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Sefior : 
Jefe d2 b U n W L  .Besoria de Tesis 
De bYacuCtadde Cienclcias J u r s i c m  y Sociabs 
u n i v e r s i d d d e  San Carbs de Cjuatemah 
Licenciado Narco TuGw CastiUb Lutin 
Presente. 

Tengo eC Honor de d?rigirme a usted con e l  06jet0 k 
infonnarl;! que t ia6iedo sido n o m 6 r d a  c m  asesora m e d i n t e  

providiencia de fectia 14 de Enero de 2010, procedi a asesorar eC 
tra6ajo & tesis &C GacliiCir J O W T  ~~~0 ACONZO 
I d i n t i t u u o  '*I.'IoL~cIoN d LOS DTRECHOS DT 
LOS NTNORTS POR LOS ?'AKA L AP ~ C T D I ~ T ~ O S  

OBTTNCIONDT ? ~ n / s ~ d ~  por
Z I N E ~ I C I A "  b que 
l ia6iedo cumplido con revisar eC tra6ajo confiado, procedo a 
emitir eldictamen respective, e n  ibs terminos siguientes : 

De h revisidn efectuudh., me permito expresar mi 
opinidn respecto L C  contenido cientgico y tecnico deC tra6ajo die 
tesis, de ib que pled0 mencionur que es un t e r n  importante deC 
D e r e c h  en  especialb conceniente a b s  d e r e c h  de b s  m o r e s  
por ibr mocedimientospara h o6tenc ih  de Pensidn a h e n t i c i a  
concerniente aC Dereclio C i v i c ,  Asi como h u t i f i zac ih  de Ibr 
me'tohs L d i t i v o  e i d u c t i v o  . 

Con r e h c i h  a b 6iblwgrafia consul2& se esta6hcw que b 
mismafue h acertadh,tanto hnacimzaCcomo b extranjera, y 
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tam6ien has 12yes de ib materia e n  que se sustento eC tra6ajo de 
investigacih. y p o r  uCtimo, puedo mencionur que deCtra6ajo deC 
6acliiCkr J O W T  y E 2 2 7 ~ M O=Orno  ?IILLAG%A?v-, arri60 a 
conchiones y recmn&ciones  m u y  importantes, ihs que 
y e s e n t a n  h,aGhzgos y h s  posi6ks sohciones a c& urn de elihs, 
s i e d o  &tar congruentes entre am6as. 

P m  todo Go anterior, ib swcrita asesora cmidiera que e n  eG 
tra6ajo de tesis r e h i d o ,  ssi se cumplw con b esti@[hdo en  e l  
Articulb 32 deC ~ ~ t i v o  [h T h b o r a c i h  de para lesis de 
Licenciatura e n  Ciencias Jur id ias  y Sociaks y die[ Txarnen 
General- Pu6fic0, por Co que lia6iendorse C W o  ibr requiritos 
reg lhmentarios y dministrativos corresp d i e n t e s  e n  e C tra6ajo 
de investigacidn a mCizadio, emito 2 ) I c l m ~ ~TAVoa?LBLZ 
apvo6ado e l  tra6ajo deC 6achif ir  J O m T  T T m - 0  
? I I L L A G ~para que continue con e l  trarnite respective y sea 
d Z s c u t ~ oen  eCexammpi6fico de tesis. 

Con [bs muestras de mi respeto, soy de usted su deferente 
s e r v ~ m a ,  

Atentamente, 
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UNIDAD ASESOR~ADE TESIS DE LA FACLTLTADDE CIENCIAS JUR~DICASY 
SOCIALES. Guatemala, once de enero de dos mil once. 

Atentamente, pase a1 (a la) LICENCIADO (A) HECTOR MAlVFREDO 
MALDONADO MENDEZ, en sustitucion del (de la) revisor (a) propuesto (a) con 
anterioridad LICENCIADO(A) SAUL0 DE LEON ESTRADA para que proceda a 
revisar el tzabajo de tesis del (de la) estudiante JORGE FERNANDO ALONZO 
VILLAGRAN, Intitulado: "VIOLACION A LOS DERECHOS DE LOS MENORES 
POR LOS PROCEDIMIE~VTOS PARA LA OBTENCIO~ DE PENSION 
ALIMENTICIA . 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondieilte debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Norrnativo para la Elaboration de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, hwin constar en 10s dicthenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico J- tknico de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigacion 
utilizadas. la redaction, 10s cuadros estadisticos si heren necesarios, la contribucion cientifica de la 
misina, las conclusiones, las recoinendaciones y la bibliografia utilizada, si apiueban o desapiueban el 
trabajo de investigacion p otras consideraciones que estirnen pei-tinentes". 
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Licenciado 
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FACLILTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 
LlNlVERSlOAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

Respetable licenciado Castro Monroy, 

De conformidad con el nombramiento, emitido por esa Unidag de Asesoria de Tesis, 
con fecha once de enero de dos mil once, en el que se dispone nombrar al suscrlto 
como revisor de tesis del Bachiller: JORGE FERNANDO ALONZO VILLAGRAN. 

El postulante present6 el terna de investigation "VIOLAC~~NA LOS DERECHOS DE 
LO9 MENORES POR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCI~N DE PENSION 
ALIMENTICIAn. 

Del estudio practicado al trabajo de tesis, presentado por el bachiller, ALONZO 
VILLAGRAN, puede concluirse que el tema abordado fundamenta su importancia por 
ser una rama del derecho civil en especial lo concemiente a 10s derechos de 10s 
menores por b s  procedimientos para la obtenci6n de pensi6n alimenticia. 
La rnetodologia empleada estimo que es la correcta, se ha recurrido a la bibliografia 
adecuada; tomando en cuenta 10s autores pertinentes tanto en la bibliografia nacional 
como en la extranjera y las leyes de la materia. En el presente trabajo de tesis, el 
Bachiller: ALONZO VILLAGRAN, utilizo el mbtodo cientifico logrhndose la 
comprobacion de la situacion que se expone en la hipotesis, con hechos en la realidad, 
mediante el proceso de analisis, abstraccion, concordancia y diferencias, que puedan 
existir. 

Se debe tomar en cuenta lo relativo a las conclusiones y recomendaciones que 
enmarcan deficiencias en el sistema judicial, con la protection y garantfa de 10s 
menores de edad en dicho procedimiento, la pension provisional que el juez dicta al 
inicio del proceso deberia inmediatamente ser Titulo Ejecutivo en beneficio del menor 
de edad para que el menor pueda ser proveido de sus necesidades basicas como lo 
son: Alimentacion, Educacion, Vestido, Vivienda, Atencion MtSdica, mientras se ventila 
el procedimiento para la obtencion de pension alimenticia. 

El presente trabajo se adecua a las necesidades cotidianas de la familia tomando en 
cuenta las condiciones precarias en que se encuentran las familias en cuanto a su 
situacion econornica y social, el Estado debe de velar por el cumplimiento efectivo de 
esta obligaci6n se recomienda a 10s padres de familia planificar el ndmero de hijos que 
desean tener, para que estos menores de edad se puedan educar adecuadamente, 
para cumplir con el desarrollo integral de su personalidad. 



Con respecto a la redaction, pone de manifiesto claramente el contenido de todo lo 
planteado. 

Considero que el trabajo presentado por el sustentante, cumple con 10s requisitos, en 
cuanto al enfoque del tema lo que previa adecuacion de 10s contenidos del trabajo, 
exigido en el Articulo 32 del Normativo para la Elaborationde Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General PSlblico que norma lo relacionado 
con la estructura del trabajo, estimo que el trabajo presentado por el bachiller, JORGE 
FERNANDO ALONZO VILLAGRAN, debe continuar su Mmite, a efecto que se ordene la 
impresion del mismo y se sefiale dia y hora para su discusion en el correspondiente 
Examen Publico. 

Atentamente, 

... - . . 

COLEGIADO 5251 
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Guatemala, dos de junio del afio dos mil once. 

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante JORGE FERNANDO ALONZO VILLAGRAN, Titulado VIOLACION 

A LOS DERECHOS DE LOS MENORES POR 1,OS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

OBTENCION DE PENSION ALIMENTICIA Articulos 3 1,33 y 34 del Nomativo para la 

elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas 

General Pilb1ico.- 
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La carrera de Ciencias Juridicas y Sociales esa vinculada con casi todos 10s sucesos 

que acontecen dentro de la vida de un pais, fdcil es entonces para quienes la estudian 

darse cuenta de la importancia de la investigacion sobre la necesidad de agilizar los 

thmites para hacer efectiva la pension alimentaria. 

Considerando que esta es la obligacion natural, moral y legal de alimentar a sus hijos. 

El concept0 alimentos incluye todo lo que es necesario para la subsistencia. 

El derecho de cualquiera de 10s cbnyuges de recibir por parte del otro cbnyuge, o bien 

de 10s ascendientes o colaterales, dinero o especie para sufragar las necesidades 

primordiales. Es el derecho que brinda la legislaci6n a los hijos, en caso de separaci6n 

o divorcio de los padres, a recibir 10s recursos economicos necesarios para su sustento 

y el modo de vida acorde a su realidad social y economica. 

Por lo anterior nace la inquietud de realizar un estudio que pueda detemiinar una 

posible solucion a dicha problemAtica. La ley establece que cuando un menor solicita 

alimentos de su padre o madre, la ley presume que el alimentante tiene 10s medios para 

otorgarlos el alimentante justifica ante el tribunal que no tiene los medios para pagar el 

monto minimo, el juez puede rebajarlo prudencialmente. Segun la ley, el monto minimo 

de la pensi6n alimenticia no puede ser inferior al40% del ingreso minimo. Si se trata de 

dos o mas menores, dicho monto no puede ser inferior al 30%por cada uno de ellos. 

En todo caso, la pension no puede ser superior al 50% de las rentas del alimentante. 

La asignacion por carga familiar no es considerada para calcular la pension y 

corresponden, en todo caso, a la persona que causa la asignaci6n. 

Definir que mecanismo se puede utilizar para hacer efectiva de manera 4giI el cobro de 

la pensi6n alimentaria dentro de la legislacibn guatematteca, debido a la situaci6n en 

que se encuentran 10s hogares, mas aurt por los derechos que poseen los menores en 

materia juridica. 



El propbsito del estudio, es determinar 10s procedimientos actuales para la obtencion de 

la pensibn alimentaria dentro de la legislacion guatemalteca. El juez podria decretar 

alimentos provisorios, desde el momento en que exista fundamento plausible del 

derecho a alimentos para hijos menores de edad. 

El presente trabajo esta contenido en unco capitulos: El primer0 es relativo a la 

obligacion alimenticia de 10s menores de edad, concepto, caracteristicas, etc.; el 

segundo, trata sobre 10s mecanismos por medio de 10s cuales se fija la pension 

alimenticia; en el tercer capitulo, se desarrolla lo referente a las fonnas de ejecutar la 

obligacion de prestar alimentos; en el cuarto capitulo se desarrollan 10s procedimientos 

para determinar la cuantia en que deben ser prestados los alimentos; por ultimo, en el 

quinto capitulo se trata la obligacion alimenticia para minusv&lidos, definition 

caracteres, filiaci6n pruebas, etc.. 

Hasta hoy dia, al no existir la obligacibn del juez de decretar 106 alimentos provisorios, 

para lo cual a criterio personal se requiriere de la utilizacibn de un enfoque de 

investigacibn, que garantiza lo cientifico y objetivo del estudio. En tal sentido, se 

enmarca en una investigaci6n de campo, de carzlcter descriptive como: el analisis 

sistemdtico de problemas con el propbito de describirlos, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza y factors constituyentes o predecir su ocurrencia. 

La importancia de la presente propuesta es la agilizacibn de la obtencidn de la pensi6n 

alimentaria, o en su caso la propuesta de una medida la cual ayude a cubrir la 

necesidad de 10s menores mientras se dicta sentencia. Es importante mencionar que 

existen casos los cuales ya estd dictada la sentencia per0 el obligado no hace efectiva 

la pensibn, podria crearse algun mecanismo para que Ios menores no padezcan de la 

ausencia o caristia por irresponsabilidad o imposibilidad por parte del demandado. Con 

el presente trabajo de tesis se pretende realizar un aporte al sistema de fijacibn de 

pensions alimenticias para 10s menores de edad en el sistema juridico guatemalteco. 

(ii) 



1. La obligacidn alimenticia para menores de edad 

I .I Los alimentos de los menores de edad 

Los padres son los encargados de dar los alimentos, de proveer de todo lo necesario a 

sus hijos, de vestuario, casa, comida, medicinas, recreacidn, unos padres se esfuerzan 

mas que 10s otros para darles a sus hijos la ventaja de estudios, alimentacidn, vestuario 

y todo lo necesario para su desarrollo personal, para que 10s hijos a futuro logren 

mejores empleos y sus familias se desarrollen de mejor forma. 

Cuando 10s padres, estan impuestos de la tarea de sacar adelante a sus hijos, 

proveiendoles de lo necesario para su subsistencia es bueno, el problema de 10s 

alimentos surge, cuando un menor de edad, que no se puede valer por el mismo para 

subsistir y la madre, no tiene 10s medios suficientes para proveerlo de lo necesario, me 

pregunto, qui6n es el que responder& por esa obligacidn que tiene la madre, que 

aunque ella se esfuerce por llevar lo necesario a su menor hijo, no puede hacerlo, o 

cuando es un hogar conformado por el padre, la madre y los hijos, la pobreza extrema 

no les permite cumplir con la obligacidn de alimentar a sus hijos en condiciones 

humanas. 

Existe una obligacion juridica-familiar, de prestar los alimentos, y a pesar de la 

obligacidn que tienen los padres o los parientes, ninguno puede cumplir con la 

obligacidn alimentaria de 10s hijos menores de dieciocho aAos. 

Segun Puig ~eiia',  expone que una de las principales consecuencias de la relacion 

juridico-familiar, es el deber alimenticio entre determinados parientes. cuando la 

persona necesitada tiene parientes con capacidad, son ellos 10s que proporcionan los 

alimentos, cuando la capacidad de subsistencia falta y la persona no tiene quien por 

1 Puig Peila. Federico. Compendia de demho civil espaiiol. Pig.491. 
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elta, es el Estado, el que brinda la protecci6n, citando que esta obligaci6n del Estado, 

para con los menesterosos, existe desde la antigiiedad; ya en Roma, se efectuaban los 

repartos de trigo, harina, aceite; en Grecia, el padre, tenia la obligaci6n de alimentar y 

educar a la prole, segun estudios, cuando la capaddad de subsistencia, falta, la 

persona no tiene quien por ella, es el Estado, el obligado a cumplir con esa obligacion y 

no como una caridad sino como una obligacidn contraida por el Estado. 

Planiol y ~ ipe#,  hablan sobre el mantenimiento de 10s hijos, dicen que es una mrga 

muy pesada y si los hijos son muy numerosos, es agobiante para 10s padres, por lo que 

considero, que cuando tos padres, estdn agobiados por que no pueden cumplir con la 

obligacibn, es el momento cuando el obligado a prestar 10s alimentos, necesita del 

Estado, para que lo ayude de alguna manera para poder satisfacer la necesidad de 

alimentos de 10s hijos; cuando 10s padres, cuentan con recursos suficientes para 

cumplir, la obligacion de mantener a 10s hijos se realiza por la fuerza de las cosas, 10s 

hijos viven a costa de 10s padres, sin que la ley intewenga, porque de la patemidad, 

nace la obligacion de alimentar a los hijos, esta obligacidn, es una obligacion unilateral, 

si se habla de la obligaci6n especial impuesta de prestar alimentos, tista, por su 

naturaleza es una obligaci6n reciproca. 

La obligacidn alimentaria dura toda la vida, el deber de 10s padres terrnina cuando 10s 

hijos son mayores de edad, la obligacidn es de 10s dos esposos, para con los hijos. 

~ h e r s i ~ ,expone que existe un derecho economico de familia con poco desarrollo, 

dentro de ese derecho existe un derecho economico alimentario, ese derecho esG 

unido con el derecho publico y privado, 41, relaciona el derecho privado con la 

obligacion de los padres; el derecho publico, con la obligacion del Estado. 

Y sigue manifestando que el mismo debe analizarse como derecho econ6mico 

alimentario privado, porque tal derecho, es del Bmbito familiar y derivado de la 

2 Planiol. Marcel, Ripert, George,Compendia clbicos del derecho. P6g. 261. 
3 
Ghersi, Carlos Alberto, Cuantificacibn econhica de los aliment-. P a .  225. 



paternidad, matemidad o adopcibn; mientras que el derecho publico econdmico deviene 

por los pactos intemacionales de derechos sociales y economicos de 10s menores, 

incorporados a las obligaciones constitucionales, que el Estado asume, que en ejercicio 

de la patemidad o tutoria, de no poseerse recursos economico propios, debe exigirse 

su prestacidn estatal. 

Coinciden 10s estudiosos en cuanto a que el Estado, es el obligado a prestar 10s 

alimentos cuando 10s padres o parientes no tienen las posibilidades econdmicas de 

poder prestarlas, por la obligation contraida por el Estado, al legislar sobre la obligacidn 

de velar por la alimentacidn de 10s menores de 18 aiios. 

1.2 Concepto de alimentos 

Puig Peiia, nos da un concepto de alimentos, manifiesta: 'Se entiende por deuda 

alimenticia familiar la prestacidn que determinadas personas, econdmicamente 

posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que con ella 

puedan estos subvenir a las necesidades mas importantes de la existencia*. 

Bonnecase, en su concepto de obligacidn alimenticia manifiesta: 'La obligacidn 

alimenticia es una ~elacidn de derecho en virtud de la cual una persona se encuentra 

obligada a subvenir, en todo o en parte a las necesidades de otron5. 

La obligacidn de 10s alimentos es para satisfacer las necesidades de otro, pero esta 

obligacidn, no es sdlo de alimentos propiamente dichos, sino, 10s alimentos 

comprenden vestuario, studios, casa, asistencia mMica, recreacidn o sea todas las 

necesidades del alimentista. 

Segun el CMigo Civil, Decreto Ley 106, el concepto de alimentos esth contenido en el 

Articulo 278, establece: 'La denominaci6n de alimentos comprende todo lo que es 

-

'Puig Peiia, Ob. Ct PQ. 492. 

5 Bonnecase, Julien. Tratado elemental de derecho civil. P&. 287. 




indispensable para el sustento, habitation, vestido, asistencia mMica, la educacibn e 

instruccion del alimentista cuando es menor de edad." 

La obligacic5n de 10s alimentos es para satisfacer las necesidades del alimentista, pero 

esta obligaci6n no es &lo de alimentos propiamente dichos, sino, 10s alimentos 

comprenden vestuario, estudios, casa, asistencia mkdica, recreation, el Codigo Civil, 

hace una diferencia en 10s alimentos, en cuanto a la education y la instrucci6n, porque 

con la instruccion se manda a un colegio alli, lo instruyen, en cuanto a la inversion por 

educaci6n. es dificil cuantificarlo, por la inversion de tiempo que conlleva la instnrcci6n. 

1.3 Caracteristicas de 10s alimentos 

La obligacidn alimenticia entre parientes tiene las siguientes caracteristicas; segun Puig 

peiia6, son de naturaleza estrictamente personal, intransmisible, proportional, 

irrenunciable. 

a. La obligaci6n es de naturaleza estrictamente personal: Fundada en la posici6n que 

origina el vinculo familiar y la necesidad personal del beneficiario, esto produce 

como consecuencia que tanto la deuda, como la pretensibn terminan desde el 

momento que fallece el obligado o el beneficiario de la misma; 

b. Intransmisible: No es posible ceder la pretension a un tercero, por ser estrictamente 

personal; 

c. Proporcional: De acuerdo a las necesidades del benefiuario, y las posibilidades del 

obligado; 

d. Irrenunciable: Por que renunciar a la misma seria como renunciar a la vida, 

autorizar el suicidio por hambre. 

Segun ~onnecase', las caracteristicas de 10s alimentos entre parientes, son: 

~ u i gPeiia. ~ b .  p a .  494.~i 
Bonnecase, Ob. Ci  P a .  288. 



a. Reciproca: Porque podria existir la obligacibn por las dos vias; 

b. Es solidaria e indivisible entre 10s deudores de una misma deuda alimenticia; 

c. Rigurosamente personal, desde el punto de vista activo y pasivo, es decir se 

extingue a la muerte del deudor o acreedor; 

d. Es inembargable e inalienable; porque no puede ser embargada, 

e. Se caracteriza por falta de fijeza, pues es susceptible de revisarse, segun las 

necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, la deuda alimenticia se 

paga en dinero o en especie, segun sea el caso. 

1.4 Elementos de la obligacion de prestar alimentos 

Segun Puig pe?la8: La obligacion de prestar alimentos se da entre parientes, por 

consanguinidad y por afinidad y se puede cuantificar, la obligacibn se puede suplir en 

dinero o de forma diferente y es exigible desde el momento de interposicibn de la 

demanda. 

a. 	 Elementos personales: Personas entre quienes existe la obligacibn alimenticia: 

i. 	 Los cbnyuges; 

ii. 	 Parientes propiamente dichos; 

iii. 	Parientes por consanguinidad en linea recta; 

iv. 	 En linea colateral. 

b. 	 Cuantia de 10s alimentos: Ha de ser de acuerdo a la capacidad del que los 

proporciona, y las necesidades del que 10s recibe, pudiendo reducirse o aumentarse 

de acuerdo a estos factores, comprende "todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitation, vestido, asistencia maica segun la posicion social de la 

familiang. 

c. 	 Modo de efectuar el pago de 10s alimentos: El mismo p~~ede ser en dinero o dando 

casa y alimentacibn. 

Puig Pefia. Ob. CK P6g. 501-516. 
lbid. PAg. 500. 



d. 	 Momento de la exigibilidad y de abono de 10s alimentos: La obligacidn de 

proporcionar, 10s alimentos es exigible desde que los necesiiaie para su&isiir la 

persona que tenga derecho a percibirlos, son abonables desde la fecha de 

interposition de la demanda. 

Para ~onnecase": La obligacion alimentaria es entre parientes; 

a. 	 Elementos personales: Deudores eventuales de la obligacion alimenticia: 

i. 	 Entre esposos; 

ii. 	Entre determinados parientes por consanguinidad, en linea recta entre 

ascendientes y descendiente, hasta el infinite; 

iii. 	Entre determinados parientes por afinidad: unicamente 10s yernos, nueras y 

suegros. 

1.5 Extinci6n de la deuda alimenticia 

Para que la obligacidn de prestar alimentos se extinga, puede haber va~ias razones: 

Segh Puig Peiia, 'La cesacidn de la obligacidn de prestar 10s alimentos se produce por 

las causas siguientes: 

a. Por muerte del alimentante: por ser una obligacidn estrictamente personal; 

b. Por muerfe del alimentista: por ser un derecho personal; 

c. Cuando la fortuna del alimentante se reduce de forrna que no puede satisfacerlos 

sin desatender sus necesidades: cuando la fortuna del obligado a darlos se ha 

reducido, hasta el punto de no poder satisfacer sus propias necesidades y las de su 

familia, pero si sus condiciones economicas mejoran, la obligacion de dar alimentos 

su bsiste; 

e. Cuando el alimentista, mejora su posicidn econ6mica de forma que 10s alimentos no 

le son indispensables para su subsistencia; 

10 Bonnecase, Ob. Cit PBg. 287. 



f. Cuando el alimentista sea o no heredero forzoso, haya cometido alguna falta de las 

que dan lugar a la desheredacion: sea indigno de alla; 

g. Prescripcibn, en cuanto a las pensiones alimenticias atrasadasU1'. 

