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LICENCIADO RUBEN GABRIEL RIVERA HERRERA
ABOGADO Y NOTARIO

Boulevard el Naranjo, Centro Comerciat plaza Futeca, Locates 1 v 2 zona 4 de fvixco
'I elélonos 2436779/ 554970/2

L¡cenciado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad Asesoría de Tes¡s
Facultad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho

Licenciado Castro l\¡onroy:

Respetuosamente me dirüo a usted, para hacer de su conocimiento que de conformidad
con la resolucjón de fecha 31 de mayo del año en curso, en la que se me nombra como
Asesor del Bachiller OSCAR ANTONIO MURCTA VÁSQUEZ, en la invest¡gación de su
trabajo de tesis intitutado: "LA IMpoRTANctA JURíD|CA DE TNDEXAR LAS
PENSIONES ALIMENTICIAS AL VALOR DEL DóLAR ESTADOUNIDENSE PARA
EVITAR QUE PIERDAN SU FUNCIÓN LEGAL A FAVOR DE LOS ALIMENTISTAS',
la cual a m¡ cr¡terio cumple con los requ¡s¡tos sigu¡entes:

l) Considero que el tema investigado es de importancia respecto a su contenjdo
científ¡co y técnico, por lo que pude llegar a la conclus¡ón de que no sólo cumple
con los requ¡sitos establecidos por el normativo, sino además presenta una
temática de especial importancia en el sentido de que el bachiller logró
establecer que al indexar las pensiones alimenticias al valor del dólar
estadoun¡dense, éstas no pierden su valor juridico en favor de los alimentistas.
En consecuencia como contribuc¡ón científica, el ponente considera relevante la
reforma de las leyes en materia de trabajo y de derecho de familia.

ll) La estructura formal de la tes¡s fue realizada en una secuencia ideal para un
buen entend¡miento, as¡mismo, la utilizac¡ón de la metodología deductiva-
¡nductiva; el análisis del contenido técnico y científico, me parecen
pertinentes y acordes a la temát¡ca.

lll) La redacción en el cuerpo de la invest¡gación es coherente y guarda lógica, la
misma es directa y relacionada al tema; por medio del anál¡sis se demuestra
afirmativamente el contenido de la h¡pótesis, que es la mayor aportac¡ón
científica del presente trabajo de tesis.
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lV) Las conclusiones y recomendaciones a las que arr¡bó el futuro profes¡onal son
claras, sencillas y acertadas para establecer el fondo de la tes¡s.

V) La bibliografía utilizada por el bachiller está relacionada al tema, tanto de autores
nacionales como extranjeros, comparó legislación internac¡onal y tratados
¡nternacionales con ¡a legislación guatemalteca.

Vl) En tal sent¡do e¡ conten¡do del trabajo de tes¡s me parece muy ¡nleresante, ya
que const¡tuye una contribución muy ¡mportante para la legislación labora¡ y de
familia guatemalteca, y está apegada a las pretensiones del bach¡ller,
cumpliendo en defin¡tiva con ¡os requ¡s¡tos de forma y fondo exigidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en
C¡enc¡as Jurídicas y Sociales y del Examen General Público; además se
acataron los cambios y mejoras suger¡das por mi persona, por lo que me es
grato emitir DICTAMEN FAVORABLE a la ¡nvestigación realizada por el bachiller
OSCAR ANTONIO MURCIA VÁSOUEZ.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, al señoÍ jefe de la Unidad Asesoría de Tesis,
mi especial consideración y deferenc¡a.

de Tesis.
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GTIA'II'MALA C A

IINIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y
SOCIALES. Cuatemala, 0l dejunio de 2012

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) ALIiONSO SIERRA SAMAYOA. pam

que pÍoceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) cstudiante OSCAR ANTONIO
MURCIA VASQUEZ, Intitulado: 'LA IMPORTANCI^ JURIDICA DE INDEXAR
LAS PENSIONES ALIMENTICIAS AL VALOR DEL DÓLAR ESIADOUNIDENSE
PARA EVITAR QUE PIERDAN SU FLNCIÓN JURÍDICA LEGAL A FAVOR DE
LOS ALIMENTISTAS".

Me permito hacer de su conoc¡niento que está facultado (a) para realizar las

modificaciones de forma y londo que tengan por oh¡eto mejorar la investigación,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Artículo 32 del Normativo pam la Elaboración de Tesis de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen Ceneral Público, el cual
dice: "Tanto el asesor como el r€lisor de tesis, harán constar cn los ¿ictámencs correspondientes. su

opinión respeclo del conlen;do cien!ílico y lécnico de la lesis. la melodología y técnicas de investigacion
u¡llizadas, l¡ reücción. los cuadros estadhticos si tuere¡ neces¡rios, la contribución cicntific¿ dc la
mism¡, l¿s conclusiones, l.rs rccomend¿ciones ) ls bibliognña utilizada. si apruebar o desaprueba¡ el

trabaio de invesligación y otras consideraciones que elimen

cc.Unidad de Tesis
CEHR-/iyrc

DR. CARLOS EBERTITO IIERRE RECINOS
JEFD DE LA IJNIDAD ASESORÍA DE TESIS
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Guatemala, 15 de Junio de2012.

Licenciado
Carlos Ebertito Herrera Recinos
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho

Estimado Licenciado:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de manifestarle que en
cumplimiento de la disposición de esa unidad en la providencia de fecha diec¡ocho de
jul¡o de dos mil once, revisé la tesis de el bachiller OSCAR ANTONIO MURCIA
VÁSQUEZ, dENOMJNAdA: 'LA IMPORTANCIA JUR|DICA DE INDEXAR LAS
PENSIONES ALIMENTICIAS AL VALOR DEL DóLAR ESTADOUNIDENSE PARA
EVITAR QUE PIERDAN SU FUNCIÓN LEGAL A FAVOR DE LOS ALIMENTISTAS".

Con fundamento en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de
Licenciatura en C¡encias Jurídicas y Soc¡ales y del Examen General Público, me
perm¡to op¡nar:

1. Que el presente trabajo de tesis es de suma importancia con respecto a su
contenido c¡entífico y técnico, en el que se hace un estudio completo del
derecho laboral y de famil¡a, así como la necesidad de valorar ¡as pensiones
alimenticias.

2. Que la eslructura de la tesis es adecuada a la invest¡gación, part¡endo de lo
general a lo específico, aplicando el método deductivo y utilizando las técnicas
de ¡nvestigación de observación, investigación documental, comprobando la
utilización de bibliografia especializada al tema.

3. La redacción utilizada reúne las condiciones exigidas, debido a que es clara y
precisa, brindando un valioso aporte jurídico a las ramas del derecho laboral y de
familia, deb¡do a que ayuda a evitar que las pensiones al¡menticias pierdan su
función jurídica a favor de los alimentistas.
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4. En sus conclusiones se determina de forma clara y sencilla que la leg¡slación
vigente es obsoleta y no llena las expectativas para asegurar el b¡eneslar de los

aliment¡stas.

5. Al tenor de Io manifestado, es mi consideración que el trabajo de tesis cumple

con los requ¡s¡tos que nuestra casa de estudios ex¡ge para su aprobación, razón
por la cual em¡to DICTAMEN FAVORABLE, y recomiendo su aprobación.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de consideración y

alta estima, deferentemente.
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¡ACIJLTA¡ DI] CItrNCIAS
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ciüdad útúenit¿r¡a, z.¡. 12

GUAfI'MALA, C.A-

DECANATO DE LA FACULÍAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. GUATEMAIA, 15 dC

octubre de 2012.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autor¡za la impresión del trabajo de tes¡s del

EStUdiANtE OSCAR ANTONIO MURCIA VÁSQUEZ, tituIAdO LA I¡,4PORTANCIA JURiDICA DE

TNDEXAR LAS pENsroNES AL \¡ENT|C|AS AL vALoR DEL DóLAR ESTADoUNIDENSE

PARA EVITAR oUE PIERDAN SU FUNCIÓN LEGAL A FAVOR DE LOS ALIMENTISTAS-

Artículos: 31, 33 y 34 del Normat¡vo para ia Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

án

\u^'-";
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DEDICATORIA

A DIOS: Quien en su inf¡niia bondad y m¡sericordia me ha permitido

culminar mi carrera. Gloria a é1.

