia “El hijo 

reconocido por el padre, por la madre, o por ambos, tiene derecho: 

\. Allevar el apellido del que los reconoce; 

Il. Aser alimentados por éste; 

ll. A percibir la porcién hereditaria que les sefiale la ley en caso de 

intestado y la pensién alimenticia que establece el articulo. 3324. 

Por ultimo el articulo 361 establecia que los hijos espurios 
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podian ser reconocidos también por testamento.2) 

Durante ia vigencia del Cédigo Civil de 1884 Don Venustiano 

Carranza primer jefe del Ejercito Constitucional, en pleno periodo 

revolucionario, promulg6 en Veracruz, la ley del Divircio del 29 de 

diciembre de 1914, cuyas disposiciones se incorporan mas tarde a 

la ley de Relaciones Familiares de! 19 de abril de 1917.22) 

Sobre la ley de Relaciones Familiares, la Doctora Sara Montero 

expresa; “Esta ley tan revolucionaria en otras materias, y que tuvo 

el acierto de eliminar los hijos espurios, fué enormemente 

retrogada en los derechos que oiorga a los hijos extrama- 

trimoniales, pues s6lo les concede el dudoso honor de, al ser 

reconocidos, llevar el apellido del progenitor que reconoce”. 

"Es inconcebible que una ley revolucionaria de la magnitud de la 

que comentamos que por un lado extinguié la potestad marital y 

por otro, los calificativos infamantes a los hijos, haya retrocedido 

de tal manera en su sentido de la justicia, quitando a los hijos el 

derecho de alimentos de parte de sus progenitores y el derecho de 

entrar a Ja sucesién legitima de los mismos: Explica el legislador 

que ésta medida tiene por objeto “Evitar el fomento de la uniones 

iicitas y los abusos que la concesién de otros derechos pudiera 

originar.” 

Al iguat que los Cédigos de 1870 y 1884, la Ley de Relaciones 

Familiares que fué expedida el 9 de abril de 1917, empezando a 

ser publicada el 14 de abril y concluyé el 11 de mayo del mismo 

(21) Montero Duhalt, Sara IDEM P. 295 
(22) IDEM P. 296 
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afto en el Diario Oficial; en lo ralativo a "LOS ALIMENTOS" fué casi 
una transcripcién de sus c6digos antecesores, a excepcién de que 
cambié ef numerado de sus articulos y de lo manifestado por la 
Doctora Montero en los dos parrafos anteriores. 

En relaci6n con tos alimentos, el articulo 7 de DISPOSICIONES 
VARIAS o TRANSITORIO establece: “Las demandas de divorcio 
que estén actualmente pendientes, podran ser aceptadas por los 
demandados para el efecto de dejar roto el vinculo y proceder ala 
liquidacién de los bienes comunes, continuando el juicio ani- 
camente para resolver a cargo de quien deben quedar los hijos 
menores y lo relativo a alimentos”. 

Sobre la materia de alimentos, ia Ley de Relaciones Familiares 
los contempla en su capitulo V y concluye con los articulos 72, 73 y 
74 que establecen: "Art. 72. Cuando el marido no estuviese pre- 
sente, o estandolo se rehusare a entregar a la mujer lo necesario 
para los alimentos de ella y de los hijos y para ta educaci6n de 
6stos y las demas atenciones de la familia, sera responsabie de los 
efectos o valores que la esposa obtuviera para dichos objetos; 
pero sdlamente en la cuantia estrictamente necesaria al efecto, y 
siempre que no se trate de objetos de lujo: Art. 73. Toda esposa 
que sin culpa suya, se vea obligada a vivir separada de su marido, 
podré ocurrir al juez de primera instancia del lugar de su residencia 
y pedirle que obligue al esposo a que la mantenga durante la 
Separacion y le suministre todo lo que haya dejado de darle desde 
que la abandon6; y el juez, segiin las circunstancias del caso, fijara 
fa suma que deba darle mensualmente, dictando las medidas ne- 
cesarias para que dicha cantidad le sea debidamente asequrada, 
asi como también para que el marido pague los gastos que la 
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mujer haya tenido que erogar con tal motivo. Art. 74. Todo esposo 
que abandone a su esposa y a sus hijos sin motivo justificado, 
dejando a aquella o a éstos o a ambos en circunstancias aflictivas, 
cometara un delito que se castigara con pena que no bajara de dos 
meses ni excedera de dos afios de prisi6n; pero dicha pena no se 
hard efectiva si el esposo paga todas las cantidades que dejé de 
ministrar para la manutencién de la esposa y de los hijos, y da 
fianza u otra caucién de que en lo sucesivo pagara las mensua- 
lidades que correspondan, ya que en estos casos se suspender4 la 
ejecucién de la pena, la que sélo se har4 efectiva en el caso de que 
el esposo no cumpliera”. 

Del estudio que se hizo de ias legislaciones romana, espafiola, 
francesa y mexicana, se concluye que {a primera de ellas ha tenido 
una gran influencia sobre las restantes; y en todas estas 
legislaciones sobresale como principio que tos alimentos han de 
ser proporcionados en base a las necesidades del que los pide y 
las posibilidades del que los da. 
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CAPITULO Ul. 

NATURALEZA JURIDICA DE LOS ALIMENTOS 

En éste capitulo hablaré de la causa que le da origen a los 
alimentos empezando por la figura juridica del parentesco, de co- 
mo era considerado en el derecho romano y como esta contem- 
plado en nuestro derecho actual, las clases de parentesco que la 
Ley reconoce, como son por consanguinidad, por afinidad y civil, 
posteriormente pasaré al estudio del divorcio para precisar en que 
casos sigue vigente la obligacién alimentaria, continuando con la 
tigura del matrimonio, el testamento, los legados y el delito de es- 
tupro como fuente de esta obligacién. 

"En ei derecho romano, se ditinguia el parentesco natural 
(cognatio) del parentesco civil (agnatio). 

La cognatio resultaba entre los romanos del hecho natural de la 
generaci6n. La cognatio, por derivar sélo de un hecho natural, es 
decir, del nacimiento, establecia una relaci6bn de descendencia 

entre el padre. ja madre y el hijo. 
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Dada la organizacié6n eminentemente patriarcal de la familia 
fomana, aparte de la cognatio, que sélo servia para sefalar el 
hecho biolégico de la paternidad y de la maternidad el parentesco 
desde este punto de vista juridico, se establecia atraves de otra 
instituci6n: la agnatio, que liga fuertemente la autoridad det pater 
familias, centro de desarrollo de la familia romana. 

En tanto que la cognatio es el vinculo que une a los descen- 
dientes con los ascendientes, atraves de la agnatio se constituy6 el 
parentesco por via de varones Gnicamente. Aludia a los descen- 
dientes varones de un pater famalias comin, que se hallaban co- 
locados bajo la autoridad de éste o que se encontrarian bajo esa 
sumisi6n si el jefe del grupo familiar viviera. 

La agnatio, exclufa !a existencia de todo parentesco entre dos 
hermanos ‘uterinos" hijos de una misma madre, pero de distinto 
padre, en cambio los hermanos de madres distintas y de un mismo 
padre, son agnados” (23) 

El Maestro Sabino Ventura expresa: “En un principio el Derecho 
Romano sélo conocfa el parentesco civil AGNATIO, ya que entre 
cognados no existia ningdn lazo juridico. Sin embargo, dicho 
parentesco fué tomado en cuenta por el Derecho Civil en materia 
de impedimentos matrimoniales. Posteriormente el Derecho hono- 
rario y la legislacion imperial prestaron mayor atencién al pa- 
rentesco de sangre, hasta lograr su exaltacién definitiva en el 
derecho justiniano”.20 

{23) Galindo Garfias, Ignacio Op. Cit. P. 447 
(24) Ventura Silva, Sabino DERECHO ROMANO CURSO DE DERECHO PRIVADO Ed. 
Purrua 10 ed. Méx. 1990 P. 81 
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En el dercho civil moderno el fazo de parentesco se establece 

bajo el regimen semejante al cognaticio romano, en el que la filia- 

cién se establece en forma mixta, es decir a la vez tomando en 

cuenta el padre y la madre. 

EI parentesco es el nexo juridico que existe entre los descen- 

dientes de un progenitor comtn, entre un cényuge y los parientes 

del otro cényuge o entre adoptante y adoptado. El grupo de pa- 

rientes y los cOnyuges, contituyen la familia. 

El maestro Galindo Garfias sefiala que: "Los tratadistas ex- 

tranjeros y particularmente los civilistas franceses no se ocupan en 

una manera especial an el estudio de parentesco, si no es atraves 

del que realizan sobre la filiaci6n o sea el nexo juridico entre 

padres e hijos. Este es ciertamente, el vinculo de parestesco mas 

fuerte y directo que puede existir entre dos personas. Pero cuando 

la importancia de ta familia como grupo que comprende no sélo a 

los hijos, sino a los hermanos, los tios. Etc., ha adquirido particular 

relieve en el derecho civil, es preciso analizar separadamente el 

nexo juridico que une y da cohesién el grupo familiar, como 

institucién juridica, estableciendo entre sus miembros una soli- 

daridad natural y por decirlo asi, espontanea”.(2) 

EI articulo 292 del Cédigo Civil para el Distrito Federal reconoce 

tres clases de parentesco a saber, al establecer "La Ley no 

reconoce mas parentesco que ios de consanguinidad, afinidad y el 

civil’. De fos cuates se hara una explicacién mas detallada pos- 

teriormente. 

(25) Galindo Garfias, gnacio Op. Cit. P. 445 
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El articulo 293 del Cédigo Civil, establece: "EI parentesco de 
consanguinidad es el que existe entre personas que descienden 
de un mismo progenitor” el articulo 294 del mismo ordenamiento 
legal dice: “El parentesco de afinidad es el que se contraé por el 
matrimonio entre el varén y los parientes de la mujer y entre la 
mujer y los parientes del var6n". Y el articulo 295 establece "el 
parentesco civil es el que nace de la adopcién y s6élo existe entre el 
adoptante y el adoptado’. 

El parentesco por consanguinidad no necesita mayor expli- 
cacién, pues como ya se dijo es el que une a las personas que 
descienden de un mismo tronco comin, es decir que nace de un 
hecho natural, la paternidad y la maternidad y a la relacién entre 
padres e hijos se le llama filiaci6n. 

El parentesco por afinidad también es conocido como "pa- 
rentesco politico” al respecto la Doctora Sara Montero dice: "El 
gtado de parentesco es idéntico al que tiene el otro cényuge, por 
ejemplo, los padres de un cényuge son padres por afinidad dei 
otro; los hermanos, tios, etc., consanguineos de uno son her- 
manos, tios, etc., por afinidad del otro. Lo mismo con respecto a 
los descendientes: el o los hijos que uno de los consortes haya 
tenido con anterioridad al matrimonio, se convierten en hijos por 
afinidad de su cényugue".26) 

Debe quedar claro que el parentesco por afinidad se d& uni- 
camente entre el cényugue y los parientes del otro, no entre los 
parientes de ambos cényugues, ya que el matrimonio no crea lazos 

(26) Montero Duhalt, Sara Op. Cit. P. 47 
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de parentesco entre dos familias, la de ella y lade él. S6lamente se 
entabla el parentesco entre el cényuge y la familia de su mujer y 
entre el cényuge y los familiares de su marido. Los cényuges entre 
si no adquieren parentesco en raz6n del matrimonio ya que se 
convierten en cényuges, forman una familia como pareja, son 
familiares, los mas estrechamente unidos por el derecho y por 
lazos afectivos y morales, m&s no son parientes ya que los 
cényuges entre si no adquieren ningun tipo de parentesco por 
raz6n del matrimonio. 

En lo relativo al parentesco civil, la ley sefala que es el que se 
da entre adoptantes y adoptado, ya que este ultimo no entra a la 
familia de quién los adopta, al respecto la Doctora Sara Montero 
dice: “Et adoptado no entra a la familia de quien lo adopta como 
debiera ser para que la adopcién cumpliera los fines para la que 
fué creada a imitacién de Ia filiacidn consanguinea’.2n 

Otras legistaciones si regulan la llamada adopci6n plena que 
hace entrar al adoptado con lazos de parentesco con todos los 
miembros de la familia del adoptante. La omisién de la adopcién 
plena en nuestra legislaci6n es una inexplicable laguna necesaria 
de llenar. 

El Cédigo Civil divide al parentesco por generaciones y cada 
una forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se llama 
linea de parentesco. (art. 296) 

La linea es recta o transversal: la recta se compone de la serie 

(27) Montero Duhatt, Sara Op. Cit. P. 47 
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de grados entre personas que descienden unas de otras; la trans- 

versal se compone de la serie de grados entre personas que, sin 

descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco 

comin. (art. 297) 

La linea recta es ascendiente o descendiente, ascendente es la 

que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede; 

descendente es la que liga al progenitor con los que de él pro- 

ceden. La misma linea es, pues ascendente o descendente, segtin 

6! punto de partida y la relaci6n a que se atiende. (art. 298) 

En la linea recta los grados se cuentan por el ndmero de ge- 

neraciones, o por el de las personas, excluyendo al progenitor. (art. 

299) 

En la linea transversal los grados se cuentan por los numeros de 

generaciones, subiendo por una linea y descendiendo por la otra, 0 

por el ntimero de personas que hay de uno a otro extremo que se 

consideran, excluyendo la del progenitor o tronco comun. (art. 300) 

Para efectos legales, nuestro derecho reconoce hasta el cuarto 

grado el parentesco por consanguinidad en linea colateral, que 

crea consecuencias juridicas o derechos y deberes entre los pa- 

rientes. 

El parentesco se da por lineas paterna y materna, en raz6n de 

que sea el padre o la madre el progenitor comin, ya que todo 

individuo tiene dos lineas de parentesco derinadas de sus pro- 

genitores, salvo excepciones legales. 

El parentesco produce diversas consecuencias juridicas mani- 
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festadas en forma de derechos y deberes, constituyendo estos 
dltimos conductas obligatorias como imposiciones y prohibiciones: 
pero estos deberes y derechos surgidos del parentesco son di- 
ferentes segiin la clase y grado del mismo, a manera de ejemplo el 
derecho al nombre, la patria potestad, etc., s6lo se ejercitan entre 
padres e hijos, de igual forma algunas conductas delictivas son 
mas castigadas entre parientes en primer grado y otras conductas 
son atenuadas en raz6n del parentesco. 

El Maestro Rafael Rojina enumera las consecuencias juridicas 
del parentesco por consanguinidad en la siguiente forma: 

“Crea el derecho y la obligacién de alimentos; origina el derecho 
subjetivo de heredar en la sucesi6n legitima, 0 la facultad de exigir 
una pensi6én alimenticia en la sucesién intestamentaria bajo de- 
terminados supuestos; crea determinadas incapacidades en el 
matrimonio y en relaci6n con otros actos o situaciones juridicas. En 
la tutela legitima constituye la base para el nombramiento de tutor; 
y origina derechos y deberes inherentes a la patria potestad, que 
se contraen s6lo entre padres e hijos, abuelos y nietos en su 
caso."(2@) 

Entre las prohibiciones encontramos el impedimento para 
contraer matrimonio entre todos los parientes en linea recta sin 
limite de grado y en linea colaterai hasta el segundo grado, exis- 
tiendo este impedimento también para los colaterales en tercer 
grado, pero podrian casarse si obtienen dispensa. 

(28) Rojina Villegas, Rafael Op. Cit. P. 264 
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Las consecuencias juridicas en relacién at parentesco por 
afinidad son diferentes a las del parentesco por consanguinidad, 
ya que los afines no tienen derechos y deberes en cuanto a los 
alimentos, a la sucesi6n legitima y no son tomados en cuenta para 
la tutela. Mientras exista el parentesco por afinidad, la ley hace 
extensiva a los afines algunas de las prohibiciones ya enumeradas 
en el parentesco por consanguinidad; y cuando la causa que dié 
lugar a la afinidad deja de existir, o sea, cuando el matrimonio que 
la originé6 se ha disuelto, surge el impedimento para contraer 
matrimonio entre uno de fos cényuges y los parientes consan- 
guineos en linea recta del otro esposo, es decir, el varén no puede 
contraer matrimonio con la madre, nieta, abuela o hija de su 
exmujer, ni la mujer podra casarse con su exsuegro 0 el hijo o el 
abuelo del que fué su marido. 

En lo relativo a la adopcién, su principal efecto es que crea el 
parentesco civil entre ef adoptante y el adoptado, sin que el 
adoptado salga de su familia natural ni entre a la familia del 
adoptante, ademas de tener los siguientes efectos: atribuye al 
adoptante {a patria potestad del menor; el adoptante adquiere la 
representacion y la administracién del menor, asi como el 
usufructo del cincuenta por ciento de fos bienes del adoptado 
quien adquiere los derechos y obligaciones que tiene un hijo, entre 
ellos el de participar en la herencia, de exigirle alimentos a sus 
adotantes, etc., tiene el derecho de usar el nombre del adoptante. 
Y como prohibiciones, mientras dure ia adopcién no puede con- 
traer matrimonio con sus adoptantes ni con los descendientes de 
estos. 

