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Guatemala. septiembre 24 de 2012

Licenciado:
Bonerge Amilcar Mejia O¡ellana
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Unive¡sidad de Sa¡ Ca¡los de Guatemala
Su Despacho.

Me complace saludarle dese.índole los conespondientes éxitos €n ese Despacho y dem¿is

labores profesionales.

E¡r cufnplimienlo al nomb¡amiento recaído en mí pe¡son4 en mi calidad de Asesor del
Trabajo de tesis del Bachiller BLADIMIR EDUARDO GÓMEZ MÉNDEZ intitulado "LA
NECESIDAD DE CREAR O ADHERIR AN PACTO INTENNACIONAL PAM
VUBTLIZAR EL COBRO DE PENSIONES AIIMENTICAS A MIGMNTES
GUATEMALTECOS", p¡ocedente resulta dictaminar respecto a la Aseso¡ia del mismo
debido a las siguientes Justificaciones.

1 EI estudiante BLADIMIR EDUARDO GÓMEZ MÉNDEZ, en su trabajo de tesis,
e¡foca con bastante p¡opiedad con apoyo en el derecho positivo y la doctrina, sobre las
distintas instituciones del der€cho civil, constitucional e intemacional y todo lo
referente a los efectos negativos que surgen en nuesho sistema de Justicia ya que aún
no se encuenta regulado un Pacto Intemacional eficaz, dinitnico y a¡tifo¡malista, que
facilite el cob¡o de Pensiones Alimenticias a Mig¡antes guatemalGcos. El tema es

abo¡dado en rma fo¡ma sistemática, de fácil comprensión y didáctic4 abarcando
antecedentes, definiciones y docai¡q conclusiones y rccomendaciones, asi como
regulación legal en la mate¡i4 apoyando su exposición con fundamento en norrurs
constitucionales y derecho comparado aplicable a nuesto derecho positivo, 1o que
hace que este trabajo sea un documento de consulta y utilidad a quien esa clase de

info¡mación necesite, contribuyendo así a un co[tenido científico y técnico.

2. Aunado a 10 expuesto, se pudo establece¡ que el referido trabajo de investigación se

efectúo apegado a la asesoria prestada, habiéndose apreciado el cumplimiento a los
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presupuestos tanto de fo¡ma como de fondo exigidos por el Artículo 32 del Nomativo
para la Elaboración de Tesis de Licencia¡¡¡a en Ciencias Jurídicas y Sociales del
Examen Gene¡al Público, ya que las técnicas que se utilizarcn fue¡on la documental y
de fichas bibliográficas con las cuales se ¡ecopiló la información actual y relacionada
con el tema-

La presente investigación tiene relación con las respectivas conclusiones,
recomendaciones, siendo la bibliografia la correcta y relacionada con las citas
bibliogÍificas de los capítulos. Al sustentante, le sugerl ampliar sus capítulos
i¡troducción y bibliog¡afia, bajo el respeto de su posición ideológica: quien se

encontr,ó co¡fo¡me con llevarlas a cabo, por último pude co¡stata¡ que la bibliografia
era la adecuada para la elaboración del tema, así como la redacción utilizada.

En las etapas del proceso de investigación científic4 aplicando las técnicas de
investigaaión, los métodos analíticos y sintéticos; y por lo expuesto se concluye que el
trabajo de tesis del bachille¡ BLADIMIR EDUARDO GÓMEZ MÉNDEZ, no se

limita a cumplir únicamente con los presupuestos de presentación y desarrollo sino
también a la sustentació[ en teorías, análisis y aportes tanto de o¡den legal como
académic4 siendo el trabajo r¡n apo¡te técnico y científ1co pa¡a los estudiantes y
catedráticos que manejan el tema del de¡echo constitucional e intemacional, trabajo
que fue realizado con esmero po¡ parte del estudiante ello en atención a los preceptos

de normativo en mención regulados para el ef€cto, result¿ndo como r€levant€ el
contenido a¡alítico inserto en todo el trabaio de investigación.

En consecuencia en mi calidad de Aseso¡ de tesis me pe¡mito a DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE, en el sentido de que el trabajo de tesis de grado el aulo¡
amerita seguir su hárnite hasta su total aprobación para ser discutido gn su examen
público de graduación y poder optar al grado académico de Liaenaiado en Ciencias
Jurídicas y Sociales y a los tíhrlos profesionales de Abogado y Notario.

Atentamente¡

8670
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UNIDAD ASESORíA DE TESIS DE LA FACULIAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala,26 de sepuer¡bre de 20'12.

Atentanrente, pase al LICENClADO GAI\,4ALlEL SENTES LUNA, para que proceda a revisar el

trabajo de tesis del estudiante BLADIN/]lR EDUARDO GOMEZ N/lENDEZ, intitulado: "LA
NECESIDAD DE CREAR O ADHERIR UN PACTO INTERNACIONAL PARA VIABIL1ZAR EL
COBRO DE PENSIONES ALI¡IENTICIAS A I\,4IGRANTES GUATEI\¡ALTECOS'.

¡,4e pern'rito hacer de su conocimiento que está facuLlado pan rcalizat as n]odificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimisn]o, deltitulo delirabajo de
tesis. En el d ctan'ren correspondienle deberá c!mplir con los requisltos establecidos en el

Artíc!Lo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Clencias Juridicas y

Sociales y del Examen General Púb lco, el cual estab ece: 'Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constaT en {os dictár¡enes correspondientes, su opinión respecto del contenido
cientifico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la
redacción, los cuadros estadísticos si iueren necesarios, la contribución científica de la misma,
as conclusiones, las recornendaciones y 1a bibl ografía ut lizada, si a
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trabajo de investigación y otras conslderac¡ones que estirnen perti

DR BONE II CAR NIF,JIA ORF

o desaprueban el

I]NIDAD ASESOR A DF ii' 'JEFE DE IA ts

" -!tlt"!:,E
',, - {-:

- 
--- '¡ l;,r' .i€ '5_.: &-

L
'¡:r,.ri + ú.;



¿}*+'t. i" +r .

i '"
Güatemala, 05 de octubre de 2012 -Ü, - 

'ñE^
ujH LJ ric. Ganafr¿tsentes Luna

/lü A\osa¿os Notatb
2* at'. tr13 zo¡t¿ t 9{w¿t3 oJ 35 Eúj.;o {ij¿c.n;vo

Íet 223 2244 5 Cet 5 70U 340

L¡cenc¡ado
Bonerge Amilcar Mejia Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de éuatemala

En definit¡va, el contenido del trabajo de tesis, se ajusta ay recntcos que se deben cumplir de conformidad con

Respetuosamente me diriio a usted, con el objeto de manifestarle que por des¡gnac¡ónde dicha Unidad con fecha 26 de septiembre del año dos mif 
-Olce, 

se me nombrócomo REvtSoR DE rEsls det Bacliiter BLADnrn eoutrió<i-éóuEz MÉNDEZ
3yl"l_9tu-b9l99t t'ubajo iitutado "LA NEcEstDAD DE cñEÁH'ó-Áoñinln ut prcro
TNTERNACTONAL PARA VTABTLTZAR Er- coeno De pE-réróñi-s iur,,rerr¡cns lI'IGRANTES GUATEMALTECOS'.

Alestud¡ante en menc¡ón. se l€ brindó.la ori€ntación y la rev¡s¡ón que se requ¡ere para
la elaboración de este t¡po de trabajo de tes¡s senalato. ¿anOo ioriJ-resurtaOo, graciasa la investigac¡ón seria y conscierite realizada; 

"port"n¿áG- 
qr" ia vers¡On tinal seapor demás interesante contribuyendo científicamente u iá.ir"L¿"' guatemalteca,especialmente a los estudiant-as y catedráticos Oe ¿erecttos 1¡v¡l y derechoconslitucional, dado que efec{ivamente nuestro s¡stema a" j""ti"i" aun no estánregulados legarmente pac{os, convenios y tmtados intemacion'at-s, lue recramen elpago de pensiones alimenticias de migrantes guatemafteós, yalG estos ;uicios quese llegan a venlilar en. un juzgado son archivádos, s¡n ¡acérie Jt""t¡* l" pretens¡ónque se esta requ¡riendo por parte de la demandante tteganOo áii a concluir quetenemos en nuestro país un ordenamiento juriOico que caráü o-J prácedrmientos massenc¡llos, s¡n mucho formalismos y mas 

-dinámicó", 

"ó" "l ¡,'q"L favorezcan aldemandante por lo que s¡ es necesario crearse o adherirse una normatividad legalintemacionat menos compteja para dart. ,n ."yoi.i,"i. 
";;il;;"¿ " 

ta obtigac¡óndel alimentista que em¡gra a otros países Aá f.¡orteamár¡á 
"tánio 

n""u""¡" t"creación o adhesión de un Dacro intemacional mas 
"¿tb p;;;;;, exigir esederecho de alimentac¡ón regulado en nuestra legislac¡ón.

Así mismo.es importiante señalar que el presente trabajo de ¡nvest¡gación, alcanzó demanera satisfactoria los resultados I

ii;l¡"¡""Jiiüáii"i,ffi;;;Tü;j,fí:Hr?u:.'"f¿Í:Jlijl?,?:.J¿"""x",',:"",:::
los métodos señatados en et mismo y táre¿acciOn'aOecua¿a 

"irnisÁi-'
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JuRlDrCAs Y socr¡L€S

los requerimientos c¡entíf¡cos
la normat¡va respectiva; las



metodologías y técn¡cas de investigación ut¡l¡zadas, la redacción, las conclusiones y
recomendaciones, bibliografía utilizada, que son congruentes con los temas
desarrollados dentro de la ¡nvest¡gación, lográndose alcanzar los objetivos propuestos
en la misma llegando a conclusiones claras y precisas dando resultados satisfactor¡os
que ayudaran a la creación o adhesión de un pacto internacional en nuestra
legislación. Es por ello, que al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en C¡encias
Jurídicas y Soc¡ales y Examen General Público, siendo procedente em¡tir DICTAMEN
FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis real¡zado y para que continué con el
tramite que corresponde, previo a optar al grado académ¡co de L¡cenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales.

Sin otro part¡cular me suscribo como su

Sentes Luna

Colegiado 6522
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES. GUATEMAIA, 18 dE
oclubre de 2012.

Con v¡sta en los dictámenes que anteceden, se autoiza la impresión del trabajo de tesis del

EStUdiANtE BLADII\4IR EDUARDO GÓMEZ N¡ÉNDEZ, titUIAdO LA NECESIDAD DE CREAR O

ADHERIR UN PACTO INTERNACIONAL PARA VIABILIZAR EL COBRO DE PENSIONES

ALll\,4ENT|ClAS A l\,IlGRANTES GUATEI\,IALTECOS. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para

la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General

Público.
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de amor y sacrificio digno, por enseñarme que
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EI derecho de familia está

rige la organización de la

miembros.

INTRODUCCIÓN

s¡tuado entre las ramas fundamentales del derecho Civil. Éste

familia y define, dentro de ella, el estado de cada uno de sus

En e¡ ejercicio de ¡a labor tribunalic¡a de un Juzgado de Familia, en nueslro país, la

experiencia ha demostrado que, en una gran cant¡dad de casos, específ¡camente en el

cobro de al¡mentos, al momento de notiflcar la demanda, requer¡r de pago y embargar

en su caso el demandado ya ha emigrado a los otros países, hecho por el cual no

puede rea¡¡zarse la notificación quedando la demanda paralizada y la fam¡l¡a en un total

desamparo.

En Guatemala la mayoría de veces que se acude a los Tribunales de Fam¡l¡a es para

requerir el cobro o füac¡ón de la pensión al¡menticia, pero qué sucede cuando el

demandante se ve con el ¡nconven¡ente de que el obligado ha em¡grado a olro estado.

Allí surge el problema que funda a esta investigación, ¿que protección otorga la ley a

esa persona que se acerca los tribunales de familia a exigir el pago de una pensión

alimenticia?, la respuesta es ninguna.

Por eso mismo para que el objeto de que esto no tenga efectos negativos

permanentes, es preciso crear o adherir a la leg¡slac¡ón un pacto reciproco que

contemple un procedimiento sin formal¡smos y d¡námico, adecuado, jurídico, rápido,

sencillo, práct¡co, gratuito, sin mucho formalismo y eficaz aplicando procesos legales

para que nuestro sistema de justicia sea más amplio y justo para combatir este

problema social, para requerir el cobro de pensiones alimenticias cuando el obligado ha

em¡grado a otros países,

El presente trabajo consta de cinco capítulos: el pr¡mer capítulo se investigo lo

referente a la famil¡a y sus teorías; en el segundo capítulo alimentos su importancia,

naturaleza jurídica y elementos; en el tercer capítulo se hizo el estudio de la protección

legal de al¡mentos en el sistema jurídico guatemalteco, antecedentes, organizac¡ón y

trám¡te como institución del derecho ya que es el ente encargado de realizar estos

(i)



proced¡mientos para exig¡r este derecho y f¡nalizarlo juríd¡camente; el cuarto capítulo

como surge la necesidad de un procedim¡ento sin formalismos y dinámico comparando

convenciones internac¡onales para el cobro de pensiones alimentic¡as, requisitos,

tramite, comparaciones y apl¡cabilidad para poder determ¡nar la neces¡dad que tiene la

leg¡slación para crear o adher¡r un pacto; para final¡zar en el quinto capítulo otros

comparaciones de tratados aplicados en el extranjero para requer¡r este cobro cuando

el obl¡gado a emigrado a otro estado, análisis de los mismos y el proyecto de pacto

para requerir este cobro debido a la necesidad que afrontan las personas que acuden a

nuestros sistemas de justicia a reclamar este derecho., siendo necesar¡o un

mecanismo idóneo, para que se ejecute al obligado estando en el país donde se

encuentre.

La h¡pótesis de la presente investigac¡ón es determ¡nar las causas que originan que

todos estos procesos de pensiones alimenticias no sean ejecutados judicialmente debido

a que la legislac¡ón carece de uno pacto internacional donde ex¡sta un procedimiento

menos dinám¡co, senc¡llo y s¡n mayores formalismos para que se haga eficaz el

cumplimiento de la obligación del alimentista m¡grante a otros países s¡n que se le pueda

exigir el pago de las pensiones al¡menticias a las que están obl¡gados, v¡o¡entando de

esa manera el pr¡ncip¡o constitucional de la protección a la familia, por eso es necesario

un mecan¡smo idóneo para que se ejecute al obligado estando en el país donde se

encuentre. El objet¡vo general de trabajo de tes¡s es adherir o crearun pacto al s¡stema

de just¡cia para que pueda ser aplicado internac¡onalmente y subsanar este problema.

La presente invest¡gac¡ón de este tema se llevo a cabo habiendo consultado y estudiado

toda la doctrina ex¡stente sobre alimentos, pensiones al¡mentic¡as así como tratados y

convenciones, la legislación y su aplicación actual, respaldando el estudio a través del

método analítico, sintét¡co e inductivo. Esperando que este aporte sea llevado al las

Honorable Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala y que sea de util¡dad a los

estudiantes de la facultad de derecho pues se realizo con entusiasmo y dedicación.

(ii)



CAPíTULO I

,1. Fam¡lia

La famil¡a es una institución fundamental para la vida humana que no solo es antigua sino

permanente; tiene una misma esencia, un mismo carácter, aún cuando hayan variado sus

aspectos, la extensión de sus relaciones y aún la misma naturaleza a través deltiempo.

1.'l Concepto

La familia es un grupo de personas vinculadas entre sí por el parentesco, que v¡ven juntas,

bajo la autoridad de una de ellas.

La RealAcademia Española, la Familia en su sent¡do más ampl¡o como el padre, la madre y

los h¡jos que viven bajo un mismo techo y todas las personas de la m¡sma sangre como

tíos, primos, sobr¡nos, etc., personas compenetradas entre sí que viven juntos. Conjunto de

ascendientes, descendienles, colaterales y afines de un Iinaje.

El vocablo familia ofrece varias sign¡ficados, uno de carácter general con que se des¡gna

el conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines.
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Se cons¡dera a la familia, como institución primordial, como p¡edra angular y célula ':-..1-''

básica de la sociedad. El Estado a través del sistema jurídico que la protege; protecc¡ón

que como se puede observar se halla comprendida en la Const¡tución Polít¡ca de la

Repúbl¡ca de Guatemala Artícu¡o 10. "El Estado de Guatemala se organiza para

proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común".