1.6 Legislacidn vigente sobre la obligacidn de prestaralimentos 

La legislacion sobre la obligacibn de prestar alimentos es abundante, se ha legislado 

sobre la protecci6n de 10s niiios y niiias, asi tambikn sobre la no discrimination de la 

mujer, toda esa legislacion esta contenida en la Carta Magna, Tratados y Convenciones 

fntemacionales, ratificados por Guatemala, en el derecho comun; ahora se tiene una 

legislaci6n especifica para la protection de 10s nifios y las niAas, en todas se habla de 

la obligacidn de prestar alimentos. 

1.7 Definition de constitucion 

Segun Cabanellas, en su diccionario de derecho usual, constitucion: "Esta voz, 

pertenece de modo especial a1 derecho politico, donde significa la forma o sistema que 

tiene adoptado cada Estado. Acto o decreto fundamental en que estan determinados 

10s derechos de una naci6n y la forma de su gobiemo y la organizacion de 10s poderes 

publicos de que 6ste se compone. La constitucion del Estado es el conjunto de reglas 

que organizan la sociedad politica estableciendo la autoridad y garantbando la libertad, 

es la ley magna de una naci6nn". 

Segun Pablo Lucas Verdu, "Es rama del Derecho Publico que estudia las normas e 

instituciones relativas a la organizacion y ejercicio del poder del Estado y a 10s derechos 

y libertades basicos del individuo y de sus grupos en una estructura so cia^"'^. 

Segun el criterio formal del derecho constitucional, Gerardo Prado, nos dice: "El 

derecho constitucional se manifiesta por una rigurosa aplicacion y obselvancia cientifica 

l1  Puig PeRa, Ob.Cit. Pdg. 515. 

I*Cabanellas, Guillermo, Diccionario de derecho usual. Pdg. 22. 

13 Prado, Gerardo. Derecho constitucional guatemalteco. PAg. 9. 




del metodo jurldico, a travb del cual se da el conocimiento e interpretaci6n de sus 

fuentes, para la estructura de los textos positivos ...y en cuanto lo material del derecho 

constitutional, se refiere al conjunto de normas juridicas fundament ale^"'^. 

Este Autor, dice que Constituci6n es: "Cuerpo de disposiciones fundamentales de 

gobiemo y enunciaci6n de derechos y garantias, emanados de convenciones o 

asambleas constituyentes que en forma representativa expresan la soberanla del 

pueb~o"'~. 

Garcia de Enterria, nos dice que: "La Constituci6r1, por una parte, configura y ordena los 

poderes del Estado por ella construidos; por otra, establece 10s limites del ejercicio del 

poder y el ambito de libertades y derechos fundamentales, asi como 10s objetivos 

positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad ... 
La Constituci6n jundica transforma el poder desnudo en legitimo poder jurldicout6. 

Al hacer un anhlisis de las definiciones de constitucion, se encuentra que tanto 

Cabanellas, Lucas Verd~i, y Garcia de Enterria, hablan de garantizar la libertad y 

derechos fundamentales del individuo, se debe de pensar que cuando se habla de 

libertad, no se esth hablando erl el sentido estricto, sino se hace en sentido amplio, se 

habla de la libertad de alimentarnos, de estudiar, de poder construir una vida, como es 

el deseo de la persona, muchas veces la libertad de alimentarse y construir una vida no 

se tienen, menos la libertad de alcanzar lo que se anhela. 

1.8 La Constitucidn Politica de la Republica de Guatemala 

La supremacia de la Constitucidn Politica, se encuentra dentro de su propio articulado, 

al establecer, que las leyes y disposiciones que disminuyan, restrinjan o tergiversen 10s 

derechos que en ella se garanticen son nulos ipso jure; la misma, recoge el sentir del 

pueblo, por que ha delegado la autoridad a 10s canstituyentes para su creacibn, y en el 

l4IMd. P&. 9. 
l5Ibid. P6g. 3. 
l6 Garcia de Enterria, Eduardo. La constituci6n como nonna y el tribunal constiiucional. PBg.49. 
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sistema juridico guatemalteco, en lo m8s alto se tiene la constitucion Politica de la 

Republics, y todas las leyes est8n supeditados a la misma, no st? pueden emitir norrnas 

que contradigan la constituci6n1 pues todos los postulados de la constitucion Politica, 

se desarrollan en el ordenamiento juridico. 

En la Ley del Organism0 Judicial, se establece la jerarquia normativa y s~~premacia de 

la constituci6r1, sobre cualquier ley o tratado. 

La constituci6n es un instrumento juridico-politico, que protege las libertades, derechos 

y garantias inherentes a cada persona, en la misma se garantizan los derechos de los 

menores de edad a 10s alimentos. 

1.8.1 Caractensticas de 10sderechos constitucionales 

La Constituci6n Politica, su fin es proteger a la persona y a la familia, su fin supremo la 

realizacion del bien comun, garantiza 10s valores como son la justicia y el desarrollo 

integral de la persona, resguarda derechos que son inviolables, porque cualquier ley u 

ordenamiento que lo contradiga es nulo lpso Jure, por lo que a continuation se tratan 

esos derechos: 

a. Son inherentes a la persona humana; porque son connaturales con el hombre, 

nacen y existen con el; 

b. Son derechos irrenunciables; nadie puede renunciar a sus derechos propios; 

c. Derechos inalienables; porque no se pueden transferir ni anular; 

d. Oponibles erga omnes; porque se pueden hacer valer frente a todos 10s hombres; 

e. lnfinitos o no excluyentes; porque existen aunque no figuren en la carta magna; 

f. Son imprescriptibles: no prescriben aunque hubiera una nueva constitucion. 



1.8.2 Clasificaci6n de 10s derechos constitucionales 

Los derechos constitucionales, se clasifican en derechos humanos, derechos sociales y 

garantias individuales: 

a. 	 Derechos humanos: Para el estudio de 10s derechos humanos, se pretende 

dividirlos en derechos de primera, segunda y tercera generacion o mas 

generaciones de derechos humanos, dandole una importancia diferente a cada uno 

de 10s derechos humanos del individuo, 10s derechos humanos son inherentes a la 

persona humana, b tos  no son excluyentes, porque aunque no est6n escritos son 

derechos humanos, no se puede dividir en categorias, porque si se divide en 

categorias se estd discriminado, por lo tanto se pierde la igualdad a la que tados 10s 

seres humanos tienen derecho. 

Los derechos humanos se dividen en derechos individuals y derechos politicos: 

i. 	 Los derechos individuals. Estos tienden a proteger la existencia, la libertad, la 

igualdad, la integridad fisica, la seguridad, la vida, la libertad. 
. . 
11. 	 Los derechos politicos. Estos derechos permiten la participaci6n ciudadana en un 

proceso electoral. 

b. 	 Derechos sociales: Segun la Constituci6n Politics, promulgada en 1985, 

cornprenden, la integracidn de la persona humana, a la comunidad que le radea, 

entre estos esta: la familia, la cultura, la education, la alimentaci6n, salud, la 

seguridad, asistencia social y el trabajo. 

En la Gaceta numero ocho, de la Corte de Constitucionalidad, cita: 'Denon~inados 

Derechos Sociales, agrupa los derechos ecdnomos, sociales, culturales ...., 10s 

derechos sociales constituyen prestaciones o sea que encierran determinadas 

pretensiones que individual o colectivamente pueden exigir 10s ciudadanos al 



Estado, Idgicamente cumplir con las exigencias a este respecto equivale a 

desarrollar las aspiraciones a traves de la legislacidn positiva"". 

1.8.3 Garantias individuales 

Las garantias constitucionales, Garcia Laguardia, expresa: 'Las garantias, son medios 

tbcnico-juridicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando estas 

son infringidas, reintegrando el orden iuridico vio~ado"'~. 

La Constitucion Politica de la Republics, en su Articulo primero, establece: que "El 

Estado de Guatemala se organizara para proteger a la persona y a la familia; su fin 

supremo es la realizacion del bien comun". 

Es importante hacer notar que la constitucidn, establece, que el Estado, se orgar~iza 

para proteger a la persona y a la familia, que es la base de la sociedad, nos expresa, 

que su fin, es la realizacion del bien comun para proteger a la familia como es su 

obligacidn, tendria que legislar para poder crear 10s entes encargados de la proteccidn 

de la familia y dictar medidas administrativas para hacerlo efectivo. 

En la actualidad la familia, no estA conformada en forma tradicional, por la madre, el 

padre, 10s hijos, sin0 por la madre y los hijos, por el padre y 10s hijos, la abuela y 10s 

nietos, se tiene que analizar de qub forma el Estado, podria proteger a la familia, de qub 

forma esta organizado para brindarle proteccidn a la familia, por ser una garantia 

constitucional es un derecho a exigir al Estado, su cumplimiento, por que una persona 

obligada, que trabaja para los alimentos de sus hijos y lo que gana no es suficiente para 

satisfacer las necesidades de la familia puede exgir al Estado, que haga efectiva la 

proteccidn a la familia, como manda la constitucidn, dandoles una oport~~nidad de un 

desarrollo integral. 

I' Gaceta. Expediente no 87-88, Sentencia 26-5-88. P&. 184. 

18 Garcia Laguardia, Jorge Mario. La defensa constitucional. Plg. 24. 
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El Articulo segundo, constitucional, norma: 'Es deber del Estado garantizar a 10s 

habitantes de la Repiiblica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona", cuando nos referimos de desarrollo integral de los 

habitantes de la republica, se refiere a que tambien a 10s niilos y niilas sin distingo de 

raza, religidn, edad y el desarrollo integral del menor de 18 aiios, el desarrollo integral 

se logra cuando se tiene todo lo necesario para su subsistencia, por lo que es 

obligacidn del Estado, velar por que 10s nifios, cuyos padres o la persona obligada a 

prestar los alimentos, no pueden cumplir con su obligacidn, auxiliarlos con lo necesario 

para su subsistencia proporcion8rselos, para que estos niiios tengan un desarrollo 

integral. 

Citando el Articulo cuarto, constitucional, que establece: 'En Guatemala todos 10s seres 

humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer cualquiera 

que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades...",cuando se 

habla de igualdad, se dice que todos tienen 10s mismos derechos, la constitucibn, nos 

dice que todos tienen iguales oportunidades, si existe esa igualdad, todos 10s niiios de 

Guatemala tendrian que tener iguales oportunidades, para su desarrollo integral, pero 

este no es el caso, por que 10s menores de 18 aiios, que el obligado a alimentarlos, no 

tiene posibilidades econbmicas suficientes para propiciar su desarrollo integral, no tiene 

las mismas oportunidades que tienen otros niilos, tendria que ser el Estado, el 

encargado de suplir las necesidades del menor de 18 ailos por carecer de medios el 

obligado y asi darles, las mismas oportunidades de desarrollo integral. 

El capitulo 11, de la Constitucidn Politics, regula 10s derechos sociales, la familia, la 

proteccidn de la familia. 

El Articulo 47, establece: 'El Estado garantiza la proteccidn social, econdmica, juridica 

de la familia. Promover6 su organizacidn sobre la base legal del matrimonio, ... la 

paternidad responsable.. ." 



El Articulo 51, es muy importante porque protege a 10s menores y ancianos, regula lo 

siguiente: 'El Estado protegera la salud fisica, mental y moral de 10s menores de edad y 

de 10s ancianos. Les garantizard su derecho a la alimentacibn, salud, educacibn, 

seguridad y prevision social." 

El derecho a 10s alimentos de 10s menores de edad, es un derecho que el Estado, 

garantiza en la constitucibn, por lo tanto el niiio o nina que lo necesita, puede hacer 

valer ante el Estado, su derecho que tiene de ser alimentada, el Estado, tiene que 

cumplir con su obligacion. 

La Constitucibn Politica, garantiza 10s derechos de 10s habitantes, protege a la persona 

y a la familia; garantiza la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona, 

garantiza la protection social, econbmica, juridica de la familia. Garantizard su derecho 

a la alimentacibn, salud, education, seguridad y prevision social, su fin supremo s la 

realizacibn del bien comun, la libertad, la justicia y 10s derechos sociales. 

Es de hacer ver, que para alcanzar estas garantias, es necesario que el Estado, como 

garante del cumplimiento de las mismas, legisle para poder cumplir con su obligacibn, 

porque si no legisla, estd violando el derecho de 10s gobemados por omisibn. 

Un analisis que hace la Corte de Constitucionalidad, sobre 10s derechos sociale~'~ 

detennina: que la Constitucibn Politica, agrupa "en el Capitulo 11, denominados 

Derechos Sociales, agrupa los derechos humanos que conocen como econbmico- 

sociales-culturales... los derechos sociales constituyen pretensiones o sea que 

encierran detenninadas pretensions que individual o colectivamente pueden exigir 10s 

ciudadanos a1 Estado". 

Mediante el analisis citado, es obligacion del Estado, legislar para cumplir con el 

compromiso adquirido en la constitucibn, porque 10s derechos humanos deben de ser 

loGaceta numero 8. Sentencia 26 de mayo 1988, Pdg. 184. 
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realizables, si no lo hace se estdn violando 10s derechos humanos de la persona, en 

este caso el derecho a recibir una pension alimenticia. 

Es importante el derecho a 10s alimentos, porque el mismo comprende el sustento 

diario, 10s estudios, la salud, la recreacidn, el vestuario, la vivienda; si se hace un 

analisis profundo, en el que se encontrara la importancia que tienen 10s alimentos en el 

desarrollo de 10s pueblos; de alli la importancia que tiene, el estar regulado en la 

constituci6n, como una garantia, irrenunciable; tambien es de hacer notar que la 

constiiucidn cita la prevision social, por lo que se tendria que saber cual es el concept0 

de previsidn social. 

Prevision social: "El conjunto de instituciones tendientes a hacer frente a 10s riesgos que 

se ciemen sobre todas las clases econdmicamente debiles y que se dirigen a implantar 

una cierta seguridad social, .... previsidn social el conjunto de iniciativas espontaneas o 

estatales dirigidas a aminorar la seguridad y el malestar de 10s econdmicamente debiles 

fuera del t rabaj~"~~.  

1.9 Convencionesy Tratados lntemacionales ratificados por Guatemala 

Cuando se refiere al derecho interno, se refiere al derecho que nace de una forrna 

unilateral del proceso legislative de un estado, al hacer referencia de convenciones y 

tratados intemacionales, se esth conjeturando de un derecho intemacional publico, este 

derecho regula las relaciones de 10s Estados entre si, o las relaciones intemacionales. 

Con el devenir histdrico, siempre han habido tratados y convenciones internacionales, 

en la antigkdad, cuando habia guerras para finalizarlas se firmaban Tratados de Paz. 

A las convenciones y tratados intemacionales, no se les daba la importancia debida, por 

que se hablaba de la autodeterminacion de 10s pueblos, que los mismos interferian con 

las decisiones nacionales. 

20 Cabanellas, Guillermo. Diccionario enc ic lo~ ico  de derecho usual. PAg.378. 



Se ha dado en dividir los Derechos Humanos, en categorias o clases per0 10s mismos, 

no se pueden dividir de esa manera, porque todos 10s derechos humanos son 

inherentes al ser humano, no hay derecho que pueda sustituir a otro, si decimos que el 

derecho humano a la vida es de primera clase y el derecho a la alimentacion es de 

segunda o tercera clase, qu6 sucede con una persona con vida per0 sin alimentaci6n1 

no se puede desarrollar como ser humano. 

Los paises para terminar con los hechos violatorios de los derechos humanos, han 

firrnado convenios en 10s que se comprometen a respetar 10s derechos humanos de 10s 

habitantes de los paises signatarios, todos hablan de los derechos del hombre, del 

derecho de 10s alimentos, de ayudar a los padres que no tienen medios economicos, 

para que puedan con la educaci6n de 10s hijos, la education esth incluido dentro de los 

alimentos; los tratados o convenios internacionales establecen que 10s paises deben de 

tomar medidas legislativas y adrr~inistratiias para poder alimentar a 10s niiios y si las 

posibilidades economicas no le son suficientes el Estado, debe buscar la cooperaci6n 

intemacional para poderlo hacer, Guatemala, ha firmado varios de estos convenios, 10s 

mismos convenios dicen que puede buscar la cooperaci6n internacional si sus 

posibilidades econ6micas no son suficientes. 

1.9.1 Convenci6n sobre los Derechos del Niiio 

Esta convenci6n, fue aprobada por la asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1989, suscrita por Guatemala el 26 de enero de 1990, el Congreso de 

la Repliblica por medio del Decreto 27-90, la aprobd el 15 de mayo de 1990. 

El Articulo seis punto dos, de la convenci6n establece que: los Estados Partes, 

garantizaran en la mMma medida posible la supervivencia y el desarrollo del niiio. 

La convention en su prehmbulo, expone: 'Que la familia, como grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de 10s nifios, debe recibir la protecci6n y asistencia necesaria para poder 
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asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; ...Que el niiio debe 

de estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado 

en el espiritu de 10s ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 

particular, en un espiritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, solidaridadn2'. 

La Convencion sobre 10s Derechos del Niiio, en su Articulo cuatro, trata sobre los 

derechos ecbnomos, sociales y culturales; 10s derechos souales constiiuyen 

prestaciones o sea que encierran detem~inadas pretensiones que individual o 

colectivamente pueden exigir 10s ciudadanos al Estado, entre esos derechos sodales 

esta el derecho a 10s alimentos, conviniendo de la sigi~iente forma: "Los Estados Partes, 

adoptarhn todas la medidas administrativas, legislativas y de otra indole para dar 

efectividad a 10s derechos reconocidos en la presente convencibn. En lo que respecta a 

10s derechos ednomos, sociales y culturales, 10s Estados Partes, adoptarhn esas 

medidas hasta el maim0 de 10s recursos de que dispongan y cuando sea necesario, 

dentro del marco de la cooperaubn internacionaln. 

En el Articulo 27, numeral uno, regula que: "Los Estados Partes, reconocen el derecho 

de todo niiio a un nivel de vida adecuado para su desarrollo fisico, mental, espiritual, 

moral y social ....3; Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y 

con arreglo a sus medios, adoptaran medidas apropiadas para ayudar a 10s padres y a 

otras personas responsables por el niiio a dar efectividad a este derecho y, en caso 

necesario, proporcionar asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 

respecto a la nutricibn, vestuario y vivienda ...4. Los Estados Partes, tomaran todas las 

medidas apropiadas para asegurar el pago de la pension alimenticia por parte de los 

padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niiio, ..." 

El niiio o niiia tiene derecho a un nivel adecuado de vida, 10s Estados Partes, adoptarhn 

medidas legislativas, administrativas, para lograr dar efectividad a los derechos 

reconocidos; adoptarhn medidas para ayudar a 10s padres a su cumplimiento, tomaran 

esas medidas hasta el mMmo de los recursos de que dispongan y si no pueden ellos 

21 Convencidn sobre 10s derechos del niAo. Pdg. 4. 
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solos contaran con la ayuda intemacional; tiene que haber medidas legislativas y 

administrativas para ayudar a 10s padres al pago de pensiones alimenticias, cuando se 

refiere a 10s alimentos, se esta refiriendo, a todo lo necesario dentro de la medida de lo 

posible para el sustento y mantenimiento del niAo, ropa, estudios, comida, medicinas, 

distracciones, todo lo necesario para su desarrollo integral. 

Esta convencion, promueve que los Estados Partes, adoptaran todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra indole para dar efectividad a 10s derechos 

reconocidos en la convencion. En Guatemala la legislacion constitutional regula los 

derechos sociales, que agrupa 10s derechos humanos, denominados derechos sociales, 

echomos, culturales, entre estos derechos esta el derecho a los alimentos, es un 

derecho que puede ser exigido. 

La Convencibn establece: En lo que respecta a 10s derechos eajnomos, sociales y 

culturales, 106 Estados Partes, adoptardn esas medidas hasta el mhximo de 10s 

recursos de que dispongan y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperaci6n 

intemacional". 

I.9.2 Declaracion Universal de Derechos Humanos 

Fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez 

de diciembre de 1948, por considerar que la libertad, la justicia y la paz, en el mundo 

tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrinseca de todos 10s miembros de 

la familia, que el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 

barbarie ultrajante, para la conciencia de la humanidad, para que 10s derechos 

humanos Sean protegidos por un rbgimen de derecho. 

Esta convencion, en su Articulo 22, establece: toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a obtener mediante el esfuerzo nacional y 

la cooperacibn internacional, habida cuenta de la organizacion y recursos economicos, 



sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

El Articulo 25, de la declaration, establece: que toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado, que le asegure, asi como a su familia la salud, el bienestar, en 

especial la alimentacion y el vestuario, la vivienda, la asistencia maim, 10s servicios 

sociales necesarios, tienen derecho a 10s seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia, por 

circunstancias independientes de su voluntad, la maternidad y la infancia tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales, cuando al referirse de esta manera, se 

refiere a la prevision social. 

1.9.3 Convencidn Americana sobre Derechos Humanos 

La Convencidn sobre Derechos Humanos, se llevo a cab0 en San Jose de Costa Rica, 

en noviembre de 1969, fue cuando se formuld y suscribid la Convencion Americana 

sobre Derechos Humanos, su funcion es salvaguardar 10s derechos fundamentales del 

hombre, para consolidar un rQimen de libertad personal y de justicia social fundada en 

el respeto de los derechos esenciales del hombre. 

En el pr&mbulo establece primer0 que 10s derechos esenciales del hombre no nacen 

del hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que su fundamento son los 

atributos de la persona humana, por lo que justifican una protection international, de 

naturaleza convencional coadyuvante en otros instrumentos intemacionales. 

En el Articulo uno, la Convencidn establece: que 10s Estados Parte, se comprometen a 

respetar 10s derechos y libertades reconoddos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que estb sujeta a su jurisdiccidn, pone a cargo del 10s Estados 

Parte, 10s deberes fundamentales de respeto y garantia de 10s derechos, por lo tanto 

todo incurripliniiento puede ser atribuido a la accidn u omisidn del organo encargado de 

su cumplimiento, siempre con responsabilidad del Estado, en el presente caso, como 



no se ha legislado la forma como se cumplira con la obligacidn por parte del Estado, al 

que se le atribuye totalmente la responsabilidad por omisidn en su wmplimiento es al 

Estado. 

En su Articulo dos, determina que si el ejercicio de 10s derechos y libertades 

mencionados en el Articulo uno, no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro caracter 10s Estados Partes se comprometen a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convencidn las 

medidas legislativas necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, por lo 

que es el Estado, el culpable por omision, al no crear las leyes para 10s programas, asi 

poder cumplir con su obligacion. 