A MIS PADRES: Lázaro Murcia y Cándida Vásquez, mi amor y agradecimiento
eterno por darme la vida, su amor y klendiciones A el¡os les

digo misión cumpl¡da y que Dios los tenga gozando de la vida
elerna en el seno de su glor¡a.

A Ml ESPOSA; Telma de Murcia, mi compañera, amiga y consejera con
quien he conv¡vido toda una vida y compartido más triunfos
que fracasos, luchando s¡empre tomados de la mano para

salir adelante. Todo gracias a D¡os y al amor. El triunfo es
tuyo. Te amo.

A MIS HUOS: Lacho, Mey y lvlorena, quienes siempre han sido y serán la
razón más grande de mi vida. Los amo.

A MIS HERMANOS: Tita, Carlos. lmelda del Rosario (QEPD), donde quiera que

estén siempre vivirán en mi recuerdo y en mis oraciones

A MIS HERMANAS: fMaria, Elba, l\¡ercedes, Argentina y Rubenia, pilares de la

familia Vásquez. Las qu¡ero mucho.

A Ml NUERA: Verónica de Murcia, gracias por su cariño y por ese gran
regalo que me ha dado, mis nietos, la qu¡ero mucho.

A Ml YERNO: Pablo Galdámez, gracias por querer y apoyar a mi hta, mi
cariño y respero.

A MIS NIETOS: Diego, lsa y Juanes, regalitos que Dios me ha enviado para
que iluminen el resto de mi vida. Que el Señor los bend¡ga y
los proteja siempre.
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rNTRoDUccróN

Se eligió el tema de la pens¡ón alimentic¡a, pues actualmente las pensiones que ya

están estipuladas por un tribunal de familia no se ajustan a la realidad económica actual

y por lo mismo no alcanzan a cubrir las necesidades del al¡mentista, tomando en cuenta

que la leg¡slación establece qué alimentos comprende todo lo que es ¡ndispensable

para el sustento, hab¡tac¡ón, vesüdo, asistencia médica y también la educac¡ón e

instrucción del aliment¡sta cuando es menor de edad.

Es por lo anterior que surge la inqu¡elud de investigar acerca de la neces¡dad de

indexar las pensiones alimenticias al va¡or de una moneda más estable que el quetzal,

como lo es el dólar estadounidense, pues se hace menester legislar en ese sentido.

Considerando que en Guatemala existe una gran problemática relacionada con la

fijac¡ón de las pensiones alimenticias en relación a las neces¡dades de la población;

surge la hipótesis que el indexar las pens¡ones aliment¡cias al valor del dólar

estadoun¡dense generaría incrementos periódicos en ellas para adecuarse al aumento

en el índ¡ce de precios, lo cual permitiría que d¡cha pens¡ón continuará teniendo la

capacidad de adquisición o de compra de acuerdo al momento en que se fljó por el

órgano jurisdicc¡onal.

Los objetivos logrados con la ¡nvestigación fueron determinar que actualmente las

pensiones alimenticias no se ajustan al valor económ¡co de la vida d¡ar¡a de los

alimentistas; asi también se concluyó que la única forma de solucionar esta

descompensación es medianle la ¡ndexación de pensiones aliment¡cias al valor del

dólar estadounidense; con el único fin de proteger el derecho de los menores que

necesitan la pens¡ón para su vida diaria.

Dentro de la metodologia que se utilizó en la investigación ha de mencionarse que se

hizo uso del método científ¡co en la formulación de la hipótesis, en la recolecc¡ón de

informac¡ón y en la comprobación de Ia hipótes¡s; el método analítico se util¡zó para

estudiar el problema; el método sintét¡co se usó en la confección de los d¡ferentes
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temas y subtemas que le dan forma a la tesis y el método deduct¡vo en la realización de\:'-:

las conclusiones y las recomendaciones. La técnica de investigación fue la b¡bl¡ográfica

en la clasificación de la ¡nformación obtenida.

El presente trabajo se desarrolla en cuatro capítulos: en el capÍtulo I, se hace referenc¡a

a todo lo relacionado con el tema de derecho de familia, pues las pens¡ones

alimenticias se dan en ese marco de referencia; el capítulo ll es más especif¡co, pues

trata la temática del derecho de alimentos, sus característ¡cas y su situación actual; el

capitulo lll permite entrar en materia, sobre los conoc¡m¡entos acerca de la indexaciÓn

de manera global, de sus formas y aplicac¡ones, pues muchos de los conceptos

provienen de fuentes financieras y económicas internacionales; el capítulo lV es un

análisis de la necesidad de ¡ndexar las pens¡ones alimenticias al valor del dólar

estadounidense y la forma en que dichas pensiones se encuentran reguladas dentro del

ordenamiento jurídico guatemalteco, con el fin de tener un panorama más claro de los

cuerpos legales que habrán de reformarse al momento de legislar en favor de la

¡ndexación.

En tal virtud se sol¡cita a las inst¡tuciones encargadas de velar por el bienestar y

seguridad de la familia, en especial por las personas con derecho a alimentos, tomar

en cuenta el presente trabajo de tesis y la ¡nvestigac¡ón realizada, considerando que la

misma será de gran beneflcio para el al¡mentista, Io cual está regulado en el Código

C¡v¡1, especifcamente en los Artículos 278 a|292.

(iD
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CAPÍTULO I

1, Derecho de familia

f.l. Concepto

El derecho de fam¡l¡a engloba todos aquellos princ¡pios, normas y teorías que tratan

sobre Ia familia misma; sobre los derechos y obligac¡ones que nacen del trato entre las

personas que t¡enen un parentesco dentro de la fami¡ia; y de las relaciones con

personas fuera de la fam¡l¡a, que por medio de la afinidad, pasan a formar parte del

grupo familiar.

La familia al cumplir, pero sobre todo, al dejar de cumplir con sus func¡ones, crea

d¡ferentes relaciones de deberes, derechos y obligaciones; que en la actualidad se

encuentran protegidos por diferentes cuerpos normativos, entre los que se pueden

mencionar el Código Civil, que data de 1963; ta Ley de Tribunales de Familia, de .1964;

la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamiliar, de 1996, la Ley de

Protecc¡ón lntegral de la Niñez y Adolescenc¡a, de 2003; y la Ley de Adopc¡ones, de

2007, entre otros; s¡n olvidar una buena cantidad de tratados y convenciones en mater¡a

de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala; los cuales,

por mandato del Artículo 46 de la Constitución política de la Repúbl¡ca de Guatemala,

tienen preeminencia sobre elderecho interno.