De todo lo anterior podemos conctuir al igual que las figuras 
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juridicas que se analizaran mas adelante, constituye una fuente de 
los alimentos, con excepcién de la afinidad que en nuestro derecho 
No produce derechos y obligaciones alimentarias entre parientes 
afines, al contrario de otras legislaciones como la espafola, la 
argentina, la francesa, etc. 

Como ya vimos anteriormente, el matrimonio no crea parentesco 
entre los cényuges, pero si es fuente de ios alimentos, ya que por 
disposicién legal se obliga a los cényuges a “socorrerse mu- 
tuamente" (art. 162) en éste mismo érden de ideas el articulo 302 
de! Cédigo Civil, establece “Los cényuges deben de darse ali- 
mentos..." de lo que se desprende que los primeros obligados 
reciprocamente a darse alimentos son los cényuges entre si, 
siendo justificable esta raz6n porque los alimentos son una de las 
consecuencias mas importantes de las relaciones familiares, ya 
que siempre se ha considerado al matrimonio como Ja forma de 
crear una nueva célula familiar. 

“Todos los juristas en materia familiar estan acordes en que uno 
de los fines de! matrimonio es el mutuo auxilio que se traduce en la 
ayuda constante y reciproca que deben otorgarse en todos los 
ordenes de la existencia los casados. "(29) 

El articulo 164 del Cédigo Civil establece: "Los cényuges con- 
tribuiran econdmicamente al sostenimiento del hogar, a su ali- 
mentacion y a la de sus hijos, asi como a la educaci6n de éstos en 
los términos que la fey establece, sin perjuicio de distribuirse {a 
carga en la forma y proporcién que acuerden, para este efecto, 
seguin sus posibilidades. A lo anterior no esta obligado el que se 

(29) idem 
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encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes pro- 
pios, en cuyo caso et otro atendera integramente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio seran 
siempre iguales para los cényuges e independientes de su apor- 
taci6n econémica al sostenimiento del hogar’. 

El articulo descrito anteriormente es una disposici6n que se 
encuentra regulada en el cédigo civil actual, pero antes de la 
reforma del 31 de diciembre de 1974 se establecia que: "El marido 
debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios 
para ei sostenimiento del hogar, pero si la mujer tuviere bienes 
Propios 0 desempefiara algiin trabajo, o ejercitare alguna 
profesi6n, oficio o comercio, deber4 también contribuir para los 
gastos de Ja familia, siempre que la parte que le corresponda no 
exceda de la mitad de dichos gastos, a no ser que el marido 
estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes 
propios, pues entonces todos los gastos seran de cuenta de la 
mujer y se cubriran con bienes de ella. “En ese sentido la Corte 
emitié jurisprudencia, misma que transcribié: 

ALIMENTOS ENTRE CONYUGUES, CUANDO 
CESA LA OBLIGACION DE PROPORCIONARLOS. 

LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL 

Independientemente de que exista o no el do- 
micilio conyugal, de acuerdo con los articulos 232 
Y 233 del Cédigo Civil, la obligacién de los cén- 
yugues de darse alimento es reciproca, y s6- 
lamente cesa la obligacién, en los casos que 
preveé la ley entre otros cuando un cényugue 
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carece de bienes propios y se encuentra im- 
posibilitado para trabajar y adem4s de acuerdo 
con la fracci6n V del articulo 251 de Cédigo Civil 
cuando el alimentario sin consentimiento del que 
debe dar los alimentos, abandona la casa de éste 
por Causas injustificadas; sin embargo, la carga 
de la prueba en primer caso corresponde al de- 
manadado y al deudor alimentario, o sea que éste 
debié demostrar que su esposa tiene bienes 
propios y que se encuentra laborando, y por tal 
motivo, ella no necesita de la pensién alimenticia 
solicitada y ademas esta obligada a contribuir con 
al sostenimiento de los hijos de ambos; puesto 
que de lo contrario se obligaria a la actora y 
acreedora alimentaria a acreditar un hecho ne- 
gativo, como es que no tiene bienes propios y se 
encuentra imposibilitada para trabajar. 

Amparo Directo 1311/78 Manuel Hernandez 
Morales, 18 de Enero de 1979, 5 votos. Ponente: 
Raul Lozano Ramirez, Secretario Carlos Alfredo 
Soto Villasefior, Informe del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacién, 1979, 2a 

parte. 3 Sala. nGmero 6. Pagina 7. 

Actualmente y basados en el principio de igualdad juridica de 
ias personas de ambos sexos, se modificd ef articulo citado. 
Extendiendo esta forma igualitaria al deber de los alimentos en- 
tre los cényugues; al respecto el Ejecutivo de la Unién en su 
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exposicion de motivos sobre dicha reforma, expres6: "Es fun- 
damental la reforma que se propone al articulo 164. En efecto, a 
través de ella quedara afianzada, en caso de que merezca la 
aprobacion del H. Consejo de la Unidn, la iqualdad entre hombre y 
la mujer por fo que toca al sostenimiento del hogar, a la ali- 
mentaci6n y a la educaci6n de los hijos. Se trata asi, de que el 
vinculo matrimonial, libremente contraido, apareje, con elevado 
sentido de responsabilidad y solidaridad, obligaciones reciprocas y 
compartidas. Con ello se reconoce ala mujer, por fo demas no s6lo 
plena capacidad juridica, sino también amplia aptitud econémica 
par reponsabilizarse en la unidad familiar’. 

A pesar de lo anterior, la reforma del articulo 164 Céadigo Civil 
fué muy criticada, ya que se decia que si la mujer debia salir del 
hogar para ganar un salario y asi cumplir con la carga que le 
imponia el citado precepto legal, lo cual consideraban injusto, ya 
que en nuestro Pafs ta que se encuentra normalmente realizando 
las labores propias del hogar, lo es la mujer, y no se menciona en 
ningun articulo que esas labores constituyan una aportaci6n 
econémica, independiente de quien las realice. Pero esa defi- 
ciencia de la Ley fué suplida por diversas tesis de jurisprudencia 
dictadas en el sentido de que si uno de los conyuges realiza las 
labores del hogar su actividad equivale a la aportacién econémica 
que exige el articulo criticado, por tal motivo a continuacién se 
transcribe la interpretacién que hace la Suprema Corte de Justicia 

de !a Nacién en el informe rendido por el Presidente en el afio de 

1979 que a la letra dice: 
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"La presuncién de que la mujer casada necesita 
alimentos no se desprende de Io dispuesto en fos 
articulos 164 y 168 del Cédigo Civil para el Distrito 
Federal, sino de un hecho notorio que, de con- 
formidad con lo que dispone el articulo 286 del 
Cédigo de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal, no se necesita ser probado y puede ser 
invocado de oficio por el juez, aunque no haya 
sido alegado por las partes. En efecto es de sobra 
conocido que la familia mexicana, por regla ge- 
neral, el hombre aporta los medios econémicos 
para sufragar los gastos del hogar, en tanto que la 
mujer contribuye con el trabajo y el cuidado de la 
casa, atencién a los hijos y adiministracién do- 

méstica. Esta situacién se originé por tas li- 
mitaciones que han impuesto histéricamente a la 
mujer para su desarrollo social, econdémico y 
cultural, cuyas consecuencias no pueden erra- 

dicarse en toda la sociedad sino con el transcurso 
del tiempo, a pesar de haberse elevado a rango 
constitucional e! principio de igualdad de! hombre 
y la mujer ante fa ley, es decir, mientras esa i- 
gualdad establecida formaimente en la ley no se 
traduzca en realidad generalizada. Ahora bien, 
como la presuncién emana de este hecho, debe 
persistir hasta que esa situacién real desa- 
parezca, siempre que no exista alguna dispo- 
sicién legal expresa en contrario. 

41



Amparo directo 4300/78, Manuel Humberto Guz- 
man Salazar, 21 de Septiembre de 1979. 5 votos. 

La parte final del articulo 164 comentado exime al cumplimiento 
de ese deber al cényuge "que se encuentre imposibilitado para 
trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro a- 
tendera integramente a esos gastos", comentando sobre el 
particular el maestro Gatindo Garfias sefala: “La ayuda mutua se 
manifiesta entonces, porqué el otro cényuge soportara integra- 
mente no sdio la carga de suministrar alimentos a su consorte sino 
que también, soportando el sostenimiento del hogar, los alimen- 
fos de su consorte y la educacién de los hijos de ambos. Ello como 
consecuencia de esa comunidad material y espiritual que 
constituye la base del matrimonio y la mas firme base de la 
consolidacién familiar” 20) 

La obligacién alimenticia entre consortes normalmente se 
satisface de la vida en comin que llevan y por consecuencia se 
tiene cumplida estando incorporados al seno de la familia, 
mientras que con el resto de los obligados, se cumple 
normalmente otorgando una cantidad de dinero y excep- 
cionaimente incorporado al acreedor en la casa del deudor 
alimentario. 

El articulo 302 del Cédigo civil en su parte final, obliga a los 
concubinos a darse alimentos, siempre y cuando se rednan fos 
requisitos del articulo 1635 del mismo ordenamiento legal y que 
son:"que hayan vivido juntos como si fueran c6nyuges durante 

(30) Galindo Garffas, Ignacio IDEM P. 462 463 
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los cinco afios que precedieran inmediatamente a su muerte, o 
cuando hayan tenido hijos en comin, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. "Se 
entiende por concubinato” La unién sexual de un sélo hombre y 
una sola mujer que no tiene impedimento legal para casarse y que 
viven como si fueran marido y mujer en forma constante y per- 
manente por un periodo minimo de cinco afios. 

Este plazo puede se menor si han procreado hijos".n 

Cabe agregar que a los concubinos se les reconocieran de- 
rechos y deberes en lo relativo a los alimentos y la sucesién 
legitima hasta la reforma del 27 de Diciembre 1983, pues el 
legislador estimé como una necesidad real el reconocer derechos 
y deberes entre estas personas al decir en su exposici6n de 
Motivos sobre dichas reformas lo siguiente: "Hay entre nosotros, 
sobre todo en las clases populares, una manera peculiar de formar 
familias: el concubinato. Hasta ahora se habifan quedado al 
margen de la ley los que en tal estado vivian; pero el legislador no 
debe cerrar los ojos para no darse cuenta de un modo de ser muy 
géeneralizado en algunas clases sociales, y por eso en el Proyecto 
sé reconoce que produce algunos efectos juridicos el concubinato, 
ya en bien de los hijos, ya en favor de la concubina, que al mismo 
tiempo es madre, y que ha vivido por mucho tiempo con el jefe de 
la familia. Estos efectos se producen cuando ninguno de los que 
viven en concubinato es casado, pues se quiso rendir homengje al 
matrimonio, que !a Comisi6n considera como ta forma legal y moral 
de construir familia, y si se trata de concubinato, es, como se dijo 

(31) Montero Duhatt, Sara Op. Cit. P. 165 
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antes, porque se encuentra muy generalizado, hecho que el le- 
gislador no debe ignorar.” 

El maestro Froylan Bafiuelos expresa: "Los concubinos estan 
obligados en igual forma que los cényuges, a darse alimentos si se 
Satisfacen los requisitos sefalados por el articulo 1635 del Codigo 
Civil, esto es, que también la concubina y el concubinario, tienen 
derecho a heredarse reciprocamente, aplicandose fas disposi- 
ciones relativas a la sucesién del conyuge, siempre que hayan 
vivido juntos como si fueran cényuges durante cinco afios que 
precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido 
hijos en comin, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato. Mas si al morir el autor de ta 
herencia, le sobreviven varias concubinas 0 concubinarios, en las 
condiciones mencionadas, ninguno de ellos heredar4."(22) 

Como ya se dijo el matrimonio es fuente de alimentos y cuando 
este se disuelve por determinadas causas, como pueden ser el 
divorcio, la declaraci6n de nulidad o 1a muerte, algunos derechos y 
deberes quedan vigentes entre los cényuges, estando entre ellos 
el de alimentos, en base a estos puntos, citaré al divorcio, pero 
como introducci6n haré referencia de {a figura juridica de ta 
separacién de cuerpos prevista en el articulo 277 del Cédigo Civil 
que establece: “El cényuge que no quiera pedir ef divorcio fundado 
en fas causas enumeradas en las fracciones VI y Vit del articulo 
267 podra, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligacién de 
cohabitar con el otro cényuge, y ei juez, con conocimiento de 
causa, podra decretar esa suspensi6n. quedando subsistentes las 

(32) Bafiuelos Sanchez Froylan Op. Cit. P. 103 
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demas obligaciones creadas por el matrimonio". EI COdigo en cita, 
pero en su articulo 282 también regula la separacién de cuerpos 
pero como medida provisional, o sea en procedimiento judicial, ya 
que textualmente establece: "Al admitirse ta demanda de divorcio, 
© antes si hubiera urgencia, se dictaran provisionalmente y slo 
mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes: Il. Proceder a 
la separaci6n de los cényuges de conformidad con el Cédigo de 
Procedimientos Civiles;..." 

La figura juridica en estudio no necesita mayor explicaci6n en lo 
relativo a la obligacién alimentaria, porque ya qued6 asentado que 
el matrimonio es fuente de alimentos y la separacién de cuerpos no 
lo disuleve, por lo que resulta obvio que los derechos y obli- 
gaciones nacidos del matrimonio siguen vigentes aunque el juez 
familiar decrete la separaci6n de cuerpos, ademas de que con- 
sidero que la fraccién VI del articulo 267 es obsoleto puesto que 
las enfermedades que enumera en Ia actualidad tienen cura. 

En términos parecidos el articulo 323 del mismo Cédigo, 
previendo una conducta real de la vida diaria, en la que diversas 
parejas se separan o uno de los cényuges abandona su domicilio 
ya en forma justificada o injustificada, establece: "El cényuge que 
sé haya separado det 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 decir al juez de lo familiar de su re- 
sidencia, que obligue al otro a que {fe ministre los gastos por el 
tiempo que dure la separaci6n en la misma proporcion que lo venia 
haciendo hasta antes de aquelia, asi como también Satisfaga los 
adeudos contraidos en los términos del articulo anterior. Si dicha 
proporcién no se pudiera determinar, el juez, segin las circuns- 

45



tancias del caso, fijara la suma mensual correspondiente y dictara 
las medidas para asegurar su entrega y de jo que ha dejado de 
cubrir desde que se separ6”. En relaci6n con este tema el articulo 
322 establece: “Cuando el deudor alimentario no estuviere pre- 
sente 0 estandolo rehusare a entregar lo necesario para los aili- 
mentos de los miembros de su familia con derecho a recibirlos, se 
hard responsable de la deuda que éstos contraigan para cubrir esa 
exigencia, pero s6lo en la cuantia estrictamente necesaria para 
ee objeto y siempre que no se trate de gastos de flujo”. 

Ahora bien, la obligacién continua vigente adn en los casos de 
divorcio sin importar que éste extinga el vinculo matrimonial, asi el 
articulo 288 del Cédigo Civil establece: “En los casos de divorcio 
necesario, el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso y 
entre ellas la capacidad para trabajar de los cOnyuges, y su si- 
tuaci6n econdémica, sentenciara al culpable al pago de alimentos 
en favor det inocente. 

En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, la mujer 
tendra derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duracién 
del matrimonio, derecho que disfrutarA si no tiene ingresos su- 
ficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en 
concubinato. 

El mismo derecho sefialado en el parrafo anterior, tendra el 
var6n que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de 
ingresos suficientes mientras no contraiga nuevas nupcias o se 
una en concubinato” 

De los articulos citados se desprende que son necesarios 
ciertos requisitos para que los cényugues puedan exigirse 
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alimentos y aunque la Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanaos y el Cédigo Civil pregonan la igualdad entre hombre y 
mujer, considero que éste principio no es sequido al pie de la letra 
porque el legistador otorga en éste caso mds derecho a la mujer 
que al varén. 

El articulo citado establece el pago de alimentos a favor del 
cényuge inocente, fo que considero como un castigo por haber 
dado lugar al divorcio, mas sin embargo la exposicién de motivos 
de las reformaas al Cédigo Civil del 13 de dciembre de 1983, en 
materia de alimentos con relaci6n al divorcio, dice textuaimente: 
“Las normas vigentes dejan a Ja voluntad de jos conyuges, con- 
forme al articulo 273, fraccién IV, fa fijacién de la cantidad que a 
titulo de alimentos deba pagar uno al otro en el procedimiento de 
divorcio voluntario. A su vez, el articulo 288 faculta al juez para 
determinar el pago de alimentos al cényuge inocente, en caso de 
divorcio necesario”. 