Para Puig Peña: "la familia es aquella instituc¡ón que asentada sobre el matrimonio,

enlaza, en una unidad total, a los cónyuges y sus descend¡entes para que pres¡dida

por los lazos de autoridad y sublimada por el amor y respeto, sea de satisfacción a la

conservación, propagac¡ón y desarrollo de la especie humana en todas las esferas de la

vida"1.

Rojina V¡llegas d¡ce que familia en sentido estricto comprende en realidad sólo a los

padres e hüos, entre tantos éstos no se casen y const¡tuyan nueva fam¡lia y si fuere así

surgiría otra nueva familia, por eso mismo es que s¡empre seguirá existiendo el

parentesco familiar.

1.2 lmportancia de la familia

Cualquiera que

innegable que a

sea el concepto que se considere más aceptable de la famil¡a, es

través de los siglos y en las actuales estructuras sociales, ha tenido

2

t P g Peña Federico Derecbo Civil Torro ll, pág. 8l



singular jmportancia como núcleo de la sociedad política jurídicamente organizada y

primordial. No cabe duda que la familia juega un papel muy impoñante en Io soc¡al,

político y económ¡co. En el ámbito soc¡al se destaca su jmportancia e ¡nd¡scutible

relevancia, porque la famil¡a constituye la célula fundamental de la sociedad.

La Constituc¡ón en el artículo 85 establece: "El Estado emit¡rá leyes y disposiciones

necesarias para la protección de la fam¡lia como elementos fundamenta¡es de la

sociedad y velará por el cumplim¡ento de las obl¡gaciones que de ellas se derivan.

Promoverá su organización sobre la base juríd¡ca del matr¡monio".

En el campo polít¡co, la familia es el núcleo de la soc¡edad y el Estado le brinda toda la

adecuada protección creando leyes y disposic¡ones necesarias para su debida

conservación.

En el campo económico se aprecia claramente la función de la fam¡lia a través del

trabaio y la adquisición de bienes.

La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, dispone en el Artículo 25 que:

"toda persona t¡ene derecho a un nivel de v¡da adecuado que asegure, así como a su

fam¡l¡a, Ia salud y el b¡enestar, así como otras condiciones fundamentales para la

ex¡stencia"

3
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1.3 Concepto y generalidades del derecho de familia

El derecho de fam¡lia legal puede enfocarse desde dos puntos de vista: objetivo y

subjetivo, ya esta está ¡ntegrada por varios elementos unido entre s¡ con un fin,la

¡¡cenc¡ada Beltranena de Padilla establece que el Derecho de Familja desde el punto de

vista objetivo es el: "conjunto de normas que regulan las relaciones de las personas que

constituyen un grupo familiar y desde el punto de v¡sta subjetivo es el conjunto de

derechos que nacen de las re¡aciones que dentro del grupo familiar mantienen los

miembros de esta familia con los demás, para el cumpl¡miento de los fines de la unidad

familiai'.2

1.4 Características del derecho de familia

Entre las características de esta rama delderecho se encuentran las sigu¡entes:

a) Contiene un sustrato de carácter em¡nentemente mora¡, derivado

fundamentalmente del Derecho Canónico.

b) Predominio de las relaciones personales sobre las relaciones patr¡moniales

4

'zBeltranena de Padilla, Der€cho Civil, tomo I, pág. 88



c) Primacía del interés social sobre e¡ interés individual; y una más

intervenc¡ón del Estado para proteger al más déb¡l de la fam¡l¡a.

d) Las relaciones familiares son a la vez derechos y deberes.

e) Los derechos de la familia en relación a los al¡mentos de menores especifcamente

son inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescr¡ptibles

0 Carácter obligatorio o de orden público de las leyes relat¡vas a la familia.

't.5 Fuentes del derecho de familia

En el derecho guatemalteco se reconocen cuatro fuentes del derecho de famil¡a:

a) El matrimonio: Es una ¡nstitución social por el que un hombre y una mujer se unen

Iegalmente, con án¡mo de permanencia y con el fin de viv¡r juntos, procrear,

alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.

b) La unión de hecho: Es la un¡ón de un hombre y una mujer con capacidad para

contraer matrimonio, exist¡endo un hogar y la vida en común se ha manten¡do

constantemente por más de tres años ante sus familiares y relac¡ones sociales,



cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hios y de

auxilio recíproco.

c) La f¡liación: La relación inmediata del padre o de la madre con el hio.

d) Da adopc¡ón: Esel acto jurídico de asistencia social porlaqueel adoptante toma

como hÜo propio a un menor que es hijo de otra persona.

Conv¡ene señalar otros aspectos o peculiaridades del derecho de familia s¡endo estos:

a) Las normas del derecho de Familia t¡ene rasgos comunes con el derecho público y

el Derecho Privado, por los intereses que tratan de tutelar.

b) El Derecho de Famil¡a tiene ciertas diferenc¡as con otras ramas del Derecho pr¡vado;

sin embargo, no conviene separarlo de ese encuadram¡ento, ya que forma un

elemento pr¡mord¡al.

6



1.6 Teorías sobre el origen y desarrollo de la familia

Entre las teorías formuladas al respecto, pueden mencionarse:

a) Teoría de la promiscuidad

Señala como principio de la organ¡zación fami¡iar la prom¡scuidad sexual que consiste

en Ia conv¡vencja heterogénea entre personas de sexos d¡ferentes.

b) Teoria de matrimonio en grupo

Es una forma de promiscu¡dad en la cual los miembros del grupo se cons¡deraban

hermanos entre sí y por eso no podian casarse con las mujeres del propio clan. Un

determinado número de hombres se casaban con un delerm¡nado número de mujeres

de otro grupo.

c) Teoría de la poliandria

Ésta se refiere a la un¡ón simultánea de

fam¡liar resultante de estas plural¡dades.

una mujer con varios hombres y al régimen

d) Teoría de Ia poligamia

Esta se refiere a la unión sexual simultáneamente de

rég¡men famil¡ar resultante de esta pluralidad.

7
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c) Teoria de la monogamia

Ésta se refiere al rég¡men familiar que es el resultado de la unión de un hombre y

una mujer en el que está vedado al hombre la pluralidad de esposas, y a la mujer la

pluralidad de esposos.

Se da por supueslo paralelamente al desarrollo de estas formas familiares se produjo

una evolución de las pautas de descendencia y de control familiar; los h¡jos eran al

principio propiedad común del grupo promiscuo, luego aparec¡eron las ¡nst¡tuc¡ones

matriarcales y, a su vez, éstas se transformaron más tarde, en familia patriarcal.

El orden de estas teorías, aunque parece lóg¡co, ha sido abandonado por los científicos

sociales después de haberse observado las formas fam¡liares de los actuales grupos

primit¡vos y a los pr¡mates en general quienes no desarrollan esa forma descrita.

Por todo lo que se sabe de la organización de las sociedades humanas que v¡ven

todavía en los niveles inferiores del desarrollo económico y teológico, lo más prudente

es suponer que los primeros representantes de nuestra espec¡e tenían relaciones

sexuales bastante permanentes; además es muy probable que la mayoría de estas

relaciones eran monógamas; pos¡blemente ex¡sta un c¡erto elemento de casualidad en

las relac¡ones sexuales, el número de esposas no estaba seguramente regulado de

manera formal; probablemente ninguna mujer en edad de procrear permanecía sin
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relaciones sexuales durante mucho t¡empo; s¡ habían más mujeres que hombres en un

grupo, los mejores cazadores absorbían el excedente de sus grupos familiares; sj

ocurría lo contrario, cosa poco común, de un exceso de hombres, los sobrantes se

ligaban a un grupo familiar dist¡nto, donde podían compart¡r los favores de las mujeres

siempre que mostraran gratitud y sumis¡ón de verdaderos mar¡dos.

Es conveniente hacer notar que los primeros grupos familiares no ligaban las relaciones

sexuales con el embarazo y Ia procreac¡ón, sino que la relac¡ón sexual era puramente

inst¡ntiva.

Esla s¡mple organ¡zación fam¡l¡ar pudo servir como punto de part¡da para el desarro¡lo

de todas las formas familiares posteriores, pero no parece probable que el orden de

apar¡c¡ón de estas formas fuese regular. Dicho de otra manera, no ha hab¡do un solo

tipo de evoluc¡ón de la familia, sino una serie de evoluciones locales que han segu¡do

caminos d¡ferentes.

Sin embargo, se concluye que todas estás teorías que se mencionaron anteriormente,

tienen relación unas con tras, ya que todas toman como base princ¡pal a la fam¡lia,

siendo ésta la base de ¡a sociedad y poco a poco se fue establec¡endo sus relaciones

en cuanto a sus descendencias y obligaciones.

Ahora bien otro de los puntos de esta investigación que debe de fundamentarse con

propiedad es aquel que se refiere a los alimentos, y al respecto en primera instancia se



' "i'::;¡o:'""¡ 
-.?i:, 

,,t; )
puede dec¡r que: Jurid¡camente el térm¡no alimentos involucra en su connotac¡ón ,nu 
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ser¡e de aspectos que rebasan Ia concepción popular, incluyendo dentro del mismo

todas las necesidades bás¡cas del ser humano; tales como alimentac¡ón, habitación,

vestido, asistencia médica y educac¡ón, debiéndose entender, consecuentemente, que

cuando se habla de prestac¡ón de alimentos se está refiriendo a la as¡stenc¡a que se

proporciona en todos los rubros mencionados. Los alimentos han de prestarse en

general, med¡ante el pago de una renta de dinero, Ia cual será füada por el juez, o por

las partes de común acuerdo.

En derecho, eltérmino al¡mentos no alude a un proceso, s¡no a una relac¡ón, un vínculo

donde ex¡ste un obligado y alguien que está legitimado para exigir, llamado alimentista,

ese respecto algunos jur¡stas se man¡fiestan.

Desde luego para este estudio, lo que interesa es la familia tal y como se concibe en la

actualidad, desde dos puntos de vista:

a) La famil¡a compuesta por parientes consanguíneos y afines en diferentes grados

como pueden ser padres, hijos, hermanos, abuelos, cuñados, suegros, etc.; y,

c) El núcleo familiar prop¡amente d¡cho: cónyuges e h¡jos, es decir, la fam¡l¡a, un

deseo de compañía congenial.

Lo que se af¡rma con toda segur¡dad, es que no existe ninguna sociedad sin fam¡l¡a,

pues ésta es la base de aquella.

10



'1.7 El parentesco

En el derecho de fam¡lia el parentesco, const¡tuye un elemento esencial fundamental, ya

que surge como una unión que nace dentro de un circulo fam¡l¡ar.

Tradic¡onalmente el parentesco se ha definido como el vínculo consangu¡neo que une a

varias personas que descienden unas de otras.

El parentesco por consangu¡nidad deviene de la propia naturaleza, hay líneas de

par¡enles: línea recta y línea colateral.

La línea recla es la que se establece entre progenitores y descend¡entes, entre

ascendientes y descendientes, que a la vez son o pueden ser progenitores.

La línea colateral también llamada ob¡icua o transversal, es la que está integrada por

los parientes que no descienden uno de otros, sino que v¡enén de un m¡smo tronco

común: los hermanos, los tíos, los sobrinos, los pr¡mos.

Además del parentesco por consangu¡nidad hay otras dos clases: el parentesco por

afinidad o legal y el parentesco civil.

11
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El parentesco por afin¡dad, es la relación juríd¡ca que une a un cónyuge con el otro y -

Sus respectivos par¡entes consanguineos.

La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, todos los

cónyuges son parientes entres si pero no forman grado dentro de ellos mismos, es así

como el parentesco civil es el producto de una ficc¡ón legal, es el que nace de la

adopc¡ón y solo ex¡ste entre el adoptante y el adoptado. EI parentesco se gradúa por ej

número de generaciones; cada generación const¡tuye un grado y la línea de

generac¡ones o grados procedentes de un ascendiente común forma línea.

La línea es recta, cuando las personas desc¡enden unas de otras, y colateral o

transversal, cuando las personas provienen de un ascend¡ente común, pero no

descienden unas de otras. Es necesario hacer ver que el parentesco de af¡njdad que

nace del matrimon¡o se computa del m¡smo modo que los demás parentescos,

solamente que termina o concluye defin¡tivamente con la disoluc¡ón del mismo.

12
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CAPíTULO II

2. Alimenlos

2.1 Definición de alimentos

La palabra alimentos puede ser definida desde diferentes puntos de vista, pero

Juríd¡camente el término al¡mentos involucra en su connotac¡ón una serie de aspectos

que rebasan la concepción popular, incluyendo denlro del m¡smo todo lo que es

¡nd¡spensable y necesario para subs¡stir por ejemplo comida, casa, vestido, estudio

d¡versión, salud, etc., debemos de entender, consecuentemente, que cuando se habla

de prestación de alimentos se está refiriendo a toda la as¡stencia que se debe de

proporcionar en c¡rcunstancias personales y pecuniar¡as de quien las debe y quien las

recibe y serán füados sin no hay voluntad de las partes por un juez competente.

En el lenguaje jurídico éste termino es cons¡derado con proyecciones mas amplias y

complejas alejadas de su sentido et¡mológico, conforme elArtículo 27g lo regula como:

"todo lo ¡ndispensable para el sustento, habitación, asistencia médica y educación del

alimentista cuando es menor de edad".

13
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Rojina Villegas estima al derecho de at¡mentos como: 'La facultad juríd¡ca qre tiene un)\ . : ttl

persona denominada alimentista, para ex¡gir a otra lo necesario para subsist¡r, en vjrtud

del parentesco consanguineo del matrimonio o del divorcio en determ¡nados casos,,3.

Espín Cánovas hace relación a alimentos propios o restringidos y alimentos amplios.

Con referenc¡a a los al¡mentos amplios, se ent¡ende todo lo que es ind¡spensable para

el sustento, habitac¡ón y asistencia méd¡ca, según la posición social de la familia,

comprendiendo también la educación e instrucción del a¡imentista cuando es menor de

edad. En cambio los alimenlos restr¡ngidos, comprenden los aux¡l¡os necesarios para

la subsistencia, la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio,

cuando el alimentista es menor de edad.

Lehman explica que comprenden los alimentos todas las necesidades de la vida,

incluso los gastos de educación y la preparación para una profesión, y ello en

proporción a la posición de la vida del aliment¡sta.

Es necesario hacer mención también el estado puede brindar una asistencia social al

menor de edad cuando esta desamparado y hay imposibil¡dades en los obligados a

prestarlos por lo tanto el estado debe de hacerlo por med¡o de sus entidades que

realizan as¡stencias soc¡ales.

3 Rojina Vill€gas, P.alael Derecho civil Volumen II, pág. 125
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Al obligado se le puede perm¡tir que los al¡mentos los preste de otra manera cuando,

ju¡c¡o deljuez, medien razones que lo justifiquen.

2.2 Fuentes de la obl¡qación al¡menticia

Entendiendo por fuente, donde nace o se origina algo, las fuentes de la obligación

alimenticia son: a) La iey, b) el conven¡o, y c) eltestamento.

a) La ley

La ley ¡mpone la obligac¡ón alimenticia, dentro del derecho de famil¡a, como efecto o

consecuencia del matrimonio, de la patria potestad y el parentesco.

a.1) En consecuencia el Código Civ¡l en el Artículo 78, regula: " El matrimonio, es

una institución social, por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo

de permanencia y con el fin de v¡vir juntos, procrear, al¡mentat y educar a los hios y

auxiliarse entre si".

a.2) En todo lo que se ref¡ere a la patrja potestad el Código Civ¡l en elArtículo 253

regula: " El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus h¡jos, sea o no

de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de discipi¡na, y

15



serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral

materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patr¡a potestad,,.

a.3) En cuanto a lo relativo al parentesco, el mismo cuerpo legal lo regula el Artículo

190 de la siguiente manera: "La ley reconoce el parentesco de consangu¡nidad, dentro

del cuarto grado, el de af¡n¡dad, dentro del segundo grado, y el c¡vil, que nace de la

adopción, y sólo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son par¡entes

pero no forman grado".

b) El Convenio

Este consiste en un acuerdo entre las partes cuando se d¡suelve el matrimonio,

estableciendo qu¡én será el obl¡gado al pago de los alimentos según su solvencia

económica y si la obligación fuere de ambos padres, se establece en qué proporción

deberá pagar cada uno.