En su Articulo 19, establece: los derechos del nifio, versa, que todo niiio tiene derecho 

a las medidas de proteccibn que su condicidn de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado. 

La convencidn regula, 10s derechos humanos, el niiio, tiene derecho a ser protegido, 

primer0 por su familia, luego por la sociedad y despues por el Estado, en ese orden de 

ideas la responsabilidad es compartida. 

El niiio o niiia tiene derecho a ser protegido, se refiere a que es una obligacibn 

compartida, que 10s primeros obligados son los padres, si los padres no pueden es la 

sociedad, luego el Estado. 

En el Articulo 26, capitulo Ill, desarrolla sobre los derechos economicos, sociales y 

culturales, en la que 10s Estados Partes, se comprometen a adoptar medidas a nivel 

interno, como mediante cooperation intemacional, especialmente economicos y 

t&nica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 10s derechos que se 

derivan de las normas econbmicas, sociales y sobre educacion, ciencia, cultura, 

contenidas en la carta de la organizacidn de los Estados Americanos, en la medida de 



10s recursos disponibles, por la via legislativa u otros medios apropiados, sin que se 

olvide que los alimentos son derechos econbmicos. 

La funcion de la Convencion sobre Derechos H1.1manos es salvaguardar los derechos 

fundamentales del hombre, para consolidar un regimen de libertad personal y de justicia 

social fundada en el respeto de 10s derechos esenciales del hombre, establece que 10s 

Estados Parte, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantiar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est6 sujeta a su 

jurisdiccibn, el derecho a los alimentos de 10s menores de 18 aiios, es un derecho 

humano, es un derecho fundamental, y Guatemala como signataria de la Convencibn 

tiene obligation de cumplir con ella, ademas tiene legislacion vigente en relacion a los 

derechos de 10s niiias y niiios menores de 18 aiios de edad, solo tiene que legislar la 

forma como cumplirA con su obligacibn. 

I.I0 Ley de Protecci6n Integral de la Niiiez y la Adolescencia 

Es una ley, consagrada a proteger 10s derechos humanos de 10s menores de 18 afios, 

para cumplir asi, con las garantias que promulga la Constitucion Politica de la 

Republica, con la Convencibn sobre 10s Derechos del Niilo, convenciones y tratados 

internacionales, ratificados por Guatemala, para que sean protagonistas de su propio 

desarrollo. 

En el primer considerando de la ley, se establece: "Que es deber del Estado, garantizar 

y mantener a los habitantes de la nacion, en el pleno goce de sus derechos y de sus 

libertades, siendo su obligacibn proteger la salud fisica, mental y moral de la niiiez y la 

adolescencian. 

El Articulo uno, persigue lograr el desarrollo integral sostenible de la niAez y 

adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democratico e irrestricto respeto a 10s 

derechos humanos. 



Esta ley en el Articulo cuatro, confiere deberes al Estado, estableciendo: 'Es deber del 

Estado promover y adoptar las medidas necesarias para proteger a la familia, juridica y 

socialmente, asi como garantizarle a 10s padres y tutores, el cumplimiento de sus 

obligaciones en lo relativo a la vida, libertad, seguridad, paz, integridad personal, salud, 

alimentacibn, educacibn, cultura, deporte, recreacion, convivencia familiar y comunitaria 

de todos 10s niiios, niiias y adolescentes". 

Los tratados dicen que 10s Estados Partes, deben de dictar medidas legislativas y 

administrativas, para garantizar la alimentacibn, entre otros derechos de los menores de 

edad, el Estado al emitir esta ley, esta dictando medidas legislativas tendientes a 

garantizar 10s derechos humanos de 10s menores de 18 aiios, esta ley sefiala algo muy 

importante, que el Estado, debe garantizarle a 10spadres y tutores el cumplimiento de 

sus obligaciones en lo relativo a la vida, integridad, alimentacion y educacibn entre 

otras, se puede decir que el Estado, es el garante de la obligacibn de prestar alimentos 

y si su ewnomia no fuere suficiente para cumplir con la obligacibn, entonces tiene que 

acudir a 10s programas internacionales de ayuda para poder cumplir con su obligacibn, 

que es parte de Ios convenios ratificados por Guatemala. 

Esta ley en su Articulo seis, establece, que a 10s menores de 18 aiios se les otorga una 

proteccion juridica preferente, las disposiciones de la ley, son de orden publico, de 

carActer irrenunciable, se deben asignar recursos publicos para la proteccion de la 

nifiez y la juventud adolescente; en su articulo nueve, establece que es obligacibn del 

Estado garantizar la supervivencia, seguridad, desarrollo integral. 

El Articulo 76, literal b), establece: "obligacibn estatal: Coordinar acciones e impulsar 

programas que fomenten la unidad y estabilidad familiar,..."; En el Articulo 82, se hace 

una clasificacidn de las politicas de proteccion integral de la niRez y la adolescencia, en 

la literal b), se regula: 'Politicas de asistencia social: el conjunto de acciones formuladas 

por el Estado y la souedad, para garantizar a 10s niiios, niiias y adolescentes, en 

situation de extrema pobreza o en estado de emergencia, el derecho a un nivel de vida 

adecuado, a trav6s de programas de apoyo y asistencia a la familian. 



La Constitucidn Politica de la Republica, garantiza el derecho de 10s menores de 18 

aiios, a la alimentacion, salud, educacion, seguridad y prevision social; la Convencidn 

Americana sobre Derechos Humanos, establece que todo niiio tiene derecho a medidas 

de protection que su condicidn de menor requieran por parte de su familia, la sociedad 

y el Estado; la Convencion sobre Derechos del Niiio, regula: que 10s Estados Parte, 

adoptaran medidas apropiadas para ayudar a 10s padres y a otras personas 

responsables a dar efectividad a 10s derechos del niiio, en caso necesario proporcionar 

asistencia material y programas de apoyo, tomaran todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensidn alimenticia por parte de 10s padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niiio; las convenciones y tratados propugnan 

por el bienestar del menor de 18 aiios, todas las convenciones y tratados, versan en el 

sentido, que es el Estado, el garante del cumplimiento de la obligacion de prestar 

alimentos, para los menores de 18 aiios. 

1.11 El Codigo Civil 

1.11.1 El C6digo Civil y la obligacion de prestaralimentos 

En este CMigo se legisla lo relativo a 10s alimentos, proporciona el concept0 de 

alimentos, personas obligadas, la proporcion, desde que momento son exigibles, per0 

no nos da la solucidn cuando la persona obligada, es de escasos recursos, y no puede 

cumplir con la obligacion de prestar 10s alimentos, tampoco nos dice de que manera se 

resolver& el problema cuando el obligado no quiere cumplir con la obligacion de prestar 

10s alimentos. 

Es muy usual, que el obligado a prestar Ios alimentos, se vale de muchas argucias para 

no pagarlos, cuando esto sucede, el cumplimiento de la obligacion es tardia, la 

necesidad es urgente, se presume que 10s alimentos se necesitan y por eso es su 

requerimiento, en ese momento el derecho humano de los alimentos del alimentista, 

esthn siendo violados, por lo que el Estado, debe de cumplir con la obligacion de 

prestar 10s alimentos, independiente del derecho que tiene de repetir contra el obligado 



que si puede pagar 10s alimentos per0 no quiere hacerlo, tendria ademas del derecho a 

ser indemnizado, por haberlos prestado por que el obligado no cumplio con su 

obligacibn, segljn lo establecido en el Articulo 288, del Cbdigo Civil. 

a. 	 Concepto de alimentos segun el C6digo Civil. El Articulo 278, del C6digo Civil, 

establece el concept0 de alimentos: La denominacion de alimentos comprende todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitacibn, vestido, asistencia m6dica y 

tambien la educacion e instruction del alimentista wando es menor de edad. 

El CMigo Civil, establece que: alimentos es todo la indispensable para el sustento o 

sea la alimentacibn propiamente dicha; tambien comprende la habitacibn, que es la 

casa donde vivira el alimentista; vestido, que comprende la ropa, zapatos y lo 

necesario para cubrirse el cuerpo; asistencia mMica comprende m6dico, medicinas 

y todo lo necesario para conservar la salud; la educacidn, que es la formation que 

en el hogar se le infundirA y esta se las da la madre o la persona que tiene la 

custodia de 10s menores de 18 aiios bajo cuyo poder esten; por ultimo el Cbdigo 

regula de la educacibn, que es fundamental para el desarrollo de las personas; en 

la Constitucibn Politica de la Republica, tratados y convenciones ratificados por 

Guatemala, tambi6n se norma el recreo, como un derecho humano de los niiios, 

como parte de una vida digna. 

b. 	 Proporcibn de 10s alimentos. Los Articulos 279, 280, del C6digo Civil, establecen la 

cuantificacion de 10s alimentos, como debe de calcularse, en qu6 momento deben 

de proporcionarse, quienes son 10s obligados. 

Regula que 10s alimentos habran de ser proporcionados de acuerdo a las 

circunstancias personales y pecuniarias de quien 10s debe y de quien los recibe, 10s 

mismos se reducirian o aumentardn proporcionalmente, segun el aumento o 

disminucibn que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que h~~biere 

de satisfacerlas. 



Si para fijar la pensibn alimenticia st? debe de tomar en cuenta las circunstancias 

personales y pecuniarias de quien las debe, primer0 se deben de tomar en cuenta 

las necesidades del alimentista, para que este no quede desprotegido en su 

derecho a 10s alimentos, es el Estado, el que debe de cumplir con la diferencia que 

el principal obligado no puede cumplir, para que el menor de 18 aAos, tenga una 

vida digna. 

c. 	 Personas obligadas a darse alimentos. El Articulo 110, del C6digo Civil, establece: 

que el marido debe protection y asistencia a su mujer, esta obligado a suministrar 

todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades 

econbmicas, y que ambos c6nyuges tienen la obligacibn de atender y cuidar a sus 

hijos, durante su minoria de dad. 

En el Articulo 283, del C6digo Civil, individualiza a los obligados a darse alimentos y 

son 10s siguientes: 

i. 	 Los cbnyuges. 

ii. 	Los ascendientes. 

iii. 	Descendientes. 

iv. 	 Los hermanos. 

El Cddigo Civil, establece, que cuando el padre o la madre, no estbn en posibilidades 

de proporcionar alimentos a sus hijos, tal obligacibn corresponde a los abuelos paternos 

del alimentista, por todo el tiempo que dure la imposibilidad de los padres, no determina 

quien cumplird con la obligacibn en el caso que todos 10s obligados citados, no puedan 

cumplir con la misma, en este caso, seria el Estado, quien tendria que cumplir, con su 

obligaci6n contraida ante las naciones y el pueblo de Guatemala, en las leyes 

ordinarias y especiales, Constitucibn Politica y tratados y convenciones intemacionales, 

ratificados por Guatemala, como es el hecho de velar por que los menores de 18 aAos, 

puedan gozar de una vida digna, de sus alimentos y si el Estado, no puede con su 



obligation, existe la cooperacidn lnternacional para que lo cumpla, porque asi fue 

pactado en las convenciones intemacionales de las que Guatemala es signataria. 

1.12 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutritional, Decreto 

numero 32-2005, del Congreso de la RepC~blica 

En el prearrlbulo establece: que es un derecho de 10s guatemaltecos, acceder a una 

alimentacion que satisfaga sus necesidades nutricionales y sociales, condicidn 

fundamental para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad en conjuntos, que 

es deber del Estado, velar por la seguridad alimenticia y nutritional de la poblacidn, en 

cumplimiento de lo establecido en 10s Articulos 94 y 99 de la Constitucion Politiw de la 

Republica, que el derecho a 10s alimentos se formula por primera vez en la Declaracidn 

universal de 10s Derechos Humanos, en 1948, en su Articulo 25, de igual forma se hace 

6nfasis en el Articulo 11, del Pado lntemacional de Derechos Economicos, Sociales y 

Culturales de 1966, y Guatemala al hacerse parte de estos Tratados, reconoce la 

obligacidn de respetar proteger y realizar progresivamente 10s derechos en ellos 

reconocidos, incluyendo el derecho a una alimentacidn adecuada. 

Esta ley reconoce la responsabilidad del Estado, en velar por la alimentacidn del 

pueblo, que al hacerse parte de estos Tratados, reconoce la obligacion de respetar 

proteger y realizar progresivamente 10s derechos en ellos reconocidos, incluyendo el 

derecho a una alimentacidn adecuada, por lo que es indiscutible la obligacidn de prestar 

alimentos por pate del Estado. 





2. Mecanismos para fijar una pension alimenticia 

2.1 Origen 

Desde un principio la sociedad espera que en la relaciones entre sus miembros exista 

una relacion de generosidad y altruismo. La sociedad espera que las parejas se ocupen 

de la crianza de sus hijos y que estos ultimos se preocupen de 10s padres cuando est6n 

viejos e imposibilitados de valerse por su propio esfuerzo, y por supuesto, la 

modernamente inclusion, dentro de esa responsabilidad de ascendientes y hermanos; 

una sociedad en donde el ideal seria que 10s mas jovenes ayuden con su trabajo y con 

sus impuestos a 10s niiios y a 10s mas ancianos. Constantemente se insiste en un 

principio de solidaridad, el cual establece que el pacto generacional en todas las 

sociedades se vincule entre padres e hijos de manera reciproca. En ese sentido el 

derecho de los aliment-, es susceptible de hacerse exigible incluso usando la fuerza 

coercitiva del Estado. 

Es por lo mismo que en las sociedades tradicionales existen amplias familias que ligan 

sus miembros por varias generaciones a este principio, y se obedece a la pertenencia a 

una familia, que viene a ser una forma de seguro, ya que es la familia la que protege; 

en momentos en que los miembros de la sociedad familiar no pueden sostenerse por si 

mismos, y cuando un miembro de la familia no quiere cumplir con sus obligaciones, 10s 

otros miembros lo suplen o ejercen presiones para su cumplimiento. 

En estas sociedades tradicionales existe una separacibn entre farrlilia y trabajo 

produtiio, los hijos pasan a ser un seguro contra la vejez, Lina forma de proteccibn 

para el futuro. En las sociedades modemas este tipo de familias estan siendo 

reemplazadas por una mas pequeiia, que se constituye por 10s padres y 10s hijos, y 

reaparecen s6lo cuando ocurre un evento que marca la vida humana, pero no cumplen 

la funcidn de proteger a sus miembros contra el infortunio. La farr~ilia, hoy en dia, no 



s6lo es m8s pequefia sino tambien es m8s fragil, las personas y la uni6n familiar est8n 

expuestas a rupturas, lo que se trasforma hoy en un fenomeno socialmente relevante y 

su progresiva aceptacidn social. Como consecuencia de ello algunas personas rompen 

esa union conyugal que alguna vez establecieron, para establecer otra o simplemente 

ninguna; 10s fendmenos antes mencionados poseen lJna amplia repercusidn social y 

econ6mica. 

Las familias monoparentales, las compuestas por un solo padre con sus hijos, en su 

mayoria suelen estar a cargo de la mujer, la cual soporta la manutenci6n y educaci6n 

de los hijos, una situacion asi transgrede el tratamiento igualitario que merecen las 

personas, lo que se contrapone a1 mandato del Estado de impedir todas las formas de 

discrimination contra la mujer y la deja en desventaja frente a la responsabilidad del 

hogar y especificamente en la de proporcionar alimentos, entendiendo alimentos, desde 

el punto de vista juridico, situacion que con lleva repercusiones morales y psicol6gicas. 

Todo lo anteriormente seilalado, tiene como consecuencia en la actualidad, el derecho 

de las pensiones alimenticias, que es una forma de justicia distributiia que tiene por 

objeto distribuir bienestar entre los miembros de un grupo social. Desde el punto de 

vista econ6mico, 10s fendmenos de la soledad y aislamiento, que provocan esas 

rupturas produce sus efectos, deteriorando a la familia y las funciones de proteccidn 

social que cumplian, las rupturas familiares y las desavenencias provocan efectos que 

impactan a la pareja, a 10s hijos y a1 conjunt6 de la sociedad. Puede afirmarse que las 

mencionadas rupturas empobrecen directamente a las personas involucradas, 

concretamente y con mayor enfasis a los hijos menores, porque no puede d8rsele la 

formacidn integral, causando las repercusiones que anteriormente sefialaba y por ende 

afectando a toda la sociedad. 

Las pensiones alimenticias cuyo principal componente es la remuneracidn para uno de 

los miembros, debe ahora distribuirse en m8s necesidades. Los hijos ven deterioradas, 

a veces sus oportunidades de educacidn y se les hace mas dificil el acceso a otros 

bienes basicos, como la salud, la diversidn o esparcimiento. 



Cuando no se cumple a cabalidad con esta obligacion, la de prestar alimentos, se 

empobrecen 10s miembros mas jovenes de la sociedad, 10s niveles generales de 

bienestar social tienden a disminuir. Por lo que la sociedad o el Estado deberA 

resignarse a que una parte de sus miembros este en desventaja o buscar 10s 

mecanismos para suplir esta irresponsabilidad, estableciendo los procedimientos 

adecuados para que ello no se produzca lo que pretend0 en b t a  investigacion. 

Las rupturas suelen impactar mas a la mujer que al hombre, pues son ellas las que en 

caso de estas quedan a cargo de 10s hijos, de manera que son las que deben hacer 

frente cotidianamente a una tarea que correspondia a la pareja. Por amplios que sean 

10s sistemas de bienestar social, no reemplazan la figura insustituible de 10s miembros 

de la familia, de la paternidad o maternidad. 

Los alimentos cumplen funciones asociadas a 10s deberes afectivos, a la transmision de 

pautas de conductas de 10s padres hacia 10s hijos, y a la socializacidn en el 

cumplimiento de las reglas, tambien se le agrega una funcion directamente monetaria, 

que consiste en transferir recursos de los padres a 10s hijos, para que estos ultimos 

adquieran las habilidades para el desarrollo de su vida, lo que incluye vivienda, salud, 

vestuario, educacidn y esparcimiento. 

El derecho de alimentos es el que mediante el cual las sociedades de pareja hacen 

wmplir 10s deberes de contribution entre 10s miembros de una familia. Es evidente 

mencionar que ese deber se cumple muchas veces de forma espontanea, per0 al 

asociarlo con las rupturas de pareja, deja a veces, de cumplirse espontdneamente y es 

necesario hacerlo wmplir. 

Una de las principales consecuencias que surgen de la relacion juridico-familiar, 

entendida en un sentido amplio, es el deber alimenticio entre determinados parientes 

que impone el orden juridico, a la vista de la propia naturaleza del organism0 familiar. 



El profesor espafiol Federico Puig Peiia manifiesta que '...toda persona tiene por ley 

natural derecho a la vida, o sea proveerse de 10s medios necesarios para la 

subsistencia"". Este derecho se trasforrna en deber cuando la persona, por si misma, 

puede buscar esos medios a traves de su trabajo u ocupacibn, cuando esta capacidad 

falta y la persona no tiene nadie que por ella responda, deberia de ser el mismo Estado 

el que estableciera 10s dispositivos eficaces para que nadie quede carente de 

proteccibn, y no dar lugar a la beneficencia pllblica, en la que se ven sumergidos tanto 

indigente, y 10s llamados niiios de la calle. 

La obligacion alimenticia establecida en el Articulo 283 del Decreto Ley 106 C&digo Civil 

guatemalteco, encuentra fundamento en la solidaridad familiar, al menos entre los 

familiares mas cercanos, ddndose los presupuestos de que uno de ellos se encuentre 

en estado de penuria, necesidad o pobreza y que otro, u otros, familiares cuenten con 

medios economicos suficientes para atender la subsistencia del necesitado o 

alimentista. 

Asi planteada, la obligacibn alimenticia ha desempeiiado en el pasado una funcibn de 

asistencia social entre 10s familiares que debe de ser replanteada atendiendo a la 

propia realidad econbmica de 10s parientes y por supuesto adicionando la 

obligatoriedad en el listado de responsables para prestalla, tal el caso de 10s abuelos 

maternos. 

La prestacibn de alimentos constituye pues, una medida legal que persigue cilbrir las 

necesidades mlnimas de subsistencia de una persona necesitada, siendo obligatoria 

c~land0 existe un vinculo de parentesco. La obligacibn alimenticia supone, por tanto, la 

existencia de dos partes; el alimentista por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir 

alimentos, y por otro lado la persona que tiene el deber moral y legal de prestarlos. 

Dentro de 10s origenes del Derecho de Alimentos, en el Derecho guatemalteco, se 

puede decir que ni el C&digo de 1877, ni el vigente, dan un concept0 de 10s alimentos. 
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El primer~ 10s regu16 conjuntamente con 10s deberes entre padres e hijos, en el libro I, 


titulo V capitulo Ill. El segundo le dediu5 un titulo especial, el VII en libro I, 


inmediatamente despuris del titulo concemiente a la patria potestad. El CMigo Civil 


vigente, tambirin en el libro I, se refiere a 10s alimentos en el capitulo VIII, dentro del 


titulo II, de la familia, seiialando en su articulo 278, que alimentos es todo lo que es 


indispensable para el sustento, habitacibn, vestido, asistencia mMica y tambien 


educaci6n e instrucci6n. 


Segun el CMigo de 1877, 10s alimentos se caracterizaban por ser un derecho inherente 


al alimentista y por consiguiente intransmisible, irrenunciable y no objeto de transaction, 


salvo los bienes ya adquiridos por raz6n de alimentos, 10s cuales podrian transmitirse, 


renunciarse o compensarse, reconocio la proporcionalidad de 10s alimentos y su 


incomprensibilidad. 


En cuanto al fundamento juridico, social y econhico del derecho de alimentos nos 


inforrna el bufete guatemalteco Aguilar y Zarcelio lo siguiente: 'Jurfdico: No existe 


unanimidad doctrinaria. Se conocen tres doctrinas: 


a) La que lo apoya en el parentesco; 


b) La que lo basa en el derecho a la vida; y 


c) La que lo funda o asienta en intereses publicos o sociales. 


Hay que destacar que desde el punto de vista del obligado es por parentesco, y desde 


un angulo del alimentario es por parentesco y derecho a la ~ i d a " ~ ~ .  


Por el lado del fundamento social y econ6mico del derecho de alirnentos, nos refieren 


10s autores ut supra citados que: tratadista Puig PeiZa seiZala "que es una de las 


principales consecuencias que surgen de la relaci6n juridico-familiar, entendida en un 


sentido amplio, es la vista de la propia naturaleza del organism0 familiar. Toda persona 


tiene por ley natural derecho a la vida, o sea, proveerse de 10s medios necesarios para 


23 Aguilar y Zarceiio. Detecho de alimentos. Pag. 2. 

3 1 



su subsistencia. Este Derecho se transforma en deber cuando la persona, por si misma, 

puede buscar esos medios a trav6s de su trabajo u ocupacibn. Cuando esta capacidad 

falta y la persona indigente no tiene nadie que por ella mire, es el mismo Estado el que 

arbitra 10s dispositivos eficaces para que no quede carente de proteccion, dando lugar a 

la beneficencia publica, que, como deber general del cuerpo politico, encuentra en las 

instituciones ad hoc la solucion conveniente. Pero wando la persona indigente tiene 

familiares cercanos, entonces el orden juridico confiere a la persona necesitada de una 

proteccion especial, el derecho a una prestacion general de alimentos, que puede 

dirigirse contra el pariente, si 6ste se encuentra en condiciones econbmicas favorables, 

en base a la obligacibn que 10s mismos vinculos familiars le imponen y a la 

contribucibn poderosa que en justificacibn de esa asignacibn que del deber alimenticio 

hace el Estado del pariente, para wnservar el mismo honor familiar. 