Ahora bien, el régimen prevaleciente en esta materia, tan de- 
licada y trascendente, ocasiona numerosos problemas y da lugar a 
notorias injusticias e iniquidades. No son infrecuentes los casos, 
sobre todo cuando el matrimonio se ha contraido bajo separaci6én 
de bienes, en que queda la mujer total o parcialmente despro- 
tegida, situaci6n que se agrava cuando el matrimonio se ha 
prolongado por muchos afos, durante los cuales la mujer se ha 
dedicado a las labores del hogar y ha perdido la capacidad o la 
habilidad de trabajar en otras tareas. 

Para conrregir esa fuente de injusticias se plantea la reforma de 
la fracci6n WV del articulo 273, asi como del articulo 288, a efecto 
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de que siempre tenga la mujer y_ también el varén, en su caso 
derechos a recibir alimentos precisamente durante un periodo 
equivaiente al tiempo de duracién dei matrimonio. Por obvias fa- 
zones, esta medida de proteccién, que fundamentalmente ampara 
a la mujer, no se aplica cuando ésta tiene ingresos propios su- 
ficientes y se extingue cuando contraé nuevas nupcias 0 se une en 
concubinato. Por otra parte, para evitar abusos en la aplicacién de 
este justo beneficio, se hace referencia a la conducta de la 
acreedora 4 alimentos, cuya valoracién no se supedita al deudor, 
sino al objetivo pronunciamiente del juez. 

También ocasiona constantes problemas, generalmente en 
perjuicio de la mujer e inclusive de los hijos, la revisién del monto 
de la pensién alimentaria, que en todo caso debe adecuarse, por 
supuesto, a las posibilidades de quien deba daria y a las ne- 
cesidades de quién debe recibirla. Empero, una vez determinados 
los alimentos, surgen innumerables controversias para obtener su 
incremento, en forma consecuente con la evolucién de tas con- 
diciones econémicas generales y particulares. Para resolver este 
punto, con sentido de equidad, se propone una reforma al articulo 
311 del Cédigo Civil, a fin de que ei monto de los alimentos se in- 
cremente automaticamente en la misma proporcién en que, por- 
centualmente, se eleve el salario minimo general vigente en el 
Distrito Federal, previsién que deber4 constar en la sentencia oen 
el convenio. Existe expresa reserva para el caso en que el 
aumento de ingresos dei deudor sea inferior a la elevacién def 
salario minimo, pero en este supuesto la carga de la prueba 
corresponde al deudor. 

Tambien incluye ia iniciativa una modificacién al articulo 317, 
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para ampliar las posibilidades de garantizar ef pago de los ali- 
mentos, segiin resulte practicable en cada caso concreto, dado 
que con frecuencia el deudor no puede otorgar las tradicionales 
garantias de hipoteca, prenda, fianza o depésito, sobre todo cuan- 
do se trata de personas de escasos recursos econémicos”. 

El cényuge tendra derecho a alimentos, los cuales ser4n otor- 
gados por el culpable, jos cuales seran fijados por el juez tomando 
en cuenta las circunstancias del caso, entre elllas la Capacidad 
para trabajar de los cényuges y su situacion econdémica; el cén- 
yuge culpable, nunca tendraé derecho a alimentos y si ambos son 
culpables ninguno podra exigirlos. 

Como es sabido, la deuda alimenticia puede ser cubierta de dos 
formas: la primera se cumple asignando una pensién suficiente al 
acreedor alimentista y la segunda incorporandolo al seno de la 
familia; pero en e! caso de divorcio el cényuge que es condenado 
al pago de alimentos, por razones obvias no puede cumpiir con su 
obligacién incorporando al acreedor alimentista al seno de la 
familia, segun disposicién del articulo 310 del Cédigo Civil’. 

Sobre el particular el maestro Galindo Garfias expresa: "Tam- 
poco procederé la incorporacién por razones de orden moral, en 
caso de costumbres depravadas del deudor o de ataques contra el 
pudor u honestidad de la acreedora alimentista cuando ésta es una 
mujer casta y honesta y particularmente cuando se trata de un 
menor de edad. Por razones obvias {a acreedora alimentista puede 
abandonar desde luego la casa de la familia del deudor y solicitar 
posteriormente del juez la resolucién sobre la forma de pago de fa 
deuda alimenticia”.c3) 

33) Galindo Garfias, ignacio, Op. Cit. P. 468 y 469 
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Al igual que el divorcio, la declaracién de Nulidad dei ma- 
trimonio, disuelve dicho vinculo juridico, pero al igual que la figura 
anterior deja subsitentes algunos derechos y obligaciones entre 
los cényuges y entre los hijos que procrearon o los que nazcan 
dentro de los trescientos dias despuén de haber sido declarado 
nulo el matrimonio, asf ef articulo 255 del Cédigo Civil establece; 
"El matrimonio contraido de buena fe, aunque sea declarado nulo, 
produce todos sus efectos civiles en favor de los conyuges 
mientras dure; y en todo tiempo en favor de los hijos nacidos 
antes de la celebracién del matrimonio, durante 61 y trescientos 
dias después de la declaracién de nulidad, si no se hubieren 
separado los consortes, o desde su separaci6n, en caso con- 
trario". Igualmente ef articulo siguiente (256 C.C.) dice: "Si ha 
habido buena fe de parte de uno solo de los cényuges, el 
matrimonio produce efectos civiles Gnicamente respecto de 41 y 
de fos hijos. 

Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el ma- 
trimonio produce efectos civiles solamente respecto de los hijos.” 

Comentando dichos articulos el maestro Froylan Bafuelos 
dice: "De manera que fijandonos sobre ia obligaci6n alimenticia 
en fa nulidad de! matrimonio veremos que nuestro derecho ordena 
que al demandarse la accién de nulidad por uno de los céyuges, 
el Srgano jurisdiccional deber& tomar todas las medidas inhe- 
fentes y previas que se refieren a los casos de divorcio, medidas 
que no seran otras que aquellas que tienden a proteger a los hijos 
a los cényuges entre si, encontrandose entre ellas, las que deba 
ordenar el juez de los familiar sobre el pago de alimentos tanto al 
cényuge acreedor y a los hijos, previsias en los articulos 303, 
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308, 258, 259, 282 y 288 dei Cédigo Civil, el Gltimo de dichos 
articulos reformado y det cual se ha (SIC) hecho comentarios con 
antelacién. Y es ms: que declarada la nulidad dei matrimonio ysi 
la mujer quedara encinta, se tomardn las precauciones 
ennumeradas en los articulos 1638 y sus correiativos, del Cédigo 
Civil, ya también enunciados anteriormente”.(34) 

hablando de fa fuente de {os alimentos, ta muerte, contrario a lo 
que se planea también de ella amena la obligacién alimentaria, ya 
que ai morir el deudor alimentario se abre la sucesién en tres 
diversos supuestos, segin el Cédigo Ciivil, el primero de ellos es 
cuando el autor de la sucesién deja su testamento sin hacer 
menci6n de su acreedores alimentistas, el segundo cuando fallece 
intestado y en el tercero cuando deja un legado para alimentos o 
para educacién. 

Asi el articulo 1368 del Cédigo Civil, enumera a tas personas 
que el testador debe dejar alimentos en su testamento, estando en 
primer lugar los descendientes menores de 18 afos, continuando 
con el siguiente orden: los descendientes que estén imposibi- 
litados para trabajar sin importar su edad, el cényuge supértite que 
esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes suficientes los 
ascendientes; la concubina o el concubinario en su caso; los 
hermanos y demas parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

El articulo 1369 det Cédigo Civil establece: "No hay obligacién 
de dar alimentos, sino a falta o por imposibilidad de los parientes 
mas préximos en grado”.-El 1372. “El derecho de percibir alimentos 

(34) Bafiuelos Sanchez, Froyian Op. Cit. P. 98 
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No es renunciable ni puede ser objeto de transaccién. La pension 
alimenticia se fijaraé y asegurara conforme a !o dispuesto en los 
articulos 308, 314, 316 y 317 de este Cédigo, y por ningtin motivo 
excederé de los productos de la porcién que en caso de sucesién 
intestada corresponderia al que tenga derecho a dicha pensién, ni 
bajar4 de ja mitad de dichos productos. Si el testador hubiera fijado 
la pensién alimenticia, subsistira su designacién, cuaiquiera que 
sea, siempre que no baje del minimo antes establecido. Con 
excepcién de los articulos citados en el presente capitulo, no son 
aplicables a los alimentos debidos por sucesién las disposiciones 
del capitulo i, titulo IV, del libro primero”. Y el articulo 1374 decla- 
ra INOFICIOSO al testamento en que no se deje pensién a las 
Personas enumeradas en ese capitulo, pero ef articulo 1375 
establece que el testamento existe en todo lo que no perjudique el 
derecho del preterido. 

En el segundo de Jos casos, cuando el deudor alimenticio fallece 
intestado, el Codigo Civil contempla como han de ser divididos los 
bienes que forman el acervo hereditario, pero en materia de 
alimentos encontramos la disposicién contenida en el articulo 1611 
que establece; “Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sdlo 
tendran derecho a alimentos, que en ningiin caso pueden exceder 
de fa porci6n de uno de Ios hijos”. ¥ ef articulo 1613 dice: "Cencu- 
rriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado, fos 
primeros sdlo tendran derecho a alimentos”. Y el articulo 1643 
sefala: "La viuda que quedare encinta, aun cuando tenga bienes, 
deberé ser alimentada con cargo a la masa hereditaria’. 

Por ultimo en el caso tercero cuando el testador deja un legado 
de alimentos o de educacién, debe regirse en términos de fos 
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articulos 1414, fracci6n IV 1463, 1464 y 1465 del Codigo Civil, 
que enseguida transcribo: " Articulo 1463. El legado de alimentos 
dura mientras viva el legatario, a no ser que el testador haya 
dispuesto que dure menos’. “Art. 1464. Si el testador no sefala 
cantidad de alimentos, se observara lo dispuesto en el capitulo Ii, 
titulo IV, del libro primero”. "Art. 1465. Si ef testador acostumbré 
en vida dar al legatario cierta cantidad de dinero por via de 
alimentos, se entenderd legada la misma cantidad, si no resultare 
en notable desproporci6n con la cuantia de la herencia’. 

De la lectura de los articulos precedentes podemos decir que 
sé trata de legados especiaies cuya duracién esté sujeta a ta vida 
del legatario o en su caso a la disposicién del testador. 

En la figura jurfdica de la donacién también encontramos una 
fuente de los alimentos, asi a! articulo 2370 en su fraccién il, se 
establece que la donacién puede ser revocada por ingratitud”... 1. 
Si ef donatario rehusa a socorrer, segtn el valor de la donacién, al 
donante que ha venido a pobreza." 

El maestro Froyilan Bafiuelos comenta: “la nulidad de una 
donacién se toma en cuenta cuando el donante no se reserve, en 
Propiedad o en usufructo, fo necesario para vivir segin las 
circunstancias (art. 2347 €.C.) se refuta también inoficiosa fa 
donacién, cuando perjudica la obligacién del donante de ministrar 
alimentos a las personas a quien los debe conforma a [a aley (Art. 
2348). Pero, no seran inoficiosas, si e! donatario se obliga por si a 
ministrar los alimentos a dichas personas y fas garantice 
conforme a derecho por lo que tampoco en este caso pueden ser 
revocadas ni reducidas. (Art. 2375). 
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Y en el articulo 2360 encontramos como causa de revocacién, 
cuando nace un hijo péstumo del donante, pero, si no revoca por 
esa Causa, puede reducirse, a no ser también que el donatario 
tome sobre si la obligacién de ministrar alimentos y los garantice. 
Existe para el caso de que haya varias donaciones, el que 
teduzca en fecha, es decir, fa ditima en fecha, es decir, la ultima 
donaci6n que hizo el donante, hasta el punto que suprima 
totalmente si la reduccién no basta para completar los alimentos: 
y en seguida, con fa otra donacién en los mismos términos, 
siguiendo asi hasta llegar a la donacién mas antigua. (2376 y 
2377).05) 

(35) Bafiuelos Sanchez, Froylan Op. Cit. P. 104 
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CAPITULO Il. 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA EN ALGUNAS LEGISLACIONES 

En éste capitulo me referiré al juicio de alimentos a nivel 
procedimiento judicial, de ja forma como se ventila en algunos 
estados de nuestra Republica, asi como en el Distrito Federal, 
haciéndose una breve comparacién del procedimiento en una y 
otra parte, pero previamente se hablara de las cuestiones de fondo 
como son las caracteristicas de la obligacién alimentaria, su 
contenido, que personas tienen derecho a exigir el aseguramiento 
de alimentos y en general 6! capitulo “de fos alimentos" contenido 
en tres legislaciones como son el Estado de Hidalgo, el de México 
y en el Distrito federal, haciéndose una breve comparacién de las 
disposiciones contenidas en dichas entidades. 

Por recomendacién de algunos profesores de derecho, elegi 
hablar de alimentos en el Estado de Hidalgo, puesto que escuché 
comentarios favorables en los que se dice que es una de la 
legislaciones mas avanzadas y modernas en cuanto a derecho de 
familia se refiere; de ahi que exista un Cédigo Familiar y un Cédigo 
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de Procedimientos Familiares, a diferencia del resto del territorio 
nacional, puesto que en casi todos los estados el derecho de fa- 
milia se encuentra dentro de los Cédigos Civiles. 

De igual forma en éste capitulo se habia del juicio de alimentos 
en el Estado de México, pues me !lamé la atencién de que en esa 
legislaci6n no se encuentra expresamente regulado un proce- 
dimiento especial para alimentos; y si alguna persona tiene 
necesidad de demandarlos, deberé acudir al organo judicial para 
reclamarios en la via ordinaria civil o en la via verbal, siguiendo las 
mismas reglas que para otros juicios se utilizan. Considero que 
esto se debe a que el capitulo Vit bis, Titulo cuarto "De las 
controversias del Orden Familiar”, fué derogado en su articulo 645 
bis por decreto némero 146 del 2 de diciembre del afio de 1986 pu- 
blicado en Ja Gaceta dei Gobierno del Estado de México el 12 de 
diciembre del mismo afio, que textualmente decia: 

“Todos los problemas inherentes a la familia se 
consideran de orden publico, por constituir aque- 
lla la base de la integracién de la sociedad. En los 
casos de alimentos, diferencias entre marido y 
mujer, sobre administracién de bienes comunes, 
educaci6n de hijos y en general cuestiones 
familiares de urgencia notoria o de grave perjuicio 
que reclamen la intervenci6n judicial se podra 
acudir al juez competente en términos def 
Capitulo VIM det Titulo Cuarto, saivo fas siguientes 
teglas: La comparencencia ante fa autoridad 
judicial, para ta solucién de estas controversias, 
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no excluye la posibilidad a opcién de jos inte- 
resados de utilizar ef juicio escrito. 

En los casos en que se optare por el juicio 
verbal seraén aplicables todas las disposiciones 
del capitulo VIII, Titulo Cuarto, con excepcién de 
fa no admisi6n de la reconvenci6n y de la prueba 
pericial. La recusaci6n con causa o sin ella, no 
impedira que el juez adopte fas medidas pro- 
visionales que sean necesarias. Las excepciones 
dilatorias que se opongan, tampoco podran 
impedir que se adopten fas medidas provi- 
sionales referidas en el parrafo anteror, sdélo 
hasta después de tomadas dichas medidas, se 
dara tramite a fa cuestién planteada. Los autos 
que no fueren apelables y los decretos, pueden 
Ser revocados por el juez que los haya dictado. 
En materia de recursos son procedentes todos 
los previstos en éste Cédigo, los cuales se 
sujetaran a las disposiciones del mismo, salvo 
las excepciones especificamente aqui consig- 
nadas. Las resoluciones dictadas en materia de 
alimentos que fueren apeladas, se ejecutardn sin 
fianza. Las resoluciones que se dicten en las 
controversias del orden familiar reguladas en 
este Capitulo, serén apelables sélo en efecto 
devolutivo. Como excepcién de lo previsto en ej 
articulo 232, jos incidentes, se decidiran con un 
escrito de cada parte, sin suspensién del pro- 
cedimiento. Si se promueve prueba debe 
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ofrecerse con {os escritos respectivos, fijando tos 
puntos sobre los que verse. Se citaré a una 
audiencia indiferibie dentro de los ocho dias en 
los que se reciban las pruebas, se digan alegatos 
y y se dicte la resofucién correspondiente. En lo 
no previsto en el presente Capitulo, seran 
aplicables las reglas prevenidas por éste Cédigo”. 

Sélo como antecedentes se agrega que ef anterior articulo fué 
creado por decreto 164 dei Primero de febrero de 1980, siendo 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el dia 2 
de febrero del mismo ajio. 

Como se recordar4, en el capitulo | de éste trabajo se trans- 
cribieron algunos conceptos de fa obligacién alimentaria y se dijo: 
“Que és el deber que tiene un sujeto Hamado deudor alimentario de 
ministrar a otro, llamado acreedor, de acuerdo con las posibi- 
lidades del primero y las necesidades del segundo, en dinero o en 
especie, fo necesario para subsistir’, la anterior definicion es de la 
Doctora Sara montero y la considero muy atinada, con la 
excepci6n de que en nuestro derecho se establece que si ai 
acreedor alimentario es menor de edad: “Los alimentarios com- 
prenden ademas, los gastos necesarios para la educacion primaria 
del alimentista y para proporcionarle algun oficio, arte o profesién 
honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales". 
(Art. 308 C.C.) 