Bellusc¡o dice: "que por convención también podrá establecerse un derecho alimentario,

pero en este caso se trataría de una obligación patrimonial como cualquier otra, no

sujeta a los caracteres y condiciones del derecho alimentario derivado del parentesco,'4.

4 Belluscio Augusto, Manual rle de¡echo de familia, romo. II, pág. 98
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El Código Procesal Civil y Mercantil en el Artículo 429 rcgula que dentro de los -- - ''

requis¡tos para el d¡vorcio por mutuo acuerdo,... si no hubiera concil¡ación, entonces se

presentará ante el Juez, un proyecto de convenio, el que deberá contener lo s¡guiente:

a) A quien quedan confiados los h¡jos menores e incapaces habidos en el

malr¡monio.

b) Por cuenta de quien de los cónyuges deberán ser alimentados y educados, los

h¡jos y cuando esta obl¡gación pese sobre ambos cónyuges, en que proporción

contribuirá cada uno de ellos.

c) Que pensión deberá pagar el mar¡do a la mujer, si ésta no tiene rentas propias para

cubrir las necesidades. Garantías que preste para el cumpl¡m¡ento de las

obligac¡ones que por convenio conlra¡gan los cónyuges.

d) En el divorcio por causa determinada el juez al dictar sentenc¡a observará los

mismos requis¡tos que exige para las bases de d¡vorcio por mutuo acuerdo.

e) El Testamento esta considerado como un instrumento jurídico legal a pet¡c¡ón y es

un acto de última voluntad, en el que el testador dispone dejar parte de sus bienes

para el cumplimiento de la obligación de cubr¡r los alimentos para después de su

muerte, el Código Civil en elArtículo 291 estipula: "Las obl¡gaciones de éste capítulo

(de los alimentos entre parientes), son aplicables a los demás casos en que por la

17
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ley, por testamento o por contrato, se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u-- ''

ordenado por el testador o lo d¡spuesto por la ley, para el caso espec¡al de que se

trate".

El derecho a alimentos que provenga de contrato o disposición testamentaria, no

perjudica en ningún caso, la preferencia que la ley establece a favor de los parientes del

obl¡gado.

2.3. Naturalezajurídica

Puig Peña: "Toda persona tiene por ley natural derecho a la v¡da, o sea proveerse de

los medios necesar¡os para su subsistencia. Este derecho se transforma en deber,

cuando la persona por si misma, puede buscar esos medios a través de su trabajo u

ocupación. Cuando esta capac¡dad falta y la persona indigente no tiene a nadie que por

e¡la mire, es el mismo Eslado, el que crea los dispos¡tivos ef¡caces para que no quede

carente de protección, dando lugar a la beneficencia pública, que como deber general

del cuerpo politico, encuentra en las instituc¡ones Ad hoc la solución conveniente. Pero

cuando la persona indigente tiene famil¡ares cercanos, entonces el orden juríd¡co

confiere a la persona neces¡tada de una protecc¡ón especial el derecho a una

pretens¡ón general de alimentos, que puede actualizar contra el pariente, s¡ se

encuentra en cond¡ciones económicas favorables"5

5 Puig Peña Fededco. Ob. Cit. pág. 122
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2"4 Características de la obligación aliment¡c¡a

Para Roj¡na Villegas, las características o particularidades que dan carácter distintivo a

la obligación alimenticia son los s¡guientes: 1. Es personalista; 2. Es ¡ntransmisible; 3.

Es inembargable; 4. Es imprescriptible; 5. Es intransigible; 6. Es proporcional; 7. Es

¡nd¡visible; 8. Crea un derecho preferente; 9. No es compensable n¡ renunc¡able; 10. No

se extingue por el hecho de que la prestac¡ón sea satisfecha.

Para la autora Beltranena Pad¡lla, los caracteres del derecho de alimentos de acuerdo

al Código Civil, son los siguientes:

a) Es personal e intransmisible; en consecuencia, no es negociable, no puede

transfer¡rse de modo alguno la deuda de alimentos presentes ni ¡os alimentos

futuros. Las pensiones atrasadas sí pueden ser objeto de negoc¡ación o

enajenación.

b) Es irrenunciable, s¡n embargo las pensiones atrasadas podrán renunciarse.

c) No es compensable, los alimentos no podrán compensarse con los que el

aliment¡sta deba al alimentante, salvo que se trate de las pensiones atrasadas.
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d) Son inembargables las pensiones al¡menticias, pero las pensiones atrasadason

objeto de embargo.

e) La prestación alimenticia es variable en cuanto al monto, por el cambio de

circunstanc¡as económicas del alimentante o del alimentista, es dec¡r, por el

cambio de pos¡bilidades del primero o de las necesidades del segundo, puede

modificarse la pensión alimenticia.

Es reciproco entre par¡entes la obligación de prestar alimentos.

g) No pueden ser objeto de transacción, ni sujetarse a juicio de árbitros.

El Cód¡go Civil en el Artículo 279 regula: "Las pens¡ones alimenticias deben ser

pagadas en d¡nero; s¡n embargo, al obligado se le puede permit¡r que los alimentos los

preste de otra manera, cuando a ju¡cio deljuez, medien razones que lo justif¡quen".

2.5 Elementos de la obligación alimentic¡a

Los elementos de una obl¡gación son aquellos sujetos presentes de la familia.
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2.5.1 Personas obligadas recíprocamente

Están obl¡gadas recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, ascendientes,

descendientes y hermanos.

La persona obl¡gada a prestar alimentos se denom¡na alimentante y la persona que

rec¡be los al¡mentos se denomina alimentista.

El pago o cumplim¡ento de Ia prestación aliment¡c¡a, cuando recaiga sobre dos o más

personas, se repartirá entre ellas, en cantidad proporcionada a su caudal respectivo; en

caso de urgente necesidad, eljuez podrá decretar que uno o varios de los obl¡gados los

preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás la parte que

le corresponde.

2.5.2 Exigib¡l¡dad de la obl¡gación aliment¡cia

La exigibilidad de los alimentos surge del hecho mismo aún antes del nacimiento, ya

que la ley ha creado el derecho y la correlat¡va obligac¡ón de alimentos, ésta surge con

el matrimon¡o, ya que una de las final¡dades de éste es la de alimentar a los hijos.

Otra forma de ex¡gibil¡dad se presenta desde el momento que el alimentante t¡ene

necesidad y t¡ene derecho de ejercitar su acc¡ón para rec¡bir alimentos de otra persona.
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2.5.3 Cesac¡ón de la obligación alimenticia

Al señalar el Código C¡vil las personas obligadas a la prestación de los alimentos,

también hace referenc¡a a los que estándolo se les libera de dicha obligac¡ón por alguna

¡mpos¡bilidad, así si se encuentra que el Artículo 238 del Código Civ¡l establece que:

"Cuando el padre, por sus circunstancias pecuniarias y personales, no estuvjere en

pos¡b¡lidades de proporcionar alimentos a sus h¡jos y la madre tampoco pud¡ere hacerlo,

tal obl¡gación corresponde a los abuelos paternos del alimentista, por todo el tiempo

que dure la imposibil¡dad del padre de éstos".

La ¡mposibilidad de la prestación debe entenderse necesariamente temporal, ya que las

condiciones económicas del al¡mentante pueden variar m¡entras aún subs¡sta la

necesidad del alimentista.

La neces¡dad de los alimentos puede presentarse de nuevo en cuanto al al¡mentista, y

por tal motivo debe el alimentante encontrarse en la s¡tuac¡ón de tener que

proporcionarlos de nuevo.

Otra de las causas de la cesac¡ón de Ia obligac¡ón alimenticia lo constitu¡ría la conducta

vic¡osa o la falta de aplicación a¡ trabajo del alimentista, mientras subs¡stan estas

causas, también cuando los descendientes se les ha asegurado su subsistencia hasta

la edad de 18 años cumplidos, en este caso, el alimentisla no tiene derecho a exigir
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judicialmente Ia prestación de alimentos, porque se ha asegurado su subs¡stencia hasta

la mayoría de edad y por el plazo convenido.

fambién puede cesar cuando el alimentista muera o incurra en injur¡a, fa¡ta o daño

grave contra ei alimentante. Otra causa de la cesación de la misma es cuando los

descendientes han cumpl¡do diec¡ocho años de edad, a no ser que se hallen

habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción; la obligación

alimenticia subsiste siempre que el alimentista no tenga bienes que alcancen a

sat¡sfacer sus necesidades.

Así también cesa esta obligación, si los hijos menores se c€saren sin nrngún

consentim¡ento de los padres por voluntad p¡opia, en caso de injuria, falta daño grave

cometidos por el alimentista contra el que deba prestarlos.

Los hijos nacidos el matrimonio tienen todo el derecho de exigir esa pensión alimenticia,

ya que es obligac¡ón del padre proporcionársela voluntariamenie máxime si los húos

están reconocidos por el apellido del alimentista y este emigra hac¡a el extranjero se

debe acudir a hacer ese reclamo al tr¡bunal de familia correspondiente, la obligación del

alimentista no cesa y se tiene todo el derecho de hacer valer su pet¡ción.

Todos los requisitos que debe llevar toda sentencia que es ejecutoriada en otro país

debe de de hacerse valer s¡empre y cuando lleve los requisitos necesarios para ser
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tomada en cuente para ex¡gir el derecho de pensión alimenticia y asÍ poder ser apl¡cada'\ " - '

en cualquier país donde se presente el demandante a interponer su respectiva

demanda, debiendo tomar algunos de estos requisitos:

a) Todo autor¡dad judicial que d¡cte cualquier sentencia y haya tenido competencia

¡nternacionalmentel

b) Todos los documentos anexos que vengan juntamente con toda la sentencia

deben de estar totalmente y los estén debidamente traducidos al idioma del Estado

donde deban surt¡r electo;

c) La sentencra y todo documento anexo se presenten debrdamente legal¿ados

de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto;

Estos pequeños requisitos son indispensables para que una sentencia que viene del

extranjero y cualquier documento anexo sean auténticos y validos en el país para

proceder a tramitar procesos de pensiones alimenticias siempre y cuando hayan

pactos y acuerdos entre ambos países, para que el derecho de alimentos sea exigible

siempre que el menor aún no tenga la mayoría de edad.
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CAPíTULO III

3 Protecc¡ón legal al

guatemalteco

derecho de al¡méntos en el sisGma jurídico

3.1 Antecedentes dé los tribunalés dé femilia

En Guatemala se crearon los Tr¡bunales de Familia por medio del Decreto Ley 206,

cuyo objeto es dar protección y seguridad a la familia, elemento fundamental de la

sociedad. Esa protecc¡ón se obtiene a través de la aplicación de las normas contenidas

en el Código Civil y Código Procesal C¡vil y Mercantil, que cobran vida y t¡enen eficacia

al ser aplicadas correctamente para solucionar los casos planteados ante los Tr¡bunales

que para ello fueron creados.

Cuando se habla de los Tribunales, de su composic¡ón, de su organizac¡ón, de sus

atribuc¡ones, se refiere a una institución que puede ser s¡mple o compleja, llamada a

cumplir en todo caso, la misión trascendental de declarar en forma solemne Ia voluntad

de la ley.
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El trabajo de Tes¡s del L¡cenciado Barrios Cast¡llo real¡zada en lg43 Jueces de Familia ' : r/

abogaba por la creación de jueces exclusivos y autónomos para conocer y resolver los

confl¡clos fam iliares.

En el año de 1960 en el primer Congreso Jurídico Guatemalteco, se d¡scutió la

necesidad de crear los Tr¡bunales de Fam¡l¡a y en su recomendación señaló como

características, que los procedimientos fueran orales, impulsados de of¡cio, estimando

la aprec¡ac¡ón de la prueba bajo las reglas de Ia sana cr¡tica y que tuvieran como

auxiliares un cuerpo de trabajadores o v¡sitadores sociales.

Tamb¡én en el año de 1960 la Primera func¡onaria mujer Licenc¡ada Ana María Vargas

de Ort¡z en el Petén comprobó que los problemas de la mujer campesina eran difíciles

de resolver por la falta de un procedimiento senc¡llo; ya que debido a la lejanía de aquel

lugar no había ningún abogado ejerciendo su profesión, ya que para llegar a la

cabecera departamental de Ciudad Flores se hacía ún¡camente por avión y luego se

atravesaba el lago Petén ltzá, el hombre luchaba para sobreviv¡r inlernado en las

montañas durante se¡s meses s¡endo imposible para la mujer lograr los alimentos para

ella y sus hijos, ya que el producto del habajo del hombre se quedaba en cantinas u

otros lugar menos en el seno de la familia.

En 1963 se desarrolló en Bogotá, Colomb¡a, un seminario sobre La Condición de la

Mujer en el Derecho de Fam¡l¡a organizado por las Naciones Unidas. Guatemala aún

26



í1.- : .

' 'l :'i 
*';;:i

/ : 
-.-'r:_.:t i:. r É::

', '..;i
no había puesto en vigor los actuales Códigos Civil y Procesal Civil y Mercantil, la -

delegada que representaba a Guatemala país, observó que en n¡nguno de los países

participantes existia una instituc¡ón específica para resolver los problemas de fam¡lia.

Surgió asi la idea de nombrar una comisión integrada por profesionales de diferentes

ramas científ¡cas especializadas: médicos, ps¡cólogos, maestros de educación primaria,

abogados, trabajadores sociales; esta comis¡ón en su primera reunión y después de

estudiar los Códigos Civil y Procesal Civil y Mercantil que aún no habían entrado en

vigor, llegó a la conclus¡ón de la necesidad de crear los Tribunales de Familia para la

aplicación de las normas sustant¡vas contenidas en los Códigos mencionados.

Con esa idea se nombró a los licenciados Rafael Ayc¡nena Salazar y Ana Maria Vargas

de Ortiz, para Ia elaboración del anteproyecto de la ley que creó los tribunales de

familia.

EI anteproyecto se elevó, previa d¡scus¡ón por la comisión de la Secretaría de Bienestar

Social, al Ejecutivo que lo aceptó y se creó el Decreto-Ley 206, siendo el objeto

pr¡mordial del Decreto 206 Ley de Tribunales de Familia, es que los derechos

contenidos en dicho código se puedan hacer valer de una manera fácil aún por las

personas carentes de recursos económicos, mediante un procedimiento oral y sencillo,

actuado e impulsado de ofic¡o por los Tribunales de Familia.
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3.2 Organizac¡ón de los tribunales de familia

Los Tr¡bunales de Familia están constituidos por los Juzgados de primera lnstancia de

Familia y por las Salas de Apelaciones de Familia que conocen en segunda instancia.

Los Juzgados de Pr¡mera Instancia de Familia se integran de la siguiente maneta; EI

juez, el secretar¡o, los oficiales, trabajadores sociales y notif¡cadores, un comisario y

conserje siendo nombrados por la Corte Suprema de Justicia.

El juez tiene que juzgar sobre problemas ínt¡mos y morales, que sólo indirectamente

puede percibir para llegar a una apreciación.

El juez de fam¡lia debe tener característ¡cas muy espec¡ales, porque su decisión se

v¡erte al porvenir, detrás de la famil¡a está el n¡ño, en el cual está interesada toda la

colecüvidad, sobre el futuro c¡udadano y es sobre el futuro de ese n¡ño que la dec¡s¡ón

judic¡a¡ influ¡rá.

Se debe tener presente que siempre un juez de fam¡lia no debe tener una edad

cronológica determinada, desde el momento que adquiere un título un¡versjtario se

presume que tiene responsabiiidad y conocimientos para ocupar cua¡qu¡er cargo

judicial, sin embargo aún, debe de tener o haber tenido un hogar b¡en establecido y



funcional; para comprender los asuntos de familia, necesita haber pasado la

exper¡encia del matr¡monio. Además debe tener conocimientos de ps¡cología, mucho de

maestro, pedagogo para orienlar y avenir a las partes, cuyo problema debe de resolver.

Como elemento nuevo se agregó a los Juzgados de Familia los trabajadores soc¡ales,

ya que su contribución es ind¡spensable, pues a través de d¡cho servicio, se logra

investigar la situación real de la familiares, para su respectivo estudio socioeconomico.

A través del sistema jurídico se logra prestac¡ón de alimentos a favor de hijos menores

o incapaces y de la esposa que no cuenta con los medios necesarios para su

subsistenc¡a. Para hacer cumpl¡r dicha obligación se acude a los tribunales de familia a

ejercitar la acción a través del juicio ora¡ de la fijac¡ón de pensión aliment¡cia o a

ejecutar la sentencia donde se ha fijado la pens¡ón, para hacer efectivo este reclamo.