Se entiende por deuda alimenticia familiar la prestacibn que determinadas personas, 

econbmicamente posibilitadas, que han de hacer a algunos de sus parientes pobres, 

para que con ella puedan h tos  subsistir a las necesidades mas importantes de la 

e~istencia"~~. 

En relacibn a la pensibn provisional, indica el autor Puig Peiia en cita, "que 6sta fue 

objeto de nuevo tratamiento en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, debido a las 

dificultades que se habian presentado con el anterior CMigo. En este se establecia que 

mientras se ventilaba la obligacion de dar alimentos, podia el juez ordenar, segun las 

circunstancias, que se dieren provisionalmente, desde que en la secuela del juicio 

hubiera fundamento razonable, sin perjuicio de restitucion, si la persona de quien se 

demandaban la resolucidn fuera absolutoria (Articulo 794 C.C.). Con base en ese 

precept0 10sjueces podian fijar, a su prudente arbit~io, la pension alimenticia en forma 

provisional, per0 el problema surgia por la expresion, desde que en la secuela del juicio 

haya fundamento razonable. Habia jueces que estimaban que la pension provisional no 

podia fijarse con la sola presentacion de la demanda sino hasta que se hubiera 

contestado M a ,  por que hasta ese entonces podia hablarse propiamente de juicio. 

24 Puig Peiia, Ob. Cit P6g. 496. 



Naturalmente que no era un criterio correct~, por la funcibn que 10s alimentos esa 

llamados a desempeilar, per0 siempre quedaba el criterio legal sobre que debia de ser 

un fundamento ra~onable"~~. 

La pensibn alimenticia entonces se refiere al monto periMico en dinero, en especies u 

en otra forma, que debe ser pagado por el padre de 10s hijos o por la madre cuando 

bsta trabaje remuneradamente en todos aquellos casos en que existe conflict0 entre 10s 

padres y se requiere regular la manutencibn. Si el alimentante no da la pension de 

alimentos voluntariamente, el que este a cargo de los hijos, quien generalmente es el 

que representa a 10s mismos; puede intentar una solucion judicial ante el brgano 

jurisdictional competente, interponiendo para el efecto una demanda de pensibn de 

alimentos, la cual da lugar a un juicio oral de fijacion de pensibn alimenticia. 

En caso que el alirnentante no pague la pensibn de alimentos o su monto sea 

insuficiente para solventar las necesidades de 10s alimentistas, se podh demandar, 

como lo establece la ley, independiente de si estan sus padres casados o no puede 

interponer la demanda el representante de los menores, para lo cual es necesario 

cumplir con 10s requisitos siguientes: segun lo establece la doctrina civilista. 

a) 	 Se deben acompailar a la demanda todos aquellos antecedentes que permitan 

demostrar el vinculo de parentesco entre quien demanda y el demandado, ya sea a 

travbs de la certificacibn del acta de matrimonio o certificaciones de las actas de 

nacimiento, en el caso de 10s menores cuyos padres es#n casados y sbCo con Cos 

certificados de nacimiento, en el caso de 10s menores cuyos padres no estdn 

casados; y 

b) 	 Tambibn se deben acompaiiar a la demanda todos aquellos antecedentes que 

permitan demostrar el estado de necesidad de 10s menores y la falta de medios 

para cubrir esas necesidades. Para esto es conveniente presentar una lista con 

todos 10s gastos que provocan los menores en alimentacibn, educacibn, recreacion, 

vivienda, salud, vestuario, movilizacion, luz, agua, gas, telbfono, entre otros. 

*' Ibid. 



Un antecedente que resulta muy interesante para el presente trabajo, es la experiencia 

en la legislacion chilena en cuanto a la iniciacion de la demanda por alimentos, digna de 

ser acogida por la legislaci6n guatemalteca, y que en todo caso va orientada hacia la 

protecci6n de los derechos humanos de 10s menores necesitados de una prestacion de 

alirnentos, y nos referimos a que de acuerdo a la nueva ley de pensiones de alimentos 

numero 19.741, la cual entro en vigencia el veinticuatro de julio del afio 2001, al hacer 

la dernanda, si no se conoce el domicilio del demandado, particular o del trabajo, se 

podrri ornitir la indication de &te e igualmente sera admitida para su triimite en el 

tribunal. 

Por otro lado, y dentro de la misma legislaci6n chilena seflalada ut supra, si el 

demandado no se encuentra en el dornicilio seflalado en la demanda el Jcez de 

menores, adoptara todas las medidas necesarias para determinar en el m8s breve 

plazo, su domicilio zdual. As[ mismo y aunque no es un requisito para presentar la 

demanda, es recomendable adjuntar alglin comprobante de 10s ingresos que recibe el 

bemsndzdo, escAuras de propiedad de casas o terrenos, facturas de autornotores, 

entre otros, la que facilitara la obtenci6n de la pensi6n de alimentos. 

Despuh de que la demanda por pensi6n de alimentos es notificada se sefiala a las 

partes, dema~dznte y demandado, a una audiencia en la que se intentar8 conciliar para 

llegar a un acuerdo sobre el monto de la pensi6n de alimentos, si se llega al mismo, a lo 

que se le denomina avenimiento, este debe ser firmado por ambas partes en presencia 

del Juez, poniendose asi termino al juicio. En caso que no se llegue al acuerdo se 

deben presentar todas las pruebas que permitan acreditar las necesidades de los hijos 

menores. Tambien, es importante en caso de no haber acuerdo solicitar al Juez que 

requiera al empleador o al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social certiicacion de 

los ingresos declarados del demandado y asi conocer sus ingresos. Ademas es 

importante solicitar al Juez que designe a una trabajadora social por parte del tribunal, 

quien debera tener a su cargo la realizaci6n del informe socio econ6mico de 10s sujetos 

procesales. 



Sin embargo pese a este inforrne el Juez debe otorgar alimentos provisorios mientras 

se tramita el juicio, y exista fundamento valdero que zwedite el parentescc entre !os 

padres demandados y 10s hijos menores, lo cual se demostrarzi como ya se indid 

antcriomente por certificado de nacimiento ylo matrimonio y por supuesto que el Juez 

establezca que el padre no tenga una manifiesta incapacidad para dar 10s alimentos: 

por ejemplo que psdezca de un irnpedirnento fisico o mental que le impida trabajar. 

Consecuentemente es importante tener presente que si el hijo o hija que no ha sido 

iaonscido por su padre, y se esth intentando el reconmimiento en un juicio de 

reclamation de la paternidad, se puede solicitar alimentos provisorios para este hijo o 

hija durante ese juiclo. 

La pensibn de alimentos siempre debe pagarse en dinero, mensualmente, es asi cum0 

podri4 el Juez irnputar, parcia! o totalmente, el pago de la pensibn, las prestacicnes que 

haga el padre con ocasibn de la educacion, salud, vivienda, alimentacibn, vestuario, 

recreadon u otra necesidad de 10s hijos, mercaderias, pagos de colegios, entre otros. 

Asimismo tambien es susceptible de imputarse a la pensibn de alimentos el derecho de 

usufructo, es decir el derecho a usar, gozar y habitar el bien raiz de que sea dueAo el 

demandado, derecho que mientras sirvan para ello no podrAn venderse ni hipotecarse 

sin autorizacibn del Juez, para lo cual la resolucibn judicial que fija la pensibn mediante 

el establecimiento de un usufructo, servirA de titulo, para inscribir el usufructo y la 

prohibicidn de vender e hipotecar en d Registro General de la Propiedad. Esto es muy 

importante pues sblo con la inscripcion en dicho registro se establece el derecho 

preferente que tienen 10s hijos sobre 10s derechos que puedan tener otras personas, 

acreedores del demandado o compradores, respecto de los bienes dados en usufructo. 

Se puede solicitar el aumento de la pension de alimentos al cambiar las condiciones 

econbmicas, ya sea de la demandante o el demandado. Por ejemplo, si aumentan 10s 

ingresos d d  alimentante o las necesidades de 10s hijos; cuando la pensibn se ha fijado 

por avenimiento o mutuo acuerdo, se puede modificar por un nuevo avenimiento o bien 



interponiendo directamente una demanda en un juicio oral por aumento de fijacibn de 

pensibn alimenticia. 

En Guatemala se necesita familias con vinculos sanos, que respeten y reafirmen a sus 

miembros, que traspasen la cultura demochtica y de derechos que se desea para 

todas y para todos 10s que habitan el tenitorio guatemalteco. Se puede decir que las 

familias han cambiado y seguidn haci&ndolo, probablemente a un ritmo cada vez mas 

acelerado; esas transfotmaciones y tensiones que se producen en el seno de las 

familias, conlleva a rupt~~ras conyugales en las cuales uno de 10s padres debe quedar a 

cargo del o de 10s hijos. En nuestro pais en la mayoria de 10s caos es la madre la que 

se hace cargo de los hijos, por lo tanto el padre ya sea esponunea u obligatoriamente 

debe cumplir con la pension alimenticia. 

2.1.1 El derecho de alimentos 

El derecho de alimentos consiste en el derecho de 10s hijos o hijas a ser mantenidos 

economicamente por su padre ylo madre de acuerdo a su posicion socio econbmico. 

Aunque por su nombre pareciera que este derecho solo comprende la alimentacion, es 

importante saber que juridicamente no es asi, sino que adem4s incluye todo lo 

necesario para que el hijo o hija pueda subsistir, como por ejemplo el vestuario, 

vivienda, educacibn, recreacibn, salud, entre otros. Ambos padres debe&n contribuir a 

la manutencibn economics de 10s hijos. Sin embargo en el caso de la madre que no 

trabaje remuneradamente, por dedicarse a las labores del hogar, no tiene la obligation 

de dar estos alimentos, y solo deberi3 hacerlo el padre. Es importante considerar el 

aporte que realiza la madre por medio de las labores que ham en la casa, todas ellas 

contribuyen a la manutencibn de los hijos, aunque la madre no trabaje 

remuneradamente. La denominacibn legal y tradicional de alimentos entre parientes es 

corrects, relativamente, pues &lo vincula a algunos parientes en linea recta, 10s 

ascendientes, descendientes y hermanos y de otro lado, a 10s cbnyuges. (Articulo 283 

Cbdigo Civil). 



La obligacion alimenticia actua de forma complementaria para supuestos en que la 

obligacion de asistencia conyugal ha decaido, por ejemplo separacion matrimonial, en 

10s que la patria potestad se ha extinguido por alcanzar 10s hijos la mayoria de dad. 

Los principios legales sobre la obligacidn de brindar alimentos por ejemplo la 

solidaridad familiar entre los c6nyuges y 10s parientes en linea recta supera 

ampliamente las prevenciones legales; con todo eso es alarmante el alto el numero de 

reclamaciones alimenticias generales por las situaciones de divorcio o de separacion de 

hecho. 

Cuando se trata de resguardar el inter& superior de 10s menores, esto ataiie a los 

Jueces de Familia, quienes deben buscar soluciones que concuerden con la urgencia y 

la naturaleza de las pretensiones, encauzar 10s tramites por vias expeditas y evitar que 

el rigor de las formas pueda conducir a la frustracidn de derechos que cuentan con 

particular tutela constitucional. Las prestauones de alimentos constituyen pues una 

medida legal que persigue cubrir las necesidades minimas de subsistencia de una 

persona necesitada, siendo obligatoria cuando existe un vinculo de parentesco. 

La obligacidn alimenticia supone por tanto la existencia de dos partes: el alimentista, 

por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos, y la persona que tiene el 

deber moral y legal de prestarlos por otro. A continuacidn, algunas de las cuestiones 

juridicas m8s relevantes con relacion a este hecho; se debe entender por alimentos 

todo lo indispensable para el sustento habitacibn, vestido, y asistencia m&ica que la 

persona necesita; tambit5n incluye la educacidn e instrucci6n del alimentista mientras 

sea menor de edad. Asi pues el derecho de alimentos es el vinculo juridico derivado del 

parentesco, el cual establece una verdadera relacion de asistencia, que se traduce en 

un vinculo obligacional de origen legal. El cual se exige reciprocamente entre 10s 

parientes y cuyo propdsito es asegurarle una subsistencia digna al pariente newsitado. 

2.1.2 Sujetos 

Por lo general dentro del derecho de alimentos se reconocen dos sujetos bAsicos: 



a) 	 El alimentiita: Tambien conocido como alimentario, es la persona que recibe 10s 

alimentos. 

b) El alimentante: Persona obligada a prestar 10s alimentos, quien alirnenta. 

Es asi como la obligacibn alimenticia de acuerdo al profesor espaiiol Federico Puig 

~ e f i a * ~ ,quien establece que esta obligacidn legalmente, se da entre las siguientes 

personas: 

1) 	 Los ccinyuges: Este autor nos manifiesta que en la mayoria de las legislaciones, 

aparecen 10s dnyuges como las personas que en la lista legal estan primeramente 

obligadas, y por consiguiente facultadas, para darse y exigir dentro del amplio deber 

reciproco de socorro que en situaciones normales pertenece a la esencia propia del 

matrimonio. Pero que sin embargo existen ciertas particularidades que conviene 

precisar y tener en cuenta, como por ejemplo: 

a. 	 Examen de la reciprocidad: como se indici, anteriorrnente la deuda alimenticia se 

caracteriza por la reciprocidad entre 10s llamados a prestarla. Esto quiere decir, que 

si con el tiempo cambiaren las circunstancias y el que hoy es beneficiario llegare 

manana a mejorar su condicion, y en cambio el alimentante cayere en la desgracia, 

10s papeles cambian tanto en la prestacidn como en la deuda. 

Entre 10s dnyuges se da ciertamente esta nota de reciprocidad como en la deuda; p r o  

especial configuracidn de la institucibn matrimonial, en la que la soberania domestics 

corresponde al marido, hace que el deber alimenticio competa en primer lugar a el por 

su posicion rectora en la sockdad conyugal. Consecuencia de lo anterior es que la 

mujer le competera este deber solo a titulo exceptional, cuando en virtud del pacto 

matrimonial, corresponds a ella la admisidn de los bines del matrimonio o cuando el 

marido no cuente con 10s medios suficientes o se ve imposibilitado de ganarse el 

sustento. 
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b. Los casos de anormalidad matrimonial: Cuando el matrimonio entra en una fase de 

anormalidad es cuando propiamente puede hablarsede ilna deuda alimenticia entre 

10s dnyuges, tales casos son: 

La separaci6n de hecho: aunque la separaci6n de hecho sea un estado de 

anormalidad matrimonial reconocida expresamente por el legislador, sin embargo la 

jurisprudencia ha tenido que hacer eco del mismo y resolver innumerables e 

importantes problemas que con ocasi6n se han planteado, siendo uno de ellos el 

referente a 10s alimentos. 

Libremente acordada por las partes: en este caso se pregunta si la mujer o el 

marido pueden reclamarse reciprocamente 10s alimentos. No existe una doctrina 

jurisprudential exactamente acorde sobre el particular, pero de varias resoluciones 

de la jurisprudencia se infiere que en estos casos no procede la peticion & 

alimentos apoyandose en que si el deber de cohabitaci6nes de derecho publico, no 

puede admitirse la exdusidndel mismo por el mero convenio privado de las partes. 

Ocasionada a consecuencia de la culpabilidadde una de ellas: en estos casos, y en 

la hiwtesis mas frecuente de ser el marido el que abandona el domicilio conyugal, 

tiene esta la obligaci6n de prestar los alimentos a su consorte. Para el caso de que 

sea la mujer la que deja el domicilio, v ~ e n d 0fuera del mismo, es necesario a su 

vez, distinguir si vive de hecho y por su voluntad separada de su esposo sin haber 

pedido &@sit0 ni solicitado intervenci6njudicial, ni haber justificado debidamente 

que el marido es el culpable de la ilegal situaci6n del matrimonio, carece de acci6n 

para reclamar 10s alimentos fuera de la casa conyugal. 

2) Parientes propiamentedichos: 

Parentescopor consanguinidad en la linea recta: 

Filiacion legitima: Los padres en relaci6n a sus hijos legitimos; 10s hijos en relaci6n 

a sus padres legitimos, 10s ascendientes y descendienteslegitimos entre si. 



Filiacidn legitimada; 

Filiacion Natural. 

Filiacidn ilegitima no natural: Los padres y los hijos ilegitimos en 10s que no 

concurra la condicidn legal de naturales, se deben por razdn de alimentos los 

auxilios necesarios para la subsistencia. Los padres estdn ademas obligados a 

costear a 10s hijos de instruccidn elemental y la ensenanza de una profesibn, arte u 

oficio. 

Parentesco por consanguinidad en la linea colateral: Refierase unicamente a 10s 

hermanos legitimos, la prestacidn alimenticia entre 10s hermanos solo se contrae a 

10s auxilios necesariospara la vida. 

Parentesco por afinidad: En algunas legislaciones extranjeras, singularmente en la 

francesa, se reconom el derecho a los alimentos, tanto del yemo respecto a sus 

suegros como de Bstos respecto de aquel. Esta obligacidn se extiende, seghn la 

jurisprudencia induso al dnyuge del hijo. En nuestra legislacidn no se conoce este 

deber alimenticio. 

2.1.3 Caracteristicas 

lnicialmente se puede decir que se debe distinguir entre el derecho de alimentos y la 

relacidn obligatoria alimenticia, por lo que se puede decir que el derecho de alimentos 

es un deber, asi como un derecho latente entre 10s familiar- de exigir o prestar 

alimentos de conformidadcon lo establecidoen el Cbdigo Civil, Decreto Ley 106. 

Mientras que la relacidn obligatoria alimenticia, deviene de la obligacidn de prestar 

alimentos ya establecido y concretados, bien sea por la anuencia de las partes 

interesadaso por la oportuna sentencia judicial. 

Elderecho de alirnentosen general posee las siguientes caracteristicas: 



a) Reciprocidad: Los familiares contemplados en la ley son potencialmente acreedores 

o deudores de la prestaci6n alimenticia si se dan 10s presupuestos legalmente 

establecidos, tal y como lo deducimos del contenido de los articulos siguientes: 

Articulo 283. Del CMigo Civil: "...Estan obligados reciprocamente a darse alimentos, 

10s cbnyuges, 10s ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus 

circunstancias personales y pecuniarias, no estuviese en posibilidades de proporcionar 

alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiere hacerlo, tal obligation corresponde a 

10s abuelos patemos de 10s alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad 

del padre de 6stos." 

Articulo 284. "...Cuando recaiga sobre los dos o mAs personas la obligaci6n de dar 

alirnentos, se repartira entre ellas el pago, en cantidad proporcional a su caudal 

respective; en caso de urgente necesidad, y por circunstancias especiales, el Juez 

podra decretar que uno o varios de los obligados 10s preste provisionalmente, sin 

perjuicio de que pueda reclamar de 10s demAs la parte que le corresponden. 

Articulo 285. "...Cuando dos o mas alimentistas tuvieren derecho a ser alimentados por 

una misma persona, y esta no twiere fortuna bastante para atender a todos, 10s 

prestara en el orden siguiente: 

1. A su ujnyuge; 

2. A 10s descendientes del grado mas pr6ximo; 

3. A 10s ascendientes, tambien del grado mas pr6ximo; y 

4. A los hermanos. 

Si 10s alimentistas concurrentes fuesen el cbnyuge, o varios hijos sujetos a la patria 

potestad, el Juez atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinarb la 

preferencia o la distribucionw. 



b) 	 Caracter personalisimo o intuitu personae: sdlo 10s familiares contemplados 

legalmente pueden solicitar o estar obligados a prestar 10s alimentos; de ahi que el 

CMigo establezca la irrenunciabilidad y la intransmisibilidad del derecho de 

alimentos. 

Articulo 282. '...No es renunciable ni transmisible a un tercero, ni embargable, el 

derecho a 10s alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe 

al que ha prestarlos. Podhn, sin embargo compensarse, embargarse, renunciarse y de 

enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas". 

c) 	 Imprescriptibilidad: en situacidn de lactancia, el derecho de alimentos es 

imprescriptible, pudiendo ser ejercitado por el familiar que se encuentre en situacidn 

de penuria en cualquier momento. Se enumera para tal efecto lo siguiente: 

Articulo 287. "...La obligacidn de dar alimentos serh exigible, desde que 10s necesitare 

la persona que tenga derecho a percibirlos ...". Tales caracteristicas desaparecen 

cuando la obligacidn alimenticia se constituye y concreta en una obligacion periMica de 

pago de la pensi6n por el obligado. En tal situacion, la patrimonialidad de la prestacidn 

a satisfacer por el deudor es evidente y desaparece la nota de reciprocidad, pues el 

acreedor de la renta no puede estar obligado al pago de ella. 

El derecho a percibir alimentos y la obligacidn de prestarlos, derivan de una relacidn 

alimentaria legal, de contenido patrimonial, per0 cuyo fin es la satisfaccidn de 

necesidades personales de quien lo requiere. 

Las caracteristicas de 10s alimentos son: 

a) 	 Es personal e intransmisible, en consecuencia no es negotiable, las pensiones 

atrasadas si pueden ser objeto de negociacidn; 

b) Es irrenunciable, las pensiones atrasadas podrhn renunciarse; 

c) No es compensable; 



d) Es inembargable; 


e) Es variable en cuanto al monto; 


9 Es reciproca entre pa~ientes; y 


g) No puede ser objeto de transaction, ni sujetarse a juicio de Brbitros. 


En una primera referencia se tiene que: 'En el matrimonio, en la patria potestad y en la 

tutela se hace referencia a 10s alimentos, inmersos dentro de 10s deberes que se 

derivan de cada una de tales instituciones, per0 10s alimentos pueden tener una entidad 

independiente y producirse como obligacion entre determinados pariente y en ciertas 

cirwn~tancias"~~. 

Con la palabra alimentos se designan todos aquellos medios necesarios para las 

subsistencias de una persona, no s6lo 10s relatives a la alimentacion, sino a 10s de la 

vida, que comprenden incluso 10s de educaci6n. La prestacion de alimentos es, la 

satisfaction para una persona a favor de otra de 10s medios necesarios para la 

subsistencia de esta. La deuda alimenticia es la obligaci6n que tiene una persona, por 

ley, postnegocio juridico inter vivos o por testamento, de prestaci6n de alimentos a otra. 

La obligacion de alimentos no representa una relaci6n aut6noma y aislada, que se 

agota por el cumplimiento, sin0 que depende de una relacibn familiar mds amplia que le 

da sentido; y aunque su contenido es patrimonial y su curnplimiento puede consistir en 

la entrega de una cantidad de dinero, obligaci6n pecuniaria. Su finalidad es de 

protection de la vida de una persona y su fundamento es familiar. 