En el Distrito Federal las controversias del orden familiar estan 
reguladas en e} Titulo Décimo sexto, Capitulo Unico, del articuto 
940 al 956 del Codigo de Procedimientos Civiles y el maestro 
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Froylan Bafiuelos comenta: "Las controversias del orden familiar, 
son todas aquellas cuestiones atinentes al matrimonio, divorcio, 
alimentos, tutela, curatela, estado de interdiccién, emancipaci6n y 
de la mayoria de edad, adopcién,de ios ausentes e ignorados, de 
la paternidad, de la filiacién, de la patria potestad, etc., y que 
ameritan la intervenci6n judicial, y que el Cddigo Procesal Civil los 
considera como problemas inherentes ala familia, encuadrandolos 
dentro del orden publico por constituir aquélla la base de {a in- 
tegracién de la sociedad. Mas algunas de las situaciones juridicas 
anteriormente apuntadas, deberan ventilarse en la via ordinaria 
conforme a las reglas comunes y generales que sefala fa ley 
adjetiva civil, pero aunque ef Decreto de reformas no lo dice y 
carece de exposicién de motives, fija la tramitaci6n de esos juicios 
de orden familiar: alimentos, caliticaci6n de impedimentos de ma- 
trimonio, o las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre 
administracién de bienes comunes, educacién de hijos, oposicién 
de maridos, padres o tutores y demas cuestiones familiares 
similares, a la via sumaria y oral, esto es, si por sumario debe 
entenderse fo que es breve, compendiado, o aquel procedimiento 
en que se prescinde de algunas formalidades y que se tramitan 
con mayor rapidez; y por ORAL: lo que es de palabra, de viva voz, 
lo que se contrapone a fo escrito, o sea ja forma de expresi6n 
debida y de autenticidad con que se tlega a fos juzgadores de 
forma inmediata y mds eficaz a solicitérseles a impartir jus- 
ticia".98) 

Enseguida comento diversos articulos det Cédigo Civil en que 
sé contempla ragulada la obligacién alimentaria, sus caracte- 
risticas, los obligados a prestar alimentos, las personas que tienen 

(38) Bafiuelos Sénchez, Froylan Op. Cit. P. 109 
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accién para exigirlos, la forma en que cesa la obligacién de 
prestarlos, etc., Asi el articulo 301 establece que esta obligacién 
"es reciproca”, los articulos 302, 303, 304, 305, 306 y 307, 
enumeran a las personas obligadas entre sia prestarse alimentos, 
como son: jos cényugues, los ascendientes, los descendientes, tos 
concubinos, el adoptante, et adoptado y los parientes colaterales 
dentro del cuarto grado, personas que ya hice referencia en el 
capitulo anterior de este trabajo; el articuio 308 establece el 
contenido de {os alimentos, al cual también ya hice referencia 
anteriormente, tos articulos 309 y 310, sefialan la forma en que 
deben ser ministrados los alimentos, ya como pensién periddica o 
incorporando al acreedor al domicilio del deudor alimentista. 

Et articulo 311 por su importancia lo transeribié textuaimente: 
"Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del 
que debe darlos y a fas necesidades de quien debe recibirlos. 
Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendran un 
incremento automatico minimo equivalente al aumento porceniual 
del salario minimo diario vigente en et Distrito Federal..", considero 
que el anterior criterio legal, es la esencia fundamental de los ali- 
mentos, que inclusive ha regido desde hace varios siglos, pues 
como se dijo en ef primer capituio que en tiempos de Justiniano ya 
era la base para su determinaci6n; y en la actualidad el juez los fija 
atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del 
deudor o en base a su capacidad econémica. 

Luiggi Rebutatti, opinando sobre ese principio expresan: “El juez 
debera tener en cuenta que se trata de una concesién equitativa, 
en que no hay prestacién correspactiva y que ha de mantener el 
equilibrio entre las dos porciones establecidas por la ley, y no 
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disponer en manera que una prevalezca sobre la otra”.e7 

"No debe dejarse de advertir que para determinar jas nece- 
sidades dei alimentista o sea concretamente para establecer la 
medida del socorro debido, es esencial tomar en cuenta su po- 
Sici6n social; es decir, aquelia situacién que tiene en la sociedad. 
En cuanto a tal posicién razonabie, impugna un decoroso medio de 
vida...siempre que ello pueda ser convenientemente satistecho por 
el] deudor, en proporcién a las necesidades econdémicas del obli- 
gado 0 los obligados".«38) 

Los articulos 312 y 313, sefialan ta forma que deben ser dados 
los alimentos cuando hay pluralidad de deudores; el articulo 315 
enumera a las personas que tienen accién para pedir el 
aseguramiento de los alimentos, siendo estas: 

\. El acreedor alimentario: 
Il. El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad; 
{li. El tutor; 
lV.Los hermanos y demas parientes colaterales dentro deli 

cuarto grado; 
V. El Ministerio Pablico. 

El articulo 317 sefala las formas para garantizar {os alimentos, 
siendo estas la hipoteca, prenda, fianza, depédsito, ete. 

El articulo 320 enumera las causas por las que cesa {a obii- 
gaci6n alimentaria, sin que en ellas aparezca el que los hijos 
cumplan la mayoria de edad, articulo que es base dal presente 
tema y que en el capitulo siguiente se desarrollar4 mas a fondo. 

(37) Secco, Luiggi y Carlo, Rebutatti, DEGLI ALIMENTI Dott A. Giufire Editor p.p. 131 y 132 Milén 1957. 
(38) IDEM 
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Et articulo 321 sefiala dos caracteristicas mas de los alimentos, 
estableciendo que ese derecho "no es renunciable ni puede ser ob- 
jeto de transacci6n caracteristicas que mds adelante se explicaran 
y por Uitimo los articulos 322 y 323 determinan que la obligacién de 
dar alimentos sigue vigente aunque e} deudor no esté presente en 
el lugar, siendo ademds responsable por las deudas que se con- 
traigan, pero s6lo en la cuantia necesaria para ese fin. 

El Cédigo Civil en vigor para el Estado de México en su Titulo 
Sexto “del parentesco y fos alimentos”, Capitulo I! "De los ali- 
mentos” contempla en veintitrés articulos (de! 284 al 306) lo re- 
lative a la figura en estudio y de su lectura se ve que es una copia 
del mismo capitulo de alimentos del Cédigo Civil para el Distrito 
Federal, cambiando Gnicamente e! némero del articulado, por lo 
que de momento no se hace comentario alguno sobre esta 
legislaci6n. 

El Cédigo Familiar Reformado para el Estado de Hidalgo que fué 
publicado en el periddico oficial de dicha entidad el ocho de di- 
ciembre de 1986 y que inicié su vigencia quince dias después de 
Su publicacién, segun su articulo sexto transitorio; se encuantra 
dividido en 31 capitulos, correspondiéndole el Décimo Sexto a los 
alimentos, que se divide en 24 articulos y en términos generales es 
parecido a los dos cédigos ya citados en parrafos anteriores, pero 
debido a que tiene una redaccién diferente y de que aporta cosas 
nuevas se transcribe integramente su articulado: 

CAPITULO DECIMOSEXTO. De Ios alimentos 

ART 134.- Alimentos comprende fo indispensable 
para vivir, incluye comida, vestido, habitacién y 
asistencia en caso de enfermedad. Respecto de 
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los menores, ademas, gastos para educacién pri- 
maria y secundaria. 

ART. 135,- La obligaci6n de dar alimentos se de- 
riva del matrimonio, def concubinato, del paren- 
tesco por consanguinidad, adopcion o afinidad, y 
por disposicién de la Ley. 

ART.136 .- La obligacién atimenticia no puede ser 
objeto de compensacién. 

ART. 137.- Se prohibe constituir a favor de terce- 
tos, derecho alguno sobre la suma destinada para 
alimentos. 

ART. 138.- La pensién alimenticia es intransteri- 
ble, inembargable e ingravable. 

ART. 139.- El derecho de recibir alimentos, no es 
renunciable ni puede ser objeto de transaccién. 
Se permite la transaccién sobre cantidades debi- 
das por alimentos. 

ART. 140.- Los cényuges tienen obligacién de 
darse alimentos. En caso de divorcio, se estaré a 
lo dispuesto en el capitulo correspondiente. 

ART. 141.- Los padres tienen obligacién de dar 
alimentos a sus hijos. En caso de fallecimiento e 
imposibilidad para otorgarlos, la obligacién recae- 
ra en las siguientes personas: 
L- En los ascendientes por ambas lineas, mas 
proximos en grado. 
iL- En los hermanos. 
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IIL- En los parientes colaterales hasta el cuarto 

grado. 

ART. 142 Los hijos estan obligados a dar ali- 

mentos a sus padres. A falta o por imposibilidad 

de aquellos, ta responsabilidad recae en las per- 

sonas siguientes. 
l.- Alos descendientes mas préximos en grado. 

I.- Alos hermanos. 

lil.- A los parientes colaterales hasta el cuarto 

grado. 

ART. 143.- Tratandose de alimentos para los her- 

manos y parientes colaterales hasta el cuarto 

grado, se requiere e] consentimiento del otro cén- 

yugue por si y en representacién de los hijos 

menores. 

ART. 144.- La obligacién de dar alimentos, de los 

padres y de las personas sefialadas en los ar- 

ticulos anteriores, surge desde el nacimiento de 

los hijos, hasta su mayoria de edad. Esta obli- 

gacién subsistira si los hijos son mayores de edad 
y estAn incapacitados para trabajar o estan cur- 

sando una carrera profesional con calificaciones 

aprobatorias. 

ART. 145.- Cuando los deudores alimentantes no 

cumplan voluntariamente su obligacién alimenti- 

cia, el juez familiar ordenara retener !os porcen- 

tajes correspondientes, segtin lo establecido en el 

Cédigo de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Hidalgo. 
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ART. 146.- Para el sustento de los adultos y de los 

hijos incapacitados para trabajar, los alimentos no 

se concederan en un porcentaje proporcional sino 

en un monto mensual, fijado por el juez, de 

acuerdo a la situaci6n econémica de las partes. 

ART. 147.- Quien por su conducta culposa, ha lle- 

gado a quedar incapacitado, sélo puede exigir lo 

indispensable para subsistir. 

ART. 148.- La obligacién alimenticia dirivada del 

parentesco de adopcién sélo existe entre adop- 

tante y adoptado. 

ART. 149.- El que recibe alimentos esta obligado a 

darlos a aquél de quien los recibi6d, cuando éste 

los necesite. 

ART. 150.- El obligado a dar alimentos cumple 

asignando una pensién suficiente y adecuada a la 

posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad 

del que deba recibirlos, o incorporandolo a la fa- 
milia. Si ef acreedor se opone justificadamente a 

ser incluido, compete al juez familiar, segun las 

circunstancias, fijar la manera de suministrar los 

alimentos. 

ART. 151.- E! deudor alimentante no podra pedir la 

incorporacién a su familia, del acreedor alimen- 

tista, cuando se trate de un cényuge divorciado 

que reciba alimentos del otro. 

ART. 152.- Tienen accién para pedir el asegu- 

ramiento de los alimentos. 
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{.- El acreedor alimentista. 
U.- Las personas que ejerzan la patria potestad. 
lil.- Los hermanos y demas parientes hasta e! 

cuarto grado. 

IV.- El suegro, ja suegra, el yerno y Ja nuera, 
V.- El tutor. 

Vi.- El Ministerio Publico. 

ART. 153.- El aseguramiento de los alimentos se 
haré por cualquier medio de garantia regulado por 
la ley, el juez familiar y el Ministerio PGblico vi- 
gilaran la existencia real y efectiva de la garantia. 

ART. 154.- La obligaci6n de dar aliemntos cesa: 
|.- Cuando el alimentista deja de necesitarlos. 

i.- En casos de injuria, falta o daho graves, califi- 
cados por el juez, inferidos por el alimentista 
contra el que debe darlos. 

ill.- Cuando la necesidad de los alimentos depen- 
da de una conducta viciosa o falta de aplica- 
cién al estudio, del alimentista mayor de edad, 
mientras subsistan esas causas. 

IV.- Si el alimentista, sin consentimiento de quien 
debe dar los alimentos abandona la casa de 
éste, por causa injustificada. 

V.- Por muerte del acreedor alimentista. 

ART. 155.- Cuando el deudor alimentante no 
estuviese presente, o estandolo, rehusare entre- 
gar lo necesario para fos alimentos de los miem- 
bros de su familia, sera responsable de las deu- 
das contraidas para cubrir estas exigencias, en 
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cuanto a lo estrictamente necesario para ese 
objeto; se excluyen expresamente {os gastos 
superfiuos. 

ART. 156.- El conyugue separado del otro, sigue 
obligado a cumplir con fos gastos de fos ali- 
mentos. En tai virtud, quien no haya dado lugar a 
ese hecho, podra pedir al juez familiar que 
obligue al otro a suministrarle los gastos nece- 
sarios por el tiempo de ia separacién, como lo 
venia haciendo, as{ como Pagar fas deudas 
contraidas en los términos del articulo anterior. 

ART. 157.- El acreedor alimentista puede exigir ei 
cumplimineto de fa obligacién ante ef juez familiar 
cuando el deudor haya incurrido en mora. 

En las tres legislaciones ya citadas, encontramos grandes 
diferencias, no obstante que todas pertenecen a nuestro Pais; asi 
en ef Codigo Familiar para el Estado de Hidalgo se reconoce el 
derecho de alimentos a los parientes afines, situacion que no esta 
regulada en los Cédigos Civiles para el Estado de México y del 
Distrito Federal; en el Cédigo Familiar al regularse io que com- 
prenden los alimentos, hace el mismo fistado que fos cédigos 
citados, pero sefiala que tratandose de menores comprende 
“ademas los gastos de educacién primaria y secundaria’, situa- 
cién que difiere con Jos cédigos civiles que se comparan, ya que 
en estos se establece que a los menores se les dara la educacién 
primaria y se les proporcionara lo necesario para un oficio, arte o 
profesi6n. En el Cédigo Familiar se establece que al acreedor 
alimentista se le proporcionardn las alimentos cuando sea mayor 
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si est incapacitado para trabajar o esté estudiando con califi- 
caciones aprobatorias y en los dos restantes cédigos comparados 
establecen que tratandose de colaterales la obligacién de dar 
alimentos cesa al llegar e! acreedor alimentista a la mayoria de 
edad. 

En el Estado de Hidalgo como ya se dijo tos parientes afines 
tienen derecho de alimentos, pero ademas el articulo 152 del Cé- 
digo Familiar establece: “Tienen acci6n para pedir ef aseguramien- 
to de los alimentos:. . . {V. El suegro, ta suegra, el yerno y la nuera”, 
a diferencia de las legislaciones civiles del Estado de México y del 
Distrito Federal que a los parientes afines no se les da acci6n o 
derecho para reclamar alimentos. 

Por Gitimo en cuanto a las causas de cesacién de la obligacién 
alimentaria, en el Estado de Hidalgo se establece gue fa falta de 
aplicacién al estudio del alimentista da origen a esa cesacion, 
mientras que en los cédigos comparados no se contempla esa 
situaci6n. 

Por lo que yo considero que ja legislacién dei Estado de Hidalgo 
en materia de alimentos es m4s completa que las del Estado de 
México y del Distrito Federal por dos razones: la primera de ellas 
es que le da derechos de exigir alimentos a los parientes afines; y 
a la segunda que en esta ley se determina expresamente que e} 
acreedor mayor de edad no tendrA derecho a exigir alimentos si no 
estudia, 0 si haciéndolo no lleva calificaciones aprobatorias. 
Aunque en los Cédigos Civiles del Estado de México y del Distrito 
Federal se contempla que entre parientes colaterales la mayoria 
de edad es causa para que cese fa obligacién de dar alimentos, 
este no es extensivo a los parientes en linea recta. 
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Por cuanto a la primera postura se hace notar que en la vida 
diaria varias personas se unen en matrimonio con otras que ya 
tienen hijos, ya sea el varon que fue casado y recuperé su solteria 
por muerte de su pareja, por divorcio, por declaracién de nulidad 
de matrimonio, 0 en los casos que haya vivido en unién libre y se 
haya separado de su concubina quedandole descendencia, o bien, 
la mujer que por las mismas causas 0 por ser madre soltera, asi af 
unirse esta pareja en matrimonio, forman una familia con hijos 
afines desde su inicio, con los cuales conviven bastante tiempo y 
en forma muy natural cumplen con Ja obligacién alimentaria, en- 
tonces al reconoceries la ley a estas personas ciertos derechos 
(alimentos y sucesi6n fegitima) io considero justo, pues se insiste 
que ef cényugue que contrae matrimonio con otro que ya tenia 
descendencia, est4 aceptando que jos hijos de su pareja forman 
parte de Ja familia. 