3.3 Generalidades deliuicio oral

Las general¡dades del son aquellos requisitos y tramites que deben de contemplarse

para poder interponer ju icios orales de alimentos.
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3.3.1 Concepto

Cabanellas en su D¡ccionar¡o de Derecho Usual, da un concepto sencillo y claro de

juicio oral, diciendo que: "Es aquel que, en sus períodos fundamentales, se sustancia

de palabra ante el tribunal que ha de resolverlo, sin perjuicio del acta sucinta donde se

cons¡gne lo actuad0"6.

Como su nombre lo indica debería ser un juicio realizado de palabra, de viva voz, pero

en la práctica las actuaciones son escritas, la ley manda a facc¡onar actas de las

diligencias que se lleven denlro del m¡smo al verificar las correspondientes audienc¡as

que constituyen el procedimiento de su substanciac¡ón en nuestro medio, la fase de

conciliac¡ón es oral.

3.3.2 Trám¡te delju¡c¡o oral

El Código Pfocesal Civ y Mercanü| en e) Arlículo 199 Y 210 rcgula d tÉm¡te det

juicio oral de fijac¡ón de pensión al¡ment¡c¡a, de la sigu¡ente manera: Artículo 199: "Se

tramitarán en Juic¡o Oral: ...3o.Los asuntos relativos a la obligación de prestar

alimentos". Se ve que la que ley es clara al establecer la vía por la cual se tramitará

cualquier juicio sobre la Fijación de Pens¡ón alimenticia.

6 Cabanellas Grillermo, Dicciorario de derecho usu¡l: Pág. 190
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Continúa señalando que la demanda podrá presentarse verbalmenle, en cuyo caso el

secretar¡o fraccionara el acta respect¡va. Podrá también presentarse por escrito. En

ambos casos en la demanda se füarán con clar¡dad y precis¡ón los hechos en que se

funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición.

El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que se funde su derecho.

S¡ no los tuviere a su disposición los mencionará con la indjv¡dualidad posible,

expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina públ¡ca o lugar donde

se encuentren los originales.

Si la demanda se ajusta a las prescr¡pc¡ones legales, el juez señalará día y hora para

que las partes comparezcan a juicio oral, prev¡niéndoles prestar sus pruebas en la

audiencia, bajo apercib¡m¡ento de cont¡nuar el ju¡cio en rebeldía de la que no

compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia, deberá mediar

por los menos tres días, plazo que será amp¡iado en razón de la distancia.

En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes,

proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de

arreglo en que conv¡n¡eren, siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuere

parc¡al, eljuic¡o continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo.



Si el demandado no se conforma con

claridad en la primera aud¡encia, los

ese mismo acto reconvenir al actor.

La contestación de la demanda y

escrito hasta o en el momento de

establecidos para la demanda.

Si en el plazo comprendido entre

celebrarse ésta, el actor ampliare

señalando una nueva para que las

establezca el Cód¡go Procesal Civil

contestarla en el propio acto. En la

reconvención.

las pretensiones del actor, deberá

hechos en que funda su oposic¡ón,

la reconvención, en su caso, podrán presentarse por

la primera audiencia, deb¡endo llenarse los requisitos

el emplazamiento y la pr¡mera audiencia, o al

su demanda, el juez suspenderá la aud¡enc¡a

partes comparezcan a juicio oral, en la forma que

y Mercantil, a menos que el demandado prefiera

misma forma procederá el juez en el caso de Ia

Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la

reconvención, pero las nac¡das con posterior¡dad y las de cosa juzgada, caducidad,

prescripc¡ón, pago, transacc¡ón y litispendenc¡a, se podrán ¡nterponer en cualquier

tiempo mientras no se haya d¡ctado sentencia en Segunda lnstancia. El juez debe

resolver en la primera audiencia las excepciones prev¡as que pudiere, pero también

puede resolverlas en auto separado. S¡ la parte actora ofreciere en esa oportunidad



prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la

audiencia en que deba recibirse.

Las partes están obl¡gadas a concurrir a la primera audienc¡a con sus respectivos

medios de prueba.

S¡ en la p.imera aud¡encia no fuere pos¡ble rend¡r todas las pruebas, se seña¡ará otra

nueva audiencia dentro de un plazo que no debe exceder de 15 dias.

Extraordinariamente y siempre que por circunstanc¡as ajenas al tribunal o a las partes,

no hub¡ere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera

audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta aud¡enc¡a se practicará dentro del plazo

de diez dias.

Cuando se proponga prueba de declarac¡ón de parte, el juez determ¡nará la audiencia

en que deba practicarse, de igual forma se procederá para el reconocim¡ento de

documentos. Los jueces tamb¡én están facultados en este tipo de juic¡os para señalar

plazos extraordinarios, cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio

de la República.

Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse

previamente, se decid¡rán en sentenc¡a. En igual forma se resolverán las nulidades que



se planleen. En todo caso se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o

nulidad que se plantee deba resolverse inmed¡atamente.

Si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la

m¡sma, eljuez dictará sentencia dentro de tercer día.

Cuando el demandado no comparezca a la primera aud¡encia, sin causa justificada, el

juez fallará, s¡empre que se hubiere recib¡do la prueba ofrec¡da por el actor. Dentro de

cinco días a partir de la última aud¡encia, eljuez dictará sentencia.

En este t¡po de proceso solo será apelable la sentencia. El Juez o Tribunal super¡or al

rec¡b¡r los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los ocho días

siguientes. Verif¡cada ésta si no hubieren ordenado diligenc¡as para mejor proveer, se

dictará sentencia dentro de los tres dÍas s¡guientes.

3.4 Procedimiento a seguir para exigir la préstac¡ón de alimentos en Guatemala

Ejecutar s¡gn¡fica dar efect¡v¡dad al cumplim¡ento a un fallo o a una sentencia deljuez o

lribunal competente; procede Ia ejecución por al¡mentos en el caso de que el obl¡gado a

sum¡nistrarlos incumpla su obligac¡ón de pagar Ia pensión fijada previamente, ya sea

por convenio en juicio o fuera de é1, sentencia o testamento.
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El trámite del proceso de ejecución en la vía de aprem¡o, como med¡o de ejecutar

sentencia dictada en elju¡c¡o oral de alimentos es el sigu¡ente:

a) La pet¡ción de la ejecución de sentenc¡a puede hacerse en el mismo expediente o

mediante presentación de certificación delfallo, a elección del ejecutante.

b) En esta clase de procesos sólo se admitirán las excepciones que destruyan la

ef¡cac¡a deltítulo y se fundamenten en prueba documental.

c) Promov¡da la ejecución, el juez calificará el título y despachará mandamiento de

ejecución, ordenando el requer¡miento, al obligado, en el pago de las pensiones

alimentic¡as atrasadas y que en virtud de la sentencia le fueran ¡mpuestas.

d) Si no se hiciere efectivo el pago de toda la cantidad reclamada, el Ministro ejecutor

nombrado para todo el efecto decretará el embargo sobre bienes sufic¡entes del

ejecutado, especialmente sobre todo los que el ejecutante indique en su demanda,

generalmente se embarga el 50% del salar¡o del demandado.

e) Puede sol¡citarse en falta de b¡enes para embargar, que cert¡fique lo conducente a

un Tribunal Penal, en virtud de que con Ia negat¡va del obligado al pago de las

pensiones aliment¡c¡as atrasadas, se tipif¡ca el delito de negación económica,
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Constituc¡ón Política de laregulado en el Cód¡go Penal Articulo 242 y el 55 de la

República de Guatemala.

Si el ejecutado, al momento del requerimiento hic¡era efectivo el pago de la

cantidad reclamada más todas costas procesales, se hará constar en autos y

se entregará al acreedor aliment¡c¡o la suma satisfecha y se dará por term¡nado

el procedimiento.

g) El grado de la pens¡ón aliment¡c¡a se impone y origina bajo la ley que rige en este

Estado, cuando es apl¡cable bajo la Ley lo describa de la Sección de acuerdos

logrados entre los estados. Comprometiendo a cumplir con el pago al deudor que

reside en este Estado sin tomar en cuenta el lugar de la res¡dencia del acreedor.



CAPíTULO IV

4. Cómo surge la neces¡dad de un procedimiento sin formalismos y d¡nám¡co

para requerir el cobro de pensiones al¡mentic¡as al obl¡gado que ha

em¡grado a otro país

4.'l La prestac¡ón de alimentos y su regulación en el derecho internac¡onal

privado

En materia de prestación de alimentos, se deben aplicar las leyes relacionadas

exclusivamente con el derecho de familia, en cuyo caso se debe aplicar la ley personal

de al¡mentado o del alimentante, prefiriéndose la del alimentado, por ser la instituc¡ón

en su beneficio.

En materia de alimentos no se apl¡can las generales que tienen un contenido social,

que interesan d¡rectamente al orden público y que deben de aplicarse indistintamente a

todos fos habitantes; ya que el alímentado vendría a convertírse en una carga para el

Estado, teniendo que asumir éste una obligación que corresponde preferentemente a la

familia
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Una parte de la doctrina hace esta d¡stinc¡ón y aplica en todos los casos la ley más '--

favorable al al¡mentado: LA LEX FORI

Debido a lo anter¡or, es que se puede aplicar la Convenc¡ón de la Organización de las

Naciones Unidas sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero (Decreto 1157) y Ia

Convención Interamericana sobre Obligaciones Al¡mentarias (Decreto '18-95).

Para tener una idea más clara sobre dichos Convenios, procederé a hacer un análisis

de los mismos.

4.1.1 Anál¡s¡s de Ia Convención Sobre la Obtención de Al¡mentos en él

Extranjero (Decreto 1157)

La Convención Sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero fue suscrita por

Guatemala en New York el 26 de diciembre de 1956; aprobada mediante decreto

Legislativo número 1157 el 29 de marzo de 1957; ratificada e¡ 02 de abril de 1957; y

publ¡cado en el Diario Of¡c¡al el 12 de abril de 1957, para fac¡l¡tar en una forma sencilla y

ráp¡da el cobro y remis¡ón de las prestac¡ones al¡menticias.

Este Convenio tiene como finalidad facilitar a las personas que pretenden tener derecho

a rec¡bir alimentos de otra persona, que se encuentra en el extranjero, esto como la
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soluc¡ón a un problema humanitar¡o originado por la situación de las personas sin

recursos económ¡cos que consideran que las acciones sobre la prestación de al¡mentos

o la ejecuc¡ón en el extranjero de dec¡s¡ones relativas a la misma son d¡ficultosas; pero

por medio de dicho convenio, se trata de fac¡litar el trámite para la reclamación de los

m¡smos.

Cuando Guatemala ratif¡có el Convenio, notificó a la Organ¡zación de las Nac¡ones

Unidas (ONU), que designaba al Procurador General de la Nación para ejercer en el

territorio nac¡onal la instituc¡ón intermediar¡a, dándose las s¡guientes fases:

4.1.2 Partes que interv¡enen

Las partes que ¡nterv¡enen son:

a) Demandante: Es la persona que se encuentra en el territorio de una de las partes

contratantes, y que pretende la obtención de los alimentos a que tiene derecho de

recibir de otra persona denominada demandado.

b) Demandado: Es la persona que está obligada a prestar los alimentos a la parte

demandante. El demandado está sujeto a la jurisd¡cción de la parte que demanda.
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c) Autoridades remitentes e instituciones intermed¡arias: Comprende los servicjos de '- -'

organismos Ilamados Autoridades Remitentes e lnstituciones lntermed¡arjas.

4.3 Requisitos que se tienen que cumplir para plantear la obtenc¡ón de

alimentos

a) Sol¡c¡tud presentada ante la Autor¡dad Remitente o Inst¡tución lntermediaria,

encaminada a obtener los al¡mentos del demando. En Guatemala. la lnst¡tución

lntermediaria y Autoridad Remitente se encuentra unificada en el procurador

General de la Nac¡ón.

b) Con la sol¡c¡tud se deberá acompañar los documentos necesarios y espec¡almente

un poder que autorice a la lnstítucíón lntermediaria para actuar en nombre de¡

demandante o b¡en para designar a un tercero con ese objeto.

c) Toda la documentación se traslada por medio del suplicator¡o con respectivos

pases de ley y traducido al idioma of¡cial del Estado en el que deba surtir

efecto.
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4.1.4 Procedimiento contemplado en la Convención para la Obtenc¡ón

Alimentos en el Extranjero (Decreto 1157)

Presentar la solic¡tud cumpliendo con los requisitos de los Artículos 106 y 107 del

Código Procesal y Mercantil que regulan: "En la demanda se füarán con claridad y

precisión tos hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos

de derecho y la petic¡ón"; y "El actor deberá acompañar a su demanda los documentos

en que funde su derecho. Si no los tuv¡ere a su disposición los mencionará con la

indiv¡dualidad posible, expresando Io que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina

pública o lugar donde se encuentren los originales".

Debe de espec¡ficarse si se trata de un ju¡c¡o oral de alimentos para la fijación de

pensión alimenticia o de un juic¡o ejecutivo en la vía de apremio, para la reclamación de

las pensiones atrasadas.

La solic¡tud, además de los requ¡sitos antes menc¡onados, señalará los s¡gu¡entes:

a) El nombre y apellido del demandante, su direcc¡ón, fecha de nacimiento,

nac¡onal¡dad y ocupación, y, en su caso, el nombre y dirección del representante

legal.
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b) El nombre y apellido del demandado, y en Ia medida

demandante, sus direcciones durante los últimos

nacimiento, nac¡ona¡¡dad y ocupación.

,:;tt':.).lli -i,
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que sean conocidas por el -"----

cinco años, su fecha de

c) Una espec¡ficación detallada de los motivos en que se funda la pretens¡ón del

demandante y del objeto de ésta, y cualquier otro dato pert¡nente, tales como

lo relativo a la situación económica y familiar del demandante y el demandado.

d) Acompañar una fotografía del demandante y de ser posible del demandado.

e) Poder que autorice a la lnst¡tución lntermediar¡a, para que pueda actuar en nombre

del demandante o bien para que se designe a un tercero.

4.1,5 Transmisión de documenlos

El Articulo 4o. de la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero

(Decreto 1157), señala que después de haber sido adm¡tida para su trámite la

demanda, la autoridad Remitente, enviará los documentos a la lnstituc¡ón lntermediar¡a

del Estado del demandado.
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AI enviarse los documentos a la lnstitución lntermed¡aria, la lnstitución Remitente, hará

las recomendac¡ones que consideren necesar¡as inclusive la asistencia juridica gratuita

y la exención de costas.

Así m¡smo se le hará saber al demandado sobre lo acordado entre los dos estados

para hacer el cobro legal de las pens¡ones al¡ment¡eias para el demandante.

4.1.6 Transmisión de sentencias y otros actos judic¡ales

La autoridad Remitente transm¡tirá a solicitud del demandante, cualqu¡er decisión

provisional o definit¡va, o cualquier otro acto judicial en que haya ¡ntervenido en relación

a la obtención de alimentos a favor del demandante, proveniente del Tribunal

competente de cualquiera de los países contratantes.

La lnstituc¡ón lntermediaria actuando siempre dentro de las facultades que el mandante

le haya conferido, podrá tomar las med¡das apropiadas para obtener el pago de

alimentos, ¡nclusive por transacc¡ón, y podrá, en caso necesario iniciar y proseguir una

acc¡ón de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentenc¡a, decisión u otro acto judicial.
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La modificación de decisiones judiciales d¡ctadas en materia de

al¡mentos, se regula siempre por el mismo trám¡te y por lo regulado en

sobre la Obtención de Alimentos en el Efranjero.

Cuando ex¡stieran controvers¡as entre las partes contratantes, respecto a la

¡nterpretación o aplicación de la presente Convención y no pudiere ser resuelta por

otros medios, será somelida a la Corte lnternac¡onal de Justicia.