Los alimentos en el derecho de familia son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades basicas, 

seglln la posici6n social de la familia. Esta alimentaci6n comprende 10s alimentos 

propiamente dichos ademBs de, la educaci6n, transporte, vestuario, asistencia maim, 

entre otros. Es decir que el vlnculo juridico deterrninante del parentesco establece una 

27 O'Callaghan,Xavier, Compendia de derecho civil, P8g. 236. 

43 



verdadera relaci6n alimentaria, que se traduce en un vfnculo obligacional de origen 

legal. Se elige reciprocamente de 10s parientes una prestacion que asegure, la 

subsistencia del pariente necesitado. 

De acuerdo a esa relaci6n alimentaria, se distinguen varios estados en los cuales 

puede en un momento determinado surgir la prestacion de alimentos, er~tre ellos se 

encuentran: 

a) 	 La relaci6n alimentaria entre parientes en general: Se trata de un deber, asistencia 

dirigida a lo que el pariente mayor de edad requiere exclusivamente para la 

subsistencia, habitacibn y vestuario correspondiente a su condicion, y lo necesario 

para la asistencia en caw de enfermedades, pero el pariente que pide de otros 

alimentos de ese alcance, debe probar que carece de 10s medios para 

procurarselos por si mismo, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo. 

b) 	 La relaci6n alimentaria entre 10s padres respecto de 10s hijos menores de edad: se 

trata de un deber asistencial mucho mds amplio ya que los padres deben a sus 

hijos menores una prestaci6n que comprende todo lo necesario para su 

alimentaci6n tales como 10s gastos de educacibn, habitacibn, esparcimiento, entre 

otros. De acuerdo a la condici6n y fortuna de aquellos. 

c) 	 Relaci6n alimentaria entre los dnyuges: Es el deber asistencial reciproco en 

sentido amplio determinado por el nivel econ6mico del que goza la familia, en base 

a los acuerdo de ambos esposos. 

Dentro del articulo denominado de los alimentos entre parientes del C6digo Civil 

guatemalteco, se explica que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable 

para el sustento propiamente dicho, la comida, el alojamiento, el vestido y la asistencia 

mcidica. Tambien se incluye dentro de 10s alimentos, la educaci6n e instruction cuando 

se establecen a favor de menores o de mayores de edad que no han terminado su 

formaci6n. 



La definition encontrada en el diccionario de derecho usual del tratadista Guillermo 

Cabanellas, la cual dice que "Los alirnentos son las asistencias que por ley, contrato o 

testamento se dan a algunas personas para rnanutencibn y subsistencia; esto es, para 

cornida, bebida, vestido, habitacibny recuperacibnde la salud, adernas de la educaci6n 

e instruction cuando el alirnentistaes menor de 

Los alirnentos se clasificanen: 

Legales; 

voluntaries; y 

judiciales. 

La obligacibn de darse alirnentos puede realizarse a eleccibn del obligado a darlos, o 

satisfaci6ndolos en su propio dornicilio, en cuanto a cornida y habitacibn, y pagando 

ciertos gastos, vestido, medico, medicinas, instruccibn y educacibn, o abonando 

directarnente una cantidad de dinero, convenida entre las partes o regulada por el Juez. 

La opcibn domiciliaria no p a r e  admisible cuando se trata de ajnyuges separados ni, 

en cuanto a los hijos, si 10s padres han perdido la patria potestad por ejernplos 

cormptores. 

"Se entiende por deuda alirnenticia familiar la prestacion que determinadas personas 

econornicamente posibilitadas han de hacer a algunos de su parientes pobres, para que 

con ella puedan &stas subsistir a las necesidades mas importantes de la existenuanB. 

2.1.5 Elementos 

Del texto de Federico Puig Peiia se extraen 10s elernentos de la institucibn de los 

alirnentos 10s cuales son: 

28 Cabanellas, Ob. C iPBg. 45. 
Puig PeRa, Ob. C iP&. 492. 



a. 'Un vinculo de parentesco entre dos personas cuando la prestaci6n alimenticia se 

da entre extraiios, la ley no configura nunca legalmente la obligaci6n, sino que 

entonces surge merae voluntate, como ocurre con la prestacion de alimentos que 

nace de una convenci6n o de una disposicion testamentaria especifica". 

b. Que el obligado a dar alimentos se encuentra economicamente posibilitado para 

ello si las leyes, en un hermoso espiritu de altruism0 y raz6n, articulan en la 

persona de 10s parientes necesitados un derecho subjetivo de alimentos, ello habra 

necesariamente de ser entendido en el s6lo caso de que el obligado pueda cumplir 

la prestacion, sin desatender las necesidades mds apremiantes del mismo y de su 

familia allegada. 

c. Que el pariente que demanda alimentos se encuentre verdaderamente necesitado, 

casi todas las norrnas juridicas que disciplinan la materia de 10s alimentos, no 

preusaen quegrado de indigencia debe encontrarse una persona para poder exigir 

la prestaci6n alimenticia; se trata, en realidad, de una cuestibn sometida a la 

apreciaci6n del tribunal; sin embargo conviene observar lo siguiente: 

Debera tenerse en cuanta, para determinar si una persona se encuentra o no 

necesitada, a 10s efectos de la prestaci6n alimenticia, el sexo, la edad, las cargas 

de familia y el costo de la vida en el lugar en que se encuentre. Tambien en cierto 

sentido su posici6n social; o su desocupacion voluntaria. 

Para apreciar la necesidad de una persona debe tenerse en cuenta su patrimonio y 

su capacidadde trabajo. 

En cuanto a su patrimonio, deben en primer lugar, sopesarse las rentasque tengan, 

siendo estas las que deterrninan si tiene o no posibilidad econdmica de mantenerse 

a sl mismo. 



Lo anterior no significa que si tiene rentas, y su capital, aunque improductivo, deba 

considerdrsele necesitada, siempre que pueda enajenar aqukl y con su producto 

subsistir a sus necesidades. 

Si el alimentista puede tomar a crkdito lo necesario para sus alimentos, pudiendo 

pagarlo en un tiempo prudencial con la realizacion de valores de su capital o con el 

producto de su trabajo, no podrd decir que se halla en situacidn de no poder 

mantenerse a si mismo. 

Tampoco podrd decirse que una persona precisa de 10s alimentos, aunque no tenga 

capital ni rentas, cuando aquellos deba recibirlos por contrato con un terceron3'. 

2.1.6 Contenido de 10s alimentos 

Como ya se ha sefialado se entiende por alimentos todo lo indispensable para la 

manutencidn, vivienda, vestido, y gastos mMicos del alimentista; tambien incluye la 

educacion e instruccidn del alimentista, cuando el mismo es menor de edad. 

Respecto al contenido de 10s alimentos el Decreto Ley 106, C6digo Civil guatemalteco, 

en su Articulo 278 establece que "la denominacion de alimentos comprende todo lo que 

es indispensable para el sustento, habitacidn, asistencia m6dica y tambikn la educacidn 

e instrucciondel alirnentista cuandoes menor de edadw. 

En la pagina electronics Derecho Civil, se indica que es "el conjunto de prestaciones 

comprendidas en la obligacidn alimenticia, es muy distinto, seglin 10s grupos familiares 

que se consideren, pues entre cbnyuges la obligacidn alimenticia se configura con gran 

amplitud, mientras que entre 10s hermanos se entiende la generalidad de la doctrina de 

alimentos amplios, o civiles, y alimentos estrictos, o naturales. 



a) 	 Los alimentos amplios: Los dnyuges estan obligados reciprocamente a darse 

alimentos en sentido amplio. La amplitud de 10s alimentos viene descrita en el 

Articulo 283. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitacidn, vestido y asistencia mMica. Los alimentos comprenden 

tambikn la educacion e instruccion del alimentista mientras sea menor de edad y 

aun despues cuando no haya terrninado su formacidn por ser imputable. 

Entre 10s alimentos se incluird 10s gastos de embarazo y parto, en parte cuando no 

esten cubiertos de otro modo. 

a) 	 Los alimentos estrictos; que son aquellos que se prestan entre hermanos, o en su 

caso, hermanados 'solo se deben 10s auxilios necesarios para la vida cuando los 

necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista y se extenderAn 

en su caso a 10s que precisen para su educacion. 

Lasarte A~varez en su libro Compendio de derecho civil dice: "En general, se interpreta 

que tales auxilios necesarios equivalen a la satisfacci6n de las necesidades minimas 

del hermano alimentista sin que hayan de tenerse en cuanta el caudal o medios 

economicos del hermano obligado a prestarlosn3'. 

2.1.7 Finalidad 

El derecho de alimentos se deriva del parentesco, y su fundamento es el derecho a la 

vida que tiene toda persona necesitada. Para que exista este derecho se deben dar tres 

requisitos: en primer lugar debe de hacer una necesidad en el acreedor; en segundo 

lugar una posibilidad en el deudor que debe darlos, y por iiltimo un parentesco, de otra 

manera, no puede nacer el derecho de los alimentos. La finalidad del derecho de 10s 

alimentos es asegurar al pariente necesitado cuando precise de ellos, su mantenimiento 

o subsistencia. Es un derecho condicional y variable. Es condicional, ya que s6lo se 

3' Lasarteh a w , Carlos. Compendio de Denwho Civil,Trabajo Social y Relaciones Laborales PBg. 
5. 



debe si existe y subsiste la necesidad en el acreedor, y si existe y subsiste la posibilidad 

del deudor, determina tambien cuando el deudor alimentista deja de estar en posibilidad 

de proveer alimentos. Es un derecho y una obligaci6n reciproca, o sea, el que 10s da a 

su vez tiene derecho a pedirlos. 

Es una obligation personal e intransmisible, es decir: 

No cabe la compensacidn 


No caben transacciones; 


Requiere de una declaraci6n judicial; 


No se extingue por cumplirse si es que subsiste la necesidad; 


Las pensiones pasadas no caducan, mhs pueden ser transadas; 


El derecho de alimentos comprende la comida, el vestido, la habitaci6n y la 


asistencia en casos de enfermedad; 


La obligaci6n de dar alimentos termina al acabar la necesidad del acreedor o la 


posibilidad del deudor o por conducta indebida del acreedor; y 


Tambi6n acaba, en el caso de 10s hijos, cuando estos cumplen la mayoria de edad. 


2.2 Tribunales de familia 

El 7 de mayo de 1964, mediante el Decreto 206 del Jefe de Gobierno (Coronel Enrique 

Peralta Azurdia) se instiuyeron 10s Tribunales de Familia. Dicha ley es la unica 

dedicada especificamente, a 10s procesos relatios a la familia. Por su medio se crearon 

10s tribunals de familia en Guatemala y se consagraron asi algunas normas de 

caracter tutelar para la familia y el procedimiento que dichos 6rganos deben seguir. 

La Ley de Tribunales de Familia principia con tres considerandos, que son verdaderos 

postulados del Derecho de Familia Guatemalteco y que asi deben ser tornados en la 

practica, especialmente en 10s conflictos que se susciten de su aplicaci6n y muy en 

especial, el considerando numero dos que literalmente dice asi: 



"Que para la eficacia de esa proteccidn al nucleo familiar, debe establecerse un sisterna 

procesal aduado e irnpulsado de oficio con suficiente flexibilidad y esencialrnente 

conciliatorion. En la actualidad estos procesos aunque deberian ser dgiles y eficaces, en 

la mayoria de 10s casos se hacen engorrosos y dernasiado burocraticos. 

El caracter tutelar del derecho de familia se encuentra clararnente expuesto en el 

Artiwlo 12 de la rnisrna ley que dice: 'Los Tribunales de Farnilia tienen facultades 

discrecionales. Deberan Procurar que la parte rnds dbbil en las relaciones farniliares 

quede debidarnente protegida; y para el efecto, dictaran las rnedidas que consideren 

pertinentes. Asim~ismo, estan obligados a investigar la verdad en las controversias que 

se planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estirnen necesarias, debiendo 

inclusive interrogar diredarnente a las partes sobre los hechos controvertidos, y 

apreciaren la eficacia de la prueba conforme las reglas de la sana critica. De acuerdo 

con el espiritu de esta ley, cuando el juez considere necesaria la proteccidn de 10s 

derechos de una parte, antes o durante la trarnitacidn de un proceso, puede dictar de 

oficio o a solicitud de parte, toda clase de rnedidas precautorias, las que se ordenaran 

sin rnds trarnite y sin necesidad de prestar garantia". 

El contenido del articulo anterionente rnencionado es de surna relevancia y cabe hacer 

las siguientes consideraciones: 

Concede a 10s tribunales de farnilia facultades discrecionales, cosa que 

normalrnente es propia de 10s drganos adrninistrativos y que deja al funcionario, en 

facultad de obrar de acuerdo a su leal saber y entender, siernpre naturalrnente, 

dentro del rnarco de la ley. 

Faculta al tribunal a dictar rnedidas pertinentes, a efecto de que la parte rnds debil 

en las relaciones farniliares quede debidarnente protegida, lo cual corrobora el 

cardcter tutelar que tiene la ley. 

SeAala la obligacidn del tribunal de investigar la verdad histdrica y no atenerse 

solarnente a la verdad formal, en las controversias que se planteen. 



Sefiala como imperativo apreciar las pruebas de conformidad con la sana critica, lo 

cual permite al juez hacer uso de la I6gica y de su expenencia para llegar a la 

concreci6n del valor Justicia. 

Desafortunadamente, en la prdctica y de acuerdo a lo manifestado dentro del trabajo de 

investigacion realizado en 10s diferentes tribunales de familia, el exceso de trabajo 

acumulado, asi como la falta de personal especializado en esta delicada rama del 

derecho, originan que muchos principios plasmados en el articulo comentado, no se 

realicen en desmedro de quienes acuden en demanda de la actuaci6n de 10s tribunal- 

de familia. En la actualidad 10s procesos de la jurisdicci6n privativa de familia se 

tramitan en distintos 6rganos jurisdiccionales. Por disposicion del Acuerdo 5-97 de la 

Corte Suprema de Justicia, establece que 10s Juzgados de Paz del Ramo Civil del 

Municipio de Guatemala, 10s de las cabeceras departamentales y de 10s demas 

municipios del interior de la Republics, conoceran en primera instancia de 10s asuntos 

de familia de infima cuantia, la cual se fija hasta en un mil quetzales. Los Juzgados de 

Familia conocen de todos 10s demas casos y en apelacion de 10s asuntos provenientes 

de 10s Juzgados de Paz. 

Asi mismo del Decreto Ley Numero 206, Ley de Tribunales de Familia en el que se 

establece; en su Articulo 2 '.. ..Corresponde a la jurisdiccibn de 10s tribunales de familia 

10s asuntos y controversias cualquiera que sea la cuantia, relacionados con 

alimentos,. ..". 





3. Fonnasde ejecutar la obligacion de prestar alirnentos 

3.1 Concepto 

La forma como se regule en el Derecho Positivo el proceso de ejecucibn, en el sentido 

de que sea realmente efectivo, contribuye a que se tenga confianza en el ordenamiento 

juridico. "No tendria sentido que las decisiones judiciales no pudieran cumplirse de 

manera irlmediata y que las obligaciones contractuales quedaran libradas i~nicamente al 

acatamiento vo~untario"~~. 

Norrnalmente, con toda facilidad, se entiende la ejecucion cuando se refiere al act0 

procesal por excelencia que es la sentencia. La ejecucibn, como fase posterior a la de 

conocimiento, es definida por Couture como "el procedimiento dirigido a asegurar la 

eficacia practica de las sentencias de ~ n d e n a " ~ ~ .  

Por lo que se puede determinar que la ejecucion no es mas que hacer efectivo el 

derecho declarado en sentencia, o establecido en otro tipo de documento, por acuerdo 

de voluntades. Concebida asi la ejecucibn, como ejecucion forzada de la sentencia, es 

fdcil aceptarla existencia previa de un proceso de conocimiento que resolvi6 una 

determinada controversia. Pero en ese proceso de conocimiento, como lo seiiala 

Guasp, "su objeto era obtener una declaration del Juez sobre una determinada 

pretensi6n que, indudablemente, provoca un cambio ideal en la situaci6n existente 

entre las p a r t e ~ " ~ ~ .  

En cambio, la modalidad ejecutiva se da cuando lo que la parte pretende es que el 

6rgano jurisdictional verifique no una declaraci6n de voluntad, sino una conducta fisica, 

32 Escriche,Jaaquin. Diccionario razonado de legislaci6n y jurispmdencia. Pa.136. 

33 Couture, Eduardo J. Fundamentors de derecho pmcesal civil. PBg. 438.
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un acto real o material, que puede ser designado con el nombre especifico de 

manifestacion de voluntad, para distinguirlo de las declaraciones dichas. 

Es decir busca mediante la ejecucion que se obligue al ejecutado a que este cumpla ya 

sea con la declaraci6n de voluntad con el carhcter coercible de la sentencia. La doctrina 

reconoce, como mas adelante se dira, que las sentencias propiamente ejecutables son 

las de condena y no las meramente declarativas o constitutivas. Igualmente, como lo 

apunta Guasp, 'no es precis0 que se encuentre una conexi6n irrescindible entre 

proceso de conocimiento y proceso de ejecucibn, ya que ambos pueden presentarse en 

forma aut6noma o indeper~diente"~~. 

Por lo que no obligadamente tiene que existir una sentencia de conocimiento para 

poder promover una ejecucibn, ya que mediante la declaracidn de voluntad de las 

partes, estas tambien pueden crear ciertos t i t~~los con caracter ejecutivo. Mediante la 

ejecucion se hace patente el cariicter coercible de la sentencia. La coercion, dice 

Couture, "permite algo que hasta el momento de la cosa juzgada o del titulo ejecutivo 

era juridicamente imposible: la invasidn en la esfera individual ajena y su trasformaci6n 

material para dar satisfacci6n a 10s intereses de quien ha sido declarado triunfador en la 

en ten cia*^^. 

Ya no se trata de obtener algo con el concurso del adversario, sino justamente en 

contra de su voluntad. Ya no se esta en presencia de un obligado, como en la relaci6n 

de derecho sustancial, sino en presencia de un subjectus, de un sometido por la fuerza 

coercible de la sentencia. 

Por lo que se debe tomar en cuenta, que todo titulo ejecutivo por naturaleza tiene 

inserto, una acci6n coercible que lo hace eficaz y ejecutable, al momento de que se 

presente un incumplimiento por parte del alimentante y que se debe tomar en cuenta 

que la ejecucion, dandose origen a ese carhcter coercible por dos procedimientos: El 

Ibid. P a .  197. 
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primero la sentencia, dictada a consecuencia de un conflict0 de intereses de las partes 

mediante la cual se crea el derecho de las partes y la segunda, que se origina de la 

libertad contractual de las pa- en el cual ya se encuentra declarado el derecho por 

las partes, en 10s que las partes son quienes establecen las condiciones y plazos en 

que se deben cumplir las obligaciones alli contenidas y dependiendo en cual de los dos 

casos antes citados, por 10s que se habra de seguir un tr4mite totalmente distinto dentro 

de 10s cuales el Cr5digo Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107 tiene contemplado: 

La Ejecucion en Via de Apremio y el Juicio Ejecutivo. 

En las legislaciones se ha tenido dificultad en la ubicacion sistembtica de 10s procesos 

de ejecucibn. El reconocimiento de 10s llamados juicios ejecutivos entraiia ya esa 

dificultad, porque &tos en realidad son procesos abreviados de cognicibn y unicamente 

a partir de la sentencia de remate puede hablarse propiamente de ejecucion forzada. 

Dice Guasp: "La clave para diferenciar exactamente entre proceso de cognition y 

proceso de ejecucibn, se halla, pues, mbs que en el nombre legal, en la esencia natural 

de cada figura: un proceso en el que existen, con caracter normal y no exceptional, 

alegaciones contradictorias de las partes, que son valoradas por el Juez en una 

resoluci6n sobre el fondo, no serb un proceso de ejecucibn, sino un juicio declarativo; 

opuestamente, un proceso que no admita esta clase de actiiidades alegatorias, o 

solamente las p w e a  como incidentes anormales que desvian de su verdadero cauce 

sere un proceso de ejecucion, cualquiera quesea el nombre que se le reserve en el 

derecho positivon3'. Ubictindonos lo anterior en el caso de estudio, ya que si dentro del 

tItulo que se pretende ejecutar, no existe una cuantificacibn de 10s alimentos en especie 

de 10s que se req~~iere su pago, lo que se estaria buscando es que el Juzgador dicte 

una sentencia declarativa, para hacer nacer a la vida juridica el derecho que aquella 

alega, al contrario que si se cuanticaran estos alimentos en especie si se estaria ante 

un proceso de ejecucibn, puesto que no existiria incidencias entre las partes. Como el 

primero y mbs importante titulo ejecutivo es la sentencia, el estudio de la ejecucion 

forzada comienza refiribndose a ella. Pero, el proceso de ejecucion no puede 

extenderse a todas las sentencias. 

37 Guasp, Ob. Cit Phg. 201. 



En una clasificacion sobradamente conocida de las sentencias, Guasp, las agrupa, 

principalmente, en tres categorias: 'declarativas, de condena y constitutivas. Las 

primeras se limitan a una mera constatacion, reconocimiento o fijacidn de una situacidn 

jun'dica. Las segundas, imponen una condena contra el obligado. Y la tercera categoria 

constituye un nuevo estado, inexistente antes de su aparicidn. Como ejemplo de las 

sentencias declarativas, se ha citado como tipico, aquella que declara el divorcio; y en 

las de condena, 10s ejemplos, son mucho mas frecuentes y pueden comprenderse en 

esta categoria, todas aquellas que impliquen una actitud del condenado a dar, hacer o 

no hacer algo, como sucede en los juicios de fijacidn de pensidn alimenticiaUM. 

Aparentemente, las sentencias declarativas y constitutivas traen como consecuencia 

necesaria el proceso de ejecucidn, como sucede si se piensa que existen ciertas 

medidas tendientes a lograr la publicidad de esos fallos: por ejernplo, mediante avisos 

al Registro de la Propiedad y al Registro Civil. Estos casos, se configuran la fase de 

ejecucion. Sin embargo, no es asi, aun cuando puede considerarse que estos aspectos 

administrativos aseguran la eficacia pradica de la sentencia. 

Las sentencias que dan origen propiamente al proceso de ejecucion, son las de 

condena como lo s6 estaria ante una sentencia de fijacidn de pensidn alimenticia y su 

posterior ejecucidn, Chiovenda dice: 'El derecho declarado en la sentencia sigue 

estando declarado aunque la sentencia no adquiera publicidad. El nuevo estado juridico 

consistente en la disolucidn del matrimonio subsiste aun cuando por omisidn de las 

autoridades no se comunique al Registro del Estado Civil. Pero en la sentencia de 

condena, la omision del obligado a satisfacer la prestacion establecida en la sentencia, 

consagra la inutilidad absoluta, o poco menos, de todo el procedimiento judicial 

anterior"39. 