Por lo que respecta, a la segunda postura que a los acreedores 
alimentarios no se les proporcionen alimentos al ser Mmayores de 
18 afios por falta de aplicacién a sus estudios, considero que la 
misma es muy atinada, pero estimo que seria mejor si en las 
causas de cesaci6n de la obligaci6n alimentaria se estableciera 
que por el sélo hecho de cumplir la mayoria de edad el acreedor 
alimentista perdiera su derecho de poder exigir alimentos, con 
excepcion de las personas que tengan incapacidad, pero de este 
tema hablaré en forma mas amplia en el siguiente capitulo. 

Los tres cédigos que se comparan y cuyas diferencias ya se 
anotaron, coinciden en cuanto a las caracteristicas de la obligacién 
alimentaria, estableciendo que la misma es reciproca, no puede 
ser objeto de compensacién, no se puede constituir a favor de 
terceros derecho aiguno sobre la suma destinada a alimentos, 
es intransferible, inembargable, ingravable, no es renunciable 
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ni compensable, no puede ser objeto de transaccién, es 
ejecutable, es proporcional, es de orden sucesiva, es divisible, 
6s garantizable, crea un derecho preferente y no se extingue 
por el hecho de que !a prestacién sea satistecha. Para explicar 
tales caracteristicas, citaré a diversos autores, quienes de principio 
afirman que esta obligacién es de orden publico y acorde con ese 
eriterio el articulo 940 det Cédigo de Procedimientos Civiles en 
vigor para ef Distrito Federal se establece: " Todos los problemas 
inherentes a la familia se consideran de orden publico, por 
constituir aquella la base de fa integraci6n de la sociedad’, y el 
articulo 941 def mismo Cédigo dice: "E! juez de lo familiar estara 
facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a fa 
familia, especiaimente tratandose de menores y de alimentos. . .”. 

Ei maestro Froylan Bafiuelos al hablar sobre esta clasificacion 
dice: "Omitiendo los distintos criterios adoptados y que pueden 
adoptarse para hacer la clasificaci6n del derecho desde el punto 
de vista piblico o privado, se impone como imperiosa reflexién en 
cuanto a {a naturaleza misma del derecho en general, que por 
definicion y que por escencia, ha sido y seré un conjunto de nor- 
mas de indiscutible contenido de interés publico, toda vez que el 
derecho tiene por objeto regular las relaciones sociales originadas 
por la convivencia humana, necesariamente, tanto las normas que 
clasicamente se han considerado de derecho privado como !as de 
derecho pUblico, son por el simple hecho de pertenecer a ta 
categoria de normas juridicas, de caracter primordialmente publi- 
co, en cuanto a que son indispensables para Jograr la sinergia 
social y mantener la interdependencia humana. De aqui que ta 
organizaci6n juridica de la famitia, cualquiera que sea el papel que 
desempefie en una organizacién social, y aun en fos casos en que 
su importancia y trascendencia se vea reducida por determinado 
derecho positive, siempre seré una institucién de orden publico y 
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de evidente interés sociai”. "Por fo Que se refiere a ta organizacién 
juridica de ia famitia, es inconfundible la naturaleza especial de las 
distintas instituciones de esta rama del derecho civil. Al efecto po- 
demos considerar como tales fas que reguian ef matrimonio, el 
parentesco y fas relaciones paterno-tiliales. La tutela en rigor, se 
present6 como una institucién que puede ser auxiliar 0 supletoria 
de la patria potestad o bien como una forma aut6noma respecto de 
los incapaces mayores de edad Privados de inteligencia por locura, 
idiotismo, imbecilidad, embriaguez consuetudinaria o uso cons- 
tante de drogas enervantes. Aun cuando en todas estas institu- 
ciones del derecho familiar se regulan retaciones de los particu- 
lares, encontramos la caracteristica comin de que no dependen de 
la autonomia de Ja voluntad. Razones de interés publico exigen 
que el sistema normativo en este aspecto sea irrenunciable, 
determinando taxativamente todas las consecuencias de derecho 
que se desprenden de las relaciones entre cényugues, paterno- 
filiales o parentales en general, es decir, derivadas del parentesco. 
Solo en las consecuencias de tipo Patrimonial que regula Ja ley en 
cuanto al régimen de separaci6n de bienes entre los consortes, 0 
de la sociedad conyugal, cabe en principio aplicar el sistema de la 
autonomia de la voluntad”.<39) 

La caracteristica de reciprocidad de Jos alimentos, la encontra- 
mos contemplada en el articulo 301 def Cédigo Civil para el Distrito 
Federal que dice: “La obligacién de dar alimentos es reciproca. E} 
que los da tiene a su vez derecho de pedirios". 

Sobre estas caracteristicas el Doctor Jorge Mario Magallén 
Ibarra dice: “La férmuila relativa que reconoce que quien da los 
alimentos tiene a su vez el derecho para recibirlos. Esto es, ef 

(39) Bafiuelos Sanchez, Froytan Op. Cit. P. 66 al 68 
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padre que ha provisto de todos los elementos indispensables para 
ia subsistencia de sus hijos, llegado el caso y determinado por su 
necesidad, est4 en condiciones de exigirlos de sus descendien- 
tes”. “La naturaleza singular de este enunciado (refiriéndose al 
articulo 301 del Cédigo Civil), implicitamente nos permite recono- 
cer que tiene un contenido notoriamente distinto de cualquier otra 
formula de derecho de tas obligaciones. Un ejemplo muy sencillo 
nos permitira constatarlo: En el caso de un contrato de arrenda- 
miento, es derecho del arrendador ef que su inquilino te pague la 
renta. Este a su vez obtendr4 que se le conceda el uso 0 goce 
temporal de la casa. Esto es, esta perfectamente definida ta 
diversidad de los derechos y obligaciones de las partes y en ello, 
no podra sobrevenir confusién, ya que el inquilino jamas podra 
exigir que se le pague la renta, ni el arrendador que se fe conceda 
#] uso 0 goce del bien que fue objeto del contrato. Por el contrario, 
én {a obligacion alimentaria, por razén de su caracter reciproco (e} 
que pagé para cumplir la obligacién alimentaria, por razén de su 
caracter reciproco) ef que pag6é para cumplir con ella, podra exigir 
que ahora a e! se le pague, de manera que se cumpla con la misma 
obligacién” 140) 

En la relaci6n a que fos alimentos no puedan ser objeto de 
compensacién, el articulo 136 del Cédigo Familiar para el Estado 
de Hidalgo asi lo determina, mientras que el Gédigo Civil para et 
Distrito Federal se encuentra establecida esta caracteristica en el 
articulo 2192 fraccién II que dice: * La compensacié6n no tendré 
lugar: lll, Si una de las deudas fuera por alimentos”. La doctora 
Sara Montero al respecto dice: "La compensaci6n es una forma de 
extinguir las obligaciones que tienen lugar cuando dos personas 

(40) Magalion tbarra, Jorge Mario INSTITUCIONES DE DERECHO CIVILT. III DERECHO DE FAMILIA Ed. Porruas.a. 
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retinen la calidad de deudores y acreedores reciprocos. No es 
susceptible de compensaciéon el derecho y deber de dar alimentos, 
porque nada hay que compense ef derecho a fa vida del ali- 
mentista”.1 

La obligaci6n de dar alimentos es alternativa, debido a que ei 
articulo 309 de! Cédigo Civil establece que el deudor podra cumplir 
Su obligacién: "Asignando una pensién competente al acreedor 
alimentario 0 incorporandolo a la familia", asi ef articulo 1962 det 
mismo c6digo establece "Si ef deudor se ha obligado a uno de dos 
hechos, 0 a una de dos cosas, o a un hecho o a una cosa, cumple 
Prestando culquiera de esos hechos 0 cosas. . .”, y el articulo 1963 
dispone: "En las obligaciones alternativas la elecci6n corresponde 
al deudor, sino se ha pactado otra cosa’. 

El Doctor Magallén Ibarra hace una critica sobre el articulo 309 
det Cédigo Civil al expresar: "La redaccién de! articulo invocado no 
es la ideal, pues entrafia una redundancia al decir que se puede 
cumplir la obligaci6én mediante ta incorporacién a la familia. Apo- 
yamos nuestra observaci6n, primero, en el hecho de que’ los 
alimentos es un derecho resultante del parentesco y este es el 
elemento que vincula a los miembros de una familia. De ahi que no 
puede reconocerse el derecho alimentario a un extrafio a ese nu- 
cleo social que es la propia familia. Por tanto, no puede incorpo- 
rarse a la familia a una persona que es parte constitutiva e 
integrante de la misma. Mas bien parece que fa redaccién del 
prescepto conileva {a idea de un legislador ajeno al conocimiento 
de esta realidad juridica y que pensando en extrafios a la célula 
primaria de la sociedad, pueda haber pensado que se cumple la 
obligacién alimentaria mediante fa incorporacién a la familia. De 

(41) Montero Duhalt, Sara Op. Cit. P. P. 69 70 
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otra manera, decimos que el texto aparece como redundante, 
porque decide incorporar a la familia a un miembro que ya forma 
parte de ella. En realidad creemos que ei legislador quiso y debi 
haber dicho: El obligado a dar alimentos puede cumplir con su 
obligacién asignando una pensién suficiente (no competente) al 
acreedor alimentario o incorporandolo a su propio hogar" 42) 

Es divisible la obligaci6n de dar alimentos porque fa misma es 
susceptible de cumplirse parcialmente, en términos del articulo 
2003 del Cédigo Civil; en ese mismo orden de ideas el articulo 312 
establece: "Si fueran varios los que deben dar alimentos y todos 
tuvieran posibilidad para hacerlo, ef juez repartira el importe entre 
allos, en proporcién a su haberes". Al respecto e] maestro Rojina 
Villegas dice: "En caso de que una sola persona sea la obligada, 
tambien ia naturaleza de los alimentos permite su divisién. En la 
doctrina se considera que la prestacién alimentaria no debe sa- 
tisfacerse en especie sino en dinero, lo que permite dividir su pago 
6n dias, semanas o meses. Como en nuestro sistema existen dos 
formas para satisfacer los alimentos, tanto en dinero como in- 
Corporando al deudor a la casa del acreedor o a su familia (SIC), 
debe entenderse que sdlo seran divisibles en cuanto ai modo de 
Pago en el tiempo si {fa prestacién alimentaria se cobra en etec- 
tivo*.(43) 

Es parsonalisima e intransferible; personalisima porque depen- 
de de las circunstancias individuales det acreedor y del deudor, ya 
que los alimentos se confieren exclusivamente a una persona en 
raz6n de sus necesidades y se le impone a la otra en cuanto a su 
caracter de cényuge o pariente del acreedor alimentario, ademas 

(42) Magalién Ibarra, Jorge Mario Op. Cit. PP. 69 y 70 (43) Rojina Villegas, Ratael Op. Cit. P. 269 
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de que en el Codigo Civil del articulo 309 al 306 se enumera a las 
personas obligadas sobre esta prestacién. 

Siendo Ja obligacién alimentaria personalisima, esta se extingue 
con fa muerte ya sea del alimentante o del alimentista y "no hay 
razon para extender esa obligaci6n a los herederos del deudor o 
para conceder el derecho correlativo a fos herederos del acreedor, 
pues fos alimentos se refieren a necesidades propias e individua- 
les del alimentista y, en caso de muerte del deudor, se necesita 
causa legal para que aquél exija alimentos a otros parientes que 
seran los liamados por la ley para cumplir con ese deber juridico. 
En otras palabras, la sucesién del deudor no tiene que reportar 
como tal, la obligacién de alimentos, excepto cuando tratandose de 
una sucesion testamentaria se esté en los casos previstos por la 
ley en los articulos 1368 a 1377. En caso de muerte del acreedor 
alimentario desaparece fa causa Unica de la obligacién , pero si 
sus herederos estuviesen necesitados, entonces estos tendran un 
derecho propio en su calidad de parientes y dentro de los limites y 
grados previstos en fa ley, para poder exigir al deudor en ta 
relacion juridica anterior, o a la persona que resulte obligada, la 
pensién correspondiente”.(49 

Respecto de esta misma caracteristica el Doctor Galindo Gar- 
ffas dice: "La naturaleza personalisima de !a obligacién hace que 
esta sea intransferible. Quiere esto decir que s6lo tiene derecho a 
exigir su cumplimiento aquella persona que se encuentra en la 
situacién juridica de pariente dentro de! cuarto grado coiateral, y de 
ascendiente o descendiente del dudor alimentista. El crédito ali- 
menticio, no es cesible en favor de un tercero, nadie se puede 

(44) IDEM P. 266 Y 267 
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coiocar en el tugar del acreedor para exigir el pago de alimentos. 
Cuando !o exija un tercero, siempre sera en nombre del deudor 
alimentista. "(SIC)".45) 

Para este mismo autor las caracteristicas de la obligaci6n 
alimentaria son: reciproca, _ personalisima, Proporcional, 
imprescriptible, divisible, es preferente, no compensable, puede 
cumplirse en forma periédica y es asegurable.46) 

Es preferente porque esa obligacién debe ser cumplida con 
antelaci6én a otras deudas, asi el articulo 165 del Cédigo Civil 
establece: "los céyuges y fos hijos en materia de alimentos, 
tendran derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien 
tenga a su cargo el sostenimiento econdmico de [a familia y podran 
demandar ei aseguramiento de los bienes para hacer efectivo 
e@stos derechos”. En los mismos términos del articulo citado se 
puede decir que esta obligacién es asegurable, ademas que el 
articulo 317 despone: "El aseguramiento podra consistir en hipo- 
teca, prenda, fianza, depdsito de cantidad bastante a cubrir los 
alimentos o cualesquiera otra forma de garantia suficiente a juicio 
del juez". Por regla general est4 prohibido hacer descuentos o 
embargos sobre el salario que perciben los trabajadores, mas sin 
embargo existe como excepcién fa disposici6n contenida en el 
articulo 110 de la ley Federal del Trabajo que dice: “Los des- 
cuentos en los salarios de los trabajadores estan prohibidos, salvo 
en los casos y con los requisitos Siguientes: F: V.- Pago de pensio- 
nes alimenticias en favor de ta esposa, hijos, ascendientes y nietos 
decretada por la autoridad competente”. 

La obligacién alimentaria tiene a carateristica de ser de orden 

(45) Galindo Garfias, Ignacio P 465 
{46) IDEM P. 465 Y 466 
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Sucesiva, toda vez que conforme a derecho, esta obligacién recae 
entre los parientes segdin su grado, de modo que el acreedor debe 
reclamarios en Ja forma y términos establecidos en la fey (a los 
parientes en grado) y a falta de estos o por imposibidad los que la 
sucedan. “asi es como se establece una jerarquia de deudores 
diferentes, es decir los primeros, los cOnyuges que es deber impe- 
tioso y superior a todos fos demas, luego los padres y sus 
descendientes: los hijos y sus ascendientes; los colaterales, 
excluyendo entre estos los mas préximos a los m4s remotos".4?) 

Es proporcionat fa obligacién alimentaria porque el articulo 311 
del Cédigo Civil expresamente dice “Los alimentos han de ser pro- 
porcionados a las posibilidades del que debe darlos y a fas 
necesidades de quien debe racibirlos". 

En base a este principio ser el juez el que determine la cantidad 
monto o proporcién de jos alimentos, bas4ndose precisamente en 
{as pruebas que ie aporte el reclamente para fijar la suma desti- 
nada a ese fin en base al principio de proporcionalidad. 

En la practica judicial es mas comin que los jueces de Io familiar 
fijen un porcentaje del salario del deudor, el cual les es descontado 
periédicamente y entregado a los acreedores. 

Al respecto estimo aplicable ta tesis 2144 que ha sentado 
precedente, titulada: 

ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSION EN 
PORCENTAJE. No existe inconveniente legal 
alguno para que fijacién de la pensi6én alimenticia 
se haga sefialado un porcentaje sobre los in- 

(47) Bafiuelos Sénchez Froytal Op. Cit, P 72 
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gresos del deudor alimentista ni puede aducirse 
que tal hecho motive inseguridad para éste, ya 
que si el articulo 311 de la Ley sustantiva es- 
tablece la proporcionalidad de tos alimentos en 
relaci6n con la capacidad econémica del obligado, 
es obvio que si los ingresos del deudor aumen- 
taran, deberia también aumentarse en la misma 
Proporci6n, la cantidad que por este concepto 
deben recibir los acreedores alimentistas, y si 
disminuyeran, también debera disminuir la 
pensién". 

A. D, 5915/69 José Luciano Romero Duran, Marzo 
29 de 1971, 5 votos ponente Mtro. Rafael Rogina 
Villegas, Consultable en la actuatizacién {lf CIVIL 
P. 61. 