4.1.7 Suplicatorios

Si las leyes de las dos partes contratantes ¡nteresadas admite el supl¡catorio, que debe

tener traducción jurada y se aplicarán las disposiciones s¡guientes:

a) El tribunal que conozca de la acción de alimentos, podrá enviar suplicator¡os, para

obtener más pruebas documentales o de otra espec¡e, al Tribunal competente de la

otra pafe contratante o a cualquier otra autoridad o inst¡tución des¡gnada por la

parte contratante, en cuyo territorio haya de diligenciarse el supl¡catorio.

b) A fin de que las partes puedan asistir a este pronunc¡amiento o estar

representados en é1, la autoridad requerida deberá hacer saber a la instituc¡ón

intermediaria, a la autoridad remitente que corresponda y al demandado, la fecha

y el lugar, en donde hayan de pract¡carse las d¡ligenc¡as solicitadas.

44



,/ ,lc¡nn,'¿
/"lÉ ¡ !:

':': l

'.- ..:)c) Sitranscurridos cualro meses de recib¡do un suplicatorio por la autoridad

requerida no se hub¡ere diligenciado deberán comunicarse a Ia autoridad

requeriente, las razones a que obedezcan la demora o Ia falta de cumpl¡miento.

d) La tramitación del suplicatorio, no dará lugar al reembolso de derecho o costa de

ninguna clase por parte de otros factores que pudieran influir en la tram¡tación.

Sólo podrá negarse la tramitac¡ón del suplicatorio:

a) Si no se hubiere establecido la autenticidad del documento;

b) Si la parte contratante, en cuyo territor¡o ha de diligenc¡arse el suplicatorio juzga

que la tram¡tación de éste menoscabaría su soberanía o seguridad.

Es necesario expl¡car que para llevar a efecto todo el proceso debe haber parte

interesada, ya que impulsado de oficio es impos¡ble obtener ¡a pensión al¡menticia.
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Convención Interamericana sobre obligaciones Alimentarias (Decreto

La presente Convención fue suscrita en Montev¡deo, Uruguayel 1 5 de jul¡o de 1 989, en

la Cuarta Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derecho lnternacional

Privado, ratificada por Guatemala el 13 septiembre de 1989 y depositada en la

Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 5 de febrero de 1996.

4.2.1 Ámbito de apl¡cac¡ón

Toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza,

sexo, relig¡ón, origen o s¡tuación m¡gratoria o cualquier otra forma de d¡scrim¡nac¡ón.

4.2.2 Derechoaplicable

Las obligaciones alimentarias, así como las cal¡dades de acreedor y deudor de

alimentos, se regularán por el ordenamiento jurídico del Estado del dom¡c¡lio o

residencia habitual del acreedor; ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la

residencia habitual del deudor; regulando el monto del créd¡to alimentario, plazos y las

condiciones para hacerlo efectivo; así como también la determinación de qu¡enes
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pueden ejercer la acc¡ón al¡mentaria a favor del acreedor y regular todas

cond¡ciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos.

4.2.3 Requisitos para que la sentencia extranjera sobre obligac¡ones al¡mentarias

tenga eficacia extraterr¡torial en los Estados parte

a) Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competenc¡a en esfera

internac¡onal;

b) Que la sentencia y los documentos anexos que fueren necesarios según la

presente Convenc¡ón estén debidamente traducidos al ¡dioma del Estado donde

deban surt¡r efecto;

c) Que la sentenc¡a y los documentos anexos se presenten deb¡damente legal¡zados

de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surt¡r efecto;

d) Que la sentencia y los documentos anexos vengan revestidos de las formalidades

externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado donde

proceden;
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e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en la deb¡da forma legal de I -

modo sustancialmente equ¡valente a la aceptada por la ley del Estado donde la

sentencia deba surtir efecto;

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes;

g) Quetenganel carácter de firme en el Estadoen el que fueron dictadas.

De acuerdo a la información obten¡da por medio de las ofic¡nas de la Organización de

Naciones Un¡das y la Organización de los Estados Americanos y otros países ub¡cadas

en el país, los Estados Un¡dos de América así como otros estados no se encuentran

suscr¡tos a Ia Convención sobre Ia Obtenc¡ón de Alimentos en el Extraniero, n¡ a la

Convención lnteramericana sobre Obligaciones Alimentarias.

La mayoría de Estados y países que forman la Un¡ón Americana para requerir el cobro

de alimentos cuando el obl¡gado ha emigrado a otro Estado dentro del mismo territorio,

han celebrado un Convenio denominado Tratado RURESA (REVISED UNIFORM

RECIPROCAL ENFORCEMENT OF SUPPORT ACT 1969), obteniendo resultados

satisfactor¡os.
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4.3 Análisis de la Ley Uniforme para la ejecuc¡ón de pensiones al¡ment¡c¡aó- i /'

recíprocas RURESA apl¡cado en los Estados Unidos de América

El procedim¡ento contemplado en RURESA, basa su efectiv¡dad en un mecanismo

sencillo que cons¡ste en ¡n¡ciar el proceso jud¡c¡al en la jurisd¡cción donde reside el

acreedor jur¡sdicción y desahogarlo en la jurisdicción donde reside el deudor

jurisdicción.

Este procedim¡ento contempla las fases siguientes:

a) El acreedor alimentario presenta ante el Juzgado de familia de su domicilio Ia

demanda de al¡mentos, justificando únicamente el parentesco para establecer su

derecho a ser al¡mentado. La demanda no necesita llenar los requisitos que exige

la mater¡a, únicamente indica sus generales, su dirección para ser notificada y el

nombre del demandado, lugar donde puede ser citado o buscado con los datos y

señas necesarias.

b) Et juzgado de familia revisa y certifica, con fundamento en la legislación familiar,

que existen elementos para presum¡r la existencia del derecho a alimentos. La

petic¡ón con los documentos que justifiquen el parentesco, certificación de la partida

de nacimiento y de matrimon¡o, se remiten a Ia jurisdicción requerida.
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c) La Corte Requerida de oficio emplaza al presunto deudor de alimentos, celebra uná:- -..- '

audiencia de ley correspondiente para determ¡nar su responsab¡lidad. Cumple así

con el derecho de defensa del obiigado conforme la legislación de la autoridad

requerida. Se notifica al acreedor, no es necesario que la demanda sea en el

id¡oma de d¡cha autoridad, ni requiere n¡ngún pase de ley, toda vez que la

demanda se remite a la autoridad reconocida en el tratado de RURESA.

d) Deljuicio de al¡mentos no presenta ningún conflicto de leyes, la legislac¡ón apl¡cable

es la de la jurisdicción donde reside el obligado.

Tampoco presenta n¡ngún problema de migración, ya que son temas totalmente

disüntos e independientes.

La Corte Requerida determina, en base a su derecho objetivo, la existenc¡a o no de la

obligación, y si se justifica iniciar de of¡c¡o, es decir no es necesario requerimiento de

parte para iniciar elju¡cio de alimentos para oir y vencer en juicio al presunto obligado a

pagar alimentos, logrando así el interés tutelar por la legislación local. Así füa la pens¡ón

en dólares.

Al rec¡bir la petición de alimentos dicta un auto provisional, que determina el pago de

alimentos, y ordena al empleador del deudor retener de su salario la pensión decretada,
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la cual es remitida mensualmente a la jurisdicción requeriente, a través de

representac¡ones consulares.

La Corte requer¡da localiza al deudor si la dirección indicada es correcta, pero no inc¡de

de ninguna manera a su situac¡ón migrator¡a.

Ad¡cionalmente, debe señalarse que en aquellos casos en que se cuente con una

resoluc¡ón judicial d¡ctada por la Corte requeriente, ex¡ste también un procedimiento de

homologación que permite a la Corte requer¡da la ejecución de la sentencia.

Este Programa podría tomarse como referencia para incorporar a la leg¡slac¡ón

guatemalteca, un Tratado para el cobro recíproco de pens¡ones alimenticias cuando el

obligado ha emigrado a otro Estado, ya que seria por med¡o de un mecan¡smo sencillo

y sin mayores formalismos, garantizando de todas maneras los derechos

constitucionales y a la yez cumpliendo con uno de los fines del Estado, como es la

protección de la persona y la fam¡lia.
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4.4 Análisis del Programa Recíproco para el Cobro de

(URESA/RURESA) en México

En México el procedimiento empleado para el cobro de pensiones alimenl¡cias cuando

el obl¡gado ha emigrado a otro Estado, es a través de un Conven¡o Mult¡lateral,

siguiendo el procedimiento que ha sido adoptado por la mayoría de los Estados Unidos

de Norte América que en forma eficaz ha logrado que los emigrantes envien pensión

alimenticia a sus hüos que han quedado en México.

En una sesión celebrada por el Comité de los Derechos del Niño en México (Naciones

Un¡das) celebrada el 10 de noviembre de 1999, se hace referencia en el punto noveno

la eficacia de la apl¡cac¡ón del RURESA porque obl¡ga a todo emigrante mexicano al

pago de pens¡ones aliment¡cias y genera más divisas a la República Mex¡cana.

A continuación se hace una reseña de las medidas adoptadas en México para la

Ejecución de Pensiones Alimentic¡as al aplicar el Convenio RURESA,/URESA:

a) Celebrac¡ón de un acuerdo de colaborac¡ón entre el S¡stema Nac¡onal para el

Desarrollo lntegral de la Familia (DlF) y la Secretaría del Ministerio de Relaciones

Exter¡ores, para la obtenc¡ón de las Pensiones Alimenticias en mater¡a internacional.
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b) Aprobac¡ón de los Tribunales Superiores de Justic¡a de la Repúbl¡ca, del presente- ::'

programa y la elaborac¡ón de la declaración de la reciprocidad respectiva.

En relación a los puntos anteriores, cabe destacar que la coordinación de este

programa b¡lateral está a cargo de la Asociac¡ón Nacional de Pensiones Alimenticias de

los Estados Unidos y la Coordinac¡ón de Asesoria y Defensoría Legal de la Consultoría

Jurídica, que tiene a su cargo supervisar su aplicación en ambos países.

En pr¡mera fase, las pet¡ciones mexicanas de alimentos se remiten por la Consultoría

Jurídica a las distintas representaciones consulares en lv1éxico en ese pais, que a su

vez lo lurnan a las distintas agencias estatales encargadas de Ia obtenc¡ón de

pensiones aliment¡cias (Child Support Agency).

Este proced¡miento, tiene por objeto que el personal de protecc¡ón de los d¡st¡ntos

consulados se familiarice con dicho programa y supervisen que las pet¡c¡ones de

alimentos sean atendidas por dichas agencias oportunamente.

Por lo que se refiere a las petic¡ones de las d¡ferentes agencias estatales de la Un¡ón

Americana, serán canal¡zadas en un primera fase, directamente por las agencjas

estadoun¡denses a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exter¡ores,

que a su vez la turnará al DIF en el Distr¡to Federal o en los Estados de la República o

directamente a los Tr¡bunales Superiores de Just¡c¡a para su desahogo.
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Esta med¡da tiene también por objeto la superv¡sión por parte de Relac¡ones Exteriores

de la correcta aplicación en México del procedimiento instaurado.

Por eso es necesario tomar estos l¡neamientos para poder facilitar en el país por todas

las representaciones consulares para prestar la asesorla correspondiente y hacer mas

efectivo este proceso .

4.5 Procedimiento regulado en la Convención para la Obtención de Al¡mentos

en el Extranjero (Decreto 1157), Convención lnteramericana sobre Obligaciones

Alimentar¡as (Decreto 18-95) v¡gente en la República de Guatemala y Tratado

RURESA

DECRETO 1157 DECRETO 18-95 TRATADO RURESA

1. Se presenta la demanda

ante la Autor¡dad Remitente

y esta ¡nformará al

Secretario General de la

lnst¡tuc¡ón lntermed¡aria

para Justif¡car la solic¡tud y

ver s¡ procede o no.

2. demanda deberá ir

1. Se presenta la demanda

ante el Juez o autor¡dad

competente.

2.La sentencia y

documenlos anexos que

fueren necesarios deben ir

traduc¡dos al id¡oma of¡c¡al

del Estado donde deba

'1. Se presenta

demanda ante el

de Familia de

domic¡l¡o.

2. El Juzgado de

Fam¡lia revisa y certifica

si existen elementos

para presumir la

la

Juez

su
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acompañada de todos los

documentos pertinentes,

con un poder que autorice a

la lnstitución lntermed¡ar¡a

para actuar a nombre del

demandante.

3.La Autoridad Rem¡tente

transmite los documentos a

la Institución lntermed¡ar¡a

del Eslado del demandado.

4La lnst¡tuc¡ón lntermediaria

s¡empre dentro de las

facultades que le hub¡ere

otorgado el poder podrá

tomar las med¡das

apropiadas para obtener el

pago de al¡mentos.

5La lnstitución lntermediaria

mantendrá ¡nformada a la

Autor¡dad Remitente del

d¡ligenciamiento del

proceso, s¡ no pudiere

surtir efecto.

3. La sentencia y

documentos anexos deben

presenlarse debidamente

legal¡zados de acuerdo a la

ley del Estado donde deba

surtir efecto.

4.La sentencia y

documentos adjuntos

deben ir revestidos con las

formalidades externas

necesarias para que sean

considerados auténticos en

el Estado donde proceden.

5. La ejecución de la

sentencia debe tramitarse a

requerimiento de parte, ya

que no puede procederse

de oficio.

6. Debe otorgarse poder

con sus respect¡vos pases

de ley para que la autoridad

existencia del derecho

de alimentos.

3. No es necesario que

la demanda y

documentos anexos

sean traduc¡dos al

¡dioma oficial del Estado

donde deba surt¡r

efectos.

4. No es necesario la

legal¡zac¡ón de

documentos.

5. La demanda no

neces¡ta llenar los

requisitos que exige la

ley de la materia, basta

con indicar las

generales de ley.

6. No es necesario

llevar ningún t¡po de

juicio prev¡o para

ejecutar la sentencia.



actuar se devolverá la

documentación.

6. Las leyes aplicables es la

del Estado del demandado.

cofrespondiente pueda

actuar a nombre del

demandante.

7. El demandante debe

encontrarse presente a Ia

hora de realizarse la

aud¡encia y el Juzgado

dicte la sentencia.

7. No es necesario el

otorgamiento de poder,

ni requerim¡ento de

parte, ya que

presentada la demanda

a la autoridad

correspondiente, esta

procede de ofic¡o.

8. No presenta ningún

conflicto de leyes, ya

que la legislación

apl¡cable es la de la

Jurisdicción donde

reside el obligado.

L No presenta ningún

problema de migración.

10.E1 monto de Ia

pensión al¡ment¡c¡a es

f¡jado en el Estado

donde se encuentra el

obligado.

11.E| monto de la
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pensión alimentic¡a es

füada y pagada al

demandante en dólares.

4.6 Aplicab¡lidad y no apl¡cabil¡dad del Decreto 1157 y Decreto 18-95 vigentes

en la República de Guatemala

Aplicab¡lidad del Decreto 1157 y

Decreto 18-95 en la República de

Guatémala

No apl¡cab¡l¡dad del Decreto 1157 y

Decreto 18-95 en la República de

Guatemala

-La legislac¡ón Guatemalteca a través

de la Constituc¡ón Política de la

República de Guatemala, establece

que el Estado garantizará la

protección de la persona y de la

familia

*El Código Civil y Procesal Civil y

Mercantil, regula el derecho a los

alimentos de los hijos menores de

edad, incapaces, padres desvalidos,

cónyuges y hermanos incapaces

*A pesar de que en Guatemala se

encuentren v¡gentes los Decreto 1157

y Decreto 18-95, que regulan Io

relativo a la prestación al¡menticia en

el efranjero, los mismos no cumple

su objetivo, ya que no pueden

aplicarse en cualquier Estado sino

únicamente en los Estados que se

encuentran suscritos a dichos

Conven¡os.

*De acuerdo a la informac¡ón obten¡da
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cuando el obligado este en

posibil¡dades de proveerlos.

*También se encuentra regulado en

nuestro Código Penal que es punible

la negativa de pagar alimentos.

*El Decreto 1575 regula lo relat¡vo a

los al¡mentos entre par¡entes

estableciéndose el Principio de LEX

FORI y el de Rec¡procidad.

*Por tal mot¡vo el Estado de

Guatemala suscribió la Convenc¡ón

sobre la Obtención de Alimentos en el

Extranjero (Decreto 1157) y la

Convenc¡ón lnteramericana sobre

Obligaciones Alimentar¡a (Decreto 18-

95), constituyendo un complemento y

fortalecim¡ento a las leyes

guatemaltecas.

por lnternet www.oas.orljuridico/spa-

Nishffirmas/b-54.html, solamente

nueve paises se encuentran

suscr¡tos a estas Convenciones

s¡endo los siguientes: Bolivia.

Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay,

Perú, Uruguay, Venezuela,

Guatemala; por lo que únicamente

puede requerirse el cobro de

pensiones alimenticias cuando el

obligado ha emigrado a esos países,

teniendo presente que la mayoría de

personas guatemaltecas que t¡enen la

obl¡gación de proporcionar alimentos

emigran hacia los Estados Unidos de

América.

Cuando una persona ¡nterpone su

demanda, no existe ley aplicable el

sujeto a emigrado a otro país.
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5. conven¡o Sobre la Obtenc¡ón de Alimentos en el Extranjero (Decreto 1157)

5.1 Preámbulo

Cons¡derando que es urgente la solución del problema humanitario originado por la

situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos de otras

que se encuentfan en el extranjero.

Considerando que el ejercicio en el extranjero de acciones sobre prestación

alimentos o la ejecución en el extranjero de decisiones relativas a la obligación

prestar alimentos suscita graves dificultades legales y de orden práctico.

Dispuestas a éstabiecer los medios conducentes a resolver ese problema y a subsanar

las mencionadas dificultades

Las Partes Contratantes han convenido lo siguiente:

"Artículo 1. Alcance de la Convención. La final¡dad de la presente Convención es

fac¡l¡tar a una persona, llamada en lo suces¡vo demandante, que se encuent¡a en el

de

dé
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territorio de una de las partes contratantes, la obtención de los alimentos que pretende

tener derecho a recibir de olra persona, llamada en lo suces¡vo demandado, que está

sujeta a la jurisd¡cc¡ón de otra Parte Contratante." Esta finalidad se persegu¡rá

mediante los servicios de organismos llamados en lo suces¡vo Autor¡dades Remitentes

o Instituciones Intermediarias.

Los medios jurídicos a que se ref¡ere la presente convención son adicionales a

cualquier otro medio que pueden utilizarse conforme al derecho interno o al derecho

internacional, y no substitutivos de los mismos.

"Artículo 2. Des¡gnación de Organismos. En el momento de depositar el ¡nstrumento

de ratif¡cac¡ón o adhes¡ón, cada Parte Contratante des¡gnará uno o más autoridades

judic¡ales o adm¡nistrativas para que ejerzan en su territorio las funciones de

Autoridades Remitentes"

En el momento de depositar el instrumento de ratif¡cación o adhes¡ón, cada parte

contratante designará un organ¡smo público o pr¡vado para que ejerza en su territorio

las funciones de lnstitución lntermediaria.

"Artículo 3. Soiic¡tud a la Autoridad Rem¡tente. Cuando el demandante se encuentra

en el terr¡torio de una de las Partes Contratantes, denom¡nada en lo sucesivo Estado

del demandante, y el demando está sujeto a la jurisdicción de otra Parte Contratante,
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que se denom¡nará Estado del demandado, el primero podrá presentar una solicitud a

la Autor¡dad Remitente de su Estado encaminada a obtener alimentos del demandado".

Cada Parte Contratante informará al Secretario General acerca del os elemenlos de

prueba normalmente ex¡gidos por la ley del Estado, de la lnstituc¡ón lntermed¡aria para

justificar la demanda de prestac¡ón de alimentos, de Ia forma en que la prueba debe ser

presentada para ser admis¡ble y de cualquier otro requisito que haya de satisfacerse de

conformidad con esa ley.

La sol¡c¡tud deberá ir acompañada de todos los documentos pert¡nentes, ¡nclus¡ve, en

caso necesario, un poder que autorice a la lnstitución lntermediaria para actuar en

nombre del demandante o para designar a un tercero con ese objeto. Se acompañará

tamb¡én una fotografía del demandado.

La Autoridad Remitenle adoptará las medidas a su alcance para asegurar el

cumplimiento de los requ¡sitos exigidos por la ley del Estado de la lnst¡tución

lntermediar¡a. S¡n perjuicio de lo que disponga dicha ley, la solicitud expresará:

El nombre y apellido del demandante, su dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad y

ocupación, y! en su caso, el nombre y d¡rección de su representante legal;
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El nombre y apell¡do del demandado y, en Ia medida que

demandante, sus d¡recciones durante los últ¡mos c¡nco años,

nacionalidad y ocupación.

sean conocidas por el

su fecha de nac¡miento,

Una exposic¡ón detallada de los mot¡vos en que se funda la pretensión del demandanle

y del objeto de ésta y cualquier otro dato pertinente, tales como los relativos a la

situación económ¡ca y fam¡liar del demandante y el demandado.

'Artículo 4. Transmisión de los documentos. La Autoridad Rem¡tente trasm¡tirá los

documentos a la lnstitución lntermediar¡a del Estado del demandado, a menos que

considere que la solicitud no ha sido formulada de buena fe".

Antes de transm¡tir los documentos, la Autoridad Remitente se cerc¡orará de que los

mismos reúnen los requis¡tos de forma de acuerdo con la ley del Estado del

demandante.

La Autoridad Remitente podrá hacer saber a la lnst¡tuc¡ón lntermediaria su op¡nión

sobre los méritos de la pretensión del demandante y recomendar que se conceda a

éste asistencia gratu¡ta y exención de costas.
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Remitente transmitirá, a solicitud del demandante y de conformidad con las

disposic¡ones del artículo 4, cualqu¡er dec¡s¡ón prov¡sional o def¡n¡tiva o cualqu¡er

otro acto jud¡cial que haya ¡nterven¡do en materia de alimentos a favor del demandante

en un tribunal competente de cualquiera de las Partes Contratantes, y, si fuere

necesario y pos¡ble, cop¡a de las actuaciones en que haya recaído esa decisión".

Las decisiones y actos judiciales a que se ref¡ere el párrafo precedente podÉn ser

transm¡tidos para reemplazar o completar los documentos menc¡onados en el artículo

3. El procedimiento prev¡sto en el artículo 6 podrá inclu¡r, conforme a la ley del Estado

del demandado, el exequátur o el registro, o una nueva acc¡ón basada en Ia decis¡ón

transmitida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1.

'Artículo 6. Funciones de la lnstitución lntermediaria. a lnstitución lntermed¡aria,

actuando siempre dentro de las facultades que le haya conferido el demandante

tomará todas las med¡das apropiadas para obtener el pago de alimentos, ¡nclusive por

transacción, y podrá, en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y

hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial".

La lnstituc¡ón lntermediaria tendrá conven¡entemente informada a la Autor¡dad

Remitente de todas las actuaciones. Si no pudiere actuar, le hará saber los motivos de

63



' "f':t'n"-'' -ui
para que el demandante conl¡nué con ul pro"""o!-: t'ello y le devolverá la documentac¡ón,

correspondiente.

No obstante cualquier disposic¡ón de esta Convenc¡ón, la ley apl¡cable a la resoluc¡ón

de las acciones de al¡mentos y de toda cuestión que surja con ocasión de ¡as mismas

será la ley del Estado del demandado, inclusive el derecho internacional privado de ese

Estado.

'Artículo 7. Exhorto. Si las leyes de las dos Pafes Contratantes interesadas admiten

exhorto, se aplicarán las disposiciones s¡guientes: El Tr¡bunal que conozca de la

acc¡ón de alimentos podrá enviar exhorto para obtener más pruebas, documentales o

de otra especie, al tr¡bunal competente de la otra Parte Contratante o a cualqu¡er otra

autoridad o ¡nstitución designada por la Parte Contratante en cuyo territorio haya de

dil¡genc¡arse el exhorto".

A fin de que las partes puedan asistir a este proced¡miento o estar representadas en é1,

la autoridad requerida deberá hacer saber a la lnstitución lntermediaria, a la Autoridad

Remitente que corresponda y al demandado, la fecha y el lugar en que hayan de

practicarse las d¡ligencias solicitadas.

Los exhorto deberán cumplimentarse con la diligencia deb¡da; y si a los cuatro meses

de recibido un exhorto por la autoridad requerida no se hubiere diligenc¡ado, deberá
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comun¡carse a la autoridad requeriente las razones a que obedezca Ia demora o la falta - - --

de cumplimiento.

La tramitac¡ón del exhorto no dará lugar al reembolso de derechos o costas de ninguna

clase.

Sólo podrá negarse la tram¡tación del exhorto:

Si no se hubiere establecido la autenticidad del documento,

S¡ la Parte Contratante en cuyo territorio ha de diligenciarse el exhorto juzga que la

tram¡tac¡ón de éste menoscabaria su soberanía o su seguridad.

"Artículo 8. Modificación de decis¡ones judiciales. Las dispos¡ciones de la presente

Convenc¡ón se aplicarán as¡mismo a las solicitudes de modifcación de decisiones

judic¡ales dictadas en materia de prestación de al¡mentos".

'Artículo 9. Exenciones y facilidades. En los procedimientos regidos por esta

Convención los demandantes gozarán del mismo trato y de las mismas exenciones de

gastos y costas o otorgadas por la ley del Estado en que se efectúa el proced¡miento a

sus nacionales o a sus residentes"
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No podrá ¡mponerse a los demandantes, por su condición de efranjeros o por carece- '-

de res¡dencia, cauc¡ón, pago o depósito alguno para gatanlizat el pago de costas o

cualqu¡er otro pago.

Las Autor¡dades Remitentes

remuneración de ninguna clase

Convención.

lnstituc¡ones lntermediar¡as no percibirán

servicios prestados de conformidad con esta

y las

por los

'Artículo 10. Transferencia de Fondos. La Parte Contratante cuya legislación imponga

restricciones a la transferencia de fondos al extranjero, concederá la máxima prjor¡dad a

la transferencia de fondos destinados al pago de alimentos, o a cubrir Ios gastos a que

den lugar los proced¡mientos previstos en esta Convención".

"Artículo 11. Cláusula relativa a los Estados Federales. Con respecto a los Estados

Federales o uno un¡tarios, se aplicarán las dispos¡ciones siguientes":

En lo concerniente en los Artículos de esta Convenc¡ón cuya apl¡cac¡ón depende de la

acción legislativa de cada uno de los Estados, provinc¡as o cantones constituyentes

que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar

med¡das legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con

recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades

competentes de los Estados, provincias o cantones,
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solic¡tud de cualquiera otra Parte Contratante que haya s¡do transm¡tida por el

Secretar¡o General, un resumen de la leg¡slación y de las práct¡cas v¡gentes en la

federación y en sus entidades constitut¡vas con respecto a determinada d¡spos¡c¡ón de

la Convención, ind¡cando hasta que punto, por acción legislativa o de otra índole, se ha

aplicado tal disposición.

Apl¡cación terr¡tor¡al. Las disposiciones de la presente Convenc¡ón se apl¡carán

¡gualmente a todos los terr¡tor¡os no autónomos o en fide¡comiso y a todos los demás

terr¡torios de cuyas relaciones ¡nternacionales sea responsable una Parte Contratante, a

menos que dicha Parte Contralante, al rat¡ficar la Convención adherirse a ella, haya

declarado que no se apl¡cará a determinado territorio o territorios que estén en esas

condiciones. Toda parte contratante que haya hecho esa declaración podrá en

cualquier momento posterior, extender la apl¡cación de la Convención al territorio o

territorios así excluidos o a cualquiera de ellos, med¡ante not¡ficación al Secretario

General.

"Artículo 12. Firma, ratificación y adhes¡ón. La presente Convención quedará abierta

hasta el 31 de d¡ciembre de 1956 a la firma de todo miembro de las Naciones Unidas,

de todo Estado no m¡embro que sea Parte en el Estatuto de la Corte lnternacional de

Justicia o miembro de un organismo espec¡alizado, y de todo otro Estado no miembro

que haya sido inv¡tado por el Consejo económico y soc¡al a participar en la

Convención".
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La presente Convención será ratif¡cada. Los ¡nstrumentos de ratif¡cac¡ón

depositados en poder del Secretario General para poder ser ejecutados.

"Artículo '13. Entrada en vigor. La presente Convenc¡ón entrará en v¡gor el trigésimo

día sigu¡ente a la fecha en que se haya efectuado el depósito del tercer ¡nstrumento de

rat¡flcac¡ón o de adhesión con arreglo a lo previsto en elArtículo 13".

Con respecto a cada uno de los Estados que la ratif¡quen o se adhieran a ella después

del depósito del tercer ¡nstrumento de ratificación o adhes¡ón, la Convención entrará en

vigor 30 días después de la fecha en que djcho Estado depos¡te su instrumento de

rat¡f¡cac¡ón o de adhesión.

"Artículo 14. Denunc¡a. Cualqu¡era de las partes contratantes podrá denunciar la

presente Convención mediante notificación al Secretar¡o General. D¡cha denuncia podrá

refer¡lse también a todos o algunos de los territorios mencionados en el artículo 12".

La denuncia surtirá efecto cuando después de la fecha en que el Secretario General

rec¡ba la not¡ficac¡ón, excepto para los casos que se estén sustanciando en la fecha en

que entre en vigencia dicha denunc¡a para que se le de elfamite legal.
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"Artículo 15. Soluc¡ón de Controversias. S¡ surg¡ere entre las Partes Contratantes una ":
controversia respecto a la interpretac¡ón o apl¡cación de la presente Convención, y si tal

controversia no pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte

lnternacional de Justicia". La controvers¡a será planteada ante la Corte med¡ante la

notif¡cac¡ón del compromiso concertado por las Partes en la controvers¡a, o

unilatera¡mente a solic¡tud de una de ellas.

"Artículo 16. Reservas. Su un Estado formula una reserva relativa a cualqu¡er añículo

de la presente Convenc¡ón en el momento de depos¡tar el instrumento de ratificación o

de adhesión, el Secretario General comunicará el tefo de la reserva a las demás

Partes Contralantes y a todos los demás Estados mencionados en el artículo 13." Toda

Parte Contratante que se ponga a la reserva podrá notif¡car al Secretario General,

dentro del plazo de noventa dias contados a partir de la fecha de la comunicación, que

no acepta dicha reserva, yen tal caso la Convenc¡ón no entrará en v¡gor entre el Estado

que haya objetado la reserva y el que haya formulado. Todo Estado que se adhiera

posteriormente a la Convenc¡ón podrá hacer esta notificación en el momento de

depositar su instrumento de adhesión.

Toda Parte Contratante podrá retirar en cualquier momento una reserva que haya

formulado anteriormente y deberá notificar esa dec¡s¡ón al Secretar¡o General.
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'Artículo 17. Reciprocidad. Una Parte Contratante no podrá ¡nvocar las dispos¡c¡ones

de la presente Convenc¡ón respecto de otra Parte Contratante s¡no en la medida en que

ella misma esté obligada".

"Artículo 18. Notificaciones del Secretario General. El Secretario General notificará a

todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no m¡embros

menc¡onados en el Artículo '13:

a) Las comun¡cac¡ones previstas en el párrafo 3 delArtículo 2;

b) las informaciones recibidas conforme al pánafo 2 delArtículo 3;

c) las declaraciones y notificaciones hechas conforme alArticulo 12;

d) las firmas, ratificac¡ones y adhes¡ones hechas conforme al Afículo 13;

e) la fecha en que la Convenc¡ón haya entrado en vigor conforme a ¡as disposiciones

del párrafo 1 delArtículo 14;

0 las denunc¡as hechas conforme al párrafo 1 del Artículo 15;

g) las reservas y notif¡cac¡ones hechas conforme al Artículo 17.

El Secretario General notif¡cará tamb¡én a todas las Partes Contratantes las solicitudes

de revisión y las respuestas a las mismas hechas conforme a lo dispuesto en el Artículo

20".

Como se puede analizar en estos Artículos, toda Parte Contratante podrá pedir en

cualquier momento la rev¡s¡ón de la presente Convenc¡ón, mediante notifcac¡ón d¡rig¡da

al Secretario General para que se desarrolle con su debido proceso legal.
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El Secretario General transmitirá dicha notificación a cada una de las Partes

Contratantes y le pedirá que manifieste dentro del plazo de cuatro meses s¡ desea la

reunión de una conferencia para considerar la revisión propuesta. Si la mayoría de las

Partes Conlratantes responden en sentido afirmativo, dicha conferencia será convocada

por el Secretario General.

"Artículo 19. ldiomas y depósito de la Convención. El orig¡nal de la presente

Convención, cuyos textos español, chino, francés, inglés y ruso son ¡gualmente

auténticos, será depositado en poder del Secretario General, qu¡en enviará cop¡as

certificadas conformes a todos los Estados a que se hace referencia en el artículo 13".