Entre las convenciones y tratados en materia de

alguna forma las relaciones nacidas con respecto

derechos humanos que proteqen de

a la familia; se pueden mencionar la
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Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre'-'

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Politicos, el Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Soc¡ales

y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Constitución Política de la República de Guatemala regula el derecho de familia

dentro del apartado de los derechos soc¡ales, e indica los principios que han de regir al

derecho de famil¡a, los cuales se encuentran del Artículo 47 al 56, inclus¡ve. El derecho

de familia nace generalmente, con el matrimonio, y aunque se supone que debería ser

la regla, en los tiempos modernos, es la excepción; pues, si bien es cierto que el

matrimoñio es la base de la fam¡lia, la filiación, la paternidad, el parentesco, los

al¡mentos y demás instituciones civiles, no son la ún¡ca forma de crearla, ya que hay

relaciones paterno-filiales que no nacen del matrimonio sino de la unión de hecho o de

relaciones casuales consensuadas; por lo tanlo afirmar que las relaciones del derecho

de familia nacen del matrimon¡o es inconsistente

Pata rcfotzar lo anter¡or, se puede mencionar que el Artículo 47 de la Constitución

Política de la República de Guatemala, estipula que el Estado de Guatemala promoverá

la organización de la famil¡a sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos

de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir

libremente el número y espaciamiento de sus htos; empero, reconoce tamb¡én la unión

de hecho en el siguiente Artículo y la igualdad de los hijos dos Artículos más adelante,

haciendo hincapié en que toda distinción, tal como se hacía con anter¡oridad

diferenciando hüos legit¡mos de los ilegítimos, es punible.
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En los derechos sociales en los que la Constitución Política de la República inmiscuye '

al derecho de famil¡a, se manejan dos ideas principales; la primera, que el Estado

garantiza protección social, económ¡ca y juridica de la fam¡lia; y la segunda, que el

Estado promueve la organización de la fam¡l¡a; al respecto, el Estado garantiza

protección por medio de la creación de cuerpos legales y organizaciones públicas; y la

calidad de promotor del Estado se puede ()bservar en el funcionamiento de diversas

organizac¡ones de t¡po público y pr¡vado; con el fin de realizar act¡vidades encaminadas

a lograr el mandato constitucional.

En el Artículo 56 de la Constitución Polít¡ca de ¡a Repúbl¡ca de Guatemala, se regulan

las acciones contra las causas de desintegración familiar; pero si se toma en cuenta

que la misma estipula normas de aplicac¡ón general; es decir, princ¡pios, se deberá

observar en el mencionado Artículo que en él se encuentran ¡nmersos intereses

sociales; cuyo objetivo es la protección de todos los miembros de la familia, dejando a

un lado la creencia antigua de que el Estado no debe ¡nmiscu¡rse en la esfera privada

de la fami¡ia; puesto que se hace necesario que tutele activamente los derechos de los

miembros de la fam¡lia; a tal punto que en Guatemala existen un sinnúmero de cuerpos

legales como los mencionados anteriormente; tanto de tipo civ¡|, como de tipo penal,

pues los usos y costumbres que se daban dentro del círculo familiar llegaron al extremo

de cons¡derar la incursión estatal dentro de la fam¡l¡a.

1.2. Definición

Según el autor Manuel Ossorio, el derecho de fam¡lia es: "Aquella parte o rama del

3



derecho c¡vil relativa a los derechos y deberes y, en general, a la ¡nst¡tución 
: fll]

fundamental que la familia const¡tuye en toda sociedad".l

Para la licenciada l\,4aria Luisa Beltranena Valladares de Padilla, el derecho de familia

puede enfocarse desde dos ángulos, a saber, objetivo y subjetivo: "En el sentido

objetivo es el conjunto de normas que regulan las relaciones de las personas que

constituyen un grupo fam¡liar o fam¡lia. En sentido subjetivo se define como el conjunto

de derechos que nacen de las relaciones que dentro del grupo familiar mantienen los

m¡embros de esta familia con los demás, para el cumplimiento de los lines de la unidad

familiar. En general, el derecho de familia comprende el conjunto de normas

reguladoras del matrimonio y sus ¡mpl¡caciones, paternidad y filiac¡ón, patr¡a potestad y

tutela, al¡mentos, adopción y todo lo referente al estado civil de las personas".2

Para el tratadista Diego Espin Cánovas, el derecho de familia: "Se basa

fundamentalmente, en el concepto estr¡cto de la fam¡l¡a, y por tanto, parte de ese

vínculo colectivo recíproco e indivisible entre varias personas que forman un todo

un¡tar¡o. Esto implica una doble exclusión de ciertas relaciones asimiladas (similares) a

las familiares.

De una parte, las que no derivan de la procreación dentro del matrimonio, sino de la

llamada familia ilegitima; de otra, las procedentes de la llamada familia civil o adoptiva.

En ambos casos, las relac¡ones que surgen no provocan el nacimiento de ese vínculo

1 Ossorio, lvlanuel. Diccionerio de ciencias jurid¡cas, políl¡cas y sociales. Pág. 302.

'?Beltranena Valladares de Padilla, María Luisa. Lecc¡ones de dérecho civi¡. Páq. 96.
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colect¡vo e ind¡visible, característ¡co de la familia en sentido propio, s¡no que dan lugar '

tan sólo a vínculos individuales y personales entre padres e hijos naturales o adoptivos,

por regla general, salvo efectos excepcionales hacia otras personas, como ocurre con

determinadas prohibic¡ones matr¡moniales. Es dec¡r, que solamente en el matrimonio y

por la procreación entre cónyuges se dan esos efectos plenos. Sin embargo, como

quiera que sea también producen relaciones as¡miladas (s¡milares) a las familiares, o

menos plenas, la familia ilegítima y la adoptiva, han de ser tenidas en cuenta

igualmente en un estudio del derecho de familia".3

En la actualidad, como ya se mencionó anteriormente, la tesis de que el derecho de

familia se ha de basar exclusivamente en relac¡ón al matrimonio ha dejado de tener

validez, ese límite se ha abierto.

1.3. Naturaleza jurídica

El derecho de famil¡a se ubica actualmente dentro de la rama del derecho privado,

porque sus fundamentos legales se encuentran en Guatemala, como en la mayoría de

países, contenidos dentro del derecho civil; a pesar de eso, muchos autores y

tratadistas consideran que el derecho de fam¡lia no forma parte del derecho privado

porque muchas de sus instituc¡ones no se crean por mero contrato o por voluntad de las

partes; tal es el caso de la filiación y el parentesco, con todas las consecuencias

juríd¡cas que ello conlleva, pues el derecho a poseer un apellido, por ejemplo, no es

3 
Espín Cánovas, Diego. Derecho c¡v¡l español. Pág 3



optativo, s¡no que, realmente, es una obligación; otro ejemplo, el derecho de alimentos,

cuando en la realidad de los hechos no es un derecho, más bien es una obligación, a tal

punto que la Constitución Política de la República de Guatemala considera la

punibilidad en caso de no proveer alimentos a quien se encuentre obligado.

En este punto, el derecho de familia para el autor Federico Puig Peña: "Siempre ha

estado situado entre las ramas fundamentales del derecho civil, formando, con los

derechos reales, de crédito y sucesiones, la cuatripart¡c¡ón clásica de aquella rama

fundamental de las relaciones jurídicas.

Pero en los últimos tiempos, gran número de tratadistas estimaron la naturaleza

privada de este derecho como poco correcta y fuera de los princ¡pios generales de la

técnica del derecho. Sostiene Cicu que es indispensable verificar un reajuste de

conceptos en la distinción del derecho público y el privado, para centrar el problema en

el punto de partida. La fam¡l¡a es un organismo con fines propios, dislintos y superiores

a los de sus integrantes; de ahí surge la existencia de un ¡nterés familiar, que debe

distingu¡rse del indiv¡dual o privado y del estatal o públ¡co; hay además, una voluntad

familiar, esto es, una voluntad vinculada al f¡n de la satisfacción del interés familiar. El

modesto papel que juega en el derecho de familia la voluntad privada explica que en las

re¡aciones de familia, a d¡ferencia de Io que ocurre en el derecho privado, el centro de

gravedad sea el deber y no el derecho. En suma: la clásica división bipartita de derecho

público y privado debe ser abandonada por una clasificación tripart¡ta, que dé cabida,

6



como categoría intermedia, pero independiente, al derecho de familia" 4

Tanto al tratadista Pu¡g Peña, como al autor Allonso Brañas' no les parece acertada la

argumentación anter¡or, en lo que si están de acuerdo es que el derecho de familia

t¡ene características de ambas clases de derecho; y expone el último de ellos que: .,Las

ideas de C¡cu, fueron recibidas con particular interés, pero han dado origen a criterios

en pro y en contra de las mismas Ahora se ha tratado de ponerlas en su justo lugar'

reconoc¡endo su ¡mportancia, pero est¡mándose que las normas relativas al derecho de

familia han de mantenerse dentro del campo del derecho privado" 5

Apoyando la tesis anterior, el autor Espin Cánovas indica que: "Esta materia' más que

en ninguna otra de derecho privado, está en un continuo contraste comparativo con

esosotrosórdenesnormativos,aloscualeshademiraratentamente'sinoquiere

correr el riesgo de que sus mandatos pugnen con las ideas predominantes sobre

religión, ética y costumbres; la fam¡l¡a tiene' como institución social' una gran

importancia para el Estado, como organización política, hasta el punto de haberse

cons¡derado muchas veces que la familia era el fundamento mismo del Estado como un

núcleo político embrionario.