La obligacién alimentaria tiene la caracteristica de ser inem- 
bargable, toda vez que la misma es de érden Publico y tiene como 
finalidad fundamental el proporcionar al acreedor lo necesario para 
subsistir, de ahi que la ley considere que el derecho de alimentos 
sea inembargable, pues de lo contrario acarrearia como conse- 
cuencia privar a una persona de lo necesario para vivir. Al respecto 
el articulo 544 del cédigo de Procedimientos Civiles exceptia en 
Su fraccién XIII alos sueldos y salarios de fos trabajadores. 

Otras caracteristicas de los alimentos la encontramos en el ar- 
ticulo 321 del Cédigo Civil que establece que los alimentos no son 
fenunciables ni pueden ser objeto de transacci6n, no son re- 
nunciables debido a su naturaleza inminentemente de orden pu- 
blico. “La raz6n para dectararlos irrenunciables e inprescriptibles 
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obedece a que este derecho tiene por objeto satisfacer el derecho 
a fa vida del alimentista: permitir su renuncia equivaldria a au- 
torizar al sujeto a morirse de hambre. Lo propio sucederia si se 
permitiera realizar el contrato de transaccién con respeto a los 
alimentos, pues la misma significa siempre una concesién o un 
Sacrificio que reciprocamente se hacen las partes dentro de una 
contoversia, presente o futura. Ei alimentista que necesita for- 
zosamente los alimentos no esta en aptitud de disminuirlos me- 
diante la transaccién puesto que ef contenido de los alimentos es 
siempre el minimo para sobrevivir. "con respecio a la transaccién 
la ley la permite en materia de alimentos, sdlo a los que se deben 
del pasado, es decir, los alimentos vencidos “podr4 haber 
transaccién sobre {as cantidades que ya sean debidas por 
alimentos”. (Art. 2951 C.C.) Los alimentos que no se dieron a 
tiempo, y que obligaron al acreedor a adquirir deudas para poder 
sobrevivir, deben ser pagados mediante ta reciamacién judicial que 
de los mismos haga ef acreedor: sin embargo, la transacci6n no 
implica peligro para la subsistencia del alimentista puesto que ya 
los deveng6 de alguna manera y sobrevivid" (48) 

Los alimentos son imprescriptibles: “Dentro de las caracteristi- 
cas que conforman la obligacién alimentaria es también extraordi- 
naria la formula relativa a [a Prescripcién. A este respecto, la 
prescripcion se manifiesta en dos formas una positiva o adquisitiva 
y la otra negativa, también denominada extintiva o liberatoria, 
mediante la primera se adquieren derechos y por conducto de la 
segunda se liberan obligaciones. Por lo anterior, resulta que 
cuando decimos que la obligaci6n alimentaria es imprescriptible, 
nos referimos desde luego a ia prescripcidn negativa. O sea que no 

(48) Montero Duhal, Sara Op. Cit. P69 
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puede perderse e! derecho alimentario en virtud de no haberio 
ejercitado aun de haberlo abandonado temporalmente” 49) 

El articulo 1160 del Cédigo Civil establece "La obligaci6n de dar 
alimentos es imprescriptible". 

El articulo 1135 sefala: "Prescripcién es un medio de adquirir 
bienes 0 de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de 
Cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por ley. 

Y el 1158 dice: “La prescripcién negativa se verifica por el sélo 
transcurso del tiempo fijado por ia ley. 

La obligacién de dar alimentos no se extingue por su cumpli- 
miento. “Las obligaciones en general se extinguen por su cumpli- 
miento, pero respecto de los alimentos, como se trata de pres- 
taciones de renovaci6n continua en tanto subsiste fa necesidad del 
acreedor y la posibilidad econdmica del deudor, es evidente que de 
manera ininterrumpida seguiré dicha obligaci6n durante Ja vida del 
alimentista".co 

En lo relativo al pago de los alimentos ya qued6 asentado, que 
personas tienen derecho a ejercitar asa accién y que personas 
deben de cumplirta, asi ef Codigo de Procedimientos Civiles para 
al Distrito Federal contempla en el TITTULO DECIMOSEXTO "de fas 
controversias del orden familiar’ CAPITULO UNICO "De tas 
controversias del orden familiar" en sus articulos del 940 al 956, 
las regias procesales para ejercitar entre otras !a accion de 
alimentos. En en articulo 943 de! citado Codigo se establece que la 
demanda de alimentos se podra hacer por escrito o bien por 

(49} Magalién Ibarra, 1@ Mario Op. Cit. P. 82 
or Rojina Villegas, fate Op. cre 271 
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comparecencia; y por tratarse de un procedimiento de naturaleza 
especial en el mismo se contemplan normas protectoras, pues los 
articulos 941 y 942, facultan a los jueces de to familiar a suplir la 
deficiencia de los planteamientos de las partes, expresamente se 
sefala que para acudir a reclamar los alimentos no se requieren 
formalidades especiales. 

Sobre este procedimiento ef Maestro Froylan Bafuelos dice: 
"Tratandose de reclamaciones alimentarias, toda demanda debera 
tramitarse en controversia de orden familiar por ante fos érganos 
jurisdiccionales denominados JUECES DE LO FAMILIAR; el pro- 
cedimiento a seguir es secillo puesto que no se requiere de 
formalidades especiales, siendo preferible lo primero; en estos 
asuntos alimenticios, los jueces y tripunales tienen la obligacién de 
suplir la deficiencia de {as partes en sus planteamientos de de- 
recho; fa demanda por escrito debera contener en forma clara, 
breve y concisa todos y cada uno de los hechos que motiven {a 
accién que por alimentos se deduzca; de acuerdo al principio 
doctrinario expuesto en paginas anteriores, en cuanto a los 
alimentos constituyen una de las consecuencias principales del 
parentesco, el acreedor alimentario deberd exhibir los docu- 
mentos correspondientes o actas dei registro civil respectivas a 
efecto de acreditar su filiacién o parentesco respecto de! deudor 
alimentante a quien se demande ja ministraci6n de alimentos; 
como consecuencias de parentesco, seran las derivadas del 
matrimonio para darse alimentos los cényuges; éstos a su vez a 
sus hijos habidos en el mismo, inclusive entre concubinos, cuya 
union de hecho también produce efectos Jegales alimentarios y 
hereditarios, o bien respecto de hijos naturales o nacidos fuera de 
matrimonio y dejar asi justificadas en principio todas aquellas 
hipétesis parentalas a que se contraen los articulos 301 al 307 del 
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Cédigo Civil ya analizados anteriormente; el juez, en su auto inicial 
debera fijar, a peticién del acreedor y sin audiencia del deudor, si 
se acreditan en principio sus ingresos econémicos, una pesién 
alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio; de la de- 
manda formulada y con copia de la misma, asi como de los 
documentos que se hubieren anexado mandaré correr traslado a la 
parte demandada para que fa conteste en el término de nueve 
dias: tal traslado y notificacién deber§ ser personal; se fijard 
audiencia dentro del término de treinta dias para su celebracién, en 
Su CaS0, Se practicara con o sin asistencia de tas partes; en ese 
acto judicial deberan desahogarse las pruebas que se hubieran 
ofrecido por las partes, la una en su demanda la otra en su 
constestacion de demanda; como disyuntiva puede ocurtir y 
descidirse, que en el caso de que no huebiera contestado fa 
damanda por el demandado, se deberA acusar la correspondiente 
rebeldia teniéndosele por contestada en sentido negativo, para 
efectos procesales, a fin de prosequirse la escuela del juicio en su 
contra por sus causes legales, es decir, que se le situar4 y se le 
consideraré como litigante rebelde, debiéndose estar a lo que 
disponen los articulos 637, 638, 645, 646, 647 y demas conducen- 
tes del Cédigo de Procedimientos Civiles: asi la relacion juridica y 
si no existiere prueba pendiente que recibir a las parte en contflicto, 
y habida cuenta de la justificacién plena y fehaciente que se 
hubiere probado de la capacidad econémica del demandado, 
deberd dictarse por el juez la sentencia definitiva o de fondo que 
proceda respecto de la accién alimentaria ejercitada, fijando 
alimentos definitivos, bien cuantificandolos en una suma determi- 
nada de dinero 0 bien fijando un porcentaje en favor del deman- 
dante, decretando las medidas de seguridad para su pago y 
cumplimiento, alimentos que también por otra parte debera 
decretar su incremento automatico minimo equivalente al aumento 
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porcentual del salario minimo diario vigente en el Distrito Federal; 
0 en su caso, fallar negativamente si existieren causas y fun- 
damentos legales para su no procedencia. Las sentencias que 
decreten alimentos, si fueren apeladas, deberdn ejecutarse o 
hacerse efectivas, sin que deba otorgarse fianza".(51) 

De fo anterior sélo cabe agregar que en la audiencia, las partes 
podran acudir asesoradas, ya que e! parrafo segundo del articulo 
943 asi lo establece, ademas de que sefala que fos asesores 
deben ser necesariamente licenciados en derecho con cédula 
profesional, ademas que establece: "En caso de que una de las 
partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitaré de in- 
mediato los servicios de un defensor de oficio, el que debera 
acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de un 
término que no podré exceder de tres dias para hacerlo, por cuya 
raz6n se difesira la audiencia en termino igual.” 

En la tramitacion de estos juicios alimentarios, la recusacién que 
debe ser con causa, no podra impedir que el juez adopte jas me- 
didas provisionales sobre depésitos de personas, alimentos y 
menores; asimismo, ninguna excepcidn dilatoria podra impedir que 
s@ adopten las referidas medidas: y en todo fo no previsto por el 
articulo que norman las controversias del orden familiar, deberan 
regir, en su caso, las reglas generates de! Cédigo de Procedi- 
mientos Civiles, en cuanto no se opongan. 

En el Estado de México la demanda de alimentos puede in- 
tentarse mediante el juicio ordinario civil, o bien mediante el juicio 
verbal, como es sabido en el juicio ordinario la demanda debe de 
ser presentada por escrito ante el juez competente, a la cual se le 

(51) Bafivelos Sanchez, Froyian Op. Cit. P. 115 y 116 
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acompaharan los documentos fundatorios de la accién que se in- 
tenta, es decir cuando menos las actas del registro civil con que se 
acredite el parentesco de los acreedores alimentistas con el aii- 
mentante o demandado, es necesario acompafiarlas a la deman- 
da por disposicién del articulo 580 del Cédigo de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado de México, en relacién con el 
articulo 583 que establece: "Después de la demanda o contes- 
tacién no se admitira al actor ni al demandado, respectivamente 
otros documentos que los que se hailen en alguno de fos casos 
siguientes: |.- Ser de fecha posterior a dichos escritos; Il.- Los 
anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, 
asevere la parte que los presente no haber tenido antes cono- 
cimiento de su existencia; salvo prueba en contrario por parte 
contraria; Ill.- Los que no haya sido posible adquirir con ante- 
rioridad por causas que no sean imputables ala parte interesada, y 
siempre que haya hecho oportunamente Ja designaci6n expresada 
en el parrafo segundo del articulo 581", 

En la propia demanda debe solicitarse como medida provisional 
el aseguramiento de los alimentos, los cuales son fijados a criterio 
del juzgador quien normalmente sehala un porcentaje de {os in- 
gresos que obtiene el demandado y que en caso de prestar ser- 
vicios subordinados, se le hace llegar un oficio a su patré6n en el 
que se le ordena descontar la cantidad fijada por el juez, y lo 
apercibe en términos de ley para el caso de no hacerlo. 

Sobre Ia fijaci6n de ios alimentos existe jurisprudencia definida y 
tesis relacionadas, estimando aplicable la siguiente: 

ALIMENTOS SU PROCEDENCIA Y 
PROPORCIONALIDAD 

{LEGISLACION DEL ESTADO DE DURANGO) 
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E| ejercicio de ia accién alimentaria, requiere que 
el acreedor demuestre no solo su necesidad de 
percibir alimentos, sino tambien ta circunstancia 
de que el deudor se encuentra en posibilidad 
econémica de sufragarlos, ya sea porque obtenga 
determinada remuneraci6n a cambio de su tra- 
bajo, o porque posea bienes. Dicha probanza 
tiene por objeto situar al juzgador en condiciones 
de fijar el monto de la pensién alimenticia que 
corresponda; en fos términos del articulo 306 del 
Codigo Civil para el Estado de Durango, segin el 
cual, los alimentos han de ser proporcionados a 
las posibilidades de! que debe darlas y Ja ne- 
cesidad de quien debe recibirlos. 
TESIS RELACIONADA CON LA JURISPRUDEN- 
CIA NO. 146 COSULTABLE EN LA PAG. 261 DEL 
APENDICE AL SEMANARIO JUDIACIAL DE LA 
FEDERACION, SEGUNDA PARTE SALAS Y 
TESIS COMUNES. 

Una vez admitida la demanda se empiaza al deudor para que 
ocurra al juzgado en el término de nueve dias a producir su 
contestaci6n y a oponer las excepciones que tuviere, transcurrido 
ese término, sea o no contestada fa demanda, a peticién de parte 
se abre el juicio a prueba por un término que no exceda de treinta 
dias, cabe hacer notar que por lo regular este término siempre io 
fijan los jueces de treinta dias exactamente, dividiéndoto en dos 
periodos, uno de diez dias para el ofrecimiento de pruebas y otro 
de veinte dias para el deshaogo de las admitidas; en el Estado de 
México los términos se computan en forma diferente que en el 
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Distrito Federal. Todas fas pruebas ofrecidas deben desahogarse 

precisamente en el segundo periodo probatorio, ya que el articulo 

610 parrafo segundo estable: "No tendran valor alguno las dili- 

gencias de prueba que se practiquen fuera del término de! se- 

gundo periodo concedido para ello; “pero como excepcién a esa 

regia el articulo 613 del mismo ordenamiento establece “como 

excepcién a lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 610, 

s6io podran practicarse después de vencido el segundo periddo 

del término probatorio las diligencias que pedidas en tiempo legal 

no pudieron practicarse por causas independientes del interesado 

© que provengan de caso fortuito. de fuerza mayor o dolo del 

colitigante, en estos casos el juez, si fo cree conveniente podra 

mandar concluirlas a solicitud de parte dando conocimiento de ello 

a la contraria y sefalando al efecto por una s6la vez un término 

prudente, sin necesidad de substanciar articulo. La determinacién 

que tal cosa ordene no es recurrible. “También existe como 

excepcién a lo establecido en el articulo 610, cuando se concede 

el término extraordinario de prueba a la parte que lo solicite con el 

fin de desahogar una diligencia ya sea fuera del Estado de México, 

del! Pais, o dei Continente, fijandose para tal efecto los términos 

que establece el articulo 176 del citado Cédigo. 

Concluido el término probatorio, a peticién de parte del juez 

sefalara dia y hora para que tenga lugar fa audiencia de alegatos, 

la cual se llevar a cabo concurran o no las partes, ya que inclusive 

tienen el derecho de presentar por escrito sus apuntes (art. 619 F: 

Vil). Concluida la audiencia, el juez puede en ei acto dictar su 

sentencia o la puede pronunciar en ei término de diez dias. (arts. 

622 y 623) 
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Como se puede observar de esta breve descripcién de los 
Procesos de controversia de érden familiar que se tramita en el 
Distrito Federal y del juicio ordinario civil que se promueve en ef 
Estado de México, son completamente diferentes en cuanto a su 
tramitaci6n, pero el fin que se persigue en ambos es el mismo, mas 
sin embargo considero que en el Distrito Federal se es brinda 
mayor protecci6n a los acreedores y el procedimiento eva mayor 
celeridad. 

En los juicios verbales en el Estado de México tlevan una 
tramitacién especial que se encuentra reglamentada en en Titulo 
Cuarto “De los juicios CAPITULO VIII". De tos juicios verbales ante 
los jueces de primera instancia del articuto 646, mismos que paso 
a citar: Art. 646.- En los juicios verbales ante tos jueces de primera 
instancia, se observardn las disposiciones qué rigen para al juicio 
escrito, con las modificaciones que se contienen en este capitulo. 
En articulos posteriores se establece que cualquier promocién, 
puede ser hecha oralmente ante el secretario quien las autoriza y 
firmara, debiendo dar cuenta dentro del término de ley, haciendose 
hotar que este tipo de promociones no son muy comunes, ya que 
los litigantes en la practica presentan su demanda, contestacién, 
ofreciendo pruebas, incidentes, etc. por escrito, aunque la ley tes 
permita hacerlo en la via verbal. De la misma forma que én el juicio 
ordinario, a ‘a demanda deben acompafiarse los documentos base 
de la acci6n, porque con copia de ellos y de la demanda se correrd 
trasiado al demandado, a quien se le citaré para una audiencia 
posterior de fa cual debe ser notificado con ocho dias de an- 
ticipacion, sin contar et de la citacién y en el que surte efectos fa 
Notificacién; en la audiencia sefalada en el auto admisorio se debe 
contestar la demanda y para el caso de que interponga recon- 
venci6n, ésta podra contestar en el acto o diferirse la audiencia por 
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un término de ocho dias, en la que se contestara ia demanda 

reconvencional. En esa primera audiencia ef juez exhorta a las 

partes para que lleguen a un arreglo conciliatorio y en caso de que 

Jas partes convengan, se levantara acta circunstanciada y una vez 

autorizada por el juez y el secretario se elevara a la categoria de 

cosa juzgada. 