Esta convenc¡ón aprobada en Guatemala el 29 de marzo de 1957, pero aun hasta Ia

fecha no ha s¡do adherido a nuestra legislación actual para que pueda ser aplicado

cuando em¡gra el obligado a prestar la pensión al¡menticia a otro país , siendo solo

ratificado el 2 de abril de 1957. Por eso mismo debe de ser creado a adherido un pacto

¡nternac¡onal para facilitar mas este proceso.

5.2 Necesidad de un procedimiento s¡n formalismos y dinámico para requerir el

cobro de pens¡ones al¡mentic¡as al obl¡gado que ha émigrado a otro Estado

En Guatemala la mayoría de fam¡l¡as que acuden a los Tribunales de Familia es para

requerir el cobro o fijación de la pensión aliment¡c¡a, con el inconveniente que algunas
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veces el obl¡gado ha em¡grado a otro Estado, quedando sin efecto estas

presentadas.

Con el objeto de que esto no tenga efectos negativos permanentes, se debe ¡ncorporar,

crear o adher¡r a la legislación un Pacto que contemple un procedim¡ento sin

formal¡smos y dinámico para requerir el cobro de pensiones al¡menticias cuando el

obligado ha em¡grado a otro Estado, se verá la solución al cobro de al¡mentos como una

verdadera protección soc¡al y efectivamente se está logrando el derecho humano

contenido en el Articulo 25 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, que

regula: " Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así

como a su familia, la salud y el b¡enestar y en especial, la alimentación, vestido,

viv¡enda, educación y asistencia médica".

Los propós¡tos y objet¡vos de este procedimiento es que en un futuro no lejano el cobro

de alimentos sea antiformal¡sta y contribuya a solucionar la situación económica de las

fam¡lias, neces¡tadas subsanando todas defic¡enc¡as legales.



5.3 Cuadro Analítico del Decreto 1157, Decreto l8-95 v¡gente en
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la Repúblice... -,'
de América

Se puede determinar mediante un análisis sobre los decretos que están vigentes en el

país y las ventajas que se tendrían al adherir a nuestra legislación otros tratados

extranjeros para poder facil¡tar estos procesos de pensiones al¡menticias.

* A través de la investigac¡ón realizada

vemos que Guatemala cuenta a la fecha

con dos Convenciones para requer¡r el

cobro de pensión alimenticia al obligado

que emigra al extranjero, pero

únicamente cuando se encuentra en

alguno de los estados sigu¡entes: Bolivia,

Colomb¡a, Ecuador, Haití, Paraguay,

Perú, Uruguay y Venezuela, ya que son

los únicos paises que se encuentran

suscritos a d¡chas Convenciones.

* Pero todos nosotros sabemos que uno

de los países a donde más

guatemaltecos emigran en busca de

" Ante la problemática de no encontrar

ley aplicable para requerir de alimentos

al obl¡gado que ha em¡grado hac¡a los

Estados Unidos de América u otro

Estado, surgió la idea de Analizar el

Tratado RURESA como Derecho

Comparado, ya que México con una

problemát¡ca más ampl¡a ha logrado

suscribir convenios con California,

Texas, Estados que cuentan con mayor

índice de Mex¡canos, logrando muy

buenos resultados tanto para las familias

Mexicanas como para la República de

México, ya que las pensiones
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l.-mejorar económicamente son los Estados

Unidos de América, dejando a la familia

en territorio guatemalteco con la idea de

enviar remesas para su sostenim¡ento.

* Con el transcurrir del t¡empo olvidan a la

famil¡a que han dejado en su pais e

incluso forman una nueva familia en

territorio norteamericano.

" Con el pasar del tiempo la familia

guatemalteca va quedando en tolal

desamparo, por lo que acude a los

Tr¡bunales de Familia en busca de

requer¡r de alimentos al obligado que ha

emigrado a los Estados Unidos o a

cualqu¡er otro Estado, pero se encuentra

con la problemát¡ca de que el

procedim¡ento aplicable para ejecución y

fúac¡ón de pensión alimenticia es

sumamente oneroso y complicado, ya

que es por medio de Suplicator¡o,

debiéndose llenar los requisitos

siguientes:

alimenticias son fijadas en dólares

generando divisas a su país.

* Dicho Tratado podría tomarse como

referencia para que nuestra legislación

cuente con un Tratado propio y luego

pueda celebrarlo con algunos de los

Estados de los Estados Unidos de

América tales como Californ¡a, Chicago,

Texas, etc., , es dec¡r, con los Estados

que cuenten con altos indices de

Guatemaltecos ya que ofrece las

ventajas siguientes:

* Es un trám¡te mucho más rápido,

sencillo y sin mayores formalismos.

* No se estaria vulnerando nuestro

Derecho, ya que de todas maneras

interviene un tr¡bunal de Familia, se

emplaza al presunto deudor, se celebra

una audiencia y se notif¡ca tanto al

deudor como al acreedor, garant¡zando

el derecho de defensa.

* No es necesario ¡a traducción al idioma

74



1.,.,.\''....,.'o;!,
| -'x',l. !'

'.i
* La ejecución o demanda de fijación de

pensión al¡menticia ante la Corte

Suprema de Just¡cia, con su respectiva

traducción al idioma of¡cial del Estado en

el cual debe surtir efecto.

" Llenar los requis¡tos de autenticidad, o

sea, las legalizaciones diplomát¡cas o

consulares y la legalización del Ministerio

de Relac¡ones Exteriores.

' Una vez llenado los requis¡tos anteriores

la Corte Suprema de Just¡cia lo rem¡te al

Juzgado competente para cont¡nuar con

el procedimiento conforme a los

Tribunales de la Repúbl¡ca.

oficial del Estado donde deba surtir

efecto, ni la legalizac¡ón de documentos.

* No es necesar¡o el otorgamiento de

poder, ni requerimiento de parte ya que

una vez interpuesta Ia demanda se

procede de oficio.

* Generaría más divisas al país, ya que

Ia pensión al¡menticia es f'jada y pagada

en dólares.

* Tamb¡én este tratado no requiere de

tantas legalizaciones para presentar los

documentos para su trámite.
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5.4 Tram¡te para normalizar la vía penal en materia de pensión aliment¡cia

Sección 1. (lnterpretación lnterestatal). El Gobernador de este Estado debe:

(1). Solicitar al Gobernador de otro Estado la orden de detenc¡ón para la persona que

tenga cargos penales y habiendo s¡do senlenc¡ada la pago de pens¡ón alimenticia en

otro Estado se encuentre residiendo en el Estado bajo su jurisd¡cción.

(2) solicitar al Gobernador de otro Estado, la búsqueda de una persona que allí resida y

que teniendo cargos penales haya s¡do condenada a pagar pens¡ón Aliment¡c¡a a favor

de cualquier persona. Las estipulaciones para la extradición de esta clase de

del¡ncuentes, no es inconsistente con la aplicación de este Decreto, siempre y cuando

la persona buscada no haya s¡do demandada al mismo tiempo en el Estado, al que se

está recurriendo.

Secc¡ón (2). (Cond¡ciones de lnterpretación lnterestatal).

(a) Antes de sol¡citar al Gobernador de otro Estado, que ordene la búsqueda de una

persona sobre la que pesen cargos penales en este Estado donde se pronunció el fallo

para que pasen pensión aliment¡cia a favor de otra persona, el Gobernador al que se le

hace la pet¡ción, debe requerir Ia orden de captura del lugar donde fue emitida y

cumpl¡rla antes de que transcurran 60 días.

(b) Si bajo una situac¡ón similar al Decreto, el Gobernador de otro Estado hace una

demanda al Gobernador de este Estado para la localización de una persona con cargos

penales, sobre la que también pese la obligación de pasar pens¡ón alimenticia a
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cualqu¡er persona según el fallo obtenido en la Corte del lugar donde residía, el ' -'

Gobernador a quien se le sol¡cita este servicio debe solicitar el dictamen donde consta

el fallo así como los antecedentes del proceso desde su inicio, para poder hacer

efect¡va la orden de captura, dentro de un tiempo razonable.

Parte ll. Ejecución c¡vil

Sección 1. (Alternativa de Ley). Las pensiones alimentic¡as impuestas con base en

este Decreto, son aquellas que se imponen bajo las leyes de cualquier Estado donde el

deudor haya sido demandado, por el tiempo que dure la füación de una audiencia. De

suponer que al deudor que ha sido presentado en el Estado Demandante donde se

requiere la información del caso durante el período dentro del cual se fija audiencia,

hasta que d¡cho informe sea rend¡do, se le señalará una nueva vista.

Sección 2. (Alternat¡vas de¡ Estado o Subd¡visión Polít¡ca para Sum¡n¡strar

Manutención). Si el Estado o Subd¡visión Po¡Ítica suministra manutenc¡ón personal al

acreedor (ver definición en la Sección 2, ¡nciso 0, éste t¡ene el derecho de ¡niciar un

proceso amparado en este Decreto como una obligación ¡nd¡vidual, con el objetivo de

proteger el reembolso de la pensión suministrada para poder así obtener una ayuda

permanente.
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Sección 3. (Cómo ejecutar las Pensiones Alimentic¡as). Todas

al¡ment¡c¡as incluyendo el pago de pensiones atrasadas, se cumplen

proced¡miento civ¡l por desacato.

La defensa de las partes es inmune al pleito, porque su relación como esposo y esposa

o padre e hijo no está a la disposición deldeudor.

Sección 4. (Jur¡sdicción). La jurisdicción de cualquier procedim¡ento bajo este

Decreto, está investida (indicar aquí el nombre de la CoÍte que se desee).

Secc¡ón 5. (Contenido y Sentido de (la petición) para pens¡ón y jur¡sdicc¡ón:

(a) La pet¡c¡ón (se verificarán los datos del Estado, nombre y la d¡stancia a que se

encuentre el acreedor, la d¡rección y circunstanc¡as del acreedor y de las personas para

quienes se f¡ja la pens¡ón así como cualqu¡er otra información que se considere

pertinente.

El acreedor debe inclu¡r o adjuntar a Ia petición cualquier información que ayude a la

local¡zación o identificación del deudor, incluyendo una fotografia del mismo,

descripc¡ón de las marcas o cicatrices que posea, otros nombres o sobrenombres por

los que también sea conocido en sus empleos, sus huellas digitales y su número de

Seguro Social.
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La pet¡c¡ón, debe presentarse en la Corte de cualqu¡er Estado donde res¡da el deudor. 
\i' --

Dicha Corte no decl¡nará o se negará a aceptarla y ayudará a que la (petic¡ón)

prospere, ésta debe ser entablada con la ayuda de alguna otra Corte de este u otro

Estado, donde se encuentre pendiente alguna otra acción de d¡vorcio, separación,

anulación, disolución, habeas corpus, adopc¡ón o custod¡a entre ambas partes o donde

otra Corte haya emitido fallo para el pago de pensión Al¡menticia e ¡gualmente en

cualquier otro procedimiento, y que además tenga jurisdicción retenida para su

ejecución.

Sección 6. (Abogado Representante del Acreedor). S¡ el Estado está actuando en

calidad de Estado lniciador en el juicio entablado por el Procurador General a pet¡ción

de la Corte de (de un Estado, del Departamento de Serv¡cio Social, del Comisionado del

lugar, del Supervisor de los Pobres, u otro funcionar¡o del Servic¡o Soc¡al local), de

acuerdo a este Decreto, un funcionario deberá representar al acreedor en cualquier

enju¡c¡amiento y (si el F¡scal Públ¡co se niega a representar al acreedor, el F¡scal

General (D¡rector del Servicio Soc¡al Público del Estado), debe encargarse de la

representación).

Sección 7. (La petición para el Menor). La petición que se hace en nombre del menor

al deudor sobre pensión alimenticia, si es aprobada, debe ser ejecutada y su cobro

deberá hacerlo la persona que habiendo sido designada por la ley se constituya en

tutora o encargada del menor, sin que medie un documento que la acred¡te como tal.



Secc¡ón 8. (La obligac¡ón de la Corte ln¡c¡adora).

La certificación se elabora de acuerdo a los requer¡mientos de la Corte del Estado

Iniciador.

Si el nombre y dirección de la Corte del Estado iniciadoÍ resultan desconocidos y el

Estado demandante es poseedor de una Agencia de informac¡ón o a otra institución

oficial del Estado demandante con la recomendac¡ón de que !a Agenc¡a o el envío

of¡c¡al lo hagan a la Corte que corresponda y que la Corte del Estado demandante

acuse rec¡bo de dicha documentación a la Corte iniciadora.

Sección 9. (Costas y Tarifas). Una Corte iniciadora no requerirá de pagos o de alguna

tarifa u otras costas de parte del acreedor, pero requerirá a la Corte demandante que

recolecte fondos para gastos en favor de acreedor.

Una Corte demandante no requer¡rá el pago de costas o de honorarios al acreedor,

porque tanto el pago de costas como de honorarios que solicitará la Corte iniciadora de

este Estado cuando actúe en calidad de Corte demandante, lo cobrará al deudor

incluyendo servicios como mecanografía, reproducciones y otros serv¡c¡os. Estas costas

puede pagarlas en forma global o por abonos cancelando en (la Tesorería Estatal),

estos costos no tienen prioridad sobre las pensiones que está obligado a pasar el

deudor.
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Secc¡ón 10. (Jurisdicción para Arresto). Si la Corte de este Estado cree que el

deudor va a escapar, ésta debe:

(1). Como Corte inic¡adora, solicitar en un certificado que Ia Corte demandante

obtenido, la jurisdicción del deudor para proceder al enjuiciamiento adecuado; o

(2). En su cal¡dad de Corte demandante obtener la jurisdicción del deudor para su

enjuiciamiento y por lo consiguiente debe obtenerse el reconocimiento del deudor

respecto así su presencia en la audienc¡a que se le correrá.

Secc¡ón 11. (Agencia Estatal de lnformación).

(a) La (Oficina del Fiscal General, Oficina del Fiscal del Estado, Departamento de

Asistenc¡a Social u otra Agencia de lnformación) queda designada como Agencia

Estatal de lnformación, bajo este Decreto y se encargará de lo sigu¡ente:

(l). Recopila un listado de las Cortes y de sus d¡recciones en ese Estado que tengan

Jurisd¡cción bajo este decreto, d¡cha información la transmitirá a la Agencia Estatal de

lnformación y a cada uno de los Estados, en los que se haya adoptado este Decreto ya

sea en su totalidad o substanc¡almente. Sobre la discusión del decreto en cada sesión

(legislac¡ón) la Agencia d¡str¡buirá copias de cualquier enmienda que se haga al

decreto, asi como la fecha en que se hizo a todas las Agencias Estatales de

¡nformac¡ón;

(2). Mantendrá un registro actualizado de las Cortes que rec¡bieron las enm¡endas por

medio de otras Cortes, y con la debida prontitud enviará copias a cada una de las

Cortes de este Estado que tenga Jurisdicción bajo este decreto.
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5.5 La necesidad de crear, adherir o ¡ncorporar a la leg¡slac¡ón guatemalteca un

proced¡m¡ento sin formalismos y d¡nám¡co para requerir el cobro de pens¡ones

al¡ment¡cias al obligado que ha emigrado a otro Estado

En Guatemala la mayoría de fam¡l¡as que recurren a demandar su derecho de

alimentos es porque realmente necesitan de ellos para su propio sosten¡miento, pero se

ve que algunos de los obligados a proporcionarlos han emigrado al extranjero por lo

cual no puede hacerse efectivo dicho derecho.

Si se logra incorporar, crear o adherir a nuestra legislación un proced¡miento sencillo y

s¡n mayores formalismos para requerir de al¡mentos cuando el obligado ha emigrado a

otro estado, estaríamos solucionando d¡cha problemática y efectivamente se estaría

asegurando a dichas fam¡lias su derecho a una v¡da digna, asegurando su al¡mentación,

vestido, v¡vienda, educación y as¡stencia médica.

Los propósitos y objetivos de este procedim¡ento es que en un futuro no lejano, el cobro

de alimentos sea ant¡formalista y contr¡buya a soluc¡onar la situación económica de las

fam¡lias neces¡tadas.
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5.6 Proyecto de Pacto o Convenio para rcquerir el cobro de la

Alimenticia cuando el Obligado ha emigrado a otro Estado

Ante la problemática de hacer efect¡vo el derecho del cobro de alimentos cuando el

obligado ha em¡grado a otro Estado, presento un Proyecto de Pacto que puede ser

adoptado por la legislación guatemalteca y celebrarlo con otros Estados.