De aqui proviene, la conclusidn 16gica, de que no todas las sentencias son susceptibles 

de provocar un proceso de ejecucidn. Por ejemplo, en el caso de sentencias 

38 Ibid. 

39 Chiovenda, Ob. Ci Pdg. 330. 




absolutorias que ponen fin a la actividad jurisdiccional. En la practica para que nazca la 

accion ejecutiva no basta la firmeza de la sentencia o del auto, esto es, la existencia del 

titulo que lleva aparejada ejecucibn. 

Es necesario que se devengue la prestacion periwica, la mensualidad de la pension 

alimenticia, y que no sea pagada. El impago de cada una de las mensualidades 

devengadas genera una accion. 

La perspectiva del progenitor custodio, generalmente la madre y de ella se hablarh en 

aras de una exposicion fluida, es, sin embargo, otra. Busca disponer de 10s recilrsos 

econ6micos para atender a 10s hijos un dia tras otro, en continuidad. Y para ello quiere 

que el padre pague las pensiones mensuales, tambien de forrna continuada, voluntaria 

o forzosa. 

No encaja en tal perspectiva pedir la ejecucidn a golpes de demandas mensuales 

ejercitando cada una la accion que ese mes nazca por el impago de la pension 

devengada, pues la madre, con frecuencia escasa de recursos, no suele tener margen 

econdmico para esperar varios meses. 

En cualquier caso, no seria tolerable que se viera forzada a presentar una demanda al 

mes. Por eso, conviene analizar las posibilidades que brinda a la madre, ejecutante. 

1. Aci1mulaci6n de acciones 

La madre custodia que en una demanda pide la ejecucion por el impago de pensiones 

de varios meses, ejercita tantas acciones, acumuladas, como mensualidades 

pendientes de pago, aunque no suela expresarse asi. 



2. Ampliacion de la ejecucion 

Presentada una demanda y despachada ejecucion, si el padre deudor sigue sin pagar, 

la madre acreedora solicita la ejecucidn por las mensualidades que vayan venciendo. 

En cada una de estas demandas nuevas se ejercita una accion (o varias acumuladas), 

distinta a las ya ejercitadas, y cada una abre un proceso de ejecucion diferente. Habra 

tantos procesos como demandas, compartimentos estancos entre si. Asi que en cada 

uno de ellos han de dictarse sendos autos despachando ejecucion por lo pedido: uno 

por las mensualidades de enero a mayo, y otro por las de junio a octubre, etc. Esta 

tortuosa via procesal no se ajusta a la necesidad de una madre de atender a sus hijos 

en continuidad, y no a empujones de cada demanda ejecutiva y cada auto 

despachando ejecucidn. 

Pero no suele hacerse referencia a tal origen, seguramente por tener claro que este 

mecanismo no estd previsto en la ley para 10s devengos de prestaciones peri6dicas. 

La ejecucidn se pedia en un escrito y se tramitaba en el mismo proceso en que se 

habia dictado la resolution que se ejecutaba (ala ejecutoria~). Asi que las solicitudes 

que iban presentdndose a medida que quedaban sin pagar las pensiones vencidas eran 

tramitadas en un unico proceso. 

3. Ampliacion autorndtica de la ejecucion 

Con el mecanismo procesal de la ampliacidn de la ejecuci6n se logra reunir todas las 

demandas en un solo proceso. Pero cada una pide que la sentencia se ejecute por 

unas determinadas rnensualidades vencidas, y es respondida con un auto despachando 

ejecucidn por &as concretamente. 

Es decir, cada demanda y auto fisicamente se tramitan en el mismo proceso, per0 

siguen siendo compartimentos estancos de modo que operan como si fueran procesos 



diferentes. Asi que no basta el uso de este mecanismo para satisfacer las necesidades 

de la madre custodia. 

3.2 Procedimiento 

Es el juicio sustanciado en forma oral, cuyo fin principal es la fijacion de una pension 

alirnenticia a favor de la persona que tiene necesidad de ser alimentada por persona 

determinada en la ley. 

En otras palabras el juicio oral de alimentos es en el que se decide qui6n es el indicado 

a pasar una pension alimenticia, cuando determinada persona tiene la obligaci6n del 

mantenimiento de quien por sus escasos recursos economicos tiene la necesidad de 

recibir dicha pensibn, comprendiendo en dicha denominacion tambien el aumento o 

rebaja de la misma cuando con anterioridad ya se encuentra preestablecida una 

pension. 

En si el juicio oral de alimentos comprende la manutenciondel alimentista o alimentario, 

es aquel cuyo fin busca la protection de la persona que debe percibir una pension por 

parte de otra que esta obligada por ley a suministrarla. 

Segun Gordillo Galindo el juicio oral de alimentos comprende "la fijacidn, extincidn, 

aumento o suspension de la obligation de prestar alimentosna. 

Entre las caracteristicas principales del juicio oral de alimentos se pueden mencionar 

las siguientes: 

Debe presentarse el titulo con que se funda la demanda (testamento, documentos 

que justifiquen el parentesco, contrato, ejecutoria en que conste la obligacidn). 

Eljuez debe fijar pensidn provisional. 

Las medidas precautoriaspueden decretarse sin prestar garantia. 

-

40Gordillo Galindo, Mario Estuardo. hrecho procesalcivil guatemalteco. PBg. 103. 
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La rebeldia del demandado equivale a la confesi6n de las pretensiones del actor. 

"La obligaci6n alimenticia es exigible desde que se necesite para subsistir, per0 no 

seran abonados 10s alimentos sin0 desde la fecha en que se interponga la demanda. 

Pues la ley entiende que hasta entonces, de una manera o de otra, ha logrado 

alimentarse; con olvido de que puede haber sido a costa de endeudarse"'. 

En materia procesal el actor presentardcon su demanda el titulo en que se funda, que 

puede ser testamento, contrato, la ejecutoria en que conste la obligacibn, o 10s 

documentosjustificativos de parentesco. 

Se presume la necesidad de pedir alimentos, mientras no se pruebe lo contrario. 

Con base en 10s documentos acompaiiados a la demanda y mientras se ventila la 

obligaci6n de dar alimentos, el juez ordenara, segun las circunstancias, que se den 

provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin pejuicio de la restitucidn, si la 

persona de quien se demandan obtiene sentencia absolutoria. 

Si no se acompaiiaren documentos justificativos de la posibilidad del demandado, el 

juez prudencialmente fijara la pension alimenticia provisional para asegurar la pensi6n 

del alimentista. 

Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pension o decidir que se de en 

especie u otra forma. 

El demandante estd en su derecho de pedir cualquier medida precautoria, la cual se 

ordenah sin mas tdmite y sin necesidad de prestar garantia. Si el demandado no 

cumpliere se procedera inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a 

cubrir su importe, o al pago si se tratare de cantidadesen efectivo. 

41 Cabanellas, Ob. Cit Pdg. 159. 



Si el demandado no acudiere a la primera audiencia y no contestare por escrito la 

demanda, el juez lo declarara confeso en las pretensiones del actor y proceder2 a dictar 

sentencia. 

3.2.1 Definici6n de procesos de ejecuci6n 

El vocablo ejecucion es una acci6n de ejecutar, o sea realizar, cumplir, hacer efectivo y 

dar realidad a un derecho, Cabanellas, expresa que: 'Ejecucibn es la efeduacibn, 

realizaci6n, cumplimiento; acci6n de ejecutar, poner por obra una cosaW4*. 

Norrnalmente, con toda facilidad, se entiende la ejecucion cuando se refiere al act0 

procesal por excelencia que es la sentencia. La ejecucion como fase posterior a la de 

conocimiento, es definida por Couture como 'el procedimiento dirigido a asegurar la 

eficacia pr2ctica de las sentencias de condena4. 

La doctrina reconoce que sentencias propiamente ejecutables son las de condena y las 

meramente declarativas o constitutivas. Mediante la ejecuci6n se hace patente el 

caracter coercitivo de la sentencia. La ejecucion, cuando deriva de ese cardcter 

coercible de la sentencia, supone, un proceso de conocimiento, previo al propiamente 

llamado de ejecucion como sucede en 10s llamados titulos ejecutivos contractuales que 

dan origen al juicio ejecutivo, en cuyo caso el deudor puede durante la fase declarativa, 

oponer sus excepciones. 

En el CMigo Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, tanto en el vigente como en al 

anterior, se considera a 10s juicios ejecutivos como procesos de ejecucion, no obstante 

la observaci6n antes hecha sobre su naturaleza cognoscitiva. 

Como el primer0 y m8s importante titulo ejecutivo es la sentencia, el estudio de 

ejecuci6n forzada comienza refiri6ndose a ella. En una clasificacion sobradamente 

42 Ibid. PBg. 159. 

43 Couture, Ob. Ci.,Pag. 438. 




conocida de las sentencias, se les agrupa, principalmente, en tres categorias: 

declarativas, de condena y constitutivas. Las primeras se limitan a una mera 

constatacion, reconocimiento o fijacion de una situaci6n juridica. Las segundas, 

imponen una condena contra el obligado. Y la tercera categoria constituye un nuevo 

estado, que era inexistente antes de su aparici6n. 

Las sentencias que dan origen propiamente al proceso de ejecuci6n, son las de 

condena. Giuseppe Chiovenda, considera que la ejecucion es: 'La actuaci6n practical 

por parte de los organos jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantiza 

a alguno un bien de la vida y que resulta de una dedaracion; y llamese proceso de 

ejecuci6n forzada el conjunto de actos coordinados a este fin4. 

Couture expresa que: 'La ejecuci6n es el conjunto de actos dirigidos a asegurar la 

eficacia practica de la sentencia. La ejecucion resulta, pues, en el desenvolvimiento que 

se viene exponiendo, la etapa final de un largo itinerario. En el proceso humano que 

consiste en saber, querer y obrar, la ejecucion corresponde al ljltimo tramo. En el 

proceso judicial tambien se corrlienza por saber 10s hechos y el derecho mediante el 

contradictorio de ambas partes y por obra del juez; luego este decide, esto es, en 

sentido juridico, a cuyo querer se asigna una eficacia absolutamente especial, esto es, 

asegura practicamente el resultado de la obra intelectual y volitiva, mediante las 

diversas forrnas exigidas por el contenido mismo de la sentencia". 

En una definici6n de ejecucion, muy generica, se involucra tanto actos del obligado por 

la sentencia, como actos de terceros. Por ello, bien puede hablarse de cumplimiento 

voluntario de la sentencia. 

En 'la ejecucion forzada, el obligado por la sentencia ha incunido en una hip6tesis de 

incumplimiento que abre todo un proceso que se orienta a la obtenci6n forzada de la 

conducta debida, a esto se le denomina "ejecuci6n forzada de la sentencia*. 

u
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La ultima actividad jurisdiccional que debe seguir a la condena a fin de que la sancibn 

individualizada en la decision puede ser practicamente puesto en obra en el mundo 

sensible, es la ejecucibn forzada: empleo por parte del estado de la fuerza fisica, para 

traducir en realidad el mandato declarado cierto por medio de la decision. 

Las decisiones pronunciadas con finalidad de sirrlple declaracibn de certeza o con 

finalidad constitutiva agotan la funcidn jurisdiccional y cierran el proceso, la decisibn de 

condena cierra la fase de cognition, per0 abre la de ejecucion forzada. La coaccion no 

puede ser puesta en prhctica, sino en cuanto exista una declaracibn de certeza que la 

autorice (titulo ejecutivo); y la forma normal y tipica de titulo ejecutivo estA constituida 

precisamente por las sentencias de condena. 

Por medio de la condena, con la cual el juez autoriza a 10s organos ejecutivos para que 

apliquen la coacci6n, se opera la que puede denominarse la conversi6n de la obligaci6n 

en sujecibn a la fuerza fisica: antes de la condena, el destinatario del precept0 jurldico, 

era un obligado, a la activa y voluntaria colaboracibn del cual estaba confiado el 

cumplimiento de la obligaci6n y, por consiguiente, la observancia del derecho; despub 

de la condena, el mismo se convierte en un sujeto, pasivamente expuesto a la fuerza, la 

voluntad del cual no tiene ya relevancia alguna frente a 10s medios coercitivos que, 

quiera o no quiera, el Estado pone en obra, contra el, sin tener para nada en cuenta su 

autonomia y la intangibilidad de su esfera juridica. 

3.2.2 Clases de procesos de ejecucidn 

Para el encuadramiento de las clases o tipos de procesos de ejecucibn, se puede 

orientar por algunos de 10s criterios bien cimentados en la doctrina y luego explicar la 

regulaci6n que el legislador consider6 mas efectiva. La construccibn de 10s procesos de 

ejecucibn de acuerdo con las ideas de Guasp, nos parece muy sugestiva. Para 81 la 

divisidn fundamental debe hacerse en procesos de dacibn y procesos de 

transformation. En 10s primeros la actividad material del6rgano jurisdiccional consiste o 

bien en la entrega de una cantidad de dinero o en la entrega de una cosa distinta del 



dinero. En los procesos de transformacion, esa actividad es diferente del dar, radica en 

un hacer o deshacer forzoso, o bien en la distribucion de un patrimonio. 

De ese modo, escribe Guasp, '10s dos tipos iniciales de proceso de ejecucion se 

convierten en realidad, en cuatro. Cabria, entonces, sustituir aquella clasificacion 

bimembre, que aparece como insuficiente, por otra cuatrimembre, que tenga en cuenta 

las variantes anteriores. Si se observa que la dacion que consiste en la entrega de una 

cantidad de dinero lleva siempre consigo la expropiacibn de 10s bienes del deudor; que 

la dacion que consiste en la entrega de una cosa lleva consigo la satisfaccibn especifica 

del acreedor; que la ejecucion que consiste en un hacer y deshacer forzosos transforma 

la realidad total como existia anteriormente; y, que la ejecucibn que consiste en el 

reparto de un patrimonio supone la distribucion, en sentido tecnico, de ese patrimonio 

entre varios sujetos, se podria hablar de cuatro tipos fundamentales de procesos de 

ejecucibn: la ejecucibn expropiativa, la ejecucion satisfactiva, la ejecucibn 

transformativa y la ejecucion distributiva. 

Dentro de estas categorias de procesos de ejecucidn cabe considerarse a la ejecucibn 

expropiativa como la forma ordinaria de ejecucibn, ya que a ella se acude para hacer 

activa la mayoria de las pretensiones y, ademds, porque las ejecuciones distintas del 

dar, por imposibilidad de llevarlas a cabo, se convierten, por decirlo asi, en ejecuciones 

expropiativas. Todas las demas ejecuciones que no sean del tipo expropiativo, serdn, 

por eso, extraordinarias. Asi se llega a tener procesos de ejecucion reconducidos a una 

especie ordinaria, varias rnodalidades extraordinarias, unas singulars, que son 

ejecucion satisfactiva y transformativa; y otra general, que es la ejecucidn distributiva, 

en la que se situa a 10s concursos y a la quiebrana. 

En el derecho guatemalteco los procesos de ejecucibn se estructuran en el Libro 

Tercero del C6digo Procesal Civil y Mercantil, (Decreto Ley Numero 107) de 10s 

Articulos 294 al400. 

4 8  Guasp, Ob.C i  PAg. 69. 



En primer lugar se reguld la via de apremio, que es la que tiene indiscutiblemente el 

verdadero caracter de ejecucidn forzada y que corresponde a la forma ordinaria de 

ejecucion (expropiativa). En seguida, se contempla el juicio ejea~tivo,que en realidad 

es un juicio sumario de abreviada cognicidn, pero al cual se le aplican las disposiciones 

de la via de apremio en lo pertinente, segun lo establece el Articulo 328, de dicho 

cuerpo legal. Luego, las ejecuciones especiales, segun el tipo de obligacion (de dar, de 

hacer, de no hacer y de otorgar escritura publica), que encontraria su catalogacidn en 

las ejecudones satisfactiva y transformativa. Seguidamente, se regula la ejecucidn de 

sentencias, tanto nacionales como extranjeras. Y finalmente, las ejecuciones colectivas, 

el concurso voluntario de acreedores, el necesario de acreedores, la quiebra y la 

rehabilitacion. 

a. Juicio ejecutivo en la via de apremio: Se puede mencionar que el juicio ejecutivo en 

la via de apremio es aquel por el cual el actor asistiendose de iln derecho hace 

efectivo este por medio de un mandamiento de juez competente, compeliendo al 

demandado para que cumpla con la obligacion pactada4'. 

i. Caracteristicas: Las caracteristicas basicas del juicio ejecutivo en la via de apremio 

son las siguientes: 

Que haya obligacidn de pagar cantidad de dinero, liquida y exigible. 

Que se pida en virtud de los titulos enumerados en el Articulo 294 del CMigo 

ProcesalCivil y Mercantil. 

En este tipo de proceso se tiene la obligacion de pagar una cantidad de dinero liquida y 

exigible, es liquida porque el deudor esta obligado a pagar la cantidad que se ha 

comprometido, y es exigible porque el plazo de pago ha vencido y el deudor no ha 

cumplido con su obligacidn de pago. 

47 LQxz M., Mario R. La pdctica procegalcivil en el juicio eJecutivoen la via de apremio. Plg. 3. 
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b. Juicio ejecutio: Este tipo de juicio se diferencia del ejecutivo en la via de apremio 

por el titulo en que se funda para llevar a cab0 la ejecucibn, y porque en este si se 

dicta una sentencia. 

El juicio ejecutivo constituye un verdadero proceso ya que en el interviene el juez 

realizando una efectiia funcibn jurisdictional, es a su vez un proceso de cognition ya 

que tiende no a obtener una declaracibn de voluntad, caracteristica propia de los 

procesos de ejecucibn, sino la de conseguir directamente una resoluci6n judicial de 

fondo que imponga al demandado una cierta situacibn juridica y cuyo incumplimiento 

serd el que determine la ejecucibn verdadera. De ahi lo impropio de llamarle Ejecutivo, 

pues ello estaria bien si su finalidad fuera la obtencion de medidas de ejecucibn a cargo 

exclusive deljuez. 

c. Ejecuciones especiales: Las ejecuciones especiales son las que se encuentran 

reguladas en el Codigo Procesal Civil y Mercantil en 10s Articulos 336 al 400 y son 

las siguientes: 

Ejecucibnde obligacibn de dar. 

Ejecucibnde obligacion de hacer. 

Ejecucibnde obligacion de escriturar. 

Ejecucibn por quebrantamiento de la obligacionde no hacer. 

Ejecucibnde sentencias. 

Ejecucioncolectiva. 

d. Ejecucibn de obligatoriedad: En esta la obligacibn recae sobre cosa cierta y 

determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega el ejecutado no 

cumple, pondra en secuestro judicial, resolvi6ndose en sentencia si procede la 

entrega definitiva. 



Si la cosa ya no existe, o no pudiere secuestrarse, se embargaran bienes que cubran 

su valor fijado por el ejecutante y por los dafios y perjuicios, pudiendo ser estimada 

provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a losdafios y perjuicios. 

e. Ejecucibn de obligacibn de hacer: Si el titulo contiene obligacibn de hacer y el actor 

exige la prestacion del hecho por el obligado, el juez, atendidas las circunstancias, 

sefialara un t6rrnino para que se cumpla la obligacibn; si no se cumpliere, se 

embargaran bienes por 10s dafios y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el 

monto de ellos. 

f. Ejecucibn de la obligacion de escriturar: Si la obligacion consiste en el otorgamiento 

de escritura publica, al dictar sentencia haciendo lugar a la ejecucion, el juez fijard 

al demandado el t6rrnino de tres dias para que la otorgue. 

En caso de rebeldia, el juez otorgara de oficio la escritura, nombrando para el efecto al 

notario que el interesadodesigne, a costa de este ultimo. 

g. Ejecucion por quebrantamiento de la obligacion de no hacer: Si se quebrantare la 

obligacion de no hacer, el juez fijard un tennino para que se repongan las cosas al 

estado anterior, si esto fuere posible. Si no se cumpliere, se embargardn bienes por 

10sdaiios y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el montode ellos. 

h. Ejecucion de sentencias: La ejecucibnde sentencias puede dividirse en dos: 

Ejecucion de Sentencias Nacionales; y 

Ejecucion de Sentencias Extranjeras. 

i. Ejecucibn de sentencias nacionales: El juez proceder6 a dar posesibn, si en las 

sentencias se condenb a entregar alguna propiedad, para tal efecto el juez fijard al 

ejecutado un plazo que no exceda de diez dias, bajo apercibimiento de ordenar el 

lanzamiento a su costa. 



Si el bien fuera mueble y pudiera ser habido se ordenah su secuestro, en el mismo 

plazo. 

ii. Ejecucion de sentencia extranjeras: Toda sentencia dictada por tribunals 

extranjeros tendra fuerza y podrii ejecutarse en Guatemala, si reunen las 

condiciones siguientes: 

Que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una accion personal, civil o 

mercantil; 

Que no haya recaido en rebeldia ni contra persona reputada ausente que tenga su 

domicilio en Guatemala; 

Que la obligacidn para cuyo cumplimiento se haya procedido sea licita en la 

Republics; 

Que sea ejecutoriada conforrne a las leyes de la nacidn en que se haya dictado; y 

Que reuna 10s requisitos necesarios para ser considerada como authntica. 

3.2.3 Fin del proceso de ejecucion 

El proceso de ejecucidn es aquel que tiene como finalidad la justa soluci6n de un litigio 

en el que se hace valer una pretensidn insatisfecha. Es natural que la satisfaccidn de 

esta pretensidn exija del oficio judicial la actividad necesaria para adaptar la realidad a 

lo que debe ser. Si el demandado fue condenado a entregar una suma de dinero y no 

cumplid con su obligacidn, la labor de oficio consistira en tomar del patrimonio del 

deudor el dinero necesario, que entregarii al acreedor, si es que existe dinero en 

especie y en cantidad suficiente; en caso contrario, se apoderara de bienes del deudor 

que vendera y con el product0 de la venta pagara al deudor. 

3.2.4 La sancidn 

Sancidn es, en general, la medida establecida por el derecho como consecuencia del 

hecho ilicito, en lo penal, y el quebrantamiento de la obligacidn, en lo civil. Cuando la 



infraccidn al derecho no integra la figura de un delito, la sancidn no estd dirigida a 

castigar al responsable sino solamente a reparar el daiio provocado al acreedor por la 

violation del derecho. 

Tambien puede considerarse una sanci6n como el nacimiento de una obligacion de 

resarcimiento del daiio, que es a cargo de quien ocasiona a otro un daiio injusto o del 

deudor que no cumpla la prestacibn debida; con el nacimiento de esta obligacibn 

sancionatoria, las relaciones de las partes permanecen, sin embargo, en el plano del 

derecho sustancial y la satisfaccibn del derecho del acreedor depende del cumplimiento 

del deudor. 

3.2.5 Sanciones ejecutivas 

lndica Liebman, 'Es aquella medida que procura la satisfacci6n coactiva del derecho del 

acreedor, superando el obstaculo creado por la falta de cumplimiento del deudor 

mediante el ejercicio del poder de los 6rganos jurisdiccionales, los cuales alcanzan su 

objeto prescindiendo de la buena voluntad y de la colaboraci6n del deudofa. 