Por esto, mientras el Estado puede abandonar en general el resto del derecho privado a

la resultante de los intereses particulares, no puede, en cambio, hacer lo mismo con las

¡nstituc¡ones fam¡liares, que por el contrario han de regular y vigilar, dado el evidente

o Puiq Peña, Fedenco Compendio de derecho c¡v¡l español. Fam¡l¡a y suces¡ones Pá9 12'
5 Brañas Alfonso. Manual de derecho civi. Pá9 10/
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¡nterés general de las mismas. Consecuencia de ese predom¡nante interés general en la

regulación del derecho de familia es, que los derechos que se conceden son

generalmente ¡nalienables, irrenunciables e imprescr¡ptibles, teniendo el predominio la

situación del deber juridico sobre la del derecho subjetivo". 6

"Estas características del derecho de familia le dan una fisonomía publicista, que ha

hecho pensar en la pertenencia del m¡smo al derecho público, o bien en crear una zona

próxima al m¡smo, intermedia entre éste y el derecho privado, integrada por el derecho

de fam¡l¡a; o que aun rechazando la inclusión del derecho de familia en el (derecho)

público, asi como su exclusión del (derecho) privado, afirmar simplemente, que aun

dentro de la órbita del derecho privado (el derecho de familia) mantiene una posición

destacada frente al resto del mismo" 7

1,4. Antecedentes

El derecho de familia tiene sus antecedentes en el derecho romano, pues son ellos

qu¡enes in¡cian la codificación de las regulaciones que han de convertirse en los

institutos básicos de esta rama del derecho. "En el Derecho Romano, la historia del

derecho privado conserva su genealogia familiar, pues en Roma la individualidad no es

una noción primar¡a u original. Lo llegaría a ser después de un proceso lento que ni

siquiera terminaría en la era de Justin¡ano. Las familias en Roma constituyen un fuerte

consorcio, una fuerte corporación de naturaleza jurídica y extrajurídica. Lo que los

6 Espin Cánovas, Diego. Ob. Cit Pág 5
' lbid Pág 6



romanos llamaban familia, es un cuerpo social totalmente dist¡nto de nuestra sociedad

doméstica en el sentido moderno, en aquel entonces lo que definía a la familia como tal

era el sometim¡ento de todos los miembros a la misma autoridad de un jefe, llamado

paterfamilias, señor o soberano de la fam¡lia, no padre de familia como ha dado en

llamársele. La familia es definida por Ulpiano, por derecho propio llamamos familia al

conjunto de personas que, por naturaleza o por derecho, están bajo una misma

potestad. La antigua fam¡l¡a era como una pequeña comunidad soberana: maiores

nostr¡ domum pusillam rem publ¡cam esse iudicaverunt (nuestros mayores cons¡deraron

la casa como una pequeña república) diría Séneca.

En ese entonces, los poderes del paterfamilias eran casi il¡mitados, la manus, el poder

unitario del paterfamilias, comprende, en si, d¡versas potestades: sobre la mujer le

manus maritalis o potestas maritales; sobre los húos, el potestas o patria potestas;

sobre los esclavos, el dominica potestas; y sobre los hijos de otros entregados en venta

al paterfam¡l¡as, el mancipium.

El poder del paterfamilias sobre las personas a él somet¡das era originalmente absoluto.

Frente a los ¡nd¡viduos l¡bres y no libres de la casa, el señorío del paterfamilias otorga a

éste el derecho de vida y muerte, el ¡us vidae necisque. Como elemento de la potestas

aparecen también el ius exponendi y el ius vendendi, esto es, los derechos de exponer

y de vender a los individuos de la familia. lnconcebibles son las relaciones de derecho

pr¡vado entre el paterfamilias y los filifam¡l¡as, como no puede hablarse de pretensiones

de éstos frente aqué|, ni de un derecho a los alimentos, o de un derecho de la hija a la



constitución de dote".8

"En el Derecho Romano, las formas de entrar en la familia era el nac¡miento, Ia

adopción y el convent¡o in manum, que no era nada más que el acto por el cual

ingresaba la mujer en la fam¡lia del marido, rompiendo todo lazo con su familia

original".e Se puede observar que con el correr del tiempo, la herencia del derecho

romano en la forma de manejar y adm¡nistrar a la familia ha perdurado hasta nuestros

tiempos; de hecho, aún hay muchos padres de familia que se cons¡deran ser los dueños

de las vidas de las personas que integran su fam¡l¡a. Por ese motivo, la legislación ha

tenido que ¡ntervenir hasta la esfera de lo que muchos consideran privado o prohibido,

es dec¡r, en la administración de las relaciones familiares, por consiguiente, en los

deberes, derechos y obligaciones que nacen con la pertenencia a un grupo fam¡l¡ar.

1.5. S¡tuación actual

El derecho de familia como se ha observado, ha sufrido una serie de transformac¡ones

relacionadas en cómo la soc¡edad mira o califica el grupo familiar o la importancia que

tenga dentro de la trama soc¡al; desde la potestad que tenía el paterfamilias de disponer

de la vida de los miembros de la fam¡lia, pasando por las transformaciones de las

diferentes inst¡tuc¡ones a través de la histor¡a, como la adopción, por ejemplo, hasta

nuestros días; el camino recorrido ha sido largo y beneficioso para todos los miembros

de la familia, pues en la actualidad el derecho de familia protege, vela y tutela por los

s lgresias Juan. Derecho roñano. Pág.328.
'lbid Páq. 334
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derechos de todos los ¡ntegrantes del círculo familiar, a la vez que les impone ciertos

deberes. Pero otra premisa que ha de tomarse en consideración para analizar la

situación actual del derecho de familia, es la evolución o transformación que ha ten¡do

la famil¡a con el correr del tiempo, lo que ha ten¡do mucha relación con el modo de

producción imperante en el entorno social.

"Hasta más o menos 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la fam¡l¡a. Las

ciencias históricas se hallaban aún bajo la ¡nfluencia de los c¡nco l¡bros de Moisés. La

forma patriarcal de la familia, pintada en esos cinco libros con mayor detalle que en

ninguna otra parte, no sólo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que se

la identificaba como la familia burguesa de nuestros días, de modo que parecía como si

la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico. A lo sumo se admitia que en los

tiempos primitivos podía haber habido (sic) un periodo de promiscuidad sexual. (...) en

algunos pueblos del mundo antiguo y entre algunas tribus salvajes aún existentes, la

descendencia no se cuenta por línea paterna, sino que la única válida es la materna

(...). El estudio de la h¡storia de la familia com¡enza en 1861, con el Derecho Materno

de Bachofen".lo

Lo que hace del derecho de familia una materia relativamente nueva, pues el derecho

se viene estudiando desde tiempos antiguos, así, por ejemplo, tratados y convenciones

en materia de derechos humanos relacionados con la familia y definiciones como

protección integral de la niñez, no llegan a ver la luz sino hasta finales del siglo pasado;

ro Engels, Federico El o¡¡gen de la fam¡l¡a, la propiedad privada y el Estado. Pág. 16
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es dec¡r, hace 20 ó 30 años; en ese sentido el Pacto lnternac¡onal de Derechos