El articulo 652 ordena que a la audiencia deben comparecer las 

partes por si o por apoderado, ya que en caso contrario, si a la 

audiencia falta ja parte actora se ie impondra una muita equi- 

valente al cinco por ciento del monto de ja demanda, el! cual sera 

entregado por via de indemnizaci6n al demandado y hasta que se 

justifique haberse cubierto ese monto, se citara a la nueva 

audiencia y para e] caso de que no comparezca el demandado se 

le tendra por confesados los hechos: contestada la demanda y la 

reconvencién en su caso, o dados por confesados los hechos, en 

este acto el juez mandara que se abra ja dilacién probatoria por un 

término no mayor de quince dias, durante e! cual las partes 

ofrecera4n sus pruebas, sefialando fecha en ja que se recibiran 

éstas, debiéndose desahogar la audiencia al dia siguiente de la 

conclusi6n del término de pruebas y si no fuera posible el 

desahogo de todas las probanzas se continuara ai dia siguiente 

hAbil. Las pruebas deben ofrecerse dentro de los quince dias 

citados, con excepcidén de fa pericial, ia testimonial y ia inspeccién 

judicial, ya que estas deben proponerse dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la apertura dei juicio a prueba. 

Respecto de estas probanzas se estabiece: Art. 658.- Ai pedirse 

la prueba pericial designara el que la promoviere el perito de su 

parte y propondra4 un tercero para el caso de desacuerdo. 

Enseguida el juez requerira a ja otra parte, si estuviera presente, 

para que, en el mismo acto, nombre ai suyo y manifieste si esta 

 



conforme con la proposicién de perito tercero, o le fijara el término 
de dos dias para que io haga, si estuviere ausente. 

Art. 659.- Si en el acto del requerimiento a que se refiere el 
articulo anterior. o transcurrido en su caso el término sefialado, no 
hiciere la otra parte ef nombramiento del perito que le corres- 
ponde, ni hubiere tenido acuerdo en la designacién del tercero, el 
juez nombrara al uno y at otro. 

Art. 660.- Al promoverse la prueba pericial se formulara ef 
cuestionario para los peritos o se indicaran con precisién los 
puntos sobre que ha de versar su dictamen, y, en todo caso, se 
sefialaran los objetos que deben ser examinados por aquellos, a 
fin de que oportunamente puedan desempefiar su cometido. 

Art. 661.- Los peritos rendiran su dictamen en la audiencia de 
randicién de pruebas, primero e} de la parte que hubiere promovido 
la prueba. Enseguida e! de la contraria, y, por ditimo, si fuere 
necesario, el tercero, a quien se concederd, si lo pidiere, un 
término que no exceda de treinta minutos, a fin de que, hecho el 
examen de los otros dictamenes, produzca el suyo. 

Art. 662.- Cuando la inspeccién judicial, no Pueda, por su 
naturaleza tener lugar en la audiencia de pruebas, safialaré el juez 
dia y hora para la diligencia, dentro de los que medien entre ta 
citaci6n para aquelia y la fecha en que debe efectuarse. 

Las partes pueden asistir a fa diligencia y hacer al juez las 
observaciones que estiman pertinentes. 

Art. 663.- Todas las diligencias de pruebas se practicaran 
Precisamente en la audiencia sefaiada para recibirlas o el dia



inmediato siguiente. Serdn nulas y por ningun motive se tomaran 
en consideracién las practicadas fuera de esa oportunidad jagal. 

Se exceptia de to dispuesto en este articulo, lo dispuesto en el 
anterior y cuando se encomiende a un juez de distinta jirisdicci6n la 
practica de alguna diligencia probatoria. 

Art. 664.- Concluida la recepcién de las pruebas, se agregaran al 
cuaderno principal los de las de cada parte, sin necesidad de so- 
licitud de los interesados, ni mandamiento judicial y a peticién de 
parte, se sefialara con citaci6n de tas partes, dia y hora para la 
audiencia de alegatos, con efectos de citacion para sentencia. 

Art. 665.- En fa audiencia final y sentencia se procedera como se 
ordena en los capitulos V y VI de éste Titulo. 

Art. 666.- La sentencia se ejecutara por ta via de apremio, pu- 
diendo hacerse oralmente o Por escrito las promociones de las 
partes. 

El juicio verbal ante tos jueces de primera instancia y las con- 
troversias del orden familiar son juicios muy diferentes, aunque 
tienen como similitud que las partes pueden comparecer y hacer 
su reclamaci6n ya por escrito o en forma oral. 

E! procedimiento que mas se parece a fas controversias del 
orden familiar Jo es ef que fue derogado en ef Estado de México el 
3 de diciembre de 1986, también denominado controversias del 
orden familiar, del cual ya hice referencia al inicio del presente 
capitulo motivo por ef cual no se hacen mas comentarios al 
respecto. 

90



CAPITULO IV. 

PROPUESTAS DE REFORMA AL ARTICULO 320 

DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Despues del presente estudio realizado sobre la figura juridica 
de los alimentos, su naturaleza y algunas de las legislaciones que 
la contemplan, pasaré al analisis de la parte medular de esté 
trabajo, para ello previamente hablo de la patria potestad, la 
mayoria de edad, la emancipaci6n y las propuestas de reforma que 
considero son necesarias se hagan al Gédigo Civil en vigor para ef 
Distrito Federal, que en si es sélo una, ya que pido se incluya al 
articulo 320 del citado Cédigo una fraccién m4s en la que se 
contemple como causa de cesacién de la obigaci6n de alimentos: 
"Vi.- Cuando el alimentista llegue a la mayoria de edad, salvo lo 
dispuesto en este Cédigo”. Desde luego, en el desarrollo de este 
tema indico cual es el soporte principal det presente trabajo para lo 
cual se citaran algunas tesis de jurisprudencia y otras que no la 
constituyen pero que si han sentado presedente. 

Recordemos que en el derecho romano “*E! Pater familias era un 
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magistrado doméstico, tenia poderes de vida y de muerte sobre las 

personas que le estaban sometidas; facultandoseles para imponer 

alos hijos las penas mas rigurosas. Ala vez estaba en condiciones 

de emancipartos y también en abandonarios”. "En cuanto a los bie- 

nes, el hijo estaba en una condicién similar a la del esclavo, pues 

carecia de tacultades para tener propios, ya que el patrimonio le 

correspondia exclusivamente al padre. En el evento que llegare a 

obtener cualquier bien automaticamente pasa el patrimonio pa- 

terno, de jo que resultaba que al igual que el esclavo se convertia 

en un instrumento de adquici6én”.G2) 

La figura de la patria potestad fué evolucionando hasta en la for- 

ma como la conocemos actualmente, asi Marcel Planiol define a la 

patria potestad como "E! conjunto de derechos y deberes que la ley 

concede al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus 

hijos menores, para permitirles el cumplimiento de su obligaciones 

como tales”.65) 

La Doctora Sara Montero la define como: "La instituci6n deri- 

vada de la filiaci6n, que consiste en ej conjunto de facultades y 

obligaciones que la ley otorga e impone a los ascendientes con 

respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores de 

edad”. (54) 

El Cédigo Civil vigente, contiene en su articulo 412.- Los hijos 

menores de edad no emancipados estan bajo ta patria potestad 

mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla 

conforme a la ley. 

(52) Magallon Ibarra, Jorge Mario OP CTI P.P. 519 y 521 
(53) Marcel Planiol TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL, AFILIACION, INCAPA- 
CIDADES Trad. De ja 12°. ed. Francesa por J: Ma. Cajica JR. De Jr. Puebla Mex. 1946 P. 251 
(54) Montero Duhalt, Sara OP. Cit. P 339 
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En el articulo 413 se sefiala "La patria potestad se ejerce sobre 
la persona y bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto, en 
cuanto a la guarda y educacién de los menores, a las modalidades 
que le impriman tas resoluciones que se dicten, de acuerdo con fa 
Ley sobre Previsién Social de la Delincuencia infantil en el Distrito 
Federal. El articulo 421. Mientras estuviere el hijo en la patria 
potestad, no podr4 dejar la casa de los que la ejercen sin permiso 
de ellos o decreto de la autoridad competente. Y el 443.- La patria 
potestad se acaba": |. Con la emancipacién derivada del matrimo- 
nio y Ill. Por la mayor edad de hijo. 

De lo anterior se desprende que los padres o an su caso los 
demas ascendientes tendran el cimulo de derechos y obligaciones 
derivados de la patria postestad, mientras el sujeto a ella sea 
menor de edad o no esté emancipado, asi el articulo 646 del Cé- 
digo Civil, establece; “la mayor edad comienza a los dieciocho 
afios cumplidos”. Y el} articuo 647 determina que: “El mayor de 
edad dispone libremente de su persona y sus bienes”. 

Los articulos citados no necesitan mayor explicaci6n, pero cabe 
comentar que no siempre la ley les reconoce plena capacidad a las 
personas mayores, ya que el articulo 450 fraccién II del Cédigo 
Civil, sefiala: "Tiene incapacidad civil y legal. F.Il. Los mayores de 
edad disminuidos 0 perturbados en su inteligencia, aunque tengan 
intervalos lucidos; y aquellos que padezcan alguna afeccién 
originada por enfermedad o deficiencia persistente de carActer 
fisico, psicolégico sensorial o por la adiccién a sustancias téxicas, 
como el alcohol, los psicotrépicos o los estupefacientes; siempre 
que debido a la limitacién, o la alteracién en la inteligencia que esto 
les provoque no puedan gobernarse y obligarse por si mismos, o 
manifestar su voluntad por algtin medio". 
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Hist6ricamente la emancipaci6n tiene como antecedente la 
figura romana de la VENIA AETATIS, mediante la cual la autoridad 
hacia salir de la patria potestad a un menor de edad mayor de 
veinte afios si era varén y de dieciocho si era mujer, tomando su 
origen la emancipacién en forma directa y expresa de una decla- 
racién de voluntad del poder piblico. En el derecho consuetudi- 
nario se conocié esa especie de autorizacién expresa para obtener 
la emancipaci6n, pero también se tomé la tacita que se obtenia por 
al matrimonio del menor. 

En nuestros Cédigos Civiles de 1870 y 1884, que como ya se 
dijo en el primer capitulo de este trabajo, tuvieron influencia entre 
otras legislaciones de fa francesa, espafiola, y romana, por lo que 
siguieron ese sistema y reconocieron la emancipacién por volun- 
tad de quienes ejercen la patria potestad o por matrimonio del me- 
nor dentro de la emancipacién voluntaria, reconocieron la posibili- 
dad de que el menor pudiera ser habilitado de edad para adminis- 
trar bienes a solicitud del propio menor ante el Juez competenie. 

La ley de Ralaciones Familiares modifico ese sistema y es- 
tableci6é que la emancipacién s6lo surtiria efectos respecto a la 
persona del menor y dispuso que la administraci6n de los bienes 
de este, quedaria en manos de quienes ejercen ta patria potestad o 
del tutor en su caso, hasta que el menor amancipado llegue a la 
mayor/a de edad. 

Los jueces podian conceder la administraci6n de sus bienes a 
los menores que han cumplido dieciocho afios, oyendo el parecer 
de quienes ejercen la patria potestad, del tutor en su caso, si 
acredita la buena conducta del solicitante, y su aptitud para el 
manejo de sus intereses pero el menor emancipado queda sujeto a 
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la vigilancia y direcci6n de quienes ejercen ia patria potestad o del 
tutor, sin que pudiera contraer obligaciones, ni enajenar o gravar 
sus bienes raices. 

El Cédigo Civil de 1928 establecia originalmente en sus pre- 
ceptos fa emancipacién tacita y ta emancipaci6n expresa: ésta 
Ultima en sus dos variantes: por declaracién de los que ejercen la 
patria potestad o del tutor y 4 solicitud del propio menor de edad si 
ha cumplido dieciocho afios y si prueba ente el juez competente su 
buena conducta y su aptitud para administrar sus bienes. 

Se suprimi6 la potestad que las leyes anteriores reservaban a 
los padres o tutores para vigilar o dirigir la administracién de tos 
bienes del menor de edad emancipado y se reestablecié, el 
requisito de previa autorizacién judicial para la enajenacién o 
gravamen de inmuebles pertenecientes al menor, de la repre- 
sentacién de un tutor para negocios judiciales. La emancipacién 
produce efectos, no sélo respecto de los bienes de! menor sino en 
cuanto a sus persona. 

En el decreto del 31 de diciembre de 1969 se derogaron los 
preceptos que establecian la emancipacién expresa en sus dos 
formas comentadas. En el sistema vigente en el Distrito Federal la 
emancipaci6n sélo tiene lugar tacitamente como consecuencia del 
matrimonio del menor de edad. No se requiere por lo tanto 
declaracién judicial o extrajudicial para que el menor de edad 
emancipado disponga libremente de su persona y administre sus 
bienes, con las restricciones a que se ha hecho alusi6n. 

Segun Josserrand "La emancipaci6n abre un periodo intermedio 
entre el estado de la incapacidad de! principio y el de plena 
capacidad: permite al menor hacer una especie de noviciado,



iniciarse gradualmente en la vida juridica y en los negocios".65) 

En cuanto a los actos de enajenacién, gravamen o hipoteca de 
bienes inmuebies, el menor de edad emancipado, tiene una 
capacidad restringida: necesita autorizaci6n judicial para vender, 
permutar, donar y en general para realizar actos traslativos de 
dominio, de bienes raices y para constituir sobre ellos toda clase 
de gravamenes, asi como hipotecarlos. 

Fernandez Ciérigo opina al respecto diciendo: "Pero téngase en 
cuanta que el emancipado no tiene mas que la pura adminis- 
tracién, en consecuencia, carece de las facultades de libre dispo- 
sici6n, no puede ni gravar, ni enejenar, ni realizar en suma ninguno 
de los actos de dominio, para lo cual necesita de la asistencia de 
un representante legal".6) 

Galindo Garffas dice: "Atendiendo a que la emancipacién otorga 
al menor de edad emancipando una capacidad semiplena, en 
proteccién de sus intereses, la restriccién que establece la fracci6n 
| del articulo 643 del Cédigo Civil, debe comprender los actos de 
disposicién de titulos o valores representativos de derechos 
reales. Se considera emancipado el menor de edad, en lo que 
concierne a la administracion de los bienes que ha adquirido por su 
trabajo y por tanto puede administrarlos libremente. Requiere sin 
embargo, de la autorizacién judicial para enaijenar, gravar o 
hipotecar bienes raices”.67 

(55) JOSSERRAND, LUIS DERECHO CIVIL T. | Trad. De Santiago Cuchillas y Manterola Ed. Bosh y Cia. Buenos Aires 1952 
(56) Feméndez Clétigo, Luis EL DERECHO DE FAMILIA EN LALEGISLACION COMPARADA Ed. Hispano Americana Mex. 1947 P. 496 
(57) Galindo Gerfias, Ignacio Op. Cit. P. 404 

96



Para concluir se hace notar que el Cédigo de Comercio no le 
reconoce capacidad plena al emancipado, puesto que dicho 
ordenamiento, legal establece en los articulos 5 y 6 que la capa- 
cidad para ejercer el comercio se adquiere al cumplir dieciocho 
afios y la emancipacién siempre se da antes de esa edad, por lo 
tanto el menor emancipado no puede ejercer vdlidamente el 
comercio. 

Al haber quedado explicadas en base a la doctrina y la le- 
gislaci6n civil lo que es ta mayoria de edad y la emancipaci6n, 
pasaré al estudio del articulo 320 det Cédigo Civil, el cual esta- 
blece: “cesa la obligaci6n de dar alimentos: 

I.- Cuando el que fa tiene carece de medios para cumplirla; 
fl.-Cuando al alimentista deja de necesitar fos alimentos; Ill.- En 
caso de injuria, falta 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 la falta de 
aplicacién al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas 
causas: V.- Si el alimentista, sin consentimiento de! que deba dar 
alimentos, abandona la casa de éste por Causas injustificables”. 

En mi concepto, en el articulo descrito debe aumentarse una 
fracci6n mas en la siguiente forma: VI.- Si el alimentista llega a la 
mayoria de edad, salvo los dispuesto en este Cédigo. 

Dicha adici6n fa fundo precisamente en todo lo expuesto en este 
trabajo, pues ya quedo asentado que los alimentos se han dado 
desde el inicio de vida humana como al instinto de conservaci6n de 
la especie, y que esta obligaci6n encierra un profundo sentido 
6tico, pues significa la preservaci6n del valor primario que es la 
vida. De ahi las diversas protecciones que nuestra ley fe da a ésta 
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figura juridica. 