El objeto sobre el cual opera la sanci6n ejecutiva no es la persona del deudor, sino que 

son los bienes que se encuentran en su patrimonio: 'El deudor responde del 

cumplimiento de las obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros". El 6rgano 

del Estado, usando del poder del que esta investido, puede tomar los bienes del deudor 

y destinarlos a la satisfaccion del acreedor, segun las modalidades y con 10s efectos 

establecidos por la ley. 

La obligacion es en si misma siempre incoercible, porque el derecho no puede en modo 

alguno constrei'iir al deudor a tener, cuando no lo quiera, el comportamiento al que estd 

obligado. Pero el inter& del acreedor queda igualmente satisfecho, si 61 obtiene el bien 

al que tiene derecho por obra de un tercero y en particular por la actiiidad de los 

6rganos jurisdiccionales. 

48 Liebman, EnricoTulio. Manualde derecho civil. P&. 152. 
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El resultado conseguido por esta via podrh tambien parecer, desde un cierto punto de 

vista, como un subrogado de aquel que constitilia el objeto de la relacion obligatoria, 

per0 su equivalencia, desde el punto de vista del inter& del acreedor, sera plena y sin 

residuo, y puesto que la consideracibn, desde el lado activo de la relacion obligatoria, 

debe ser predominante, en cuanto las obligaciones son impuestas por el orden juridico 

no ya como fin en si mismos sino solamente como medios destinados a dar satisfaccion 

a 10s derechos correlatives, es fhcil concluir que la actuacidn de la sancion Ileva, en 

modo indirecto, per0 integralmente, a la actuacion de la relacion obligatoria y a la 

extinadn de la obligacidn. 

La finalidad reparatoria y satisfactiva de la ejecucion se alcanzarh cuanto mas haga 

conseguir al acreedor el mismo bien que tenia derecho de reubir el obligado, per0 esto 

es algo que no siempre es posible obtener. Cuando el deudor carece de bienes 

convertibles en moneda, el derecho debe reconocer su impotencia y renunciar 

irremediablemente a alcanzar su objetivo. 

3.2.6 Accion y responsabilidad ejecutiva 

Tambi6n el proceso de ejecucion, lo mismo que el de cognicidn (de conocimiento), 

tienen lugar solo por iniciativa de la parte interesada. El derecho de asumir tal iniciativa 

y de provocar el ejercicio de la jurisdiction, en la forrna de la ejecucidn forzada, para la 

tutela del propio derecho, se llama accion ejecutiva. "De todo lo que procede resulta 

que la acci6n ejecutiva se puede definir como el derecho a la actuacidn de la ~ancidn"~~.  

La accidn ejecutiva, lo misrno que la accion en general, de la que es una subespecie, es 

un derecho subjetivo procesal que se dirige hacia el Estado, quien es el titular de la 

potestad jurisdiccional, a fin de que cumpla 10s actos en que se exterioriza la actuacidn 

de la sancidn: bajo el impulso de la accion ejecutiia el organo jurisdiccional coloca las 

manos en el patrimonio del deudor y provee, con 10s bienes que se encuentren, a 

satisfacer el derecho del acreedor. 

49 Liebman. Ob. C i  Pdg. 154. 



A la accibn ejecutiva del acreedor corresponde, desde el punto de vista pasivo, la 

responsabilidad ejecutiva del deudor, que es el estado de sucesibn a la actuacion de la 

sancibn, esto es a la actividad de 10s organos jurisdiccionales, 10s cuales pueden tomar 

sus bienes para satisfacer al acreedor, sin que el deudor pueda impedirlo. 

Accion y responsabilidad ejecutiva son posiciones subjetivas de derecho procesal, 

puesto que esMn ambas en relacibn con la potestad jurisdiccional del Estado, la 

primera como derecho de provocar su ejercicio; la segunda como sujecion a 10s efectos 

que de ella derivan. Sblo una incompleta vision de la situacibn juridica ha podido 

conducir a considerar que la accibn ejecutiva y la responsabilidad patrimonial Sean 

elementos de la misma relacion obligatoria. 

Particularrnente el lado pasivo, la responsabilidad, fue considerada por algunas 

importantes corrientes de la doctrina precisamente como el aspect0 caracteristico de la 

obligacibn. 

Para colocar dentro de la relacibn obligatoria la accibn ejea~tiva y la responsabilidad, es 

necesa~io, pues, dejar fuera del cuadro precisamente el sujeto principal del drama y 

construir la situacibn con aquellos que, de su actividad, son solamente 10s reflejos sobre 

la posicion juridica de las partes: esto, es, olvidar que la ejecucion es proceso y que las 

partes no se encuentran, una frente a otra sino las dos frente al juez, de la intervencibn 

del cual la una obtendr4 la satisfaccion de su derecho y la otra soportar4 10s efectos 

sobre su patrimonio. 





4. Procedimiento para determinar la cuantia en que deben ser prestados los 

aliment-

Pueden plantearse dos procedimientos para deterrninar la cuantia, con base en el 

sueldo o ingresos del alimentante, o con base en las necesidades del alimentista. 

Cualquiera de 10s dos procedimientos podria generar una situacidn de injusticia; el 

primer0 es mbs fbcil de probar por el alimentista, toda vez que es costumbre que las 

personas oculten sus ingresos frente a sus familiares. Solamente en caso, del sueldo, 

como unico ingreso, podrian fbcilmente probarse, per0 en muchos casos hay ingresos 

adicionalesy s61o qui6nes 10s reciben pueden precisarlos. 

Si la cuantia pretendiere deterrninarse con base en las necesidades del acreedor, 

podrian exagerarse estas, sobre todo tomando en cuenta que en 10s conflictos 

familiares la pensidn esa presente y uno y otra parte, tratan de desquitarse de 10s 

problemas tenidos, y no puede ser justa medida resolver solo en base a las 

necesidades del acreedor. 

Cabe tomar en cuenta dos aspectos: en primer lugar, cuanticar la cantidad disponible 

para alimentos y fijar el monto que corresponde a 10s alimentistas, para satisfacer 10s 

extremos previstos en el Articulo 279 del C6digo Civil. Por un se determina la 

posibilidad economics de quibn debe darlos y por el otro, la necesidad de quibn deba 

recibirlos. En primer t6rmino debe conocerse el importe o cantidad disponible para 10s 

alimentos, esta cantidad debera ser la total de que pueda disponer el alimentante, para 

lo cual deberb comprenderse, no sdlo los ingresos por sueldo, sin0 tambibn cualquier 

otro, comprendi6ndose sin pretender ser exhaustivo, 10s bienes, la renta, y otro tipo de 

ingreso que percibir este. Para resolver este primer aspecto, se debe tomar en cuenta 

las diversas situaciones en que puede encontrarse el alimentante. Fundamentalmente 

pueden ser dos: 



a. 	 Que sus ingresos Sean wnocidos, o puedan serlo facilmente, por provenir de 

sueldos o pensiones lo coal puede saberse con una simple investigacibn, o sea a 

travds del estudio socioewn6miw que practica la trabajadora social. 

b. 	 La otra situacion se da cuando es dificil, sin0 imposible, detectar 10s ingresos del 

alimentista, por ser profesional, industrial o tener cualquier otra actividad que no lo 

sujeta a un sueldo. 

En relacidn a la primera situacion, no ofrece mayor problema al determinar el importe o 

cantidad disponible para alimentos, pues una simple investigacibn, u oficio que se giro 

por el juez a la empresa donde el alimentante trabaja, permitirh wnocer su situacion 

emnomica. 

La segunda situacion es dificil de resolver, pues normalmente hay inter& en ocultar 10s 

ingresos para evadir las obligaciones, 10s deudores alimenticios se valen de multiples 

medios para ocultar sus verdaderos ingresos. Ante esta situacion, debe buscarse una 

formula que permita detectar en forma aproximada 10s ingresos, con base en el nivel de 

vida que la familia del deudor alimenticio tuvo durante la dpoca en wnvivian juntos, 

cuando el alimentante aportaba normal y voluntariamente la cantidad necesaria para el 

sostenimiento de la familia. Conocer lo anterior no resulta fhcil, por lo cual debe reunirse 

alguno de 10s elementos del gasto familiar, para que con base en 61 wmo una parte del 

porcentaje total, pueda determinarse bte.  Es decir la doctrina y preferiblemente la 

legislacion, deberian resolver estas situaciones para fijar algunos elementos que 

permitan wnocer la capacidad ewnomica del alimentante, o por lo menos su capacidad 

en relacion al gasto familiar cuando no existia ningun wnflicto. 

Conociendo algunos de 10s renglones que integran el gasto familiar puede wnocerse 

este si se da un valor a cada uno de 10s renglones. Por ejemplo, podria estirnarse que 

la renta wrresponde el 25%, que a la alimentacibn el 35%, al vestido el 20% y a los 

demhs gastos el 20% restante. Comprobando alguno de estos renglones y wnociendo 

el porcentaje que representa del total, con una simple operation aritmdtica se podra 



detectar lo que el deudor alimenticio estuvo aportando para el sostenimiento de la 

familia, y esa cantidad sera la base distribuible entre el alimentante y alimentista. 

Conociendo el importe, o cantidad disporlible para 10s alimentos en alguna de las dos 

situaciones seiialadas, corresponde la distribucion de la misma para satisfacer el 

segundo de 10s requisitos del Articulo 279 del C6digo Civil de Guatemala. 

En la ley no hay formula alguna para que 10s acreedores alimenticios puedan fdcilmente 

comprobar sus necesidades, por lo que debe recurrirse a lo anteriormente seiialado, 

porque comprobando el gasto familiar, e conocen las necesidades alimenticias de 10s 

acreedores, es decir, conociendo el presupuesto familiar en la Bpoca normal, se 

comprueban las necesidades de la familia. 

Anteriormente se expreso que la pension alimenticia o 10s alimentos como 

caracteristicas tienen que son variables, es decir pueden reducirse o aumentarse 

proporcionalmente, segun el aumento o disminucion que sufran las necesidades del 

alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos, es decir que entre otros casos, 

esta variation puede ser en la medida en que aumenten o disminuyan las personas que 

requieran la pension. Por ejemplo si casare el alimentante, al haber un nuevo miembro 

que tiene derecho al irrlporte o cantidad disponible, tendrd que hacerse una nueva 

distribucion al aumentar las partes con derecho al caudal alimenticio, en caso de que 

alguno de Ios alimentistas llegase a la mayoria de edad y no necesitara de la pension 

alimenticia, tambien se modificarfa excluyendo al miembro respective, con lo cual a los 

otros le corresponderia alguna cantidad superior. 

De lo anterior cabe tomar en cuenta: 

a. 	 El o 10s alimentistas deben probar que lo son por medio de 10s atestados del 

registro civil. 



b. 	 Los alimentistas deben probar tambibn, la posibilidad que tiene el deudor de darlos 

en la cuantia que demandan, aunque esto podria parecer injusta, pues la carga de 

prueba se dificulta. 

c. 	 Los alimentistas deberan probar la cuantia que exigen. Si se toma en cuenta que 

10s actores deben probar 10s dos elementos seiialados, es decir las posibilidades 

economicas del alimentante y las necesidades que tienen, la carga m8s pesada 

recae en 10s alimentistas lo que parece injusto, aunque podria establecerse una 

presuncion a favor del alimentista, con cargo al alimentante, para quien habria m8s 

posibilidades de comprobacion y defensa. 

d. 	 Corresponderd a1 alimentante probar que 10s alimentistas tienen bienes suficientes 

para satisfacer sus necesidades y que no necesitan de la pensidn que demandan. 

e. 	 Corresponde tambien al alimentante, probar que esta imposibilitado para trabajar, 

en caso de que asi fuere. 



5.Obligaci6n alimenticia para minusviilidos e interdictos 

'Este tt5rrnino designa a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un 

empleo adecuado, se hallen realmente reducidas debido a una disminucion de la 

capacidad fisica o mentaln5'. 

Hasta qut5 punto incapacita a una persona un impediment0 depende mucho de la 

actitud. Se comprobd que muchas personas con graves limitaciones fisicas no se 

consideran a si mismos particularmente impedidos, mientras que otras, con 

impedimentos relativamente leves se consideran gravemente incapacitados. Este tipo 

de actitudes afecta todos 10s aspectos de la vida de un individuo. A menudo la opinidn 

que una persona tiene de su incapacidad le imposibilita m8s que la incapacidad misma. 

El derecho a la verdadera filiation coincide con el derecho a la identidad, demanda que 

existan normas juridicas que no obstaculicen que el ser humano sea tenido legalmente 

como hijo de quien biolhicamente es padre, tal dato biol6gico del individuo se integra 

con connotaciones adquiridas por 6ste como un ser social, es por ello que la identidad 

es una unidad compleja y es lo que se debe preservar en el derecho. 

Es derecho del hijo a conocer su verdadera identidad que estA por encima del derecho 

del resg~~ardar su intimidad, y en caso de contraproposicidn entre ambos derechos el 

primero necesariamente debe prevalecer, ello por una ponderacidn de derechos 

fundamentales en conflicto, ante lo cual se establece que el derecho a la verdadera 

identidad estA por encima del derecho a la intimidad, que unicamente recae en la esfera 

individual, mas el primero tiene un ca6cter de orden publico. 

50 Luna de Floran. Mario. El discapacitado fisico. Pgg. 2 

77 




Cabe destacar que el conocimiento del origen biol6gico de la persona es de suma 

importancia dentro de 10s aspectos de la identidad personal, debe destacarse que el 

dato biolbgico es la identidad de 6ste y luego requiere desarrollar vida social (lo que en 

la doctrina se denomina identidad esutica, a la primera y dinamica a la segunda). 

Ahora, el Estado no es ajeno ni debe serlo a las cuestiones relacionadas con la verdad 

biologics y la identidad, pues la funcibn de que 6ste debe realizar resulta ser de orden 

publico, como se menciono anteriorrnente, tocando el ambit0 privado y publico, tal es 

asi que el Estado no es indiferente a la realidad, pues en el ordenamiento juridico 

contempla aquellos supuestos de filiacibn matrimonial y extramatrimonial, ante ello 

establece mecanismos legales y pone en funcionamiento a 10s Juzgados y Tribunales 

de Familia, que en si llega a constituir "intromisidn al seno familiar con sus respectivas 

instituciones caritativas y filantrdpicas moralizadoras, el Estado interviene en la vida 

familiar, lo wal se mani.fiesta en muchos aspedo, por ejemplo uno de ellos es en la 

patria Potestad, que incluso llega a quitarle a quienes no estan en condiciones de 

tenerla o han incurrido en causal para suspenderla o perderla, incluso; en el caso de la 

reclamacidn judicial de paternidad, resulta ser una cuestidn de derecho publico, por 

cuanto la sociedad tiene inter& en tutelar y hacer efectivo el derecho de 10s hijos a 

conocer su propia identidad y la de sus padres, a la comunidad le interesa proteger y 

garantizar el derecho de un hijo de conocer sus padresn5'. 

En tanto el Poder Legislative, es aquel poder llamado a regular el medio social, 

ejerciendo la funcidn legislativa, expidiendo instrumentos legales, entre estos aquellos 

que conlleve a dilucidar la verdadera identidad del hijo. 

La filiacidn en sentido juridico es definida como el lazo de descendencia que existe 

entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra; es decir, es la 

relacidn inmediata del padre o la madre con el hijo. Asimismo, la filiacidn es entendida 

como el vinculo fsmiliar que une a una persona con el hombre que lo engendrd 

(paterno-filial) y la mujer que lo alumbrd (materno-filial). 

Rojina Villegas, Ob. C i PBg. 215. 



5.2 Caracteres de la filiaci6n 

Los caracteres esenciales de la filiacidn son la certeza y la estabilidad. Con la certeza la 

ley requiere que no haya dudas sobre la filiacion, pretendiendo una paternidad 

indudable; y con la estabilidad la ley requiere que el estado que la filiacibn ofrece sea 

permanente, firme y duradero, que se traduce por garantia de firmeza por la no 

posibilidad impugnaci6n o aceptacibn del padre. 

Comunmente, la doctrina clasifica la filiacibn atendiendo al vinculo matrimonial existente 

entre el padre y la madre del hijo. De tal manera, que si es un hijo nacido de una 

relacidn en la cual padre y madre estbn unidos por matrimonio ser5 filiacion legitima o 

matrimonial; y si es un hijo nacido de una relacion en la cual padre y madre no estan 

unidos por matrimonio, sera filiacion ilegitima o extramatrimonial. Algunos autores 

adicionan a esta clasificacion clasica la filiacion cuasi matrimonial, que es aquella que 

se da entre hijos nacidos de padre y madre que tienen unidn de hecho legalmente 

declarada y registrada, y la filiacion adoptiia, que es la que se da entre el adoptado y el 

adoptante. 

5.4 Filiaci6n legitima o matrimonial 

La filiacion legitima o matrimonial es la relacion que surge entre padres e hijos nacidos 

o wncebidos dentro del matrimonio. Es la relacion paterna filial existente entre 10s 

padres e hijos donde se cumplen 10s siguientes supuestos: 

5.5 Un lazo matrimonial de 10spadres 

Se tiene como primer supuesto, que 10s padres del hijo esten unidos por matrimonio, 

siendo el matrimonio el soporte fundamental que delimita la naturaleza de la filiacion 

legitima. 



5.6 Concepcibn y nacimiento dentro la vida del matrimonio 

Cuando la fase de concepcidn y el nacimiento se situan cronol6gicamente dentro de la 

vida del lazo matrimonial. 

5.7 Una atribucibn inconfundible de la generacion al marido y la mujeP2 

No obstante el matrimonio es la base para la legitimidad y aunque se verifique la 

concepcidn o el parto dentro del mismo, es preciso, ademas, que el origen 

necesariamente bilateral de la generacidn se deba a la unidn fisiol&gica del marido y la 

mujer. 

Con respecto a este tercer supuesto la mayoria de las legislaciones adopta en favor de 

la paternidad del marido, la presuncidn positiva de contacto, es decir, que el marido 

tiene acceso con su mujer; y la presuncidn negativa de infidelidad, o sea que sdlo la 

mujer tiene acceso con su marido. Por lo que respecta a la esposa, tambien suelen 

adoptarse las presunciones que la mujer al casarse no tiene por que ocultar el hecho 

del embarazo y que solo a traves de mdviles egoistas y cnreles, una madre oculta el 

nacimiento o cambia o sustituye su hijo por un nifio de otro. 

Asimismo, la dodrina ademas de la filiacidn legitima propia, anteriorrnente descrita, 

distingue otros tipos de filiacidn legitima. Estas son las siguientes: 

Legitimidad impropia, basada en la concepcidn inrnediatarnente anterior al matrimonio. 

Legitimidad irnpropia, basada en el nacimiento inrnediatamente posterior a la disolucidn 

del matrimonio. 

52 Mndez Costa, Maria Josefa y otros. Derechode familia. PAgs. 347-349. 



Legitimidad imprecisa, en la que por la celebracidn de nuevas nupcias de la madre 

dentro del plazo prohibitivo establecido en la ley, se da un conflicto de paternidades 

entre el anterior marido y el actual. 

5.8 Regulaci6n de la filiaci6n matrimonial en la legislaci6n guatemalteca 

El CMigo Civil en el Articulo 199, parrafo primero, regula lo que en la doctrina se llama 

filiaci6n legitima, estableciendo: "El marido es padre del hijo concebido durante el 

matrimonio, aunque 6ste sea declarado insubsistente, nulo o anulablen. 

Asimismo, en el parrafo segundo, establece: "Se presume concebido durante el 

matrimonio: El hijo nacido despues de ciento ochenta dias de la celebration del 

matrimonio, o de la reuni6n de 10s c6nyuges legalmente separados: y el hijo nacido 

dentro de los trescientos dias siguientes a la disolucion del matrimonion. 

En este Articulo la ley hace una conjugacion de la filiacidn legitima propia y la filiacion 

legitima impropia, ya que abarca tanto 10s hijos concebidos y nacidos dentro del 

matrimonio, sin que haya cuestidn de ninguna especie respecto a 10s limites cortos o 

maximos del embarazo, asi como 10s hijos cuyo nacimiento o concepci6n solamente 

tuvo lugar en el matrimonio, es decir, el hijo concebido antes del matrimonio, pero 

nacido dentro del mismo, y del hijo concebido dentro del matrimonio pero nacido con 

posterioridad al mismo. 

El Articulo 207 del mismo cuerpo legal regula lo que en la doctrina se denomina como 

la filiaci6n legitima imprecisa, regulando el caso en el cual debido a nuevas nupcias de 

la madre der~tro de 10s trescientos dias siguientes a la fecha de la disolucion del primer 

matrimonio, puede dar lugar a un conflicto de paternidades, para lo cual establece: 'Si 

disuelto el matrimonio, la madre contrajere nuevas nupcias dentro de 10s trescientos 

dias siguientes a la fecha de la disoluci6n, el hijo que naciere dentro de 10s ciento 

ochenta dias de celebrado el segundo matrimonio, se presume concebido en el 

primero. Se presume concebido en el segundo matrimonio, el hijo que naciere despuh 



de 10s ciento ochenta dias de su celebracion, aunque se este dentro de 10s trescientos 

dias posteriores a la disoluci6n del primer matrimonio". 

Esta regulacibn soluciona el problema que se puede presentar por un conflict0 de 

patemidades con apoyo a lo establecido por el parrafo segundo del Articulo 199, ya que 

en ciertos casos de no existir esta norma se podria imputar la paternidad del hijo tanto 

al marido del primer matrimonio como al del segundo matrimonio. 

Asimismo, el Artiwlo 201 del Cbdigo Civil establece otra presunci6n relativa a la 

filiation matrimonial, estableciendo que: 'El nacido dentro de 10s ciento ochenta dias 

siguientes a la celebracion del matrimonio se presume hijo del marido, si 6ste no 

impugna la paternidad". 

Esta norma establece que no obstante que el nacimiento de un hijo no se haya 

verificado dentro del termino legal en el wal la ley presume que es hijo del marido (180 

dias despues de celebrado el matrimonio), el mismo debe considerarse hijo del marido, 

si 6ste no impugna la paternidad. 

5.9 Efectos juridicos de la filiaci6n matrimonial 

Nuestra legislacibn civil concede determinados derechos en favor del hijo, derivados de 

la filiacidn legitima. Estos derechos concedidos en favor del hijo constituyen a la vez 

deberes juridicos a cargo del padre. Dentro de estos derechos derivados de la filiacidn 

legitima se pueden seiialar 10s siguientes: 

5.9.1 Derechoa llevar 10s apellidos del padre y la madre 

El Articulo cuatro del CMigo Civil establece que la persona individual se identifica con 

el nombre con que se inscriba su nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del 

nombre propio y del apellido de sus padres casados. 



5.9.2 	 A recibir alimentos del padre y la madre, de sus ascendientes y en su caso 

de sus hennanos 

Nuestra legislacion civil establece que 10s padres del menor estan obligados a 

proporcionarle todo lo que es indispensable para su sustento, habitacibn, vestido, 

asistencia maica y education e instruccibn. Asimismo, se establece que cuando el 

padre o la madre no pudieren cumplir con proporcionar alimentos a sus hijos dicha 

obligation corresponde a 10s abuelos patemos de 10s hijos, con lo cual se hace 

manifiesto que este derecho no solamente afecta al padre sin0 a sus familiares. 