5.6.1 Proyecto de Pacto o Conven¡o

Este tratado es aplicable para el para el requerimiento de pensión aliment¡cia en el

extranjero, tomando en cuenta los s¡guientes cons¡derandos:

Cons¡derando que requerir de al¡mentos cuando el obligado ha em¡grado a otro Estado

susc¡ta graves dificultades legafes, el presente Tratado pretende establecer los med¡os

conducentes a resolver ese problema y subsanar las mencionadas dificultades.

Considerando que en el pals todos estos juicios en materia civ¡l de fam¡lia, no llegan a

su pretensión final, quedándose arch¡vado por d¡versos factores por pade del

demandante, por lo que es necesario crear o adher¡r el presente pacto propuesto, para

que sea apl¡cado en la legislac¡ón guatemalteca y a n¡vel ¡nternac¡onal.
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El propósito de este Pacto es perfeccionarlo y extenderlo a través de una

recíproca para que se dé cumplim¡ento a sus preceptos.

Articulo 1. Toda persona t¡ene derecho a recibir al¡mentos, sin dist¡nción de

nacionalidad, raza, sexo, religión, f¡l¡ac¡ón, origen o situación m¡gratoria, o cualquier otra

forma de discr¡minac¡ón.

Artículo 2. El presente Tratado de apl¡cará a todo trámite en materia de alimentos

der¡vados de las relaciones familiares, parentesco, matrimonio o afinidad.

Artículo 3. Las pensiones aliment¡c¡as impuestas con base a este Tratado son

aquellas que se imponen bajo las leyes de cualquier Estado donde el deudor haya s¡do

demandado.

Articulo 4. El Estado de Guatemala actuará a través del Minister¡o de Relaciones

Exteriores, quien designará una oficina específica para el efecto.

Artículo 5. Todas las pensiones aliment¡cias ¡ncluyendo el pago de las pensiones

atrasadas, se deben cumplir med¡ante un proced¡miento civil.

Artículo 6. En la pet¡ción se ver¡ficarán los datos del Estado, nombre y la d¡stancia a

que se encuentre el acreedor, Ia dirección y circunstanc¡as del acreedor y de las
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personas para quienes se fÜa la pens¡ón, así como cualquier otra ¡nformación que

considera pertinente.

El acreedor debe inclu¡r o adjuntar a la petición cualqu¡er informac¡ón que ayude a la

localización o identificación del deudor, incluyendo de ser posible una fotografía del

mismo, descripción de las marcas o cicatrices que posea, otros nombres o

sobrenombres por los que tamb¡én sea conoc¡do en sus empleos, sus huellas d¡gitales.

Artículo 7. La petición debe presentarse a la Oficina designada por el Min¡ster¡o de

Relaciones Exteriores para que esta la remita a la Corte del Estado donde resida el

deudor, d¡cha Corte no declinará o se negará a aceptarla y ayudará para que la petición

prospere, sol¡c¡tando la ayuda de nueslro país si fuere necesario.

Artículo L Cuando la petic¡ón se hiciere a nombre de un menor al deudor de la

pens¡ón alimenticia y dicha obligación al pago de alimentos fuere aprobada, debe ser

ejecutada y su cobro deberá hacerlo la persona que habiendo sido designada por la ley

se constituya en lutora o encargada del menor, sin que medie un documento que la

acredite como tal.

Articulo 9. Si el nombre y la direcc¡ón proporcionados para local¡zar al deudor

resultan desconocidos y el Estado demandante es poseedor de una Agencia de
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lnformac¡ón, esta enviará un oficio oficial a la Corte del

demandado.

Artículo 10. La Oficina del Minister¡o de Relaciones Exteriores que bajo este Tratado

quede des¡gnada para el respectivo trámite se encargará de lo sigu¡ente:

a) Recopilar un listado de las Cortes y de sus d¡recc¡ones en ese Estado que tengan

jur¡sdicción bajo este Tratado, dicha informac¡ón la transm¡tirá a la Secretaría del

M¡n¡sterio de Relaciones Exter¡ores designada para el efecto y a cada uno de los

Estados, en los que se haya adoptado este Tratado ya sea en su total¡dad o

substanc¡almente.

b) Mantendrá un registro actualizado de las Cortes que tengan jurisd¡cción.

c) Si la Corte donde fue demandado el deudor desconoce su local¡zac¡ón o de su

patr¡monio y no existe en el Estado su local¡zación al examinar los record oficiaies

en dicho Estado, ésta utilizará todos los medios a su alcance para obtener esa

información, incluyendo el examen oficial de los record estadíst¡cos en el Estado y

otros recursos tales como: director¡os telefónicos, registros de prop¡edad, registro

de ciudadanos, record policíacos, solicitudes, sobrenombres y direcciones de

empleadores que están d¡spon¡bles y anuentes a cooperar, reg¡stros de prop¡edad
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de vehiculos, así como de la licenc¡a de conducir, registro de los impuestos

tributados en la ofic¡na correspondiente y el Seguro Social.

Artículo 11.

a) Luego de que la Oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente,

reciba la demanda y la Certificación del presente Tratado para iniciar el proceso,

se transfieren las actuaciones al Estado donde se encuentra el demandado.

b) El funcionario designado para el efecto se encargará del caso d¡ligentemente y

tomará las acciones necesar¡as de acuerdo con las leyes que rigen en el Estado

donde se encuentra el demandado, perm¡tiendo obtener información sobre el

deudor y su patrjmonio, solicitando que se señale fecha y lugar para una audiencia

sobre la cual se le notificará al deudor, de acuerdo con la ley.

Artículo 12. Elfuncionar¡o des¡gnado para el diligenciamiento del proceso en el Estado

donde fue demandado el deudor por ¡niciativa propia ut¡lizará todos los medios a su

alcance para localizar al deudor o su patrimonio y s¡ esos dalos aparecen inexactos o

diferentes en la petición, informará a la Corte sobre lo actuado, solicitándole a la

autoridad correspond¡ente le permita continuar con el caso indicando que está

pend¡ente de recib¡r ¡nformación fidedigna o alguna enmienda en la petición de la

demanda por parte del demandante.
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Artículo 13. Si el deudor o su patr¡monio no son localizados en el lugar señalado en la '

demanda y el profes¡onal designado por la autoridad correspondiente sospecha que

puede encontrarse en otra parte del mismo Estado o en otro Estado, deberá hacerlo del

conocimjento de esa Corte; ¡nmed¡atamente la Corte rem¡tirá la documentación rec¡bida

proveniente del Estado donde reside el demandante al funcionar¡o ¡dóneo del Estado

donde se supone se encuentra el deudor solicitándole se proceda at trám¡te del proceso

inmediatamente.

Artículo'14. Si el acreedor no está presente en la audiencia y el deudor n¡ega su

responsab¡lidad en Ia manutención alegada en la pet¡ción y ofrece una ev¡dencia

constituyendo ésta una defensa para el mismo, la aud¡encia continuará permitiendo la

evidenc¡a relat¡va de la responsab¡lidad aducida por cualqu¡era de las partes.

Artícu¡o 15. Si durante la audiencia el deudor es llamado a efectuar un examen

planteado por la parte contrar¡a y decl¡na a responder sobre el part¡cular y su test¡monjo

tiende a incriminarlo, la Corte le solicitará responder en cual caso está él ¡nmune al

enjuiciamiento criminal respecto a los asuntos revelados en su testimonio, exceptuando

la injuria si se cometiera en el m¡smo testimonio.
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Articulo 16. S¡ la Corte demandante encuentra la obl¡gación de manutenc¡ón, debe - -'-

ordenar al deudor que suministre apoyo económico o el reembolso de canlidades no

pagadas, estando sujeto su patrimonio a la misma orden.

Las órdenes de manutención emitidas de confomidad con este Tratado requer¡rán que

se hagan efectivas en elTribunaldel Estado donde se encuentre el deudor.

Articulo 17. La Corte demandada cursará cop¡a cert¡ficada de todas las órdenes que

han sido enviadas a la Corte demandante.

Artículo 18. La Corte demandante someterá al deudor a condiciones propicias

tendientes a asegurar que se obedezcan esos poderes y en part¡cular a:

a) Sol¡c¡tar al deudor que realice un depós¡to en efectivo a o una fianza, cuyo monto

asegure el pago de cualquier pensión atrasada.

b) Solicitar al deudor que reporte personalmente y realice los pagos en las fechas

estipuladas por el Jurado de la Corte; y

c) Sancionar por desacato a tos tribunales, violando cualqu¡er orden de la Corte.
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Artículo 19. La Corte del Estado donde fuere demandado el deudor t¡ene las

siguientes responsab¡l¡dades:

a) Transmitir a la Oficina designada por el Ministerio de Relaciones E)iteriores del

Estado donde se encuentra el demandante cualqu¡er pago efectuado por el

deudor.

b) A proporcionar a la Oficina designada por el M¡nisterio de Relaciones Exter¡ores

del Estado donde se encuentra el demandante mediante solicitud, un l¡stado de

pagos real¡zados por el deudor.

Artículo 20. La Ofic¡na designada por el M¡nisterio de Relac¡ones Exteriores de

Guatemala recibirá y desembolsará todos los pagos efectuados por el deudor para que

sean entregados al acreedor.

Artículo21. La Corte donde se presente la demanda no puede aplazar el

proced¡m¡ento o no aceptar una audiencia de conform¡dad con este Tratado ya que para

cualqu¡er acción o procedimiento que se encuentre pend¡ente no pa'aliza el trámjte, ya

que se señalará una audiencia y deberá emitir la orden de manutención que se

encuentra pend¡ente.

Artículo 22. La orden de manutención emjtida por una Corte según este Tratado no es

nula, ni tampoco nul¡ficada por la orden de manutenc¡ón que haya dictado otra Corte de
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acuerdo con cualquier otra ley, o por orden similar emanada de la Corte de

otro Estado.

Artículo 23 Los montos que se han hecho efect¡vos por determinado período, de

acuerdo con cualquier orden de manutención em¡tida por la Corte de cualquier otro

Estado, serán acreditados a las cuentas acumuladas durante el m¡smo período bajo lo

establecido en cualqu¡er orden de manutención em¡tida por la Corte de este Estado.

Artículo 24. La partic¡pación en cualquier procedimiento de conformidad con esle

Tratado, no conf¡ere Jur¡sdicc¡ón a cualquier Corte sobÍe alguna de las partes ni

tampoco en cualqu¡er otro procedimiento.

Artículo 25. Si la obligación de pasar una pensión alimenticia se basa en la orden de

pago a ejecutarse en el eferior, el acreedor debe reg¡strar la orden de pago-efer¡or en

la Corte de este Estado para asegurarse que será cumplida.

Artículo 26. La Oficina des¡gnada por el Min¡sterio de Relaciones Exteriores para el

efecto deberá mantener un registro permanente de las órdenes que deberán hacerse

efectivas en el exterior.
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a) El registro de la Orden de Manutenc¡ón para ejecutarse en el exterior se manejará

de la m¡sma manera que una orden de manutención em¡t¡da por una Corte de este

Estado.

Esta tiene el mismo efecto y es objeto de los mismos procedimientos de reapertura,

anulac¡ón o permanecerá como simple orden de manutención de este Estado y debe

ejecutarse y satisfacerse en la m¡sma forma.

b) El deudor tiene después de haber rec¡bido por correo el av¡so del registro de la

Orden de manutención, t¡ene 20 dias para ped¡r la anulación de su registro, sino

responde, la orden de manutención queda firme.

c) Durante la aud¡enc¡a determinar para la ejecuc¡ón de la orden de manutención

reg¡strada, el deudor obligado solamente debe aportar las pruebas comprobables

para que puedan tomarse como defensa dentro de ¡a acc¡ón del juic¡o previo a

ejecutar la orden de manutenc¡ón en el efer¡or.

Articulo 29. Este Pacto O Tratado debe de ser citado como: Pacto aplicable para el

requerimiento de Pensión Aliment¡c¡a en el Extran¡ero.



CONCLUSIONES

1. Los alimentos regulados en nuestro Código Civ¡1, son todos aquellos elementos que

conllevan al b¡enestar fís¡co, moral e intelectual del aliment¡sta y protección de la

famil¡a, su objetivo principal la subsistencia en su desarrollo general tienden a ser de

naturaleza urgente con carácter de inaplazables no habiendo en el sistema una

pronta agilización y ejecución para proteeción para ex¡gir pensiones alimenticias.

2. Debido al exceso de procesos en cuanto al cobro de pensiones alimenticias en los

Juzgados de Fam¡lia máxime si el demandado se encuentra en otro estado, todos

llevan poca celeridad procesal en su tram¡tación y la mayoría son archivados no

llegando así a su pretens¡ón f¡nal, v¡olentándoles este derecho constituc¡onal

fundamental contemplado en la constituc¡ón de la República de Guatemala.

3. Los tribunales actuales, en cuanto a sus requisitos para segu¡r con la demanda son

demasiados y complejos, ya que se ventilan en cantidades mayores deb¡do a que el

obligado a prestarlos emigra a otros países dejando desamparada a su familia, por

lo que en algunas ocasiones el demandante se ve imposib¡l¡tado de proseguir ya

que carece de los recursos económicos para cont¡nuarlo y ex¡g¡r ese derecho.
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4. El procedimiento RURESA, es un tratado que puede ser tamb¡én adherido por la'-

legislación guatemalteca y basa su efectividad en iniciar el proceso judicial en la a

travás del cobro recíproco de pensiones alimentic¡as cuando el obl¡gado ha

emigrado a otro Estado, por med¡o de un mecan¡smo senc¡llo y sin mayores

formalismos se ejecuta al obligado en el país donde se encuentra haciéndose

efect¡vo el reclamo, ya que la legislación guatemalteca carece de tratados que

faciliten estos procesos de pens¡ones al¡menticias al demandante.

5. El proyecto de pacto propuesto para adherirse internac¡onalmente también

produce efectos positivos ya que es recíproco y contempla un procedim¡ento

sencillo y sin formal¡smos y dinámico para requer¡r el cobro de pensiones

aliment¡c¡as, ya que actualmente Ia legisiación guatemalteca es muy tardada,

formalista y compleja cuando se trata de juicios sobre el reclamo de pensiones

aliment¡cia cuando el obligado ha emigrado a otros países retrasando así estos

pfocesos.
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RECOMENDACIONES

1. El Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, debe reformar el reglamento ¡nterno

del Organismo Judicial y darle pr¡oridad necesaria a este derecho esencial de la

famil¡a porque esta es la base de la soc¡edad y dentro están regulados los

alimentos como un medio de subsistencia para la misma y actualmenle la

real¡dad de los juzgados de familia es retrazarlos y no darle la tramitac¡ón

urgente a este derecho esencial de familia.

2. Es necesar¡o que el Organismo Judicial imparta talleres impartan talleres de

capacitación y conscientización a todos sus trabajadores, para hacer más rápida la

tram¡tación de los procesos en materia de pensiones aliment¡cias, para que se

obtenga una mayor celeridad procesal y no se viole éste derecho fundamental de la

famil¡a ya que actualmente las demandas son archivadas y guardadas dentro de

esta m¡sma entidad.

3. Los Juzgados de familia guatemaltecos deben de garantizar más el derecho

defensa, petición, ¡gualdad, derecho a la alimentación y su debido proceso,

en cuanto a exigir menos requ¡s¡tos para darle el trámite a las demandas

presentadas, apl¡cando mas la economía procesal y menos formalismos y que

el sujeto demandante carece de recursos y t¡empo para hacer el reclamo.



4. Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, proponga elTratado RURESA,

para que pueda ser adherido a la legislación guatemalteca ya que es un

mecanismo senc¡llo, sin mayores formalismos y más efectivo, siendo rápido el

reclamo de la pensión al¡ment¡cia, ya que actualmente todos éstos procedim¡entos

son tardados y algunos no l¡egan a su pretensión final.

5. Es necesario que el Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, adh¡era el proyecto

de pacto propuesto a la legislación actual de nuestro país, para que v¡abilice mejor

el trabajo que hacen los tribunales guatemaltecos, para darle el tram¡te legal y

seguimiento correspondiente, a todos los juic¡os que son presentados para el

reclamo de pens¡ones al¡mentic¡as cuando el sujeto demandado a em¡grado.
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