Si bien es cierto que el legislador al otorgarle tantas medidas de 
protectoras a los alimentos, to hizo con el fin de preservar el 
derecho a la vida o a la subsistencia, también lo es, que en la 
actualidad las personas tienen muchas formas de procurarse su 
alimentaci6n, refirisndome en este Punto a los menores de edad, 
ya que en la vida diaria vemos gente que desde la secundaria ya 
estan desempafiando un empleo y estos menores participan en ja 
vida econémica activa de la familia, lo cual no les afecta porque les 
ensefia a valorar mas sus estudios y su dinero. 

Es muy comdn que las parejas que se casaron y procrearon 
hijos, se separan con el trnscurso del tiempo y que uno de ellos 
deba cumplir con la Carga alimentaria y que por estar prestando un 
servicio subordinado, en la empresa en que laboran se le haga el 
descuento que provisional o definitivamente fij6 el juez trans- 
curriendo asf el tiempo hasta que uno 0 todos sus hijos son 
mayores de edad, entonces decide acudir al juez para que le 
disminuya la cantidad que otorga de alimentos, pero debido a que 
no existe una disposicién al respecto el juez se ve imposibilitado 
para disminuirle equitativamente el porcentaje que periddicamente 
se le retiene, si no acredita previamente que los acreedores ali- 
mentistas ya no necesitan ser alimentados, al respecto cito la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 

ALIMENTOS, HIJOS MAYORES DE EDAD, 
OBLIGACION DE PROPORCIONARLOS 

(LEGISLACION DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSI) 

La mayoria de edad de los hijos como acreedores 
alimentarios de sus padres, no esta contemplada



en la legislaci6n civil sustantiva como causa que 
haga cesar ta obligacién de Proporcionaries ali- 
mentos: porque aun cuando tratandose de herma- 
nos y demas parientes colaterales a que se refiere 
el articulo 266 del Cédigo Civil del Estado de San 
Luis Potosi ese derecho cesa al cumplir tos 
acreedores alimentarios dieciocho afios, en 
cambio, interpretando a contrario sensu el articulo 
267 del citado ordenamiento, fos padres si deben 
Proporcionar alimentos a sus hijos hasta que 
estos los necesiten, independientemente de su 
edad; tanto mas que ja mayor de edad de los 
hijos, como acreedores alimentarios de los 
padres, no se contempla como causa que mative 
cesacién de {a obligacién relativa, en la 
enumeracién limitativa que de dichas causas hace 
el articulo 281 del mismo ordenamiento, fo ex- 
presado se halla acorde al sentido de la juris- 
Prudencia numero 39 visible en la pagina 131 
Cuarta Parte, del Gitimo Apéndice de Jurispru- 
dencia de 1917-1975, que dice “ALIMENTOS, 
NECESIDADES DEL PAGO DE CARGA DE LA 
PRUEBA El marido tiene la obligaci6n de 
alimentar a la mujer y a los hijos, quienes tienen a 
su favor la presuncién de necesitar los alimentos, 
salvo prueba en contrario. La obligaci6n cesa 
cuando los acreedores ya no tienen necesidades 
de elios pero la carga de la prueba pertenece en 
estos casos al deudor.” 

99



La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n queriendo subsanar 
esas lagunas legales ha emitido diversas tesis de jurisprudencia, 
pero al estudiarlas encontramos que éstas son contradictorias, fas 
cuales mas adelante citaré. 

EI soporte principal de mi tesis, lo constituye dos puntos a saber: 

El primero de ellos consiste en el ejercicio de la Patria Potestad 
que como ya se dijo es el conjunto de facultades y obligaciones 
que la ley otorga a los ascendientes con respecto a la persona y 
bienes de sus descendientes. También ya qued6 claro que estos 
derechos y obligaciones los tienen los ascendientes mientras el 
sujeto a la patria potestad es menor de edad, de ahi que los padres 
0 quienes ejercen este derecho sélo pueden cumplirlos cuando el 
descendiente es menor de edad y precisamente el sujeto a esa 
instituci6n al tegar a fa edad de dieciocho afios ya no necesita 
legaimente de la ayuda de sus progenitores para administrarle sus 
bienes ni Jo representan y tienen la plena facultad de abandonar 
con o sin el consentimiento de sus ascendientes el domicilio fa- 
miliar, no necesitan ser representados en juicio, es decir le- 
gaimente ai llegar a fa mayorfa de edad son auténomos de sus 
padres, entonces porque motivo la ley sigue obligando a los 
parientes en linea recta a seguir minsitrando alimentos a sus 
descendientes sin limitaci6én alguna. Si a la mayoria de edad 
Supone que goza de plena independencia para disponer de sus 
bienes y de su persona segtn disposicione expresa del Cédigo 
Civil, y esta independencia también supone su capacidad fisica, 
econémica y juridica para ser autosuficiente a efecto de allegarse 
los alimentos que necesiten para subsistir, 

El Cédigo Civil para el Distrito Federal en su articulo 306 
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establece que la obligacién de los parientes colaterales para dar 
alimentos concluye cuando el alimentista cumple dieciocho ajfios, y 
yo me pregunto porque motivo esta causa de cesacién de la 
obligacién de dar alimentos no se hace extensiva a todos los 
parientes, sin distinguir si son de linea recta o en la colateral, pues 
lo principat seria darle a los juzgadores una base sdlida para que 
de la misma forma que fijan ta pensién alimenticia cuando el 
acreedor alimentista la solicita, fijaran su disminucién en el mo- 
mento en que el alimentante acudiera al 6rgano jurisdiccional para 
poner en conocimiento que uno de sus acreedores ha llegado a la 
mayoria de edad y que por sélo ese hecho se le disminuya el 
porcentaje que fe corresponde al hijo mayor de edad. 

En la practica juridica y basados en la fraccion Ul del articuio 320 
del Cédigo Civil, los deudores acuden al Juez de lo Familiar para 
solicitar ta disminucién de la cantidad que aportan, pero debido ala 
serie de normas protectoras que existen hacia la figura de los 
alimentos, le corresponde al deudor alimentario probar que sus 
acreedores han dejado de necesitar los alimentos y aunque en la 
realidad no los necesiten, por tratarse de una figura de orden 
publico, si el deudor alimentante no comprueba fehacientemente la 
causa que demanda, ef Juez no le disminuira cantidad alguna, 
probablemente en perjuicio de una nueva familia que el deudor ya 
tenga. 

Por tal motivo mi postura es precisamente que en el momento 
que se acredite ante el Juez que él, o los acreedores llegaron a ta 
mayoria de edad, se le disminuya el porcentaje que le tocaba a 
cada alimentista. 

En la fracci6n que propongo se incluya en el articulo 320, asente 
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"salvo lo dispuesto en ese Cédigo” entonces aqui entrarian a 

manera de excepcién las personas que estuvieran incapacitados 

para proveerse asi mismas de sus alimentos, como pueden ser las 

personas que tiene una incapacidad fisica o mental, que no tengan 

bienes y no puedan proveerse asi mismos de su alimentaci6n. 

La proposicién anterior se hace sin contravenir el principio de 

reciprocidad que rige a los alimentos porque es muy comin que los 

padres saquen a flote a sus hijos, procurandoles una buena edu- 

caci6n pero con el transcurso del tiempo estas personas caen en la 

miseria y debido a su mal estado de salud habitual o su vejez ya no 

pueden proveerse asi mismos, en esta situacién debe acudir al 

Juez de lo Familiar a reclamar su derecho. 

El segundo punto de vista lo constituye el hecho de que una 

persona que llega a ja mayoria de edad, tiene plena capacidad 

para trabajar y estudiar sin que {fo uno o Io otro, sea obstaculo para 

sobresalir laboral y profesionalmente, a manera de ejemplo 

podemos citar ef sinndmero de personas que desempenan estas 

actividades con éxito e inclusive la persona que trabaja para man- 

tener sus estudios hace una mejor valoraci6n de estos, porque 

tienen la esperanza de concluir una carrera profesional o un oficio 

para obtener un mejor puesto o independizarse; a la diferencia de 

otros estudiantes que son practicamente obligados por sus padres 

a asistir a una escuela, muchos de elios no le dan el valor ade- 

cuado, como hemos venido sosteniendo en este trabajo, en el 

Cédigo Civil no esta contemplada la mayoria de edad como causa 

de cesacién de la obligacién de dar alimentos y como también se 

dijo, existen varias tésis sobresalientes y jurisprudencia definida 

en sentidos opuestos de las cuales transcribo las siguientes: 
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ALIMENTOS, HNIOS MAYORES DE EDAD 
OBLIGACION DE PROPORCIONARLOS. 

La obligaci6n de proporcionar alimentos a estos 
hijos mayores de edad no desarece por el sdlo 
hecho de que éstos lleguen a esa edad, en virtud 
de que su necesidad no se satisface automatica- 
mente por la sola realizaci6n de esa circuns- 
tancia. 

Jurisprudencia numero 34 de apéndice 1817-1985 
CUARTA PARTE Pag. 93. 

ALIMENTOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO, 
CESA LA OBLIGACION DE DARLOS A LOS H- 
JOS DE MATRIMONIO CUANDO ESTOS LLEGAN 

ALA MAYORIA DE EDAD (TAMAULIPAS). 
El articulo 299 del CédigoCivil de Estado de 
Tamaulipas fué reformado por decreto de 
veinticinco de abril de mil novecientos setenta y 
cinco, suprimiendo la parte que disponfa que las 
hijas mayores de edad conservan el derecho de 
percibir alimentos, siempre y cuando no fueran 
casadas y vivieran honestamente para quedar 
equiparadas, con motive de la reforma mencio- 
nada, a la situaci6n legal de los hijos varones, los 
cuales desde antes de ella, perdian ese derecho 
Por el sdlo hecho de llegar a la mayoria de edad; 
por lo tanto debe estimarse que, con apoyo en to 
dispuesto en dicho precepto, en los casos de 
divorcio sdélo persiste la obligacién de propor- 
cionar ayuda para subsistencia y educacién de los 
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hijos, varones o mujeres, mientras éstos sean 

menores de edad, pues de otra forma, en cuanto 

obtengan la mayoria de edad, cesa ésta obli- 

gacién de los padres. Ahora bien, resulta nece- 

sario hacer notar que la tesis sustentada por ésta 

Tercera Sala que afirma !a vigencia de! Derecho 

en favor de las hijas, atin mayores de edad, 

cuando sean solteras y vivan honestamente, no 

resulta aplicable en quellos casos en los que el 

Cédigo Civil del Estado respectivo, contenga 

dispositvos expresos que regule la vigencia de la 

obligacién tratandose de divorcios, en los tér- 

minos sehalados, pues bajo éstas circunstancias 

debe observarse totalmente el precepto legal 

citado, pero en caso contrario, en que no existiera 

la disposici6n sefialada, debe continuarse apli- 

cando la tesis mencionada. 

JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 

VOL. ACT. VI CIVIL Tesis 61 Pag. 31. 

Con relacién al derecho que tienen los mayores de ser ali- 

mentados la legislacién civil vigente en e! Distrito Federal se en- 

cuentra reguiada a cargo de los ascendientes, puesto que el 

Cédigo Civil expresamente determina que si los alimentos son 

ministrados por parientes colaterales, estos contribuiran eco- 

némicamente hasta que el acreedor cumpla dieciocho afios. Por tal 

motivo estimo conveniente que para el caso de que el acreedor 

esté incapacitado fisicamente 0 mentaimente y no pueda pro- 

veerse asimismo de su alimentacién, que aunque éste llegue a la 

mayoria de edad siga teniendo el derecho de percibir alimentos, 
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siempre y cuando no tenga bienes propios con que satifacer sus 
necesidades: y que ésta obligacién corra a cargo de los parientes 
sefialados en la propia ley ya sean en linea colateral o en linea 
recta, desde luego en la forma prevista, primero fos parientes mas 
cercanos y a faita de éstos los que le sigan en grado. 

La inquietud de realizar este trabajo naciéd debido a que en la 
actualidad existen muchas parejas que procrearon hijos, que viven 
separdos y que sin compartir su hogar con ellos, estan cumpliendo 
con una carga legal, pero lo aqui propuesto es sdlo con el fin de 
que éstas personas tengan una salida legal a su problema, que 
probablemente jes afecte en su situacién econémica o a la de su 
nueva familia que haya formado. 

Como también se vio en el contenido de éste trabajo, fa 
obligacién alimentaria se cumple con la entrega de una cantidad 
de dinero o con Ia integracién de los acreedores al hogar del 
deudor; y no por la propuesta de reforma que hago, se debe 
entender que los acreedores deben de ser corridos de sus hogares 
una vez que lleguen a la mayoria de edad, porque en nuestra 
sociedad actual es muy comin que padres e hijos compartan un 
sola casa y se ayuden mutuamente compartiendo los gastos para 
el sostenimiento del hogar sin tomar en cuenta la edad que tengan 
o el estado Civil que guardan, o sea que la propuesta es una 
situacién de derecho y la realidad es una situaci6n de hecho. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- La obligacién alimentaria nace como una necesidad 
desde los inicios de la vida humana por el instinto de conservacién 
de la especie; posteriormente ese deber de Piedad y ayuda mutua 
fué regulada por la ley para el mantenimiento de la familia como 
institucién social, comprobandose que esta obligacién nace dentro 
dei seno de la familia y que ios derechos y deberes alimentarios se 
dan entre parientes. 

Segunda.- En el derecho romano no se establecia la obligacién 
alimentaria como tal, debido a que el pater familias era el duefho 
absoluto de la persona y bienes de sus hijos y demas personas 
sometidas a su potestad ya que inclusive se les vela como cosas y 
tenfan sobre ellos derecho de vida, podian venderlo o abando- 
narlo; con el transcurso del tiempo ef pater familias fué perdiendo 
facultades por las prdcticas introducidas por los cénsules que 
intervenian cuando habia un hijo que vivia en ja miseria y ei padre 
en ta opulencia o viceversa. 

Tercera.- En la Constituci6n de Marco Aurelio ya se plasma el 
principio de que LOS ALIMENTOS DEBEN SER MINISTRADOS 
EN CONSIDERACION ALAS POSIBILIDADES DEL QUE LOS DA 
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Y LAS NECESIDADES DEL QUE LOS PIDE. Principio que fué aco- 
gido entre otras por las legistaciones espafiola, francesa y mexi- 
cana, el cual rige en nuestro derecho actualmente pues el articulo 
311 del Cédigo Civil vigente para ef Distrito Federal fo regula en 
forma similar. 

Cuarta.- Las tres legislaciones citadas en el Capitulo I, es decir fa 
Francesa, Espafiola y Mexicana son similares en cuanto a aii- 
mentos se refieren y que éstas tomaron Preceptos del derecho 
romano, ademas de regular casi en los mismos términos de que 
comprenden los alimentos, que personas son tas obligadas, como 
deben garantizarse y en general coinciden en sus caracteristicas, 
con excepcién de que en el derecho Francés se ies reconocen 
derechos y obligaciones alimentarias entre parientes afines. 

Quinta.- Del capitulo |i de esta investigaci6n documental nos 
percatamos que [a obligacién alimentaria es exigible entre cén- 
yuges, parientes consanguinsos en linea recta sin limitacion de 
grado, en linea colateral hasta el cuarto grado, entre adoptante y 
adoptado, asf como entre los concubinos, quedando claro que e! 
divorcio, la nulidad de! matrimonio y Ja donacién son fuente de 
alimentos y en algunos casos de la muerte del deudor alimentante. 

Sexta.- En ef capitulo ill, queda expresado que en el Estado de 
Hidalgo existe una regiamentaci6n especial ya que tienen un 
Cédigo Familiar y un Cédigo de Prodedimientos Familiares, a 
diferiencias del Distrito Federal y del Estado de México, que las 
cuestiones de familia se encuentran reguladas dentro de Cédigo 
Civil y del Cédigo de Procedimientos Civites respectivamente. Por 
otro iado en el Estado de Hidalgo se reconocen derechos y 
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deberes alimenticios entre parientes afines a diferiencia de jas 
legistaciones del Estado de México y Distrito Federal. 

Asimismo para demandar el pago de alimentos en el Distrito 
Federal debera tramitarse en controversia de orden famitiar 
conforme a los articulos 940 al 956 det Cédigo de Procedimientos 
Civiles, mientras que en el Estado de México deberan reciamarse 
mediante el juicio verbal o el ordinario civil al igual que otros 
juicios, sin tener una tramitacién especial, con la diferencia que 
tratandose de alimentos, a petici6n de parte el juez fija un pensién 
provisional que el demandado deberd cubrir durante la tramitaci6n 
del juicio. 

Séptima.- Por ultimo en el capitulo IV, de este trabajo se concluye 
que la patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes del hijo 
mientras éste es menor de edad: el articulo 646 del Cédigo Civil 
establece que la mayoria de edad comienza a los dieciocho afios y 
el 647 sefiala que el mayor de edad dispone libremente de su 
persona y bienes, de lo que se desprende que el mayor de edad 
goza de plena independencia de sus padres, por tal motivo la ley 
debe contemplar también que el mayor de edad por sdio ese hecho 
pierde su accién para pedir alimentos, salvo que tenga una in- 
capacidad natural que le impida sostenerse a si mismo y no tenga 
bienes. 
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