Económicos, Soc¡ales y Culturales es aceptado y ratificado por el Estado de Guatemala

hasta 1987; y la Convenc¡ón sobre el Consentimiento para el Matrimonio, Edad Minima

para Contraer Matrimonio y el Registro de Matrimonios es aceptada y ratificada hasta

'1S83

En la actualidad el derecho de familia ya no sólo implica el estudio de los ¡nstitutos

clásicos como el matrimonio, la unión de hecho, al¡mentos, tutela, la adopción, el

divorcio, el parentesco, paternidad y filiación, patria potestad y el patr¡monio famil¡ar,

mismos que se dieron al pr¡ncipio del estudio del derecho de familia; sino que también

ahora se adosaron los deberes de los padres para con los hüos, la igualdad de

derechos y deberes de los padres, el derecho a la identidad y al reconocimiento de la

paternidad, la igualdad de los htos, la edad minima para el matrimonio, el derecho a la

protecc¡ón frente al abuso, el abandono y la explotación dentro de la familia, el derecho

del niño a ser escuchado y Ia protección integral de la niñez y adolescencia, pues con el

adven¡miento de esta corriente de la protección integral de la niñez y adolescencia, ellos

gozan de todos los derechos y prerrogativas inherentes a la persona humana; ya no se

les considera como adultos pequeños, como sucedía en el pasado.

Los derechos humanos han tenido una ¡nc¡dencia directa en el derecho, por

cons¡guiente, en sus figuras o ficciones jurídicas, el derecho ha tenido que adaptarse a

las nuevas formas de convivencia dentro de las sociedades. En ese sentido, una de las

características más importantes de los derechos humanos es que son progresivos; es

decir: "Dado que Ia existencia de los derechos humanos no depende del reconocimiento

12
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de un Estado, siempre es posible extender el ámbito de protección a derechos que '' .

antes no lo tenían; esto ha hecho posible la existencia de generaciones de derechos

humanos; así la pr¡mera generación de derechos humanos son los derechos c¡viles y

políticos, la segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, la

lercera generac¡ón son los llamados derechos de solidar¡dad y la cuarta generación son

derechos que aún no terminan de definirse, pero la evolución de la sociedad ha

ev¡denciado que el ser humano, necesariamente, tiende a realizar nuevas conquistas en

materia de derechos. Dentro de estos derechos se menc¡onan: la l¡bre elección de la

¡dent¡dad sexual, la unión marital entre personas del m¡smo sexo", etcétera, lo cual será

un verdadero desafío para el futuro del derecho de familia". 11

1.5. Características

Entre las característ¡cas más importantes del derecho de familia, se encuenlran:

a) Cont¡ene un sustrato de carácter eminentemente moral, derivado del derecho

canónico,

Predomin¡o de las relac¡ones personales sobre las patrimoniales;

Primacía del interés soc¡al sobre el particular o ¡ndividual, y una más frecuente

intervención del Estado para proteger al más débil en la familia;

Las relaciones familiares son derechos-deberes:

Los derechos de Ia lamilia son inalienables, intransmisibles, irrenunciables e

rr Pereira-Orozco, Alberto y l!4arcelo Pablo E Richter. Derecho constitucional. pág.213.
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imprescr¡ptibles;

Los derechos de Ia familia no están condic¡onados, ni pueden estar const¡tuidos con

sujeción a término; y

El carácter ¡mperativo, o de orden público, de las leyes relativas a Ia familia.

1.7. Fuentes del derecho de fam¡l¡a

s)

Como se mencionó anteriormente,

familia era el matrimon¡o canónico

derecho de familia son:

a) El matrimonio;

b) La un¡ón de hecho;

c) La filiación; y

d) La adopción.

en la antigüedad la única fuente del derecho de

o relig¡oso, pero en la actualidad, las fuentes del

1.8. La famil¡a en la actualidad

La familia actual dista mucho de la que fue originalmenle, ha pasado por una serie de

metamorfosis que son simplemente el reflejo del momento histórico por el cual

atraviesa, y desde la prehistoria ha s¡do el núcleo de un ente macro como lo es la

soc¡edad; pasando desde sus formas más primitivas como lo es el gens o el clan, hasta

las más modernas como la familia ampliada o la monoparental; se ha constitu¡do como

el cultivo para la transformac¡ón del inconsc¡ente colectivo y de los movimientos cívicos,

culturales y politicos de las sociedades.

14



En la actualidad la fam¡lia se encuentra en una profunda d¡syuntiva, producto de la

conjunción de muchos elementos; de tipos tan diferentes pero a Ia vez tan

interrelacionados como lo son el económico, migratorio, soc¡al, polít¡co y retig¡oso, entre

olros; la familia al ¡gual que la sociedad, se encuentra en constante cambio y evolución,

ajustándose a los requerimientos de los tiempos modernos, lo cual se hace patente al

observar la transformación de la familia en relación a su estructura, su finalidad, su

origen, sus funciones, su número de miembros, etcétera.

Se puede decir que en el pasado, en las sociedades pre-revolución industr¡al, las

familias eran extensas, es decir que convivian tres o más generaciones en un lugar

común, y casi todas las actividades que se llevaban a cabo eran casi exclusivamente

para la satisfacción de necesidades internas de la familia, las cuales eran muy var¡adas

y amplias; entre las que cabe destacar, Ia satisfacción de necesidades sexuales;

asegurar la perpetuación de la rcza, se conformaba como una unidad económica

autosustentable, tanto en la producción como en el consumo, otganizada sobre la base

de la agricultura, la caza y la pesca; se basaba en una autoridad patriarcal; se ofrecía

segur¡dad a los integrantes; se organizaba la defensa para garantizar la supervivencia.

Además de las funciones ya mencionadas, la familia también real¡zaba funciones

educativas; en primer lugar, este tipo de fam¡lia tenía como cualqu¡er otro grupo social

organizado, la necesidad de enseñar a los nuevos miembros dentro de la sociedad en

la cual se encuentra inmersa la fam¡l¡a; por lo que puede decirse que la fam¡l¡a era la

encargada de la primera socialización, por muy pr¡mit¡va que pareciera, lo cual hace

pensar que la fam¡l¡a ejercía una cons¡derable influencia sobre los aspectos

15



psicob¡osociales de los menores; es decir, los rasgos de la personalidad, debido a las

múltiples relaciones familiares que se llevaban a cabo. La familia, pues, realizaba una

auténtica función de enseñanza format¡va e informativa, ya que del seno de ella surgía

el aprendizaje del oficio familiar, que muchas de las veces estaba en relac¡ón con la

primitiva distribución del trabajo existente en el seno familiar.

La familia actual, es decir la que se crea después del surgimiento de la Revolución

lndustr¡al, se c¡rcunscribe a dos generac¡ones viviendo bajo el mismo techo, conoc¡da

como familia nuclear, misma que consta de dos subsistemas, el conyugal y el paterno-

filial, y los hijos se reducen.

Entre los factores que han contribuido al camb¡o, entre otros, se pueden mencionar: que

la mujer actual se ha integrado al mundo laboral con la consecuente independencia de

ella, la posibilidad de llevar a los hijos a la escuela o coleg¡o desde edades muy

tempranas, las distancias que hay que recorrer entre el hogar y el lugar de trabajo, la

posib¡lidad de divorcio, los anticonceptivos, los nuevos métodos de fecundación artif¡c¡al

y la aparición de los nuevos modelos de familias, entre las que destacan las

monoparentales, las reestructuradas, las unipersonales, las unidas de hecho y hasta las

familias homosexuales.