La obligacibn de prestar alimentos en favor de 10s hijos tiene protection constitucional, 

ya que el Articulo 55 de la Constitution Politica de la Republica de Guatemala se 

establece que la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe es 

punible, delito que esta tipificado en el C6digo Penal en el Articulo 242, bajo la figura 

delictiva de Negacibn de Asistencia Econbmica. 

5.9.3 Derecho a la sucesi6n intestada de 10s padres 

El CMigo Civil en su Articulo 1078establece que 10s hijos son llamados en primer lugar 

a la sucesion intestada de los padres, juntamente con el c6nyuge sobreviviente que no 

tenga derecho a gananciales, quienes heredan por partes iguales. Asimismo, 10s hijos 

tienen derecho a suceder por derecho de representation en lugar de sus padres, en el 

caso que hubieren muerto antes que el causante, 10s mismos hayan renunciado a la 

herencia o la hayan perdido por indignidad. 

5.9.4 	 Derecho a la nacionalidad guatemalteca s i  el padre o la madre son 

guatemaltecos 

La Constitucibn Politica de la Republica de Guatemala en su Articulo 144 establece que 

seran guatemaltecos de origen 10s hijos de padre o madre guatemaltecos. 



5.9.5 Todos 10sderivados de la patria potestad 

La patria potestad es definida como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley 

concede e impone a 10s padres de un menor para representar a sus hijos en todos los 

actos de la vida civil y en la administracibn de sus bienes, asi como en la proteccibn, 

asistencia y educacibn del mismo. Estos mismos derechos y obligaciones son 

impuestos a 10s padres de un mayor de edad declarado en estado de interdiccion. 

El ejercer la patria potestad de un menor o de un mayor de edad que ha sido declarado 

en estado de interdiccion impone a 10s padres una serie de deberes y obligaciones, que 

en tbrrninos generales se pueden resumir en los siguientes: Guarda y vigilancia del hijo: 

este deber de 10s padres se traduce en la proteccion en cuanto a la persona del hijo, 

vigilancia en cuanto a sus ados y direccibn en cuanto a su conducta. 

5.9.6 Prestacidn de alimentos 

Instruccibn y Educacibn: 10s padres tienen el deber de velar por la orientacibn 

educacional y religiosa del menor, asi como prepararlo para el ejercicio futuro de una 

profesion o industria. 

5.9.7 Representacidn legal en actos de la vida civil 

Administracibn de sus bienes: 10s padres tienen el deber de administrar fielmente 10s 

bienes de 10s hijos, sujetandose respecto de esos bienes a las obligaciones propias de 

todo administrador. 

Responder por 10s daAos y pejuicios que ocasionen: La ley establece que 10s padres 

del menor de quince aAos son responsables por los daiios y pejuicios que causen a 

terceras personas. 



Las obligaciones derivadas de la patria potestad tienen tal grado de protection por parte 

del Estado, que en la legislacion penal se tipifico el delito de lncumplimiento de deberes 

de Asistencia (Articulo 244 del C6digo Penal) en el que se establee que "Quien 

estando obligado, incumpliere o descuidare 10s derechos de cuidado y educacion con 

respecto a sus descendientes, de manera que 6stos se encuentren en situation de 

abandon0 material y moral, serd sancionado con prision de dos meses a un aiio". 

La determinacion de la filiacion se da en la legislacion guatemalteca de diversas 

maneras dependiendo si se esta frente a una filiacion matrimonial o legitima propia, una 

filiacion matrimonial impropia o una filiacion extramatrimonial. El autor argentino 

Eduardo A. Zannoni clasifica en tres las maneras de determinar la filiacion: 

determinacion legal, determinacion voluntaria o negocial y determinacion judicial53. 

5.10.1 Determinaci6n legal 

La determinacidn legal de la filiacion es la surgida por la propia ley con base a 

supuestos fhcticos establecidos por aquella. 

Con respecto a la patemidad, en la filiacion legitima propia, el C6digo Civil en su 

Articulo 199, establece la presuncidn de que el marido es padre del hijo concebido 

durante el matrimonio. Adicionalmente dicho precept0 legal establece que se presume 

concedido durante el matrimonio el hijo nacido despub de ciento ochenta dias de la 

celebration del matrimonio o de la reunion de 10s dnyuges legalmente separados; y el 

hijo nacido dentro de 10s trescientos dias siguientes a la disolucion del matrimonio. 

Asimismo, el Articulo 207 del mismo cuerpo legal establece que si disuelto el 

matrimonio la madre contrajere nuevas nupcias dentro de 10s trescientos dias 

siguientes a la fecha de la disolucion, el hijo que naciere dentro de 10s ciento ochenta 

- -~~ 

53 Zannoni, Eduardo A. Derechocivil. P a .  155. 



dias de celebrado el segundo matrimonio, se presume concebido en el primero. Si el 

hijo naciere despubs de 10s ciento ochenta dias de la celebraci6n del segundo 

matrimonio, aunque este dentro de 10s trescientos dias posteriores a la disolucion del 

primer matrimonio, se presume concebido en el segundo. 

En estos casos existe determinacion legal de la paternidad, en 10s que la ley establece 

la filiacion con base en presunciones, y no hay necesidad de reconocimiento por parte 

del padre, ni necesidad de declaracion judicial para su determinacion. 

5.10.2 Detenninaci6n voluntaria o negocial 

La determinaci6n voluntaria o negocial de la filiacion es la que nace en virtud del 

reconocimiento o declaracion que hace una persona de ser padre de otra. 

El CMigo Civil en el Articulo 210 establece que cuando la filiacion no resulte del 

matrimonio ni de la uni6n de hecho declarada se prueba con respecto del padre por el 

reconocimiento voluntario del padre o por sentencia judicial que declare la patemidad. 

Segun el Artlculo 211 del Codigo Civil, la determinaci6n voluntaria o negocial de la 

filiacion se da en el caso en que el padre reconozca voluntariamente la paternidad de 

un hijo, ya sea en la partida de nacimiento, por comparecencia ante el registrador civil, 

por acta especial ante el mismo registrador, por escritura publica, por testamento o por 

confesion judicial. 

5.10.3 Detenninaci6n judicial 

La deterrninacion judicial de la filiacion consiste en la resolution judicial definitiva que 

decide una controversia relativa a la filiacibn, declarando como padre a una persona. 



La determinackn judicial de la filiacion esta regulado en nuestra legislaci6n en el 

Articulo 220 del C6digo Civil, que establece que el hijo que no fuere reconocido 

voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiacibn. 

Esta disposicion legal es aplicable para el caso del hijo nacido de una relacitin en la 

cual 10s padres no esten unidos por matrimonio o unidn de hecho declarada. 

Asimismo, el Articulo 202 del C6digo Civil establece que tanto el hijo como la madre 

tienen derecho a justificar la paternidad del padre, cuando el hijo fuere nacido despues 

de 10s trescientos dias de la disoluci6n del matrimonio. 

En ambos casos, segun el Articulo 220del C6digo Civil, el derecho del hijo de pedir que 

judicialmente se declare su filiacibn, nunca prescribe. 

5.1I Impugnaci6n a la filiacion matrimonial 

5.11.1 Accidn de impvgnacidn del estado de la filiacidn matrimonial 

La legislaci6n civil guatemalteca, tal como fue expuesto anteriormente, wntiene ciertas 

presunciones en cuanto a la filiaci6n matrimonial. Sin embargo, la ley establece la 

posibilidad de que el marido, contra quien se dirigen 10s efectos de dichas presunciones 

legales, pueda impugnar judicialmente la patemidad que le es legalmente atribuida. 

Esta acci6n es wnocida doctrinalmente como "accion de impugnacion de la filiacidn 

legitima o matrimonial" o "impugnaci6n de legitimidad". 

La acci6n de impugnaci6n de la filiacion matrimonial tiene como objeto romper o 

desvirtuar las presunciones que la ley establece en cuanto a quien debe ser 

wnsiderado padre del hijo wncebido ylo nacido dentro del matrimonio. 



La procedencia de esta accion se da en el caso que el nexo biol6gico entre el padre y el 

supuesto hijo no concuerda con el legal, de manera que la ley crea una filiacibn o nexo 

filial que biol6gicamente no existe. 

La doctrina al referirse a la impugnacibn de la filiacibn legitima por parte del padre suele 

denominarla tambien como impugnacibn rigurosa de la paternidad o por prueba de la no 

paternidad. El objeto de esta accibn se reduce a descartar o excluir el nexo biolbgico 

entre el hijo nacido y el presunto padre. 

5.12 Acci6n de impugnaci6n de la filiacidn matrimonial en la legislaci6n 

guatemalteca 

5.12.1 Legitimidad activa para el planteamiento de la accion 

La legislacion guatemalteca mantiene el criterio doctrinario de conceder la accibn de 

impugnacion de la filiacion matrimonial exclusivamente al marido, siendo dste el unico 

con legitimidad procesal para ejercitar dicha action. Sin embargo, se establecen casos 

de excepcion en 10s cuales esta accion puede ser planteada por 10s herederos del 

marido. 

El Articulo 204 del C6digo Civil, pone de manifiesto que dicha accion en pi-incipio s6lo 

corresponde al marido, estableciendo: 'La accibn del marido negando la paternidad del 

hijo nacido de su c6nyuge ..."Sin embargo, tambien se regulan 10s casos en que dicha 

action puede continuarse o ejercitarse por 10s herederos del marido. Los casos de 

excepcion son 10s siguientes: 

Si el mando muere despues de presentada la demanda. 

El phrrafo segundo del Articulo 204 establece: "Los herederos del marido solamente 

podrhn continuar la acci6n de impugnacibn de la paternidad iniciada por el, per0 este 



derecho podran ejercitarlo linicamente dentro de sesenta dias contados desde la 

muerte del marido." 

Si el marido hubiere fallecido antes de transwrrir el plazo para deducir la accidn en 

juicio. 

Si el hijo es nacido despues de la muerte del marido. 

5.12.2 Termino para plantear la accion de impugnaci6n de la filiacidn matrimonial 

La accion de impugnacidn de la filiacion matrimonial debe intentarse dentro de los 

sesenta (60) dias siguientes a la fecha del nacimiento, si el marido esta presente. Sin 

embargo, si el marido estaba ausente, el terrnino sera de sesenta dias contados a partir 

del dia en que este regresi, a la residencia de su cbnyuge. Si el nacimiento del hijo se le 

hubiere ocultado, la accion deberA intentarla sesenta dias a partir del dia que descubrio 

el hecho del nacimiento. Asi lo regula el Articulo 204 del Cddigo Civil. 

Para el caso de que dicha accidn se ejercite por 10s herederos del marido, el Articulo 

205 del CMigo Civil, seiiala el terrnino de sesenta dlas contados desde que el hijo haya 

sido puesto en posesion de los bienes del padre, o desde que 10s herederos se vean 

turbados por el hijo en la posesidn de la herencia. 

5.1 2.3 Casos en 10sque no procede la acci6n de impugnacion de la paternidad 

Nuestra legislacion establece ciertos casos en los que por razones que giran en tom0 a 

la estabilidad que debe revestir la filiacidn y la patemidad, al marido le es negada la 

posibilidad de impugnar la patemidad que le es atribuida. Estos casos en 10s que no se 

puede impugnar la filiacidn se refieren a la patemidad que le es atribuida al padre del 

hijo que es nacido dentro de 10s ciento ochenta dias siguientes a la celebration del 

matrimonio, que en principio es impugnable. 



Estos casos son enumerados en el Articulo 201 del CMigo Civil, que establece: 

'La 	 impugnacibn no puede tener lugar: 

1. 	 Si antes de la celebracibn del matrimonio tuvo conocimiento de la prefiez; 

2. 	 Si estando presente en el acto de inscripcibn del nacimiento en el Registro Civil, 

firm6 o consintib que se firmara en su nombre la partida de nacimiento; 

3. 	 Si por documento publico o privado, el hijo hubiere sido reconocido". 

En el primer0 de 10s casos la ley supone que desde el momento que tuvo conocimiento 

de la preilez antes del matrimonio y mantuvo su decisibn de contraer matrimonio esth 

aceptando como suya la patemidad del hijo por nacer. 

El segundo y tercero de los casos se basan en que el supuesto padre, que a sabiendas 

que el hijo nacib dentro de un t6rmino en el cual no se presume hijo suyo, se reconoce 

ser el padre del menor. 

5.13 Prueba admisible en la impugnaci6n de la filiaci6n matrimonial 

El marido, o 10s herederos del mismo en su caso, que pretenda impugnar judicialmente 

la patemidad que le es legalmente imputada deberSrn ejercitar la accibn de impugnacibn 

de la filiacibn matrimonial. Para este efecto deberh probar exclusivamente una 

circunstancia: el de haber sido fisicamente imposible tener acceso carnal con su 

c6nyuge en 10s primeros ciento veinte dias de 10s trescientos que precedieron al 

nacimiento. El Artiwlo 200 del CMigo Civil establece: 'Contra la presuncibn del Articulo 

anterior no se admite otra prueba que la de haber sido imposible al marido tener acceso 

con su c6nyuge en 10s primeros ciento veinte dlas de 10s trescientos que precedieron al 

nacimiento, por ausencia, enferrnedad, impotencia o cualquier otra circunstancia". 

En la legislacibn guatemalteca se admite prueba en contrario contra las presunciones 

de la filiacibn legitima; sin embargo, limita 10s extremos u objetos sujetos a prueba, 



reduciendo 10s mismos a probar la imposibilidad fisica del acceso entre 10s cc5nyuges 

dentro de un t6rmino. Para probar esta unica circunstancia de la imposibilidad del 

marido de tener acceso con su cc5nyuge en 10s primeros ciento veinte dias de los 

trescientos que precedieron al nacimiento, ya sea por ausencia, enkrmedad, 

impotencia o cualquier otra circunstancia, el marido o sus herederos, en su caso, 

pueden probarlo, sin limitaci6n alguna, con todos 10s medios de prueba que son 

pemitidos por nuestra legislaci6n procesal civil. 

El CMigo Civil mantiene la tendencia de restringir las causales o supuestos juridicos 

que dan lugar a que el padre pueda promover la acci6n de impugnaci6n de la 

paternidad. Esto no obstante la concurrencia de hechos fdcticos que podrian dar lugar a 

impugnarla, tal como se evidencia en la norrnativa que establece que no le es permitido 

a1 marido alegar hechos como el adulterio de la madre, inclusive cuando la madre 

declare contra la paternidad del marido. 

El Articulo 203 de dicho cuerpo legal establece: 'El marido no puede impugnar la 

paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio, alegando adulterio de la 

madre, aun cuando 6sta declare en contra de la paternidad del marido ...". 

Sin embargo, ese mismo precept0 legal establece un caso de excepci6n en el cual el 

malido puede negar la patemidad y probarla con todos 10s hechos que justifiquen la 

impugnaci6n. Este es el caso en que al marido se le hubiere ocultado el embarazo y el 

nacimiento del hijo. El Articulo 203 continua estableciendo: '...salvo que se le hubiere 

ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo, en cuyo caso si podh negar la 

patemidad probando todos 10s hechos que justifiquen la impugnaci6nw. 

Por lo que al amparo de lo establecido en la norma citada, el marido si puede impugnar 

la patemidad de un hijo si se le escondi6 el embarazo y el nacimiento, y adicionalmente 

prueba los demds hechos que justifiquen la impugnacibn. 



5.14 Competencia jurisdiccional y via procesal en el ejercicio de la acci6n de 

impugnaci6n de la filiaci6n matrimonial 

Son competent= para conocer de la acci6n de impugnacibn de la filiacion matrimonial 

10s Tribunales de Familia, que tienen jurisdicci6n privativa en todos los asuntos relativos 

a la familia. ElArticulo 2 de La ley de Tribunals de Familia, Decreto Ley 206, establece 

que corresponde a la jurisdiction de 10s Tribunales de Familia 10s asuntos y 

controversias relacionados con la paternidady filiacion. 

Asimismo, el Articulo 9 de dicho cuerpo normativo establece que 10s juicios relativos a 

la paternidad y filiacibn se sujetaran a 10s procedimientos que les correspondan segon 

el Codigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. En dicho cuerpo legal no se 

establece especificamente una via procesal para ejercer dicha accibn, sin embargo, el 

Articulo 96 de dicha ley establece que: "Las contiendas que no tengan seiialada 

tramitacibn especial en este CWigo, se ventilaran en juicio ordinario". 

Por lo que en aplicaci6n de dicha norma, la via procesal para accionar la acci6n de 

impugnacionde la filiaci6n matrimoniales la via ordinaria. 

Con la finalidad de sustentar las conclusiones de la investigaci6n se aplico un breve 

cuestionario a jueces de familia entre 10s que se mencionan: 

Licda. Lizbeth Lissette Ramirez PinzonJueza de Primera lnstanciade Familia 

Lic. Oscar Rene Coronado Hernandez Secretario de Primera lnstanciade Familia 

Licda. Jenny Aim6 Molina Moran Jueza de Familia 

Lic. Mario Fernando Peralta CastaiiedaJuez de Familia 

Lic. Carlos Augusto Rodas LemusJuez de Familia 

Con la aplicaci6ndel cuestionario se pudo llegar a las siguientes conclusiones. 



CONCLUSIONES 


1. 	 El exceso de conocimiento de los procesos orales de fijacion de pension 

alimenticia en 10s organos jurisdiccionales de familia, la carencia de estos organos 

y la limitacibn en 10s recursos, dan como resultado que el juez a cargo de estos no 

tengan el conocimiento adecuado del proceso y al resolver en definitiva se de en 

forma incorrecta y se de la inobservancia de 10s derechos de las partes. 

2. 	 La conciliacibn como una forma anormal de terminacibn del proceso, es muy 

provechosa y de utilidad para las partes, pues dicha institucion tiene la facultad 

para lograr un efedo determinado como es la solucibn del confide, logrando con 

ello la eficacia, economia, celeridad procesal, en el proceso y beneficio a la parte 

adora de poder lograr la satisfaction de su pretensibn y la reduccibn de las etapas 

procesales del proceso. 

3. 	 Existen muchas conciliaciones que se originan en 10s brganos jurisdiccionales en 

las wales no se cumplen con 10s requisites minim- que exige la ley para que 

estas puedan ser aprobadas por el juez, siendo contrarias a lo que regula la ley, 

sin que se d6 la aplicacion correcta de las norrnas que protegen el derecho de 

alimentos, dando en muchas ocasiones una proteccibn extensa y con inclinacibn 

favorable hacia determinada parte y no logran con ello la proteccibn del desarrollo 

integral de las personas. 

4. 	 En la adualidad 10s juicios ejecutivos por cobro de alimentos deben ser 

tramitados en el juzgado de instancia de familia, salvo 10s de infima cuantia, por lo 

que 10s accionantes se ven obligados a recorrer grandes distancias para cobrar 

pensiones alimenticias. 

5. 	 Los jueces de paz tienen facultad legal para conocer unicamente juicios ejecutivos 

de infima cuantia de alimentos. 



,.>.,'?c;L-.-.
,xc,k:,~~<:2!;<':d;~,,,-G." -;,+c3+ \, 

', >:,'2-0 .....-,. - f., 0 
2.2
2 z  >:"-,i,3"':!.i-

i,,.-
!,2j,: 2 * -.:r:. 
,\ 
': 
."-5-

li * ' ,  
\.'?,,.

>.<?? ,,.L5 :,,, 
.>.- :,,<.: 



/<-'...A?yc:.:;;;;::;... ?'&,' 

.;
 ..-
1 0 0

, T Y

i 2.; 
":'I "  -

__- c 2 

x;XK:',: .-*k c

,? 
-- 3.. 

\, * J,,.,. P"
\ <c.; 

' ' 7 	 ,. ' 
RECOMENDACIONES 	 ,.-...-..-'...t.,;:L2 

1. 	 El Estado de Guatemala garantiza la aplicacion de la justicia debe 
promover la creacion de 10s respectivos organos jurisdiccionales del 
ram0 de familia, la ampliacion de presupuesto, de 10s recursos 
humanos y fisicos, a manera que si con ello se logre mas beneficio 
para las personas que ante ellos plantean sus pretensiones y darles la 
respectiva solution. 

2. 	 Se debe garantizar el debido control sobre 10s organos 
jurisdiccionales de familia encargados de conocer 10s asuntos de 
alimentos, su actualizacion y fortalecimiento de sus conocimientos, ha 
efecto de garantizar con ello la buena aplicacion de las normas legales 
para 10s casos concretos y evitar actos perjudiciales contra la parte 
actora del proceso. 

3. 	 En la etapa de la conciliacion debe garantizarse que se de la 
inmediacion en ella por parte del juez a cargo del proceso, logrando 
un acuerdo que cumpla con las necesidades y capacidades de las 
partes, evitando procesos largos y gastos innecesarios, logrando la 
aplicacion de 10s principios de igualdad, economia procesal y 
celeridad. 

4. 	 La Universidad de San Carlos de Guatemala, a trav6s del Bufete 
Popular, por tener iniciativa de ley, debe presentar un proyecto de 
reforma para facultar a 10s jueces de paz de 10s municipios del interior 
del pais, para que conozcan juicios ejecutivos referentes a pensiones 
alimenticias sin limites en la cuentia. 

5. 	 El Estado de Guatemala como obligado a velar por el cumplimiento de 
la ley y como responsable de la proteccion social, economica y 
juridica de la familia, debe garantizar que 10s juicios ejecutivos por 
alimentos, no representen desembolsos economicos para el 
accionante y que en 10s mismos no sea necesario el auxilio de 
abogado, asimismo que la parte pidiente pueda hacer valer sus 
pretensiones en el lugar. 



donde tiene su residencia, no importando si el juzgado es de paz o de primera 

instancia. 



ANEXOS 




UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Facultad de ciencias Juridicas y Sociales 

'ENTREVISTA" 

Tesis titutada 

"VIOLACION A LOS DERECHOS DE LOS MENORES POR LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE PENSION 

ALIMENTICIA" 

Inforrnacion General: 

Nombre: 

Cargo: 

Lugar Y 	 fecha: 

Instn~cciones: Para efectos de la investiacion se solicita la colaboracion dando 
respuesta a 10s siguientes cuestionamientos. 

1. 	~ComoJuez de familia cual es la determinacion que ejercen las audiencias en 
10s juicios de alimentos? 

2. 	 LPor que es irnprescindible la presencia del Juez de farnilia en la audiencia en la 
que sedesarrdlan todas las fases del juicio de alimentos? 

3. 	 cons id era que la pensicin provisional que el Juez dicta sea inmediata a titulo 
ejecutivo? 

4. 	 iDe  forma colaboran los oficiales de trAmite en el desarrollo de las audiencias de 
10sjuicios de alimentos? 

5. 	 existe en factores extemos o intemos que limitan su funcionarniento, en su caso 
cuales serian? 



6. 	La presencia del Juez de familia en el desarrollo de las audiencias orales de 
alimentos coadyuva a la agilizacion del proceso. 
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