La conjunción de todos esos elementos ha dado pie a que las funciones familiares se

modifiquen, por lo que la familia deja de ser el centro económico de los miembros,

debido a que aparece la fábrica como centro de producción de bienes y servicios, con la

consecuente proletarización del trabajador y la separación s¡stemática de su hogar; los

16
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integrantes de la familia ahora trabajan para terceros, de forma independiente, es decir, I

ya no para la familia, así el sistema de mercado se sobrepone a la unidad económica de

subsistencia familiar; las funciones de seguridad y protección son desempeñadas por

instituciones a las que se les delega dicha función, como lo son los tribunales, la policía,

y otras; y la salud es dejada en manos de profesionales externos a la unidad familiar.

Ahora, el proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende por

medio del contacto directo con la sociedad; es decir, el proceso socializador se

desenvuelve con la gente y entre la gente.

La func¡ón primaria socializadora y educativa siempre es función de la familia, ya que

los primeros años de la vida del menor se comparten con la misma y se fundan los

cimientos de la personalidad del menor antes de recibir cualquier otra influencia, y

aunque Ia socialización dura toda la vida, la familia tiene, siempre, un papel

fundamental en la formación de los hijos por ser el primer modelo de referencia.

En la actualidad, la familia se apoya en la escuela para complementar la labor de

soc¡alización y educación de los hüos. Dado lo anterior, es peligroso, como se hace muy

a menudo, que las funciones primordiales que la familia debe llevar a cabo sean

delegadas a otras entidades que cumplen una función de apoyo, pero que no deben de

suplir a la famil¡a, como la escuela, la iglesia, el Estado, etcétera; porque es ahí donde

se empiezan a perder, primero, la vis¡ón de las funciones para las cuales fueron

creadas las instituc¡ones, inclu¡da la familia; y segundo, los princ¡pios morales y sociales

sobre los cuales debe descansar Ia familia y la sociedad en general.
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Contrario a lo que se considera, de que la familia se encuentra en crisis, generalmenle

comparada con tiempos anteriores, y por lo que se ha visto a lo largo de la historia, se

puede dec¡r que, por el contrario, la familia es una institución bastante fuerte, v¡gente,

flexible y versátil, ya que ha perdurado a través de los tiempos, lo que la ha hecho más

consistente, convirtiéndola en Ia institución social por excelenc¡a. En la actual¡dad se

consienten otras formas o tipos de fam¡l¡a, aparte de la trad¡cional, ya que la misma

sociedad va tolerando y aceptando formas de vida familiar muy diferentes, que con

anterioridad eran rechazadas pero con el transcurso del tiempo ya se cons¡deran

normales, por ejemplo, madres solteras, familias monoparentales, madres b¡ológicas de

alquiler, matrimonios de conveniencia para inmigrantes, cohabitación, parejas

homosexuales, uniones consensuadas, etcétera.
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CAPITULO II

2. Derecho de al¡mentos

2.1. Concepto

En el lenguaje juridico, la acepción de alimentos tiene una connotac¡ón baslante

diferente de la que se le da en el lenguaje común; debido a que en este últ¡mo

solamente se entiende por alimentos a cualquier sustancia que contribuye al

sostenimiento de la vida; es decir, comida y bebida, pero en la jerga legal, alimentos va

más allá de lo que esa concepción indica, porque incluye eso y; además, habitación,

vestido, asistencia médica, educación e instrucción y algunos autores incluyen también

lo referente al esparcimiento o recreación. En algunas otras leg¡slaciones, como la

española, se le conoce a los alimentos también como deuda alimenticia.

Uno de los principales efeclos que surgen de las relac¡ones jurídico-familiares es el

deber de prestar alimentos entre ciertos par¡entes que impone; no sólo la ley, sino que

también la misma naturaleza de la estructura familiar, la que presupone una protección

al derecho mismo a la vida en el sent¡do de proveerse de los recursos necesar¡os para

la subsistencia; en ese sentido la Constitución Política de la República de Guatemala

regula que "es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley

prescribe", en su Artículo 55, para lo cual el Cód¡go C¡vil es el encargado de

reglamentar dicho rubro y el Código Penal el encargado de sancionar la falta de

prestación de alimentos.
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Cuando la persona que no es capaz de proveerse de alimentos no t¡ene familiares,

entendiéndose a esa persona como un menor o incapaz; la carga deberá ser, en teoría,

del Estado; para lo cual deberá implementar las políticas y mecanismos necesarios,

pero cuando la persona menor o ¡ncapaz tiene familiares, el ordenamiento jurídico le

confiere a ellos la obligación de proveerles todo lo referente a los alimentos, en la

medida en que ellos tengan la capac¡dad económica de hacerlo. Por lo tanto, pueden

conceptualizarse los alimentos como la provisión de los insumos y enseres necesarios

para que una persona pueda alimentarse, vest¡rse, curarse, tener un lugar en donde

viv¡r, educarse y recrearse; provisión que puede ser por medio de sus familiares o en

virtud de un mandato legal, como un contrato o testamento.

El Cód¡go Civil, en el Articulo 290, hace referencia a lo que comprenden los alimentos,

que es sustento, entendido como alimentac¡ón, habitación, vestido, asistencia médica,

educac¡ón e instrucción del alimentista cuando es menor de edad, aunque el cuerpo

legal antes mencionado estipula una excepción de lo anterior, regulando que: "Los

descendientes no pueden tampoco exig¡r alimenlos: 1o. Cuando han cumplido dieciocho

años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado

de ¡nterdicción; 2o. Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad;"

por lo que se deja abierta la opción a que los mayores de edad puedan optar a recibir

alimentos por parte de sus parientes, cuando no puedan hacerlo por sus propios

medios.

Para la prestación de alimentos deberán existir ciertos presupuestos para que proceda:

primero, que exista un vínculo de parentesco entre la persona que los da, llamada
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también alimentante, y quien los recibe, llamada también alimentista o alimentario' ya

que cuando la prestación de los alimentos se da entre personas que no guardan

ninguna relación de parentesco, la ley no estipula ninguna obl¡gac¡ón como tal' excepto

que la obligación provenga por mandato de ley, por testamento o por contrato; pero en

Guatemala n¡nguna de estas condiciones perjudica la preferencia que la ley establece

en favor de los parientes del obligado; en este sentido se manif¡esta el tratadista Pu¡g

Peña cuando señala que: "Cuando la prestación alimenticia se da entre extraños' la ley

no conflgura nunca legalmente la obligación (excepto en algún supuesto aislado y

circunstancial, como ocurre con los alimentos que han de darse a los herederos'

qu¡ebra), sino que entonces surge merae voluntate, como ocurre con la prestación de

alimentos que nace de una convención o de una disposición testamentaria

específica;"12 segundo, que el alimentante se encuentre económicamente posibil¡tado

para hacerlo, porque de lo contrario, no podrá atender las necesidades suyas ni las de

su famil¡a: el mencionado autor manifiesta que; "Si las leyes, en un hermoso espíritu de

altru¡smo y razón, articulan en la persona de los parientes necesitados un derecho

subjetivo de alimentos, ello habrá de ser necesariamente entend¡do en el solo caso de

que el obligado pueda cumplir la prestación, sin desatender las necesidades más

apremiantes del mismo y de su fam¡lia allegada" l3

Para eso el Código Civil regula en el Articulo 279 que "los alimentos han de ser

proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de

quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede perm¡tir

f Puig Peña, Federico. ob. Cit. Tomo l- Pá9. 634
13 tbid
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que los alimentos los preste de otra manera cuando, a ju¡c¡o del luez, medien razones : '

que lo justifiquen", así como de que "los alimentos se reducirán o aumentarán

proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las necesidades del

alimentista, y la fortuna del que hub¡ere de satisfacerlos"; lo que implica que la cuota

alimentaria puede variar, es decir, aumentar o disminuir, dependiendo

proporcionalmente del caudal monetario con el que cuente el obligado, hasta el punto

de desaparecer o extinguirse de no poder preslarlos el alimentante, por lo que la fortuna

de este último es un parámetro en relación a Ia cuantia de los alimentos; y por últ¡mo,

que la persona que demanda alimentos se encuentre realmente necesitada de su

prov¡sión; lo que se puede observar en la legislación guatemalteca, asi como en otras,

es que no ¡ndican el grado de pobreza o indigencia en el cual se deba encontrar el

al¡mentista para que pueda optar a dicha prestación, por lo que queda a discreción del

juez de familia; lo que no se puede tolerar para la prestación de dicha pensión es la

improduct¡vidad o desocupación voluntaria del alimentista, lo cual se plasma en el

Artículo 281 del Cód¡go Civil, el cual regula que "los alimentos sólo se deben en la parte

en que los b¡enes y eltrabajo del al¡mentista no alcancen a satisfacer sus necesidades".

Así lo maniflesta el autor Federico Puig Peña: "La ley española, como en general casi

todas las normas juridicas que disciplinan la materia de los al¡mentos, no ha precisado

en qué grado de indigencia debe encontrarse una persona para poder exigir la

prestación alimenticia. Se trata, en realidad, de una cuestión sometida a la apreciación

del tr¡bunal de instancia".la

1o tbid
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Para el caso de la prestación de alimentos han de tenerse en cuenta algunos aspectos,

tanto del alimentista como del alimentante, entre otros elementos: determinar si una

persona se encuentra necesitada o no y, hasta cierto punto, su posición social, no así

su desocupación voluntaria; para apreciar la necesidad del alimentista y las

posib¡lidades del al¡mentante, habrá de tenerse en cuenta su patrimonio y su capacidad

de trabajo.

Según el ordenamiento juríd¡co, las personas obligadas a prestarse pensión alimenticia

recípfocamente son los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y los hermanos,

en ese orden; pero, en el caso de que el padre y la madre se encuentren imposibilitados

de prestarla, Ia obligación recaerá sobre los abuelos paternos por todo el t¡empo que

dure la imposibilidad del padre.

As¡mismo, cuando la responsabil¡dad de prestar al¡mentos recaiga sobre dos o más

personas, se hará de manera proporcional a su caudal o fortuna dineraria; y cuando dos

o más alimentistas tuvieren derecho a ser alimentados por una misma persona, y ella

careciere de los recursos económicos sufic¡entes, dicha prestación se hará en el orden

siguiente: pr¡mero a su cónyuge, segundo a sus descendientes del grado más próximo,

tercero, a sus ascendientes del grado más próximo y, por último, a sus hermanos; de

ser el cónyuge o varios de los hUos aún sujetos a la patr¡a potestad, el juez de famil¡a

determinará el monto por el cual deban ser provistos, atendiendo a las necesidades

personales de cada uno.

El Código Civil protege a la mujer que es madre soltera regulando que el padre será
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responsable de cubrir el monto de las deudas que ella se vea obligada a contraer por

razón de procurar alimentos para ella y sus hiios; que la obl¡gación de prestar al¡mentos

será exigible desde el momento en que los neces¡te la persona, y que el pago deberá

hacerse por med¡o de mensual¡dades ant¡cipadas. La prestación de alimentos puede

repel¡rse contra el que esté obligado a prestarlos, y podrá exigirse indemn¡zación de la

persona obl¡gada.

Las causales de terminación o extinción de los alimentos pueden ser: por la muerte del

alimentista: cuando el alimentante se encuentra imposibilitado de seguir prestándolos o

cuando termina la necesidad del que los recibe; en caso de que el al¡ment¡sta provoque

¡njurias, faltas o daños graves contra e¡ alimentante; cuando la necesidad de alimentos

provenga de la conducta viciosa o de la falta de apl¡cación de trabajo del alimentista; y

s¡ los h¡jos menores se casan sin el consentim¡ento de los padres. As¡mismo, los

descendientes no pueden sol¡citar alimentos cuando hayan cumplido los diec¡ocho años

de edad; excepto que se encuentren enfermos, impedidos o declarados en estado de

interdicción; y cuando se les haya asegurado la subs¡stencia hasta la edad relac¡onada.

En si, la regla general para la prestación de alimentos es que se deben dar en forma

pecuniaria; es dec¡r, en dinero, cant¡dad que será füada por eljuez tomando en cuenta

las condiciones personales y f¡nancieras del alimentante y del alimentista y deberá ser

en mensualidades por anticipado. El juez podrá disponer que la prestación se haga de

diferente manera, cuando med¡en razones suficientes para hacerlo así.

Otra de las características de los alimentos, es en relación a los hios adopt¡vos, pues
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nace un vlnculo ficticio, es decir, que no ex¡ste y que es creación de la leg¡slación, entre

el adoptante y el adoptado, sin embargo, por virtud de dicho vÍnculo, nacen, además,

relaciones juridicas, o más bien, derechos y obligac¡ones, entre las cuales se encuentra

la obligación de prestar alimentos, la cual, al igual que en el parentesco por

consanquinidad, crea una obligación de doble vía, o sea, que tanto es obligación del

adoptante proveer de alimentos al adoptado, como es obligación del adoptado de

prestar alimentos al adoptante, de igual forma y orden legal en la que un hÜo b¡ológico

lo haria con su padre o madre biológica.

2.2. Definlción

El Código Civil en su Artlculo 278 regula; "La denominación de alimentos comprende

todo lo que es indispensable para el suslento, habitación, vest¡do, asistenc¡a méd¡ca y

tamb¡én la educación e ¡nstrucción del alimentista cuando es menor de edad", aunque

tamb¡én se incluye dentro de los al¡mentos lo referente a la recreación.

Alimenlos según el D¡ccionar¡o de la Lengua Española es: "La comida y beb¡da que el

hombre y los an¡males toman para subsistir; cualquiera de las substancias que los seres

vivos toman o reciben para su nutrición", pero tamb¡én ind¡ca que son las "as¡stenc¡as

que se dan para el sustento adecuado de alguna persona a quien se deben por ley,

d¡sposición testamentaria, fundación de mayorazgo o contrato".15 Es una palabra que

dentro del lenguaje común es sinónimo de corn¡da o sustento. Pero dentro de la jerga

1s RealAcadem¡a Española de la Lengua. Dicc¡onar¡o de la lengua española. Pág. 68.
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legal, lo concerniente a los ai¡mentos tiene un campo de acc¡ón mucho más amplio

como se puede infer¡r de la def¡nición que regula el Código Civil.

Según el D¡ccionario de Derecho Privado, la palabra alimentos proviene del latln

al¡mentum, la cual se deriva de alo, nutrir, y son: "Las substancias de propiedades

nutritivas para el cuerpo an¡mal o vegetal; lo que mantiene la existencia de una persona

o cosa. En el sentido jurídico, lo que una persona tiene derecho a recibir de otra, por

lev, neqocio jurídico o declaración jud¡cial, para atender a su sustento; de aquí la

obligación correlativa, llamada deuda al¡mentaria o deuda aliment¡cia, que es el deber

impuesto juríd¡camente a una persona de proveer a la subsistencia de otra".16

Para el autor Manuel Ossor¡o, alimentos es: "La prestación en dinero o en especie que

una persona ind¡gente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su

mantenimiento y subsistencia. Es, pues, todo aquello que, por determ¡nac¡ón de la ley o

resoluc¡ón judicial, una persona tiene derecho a ex¡gir de olra para los flnes indicados.

El derecho a reclamar alimentos y la obl¡gación de prestarlos se da entre par¡enles

legítimos por consangu¡nidad, como el padre, la madre y los htos; a falta de padre y

madre, o no estando éstos en cond¡c¡ones de darlos, los abuelos y abuelas y demás

ascendientes, asf como los hermanos entre sf. En el parentesco legílimo por afinidad,

únicamente se deben alimentos al suegro y a la suegra por el yerno y la nuera, y

viceversa, de ser éslos los necesitados y aquellos los pud¡entes. Entre los parientes

16 De Casso y Romero, lgnacio, Francisco Cervera y Jiménez-Alfaro. D¡cc¡onar¡o de derecho privado
Pá9.309.



¡legítimos, los deben el padre, la madre y sus descend¡entes, y, a falta de ellos, los

abuelos y los nietos. Se advierte que la prestación entre estos parientes es recíproca.

Los alimentos comprenden lo necesario para atender a la subs¡stenc¡a, habitación,

vest¡do, as¡stencia médica, educac¡ón e instrucción del alimentado, y su cuantia ha de

ser proporcionada a la condic¡ón económica del alimentador; cuando hay desacuerdo,

corresponde al juez su fijación. Es requisito para la obtención de los alimentos que

quien ha de recib¡rlos acred¡te que le faltan medios para alimentarse y que no le es

pos¡ble adquirirlos con su trabajo".17

Para la licenciada l\laría Luisa Beltranena Valladares de Padilla, el lérmino alimentos:

"Tiene proyecciones más amplias y complejas, son significaciones alejadas de su

sentido etimológico, Puig Peña indica que alimentos es la obligac¡ón de la prestac¡ón

que personas económ¡camente posibilitadas deben hacer a sus par¡entes pobres para

satisfacer sus necesidades. Castán Tobeñas es la relación jurídica en virtud de la cual,

una persona está obl¡gada a prestar a otra llamada aliment¡sta, lo necesario para su

subsistencia".ls

La deuda alimenticia entre parientes, según el autor Diego Espin Cánovas: "Bajo el

nombre de alimentos, son dos obligaciones distintas que d¡fieren por la mayor o menor

amplitud de los aux¡lios que comprenden, pud¡endo, por tanto, hablarse de alimentos

ampl¡os o (alimentos) restr¡ng¡dos para dist¡nguirlos, o como suele hacerse en doctrina,

IlOssorio. lManuel Ob. Cit Pág 65.'' Betranena Valladares. Maria Luisa Ob. Cit. Pá9. 237



..

de alimentos civiles (amplios) y naturales (o reskingidos); los alimentos amplios son

todo lo que es indispensable para el sustento, habitación y asistencia médica, según ia

posición soc¡al de la familia, y los al¡mentos restring¡dos son los aux¡l¡os necesarios para

la subs¡stencia y la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio,

cuando el alimentista es menor de edad".1e

El autor Alfonso Brañas, citando a Planiol-Ripert, a Rojina Villegas y a Valverde, acerca

delderecho de al¡mentos, ind¡ca que: "Se cal¡fica de alimentic¡a la obligac¡ón impuesta a

una persona de suministrar a otra persona los socorros necesarios para la v¡da. La

facultad jufdica que tiene una persona denominada alimentista, para ex¡gir a otra lo

necesario para subsist¡r, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del

divorcio en determ¡nados casos. Los alimentos const¡tuyen una forma especial de

as¡stencia. Todo ser que nace tiene derecho a la vida; la humanidad y el orden público,

representados por el Estado, están interesados en proveer al nac¡do en todas sus

necesidades, sean físicas, ¡ntelectuales o morales, ya que el hombre por sí solo, y

singularmente en muchas situac¡ones, es imposible que se baste a sí mismo para

cumplir el destino humano. El fundamento de esta obligac¡ón está en el derecho a la

vida que tienen las personas, del que es emanac¡ón la asistencia, como conjunto de

prestaciones a que el hombre liene derecho, que se traduce en el deber de alimentos, y

que no se concreta en la sustentación del cuerpo, s¡no que se ext¡ende al cult¡vo y

educación del espír¡tu, puesto que el hombre es un ser rac¡onal. Lo cual explica que la

inst¡tución alimenticia sea en realidad de orden e interés público, y por eso el Estado se

rs Espin Cánovas, Diego. Ob. Cit. Pág. 385.
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encuentra obl¡gado, muchas veces, a prestar alimentos".20

2.3. Personas obl¡gadas

Para entender quiénes son las personas obligadas a prestar alimenlos recíprocamente,

se debe hacer un pequeño recordatorio acerca del parentesco; pues de él dependen en

gran parte la relaciones fam¡l¡ares; es decir, del parentesco se derivan la mayoría de

obligaciones y deberes fam¡liares. Se puede definir el parentesco como: "EI vínculo

consanguíneo que une a varias personas que descienden unas de otras o de un tfonco

o autor común. Este parentesco de consanguinidad, como se puede observar, proviene

de la naturaleza, es el parentesco por excelencia. De lo anterior se infiere que hay dos

lineas de parientes, la línea recta y la línea colateral. La línea recta es la que se

establece entre progenitores y descend¡entes, entre ascend¡entes y descendientes, los

cuales pueden ocupar ambos escalones; es dec¡r, el que es padre, puede a su vez ser

abuelo, pero también hijo, y dichas líneas pueden ir en orden ascendente o

descendente.

La línea colateral llamada también oblicua o transversal, es la que está integrada por los

parientes que no descienden unos de otros, s¡no que vienen de un mismo autor o

tronco común: los hermanos, los tíos, los sobrinos, los primos".21

Pero además del parentesco por consanguin¡dad existe el parentesco por afinidad y el

'zo Brañas. Alfonso. ob. cit- Páo. 255.
¿r Beltranen¿ Valladares de Pa;illa, Maria Luisa Ob. cit Pág 99
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parentesco civil, los cuales reciben el nombre de legal y ficticio, respect¡vamente.

"El parentesco por afinidad es la relación jurldica que une a un cónyuge con el otro y

con sus respectivos parientes consanguineos. Como se ve, este tipo de parentesco se

establece por ley, no por la naturaleza: pues surge o se instaura por el matrimon¡o que

es una inslitución social legal".22

Por último, el parentesco civil, que se da por medio de la adopción, Ia cual es n¡ más n¡

menos, una ficción jurídica que trata de emular a la realidad, creando una f¡l¡ación

inexistente en la real¡dad de los hechos, entre dos personas que no guardan ninguna

relación entre si, y que produce efectos solamente entre el adoptante y el adoptado.

El Código Civil regula quienes son las personas obl¡gadas a proporcionarse alimentos

entre sí; elArtículo 283 estipula a los cónyuges, a los ascend¡entes, a los descendientes

y a los hermanos. Regula también el m¡smo Artículo que, cuando el padre y la madre no

se encontraran en posibil¡dades de proveer alimentos a sus hios por sus circunstancias

personales y pecuniarias, serán los abuelos paternos los obligados, por todo el tiempo

que dure la ¡mpos¡bilidad del padre.

Se contempla también la posibilidad de que la obligación de prestar alimentos recaiga

sobre dos o más personas, y el pago se repartirá en cantidad proporcional a la fortuna

que posea cada cual; se prev¡ó también que en caso de urgente necesidad y por med¡ar

" tbid. Pág. 1oo.
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circunstancias espec¡ales, el juez puede resolver que uno o varios de los obligados

proporcione alimentos provis¡onalmente, s¡n perju¡cio de que pueda reclamar a la parte

obl¡gada por la cantidad prestada.

La legislac¡ón reglamenta también el orden en que deberán prestarse los alimentos en

caso de que una sola persona tenga la obligación de prestarlos a varias, pero en el

supuesto que la fortuna del alimentante no fuere suficiente, se considerará, primero al

cónyuge; segundo a los descend¡entes del grado más próximo; tercero a los

ascendientes del grado más próximo; y por último a los hermanos.

2.4. Caracterlst¡cas de la obligación de prestar alimentos

Las caracteristicas de la obligación de prestar alimentos varían según los autores, pero

de todos ellos se hacen patentes var¡as características comunes, entre las cuales

destacan las s¡gu¡entes:

A) Es una obl¡gación recíproca, puesto que puede requer¡rse en ambas vias; es decir,

tanto el hijo puede exigir alimentos al padre como el padre al hüo; así lo manifiesta el

autor Pu¡g Peña: "Fundada en la espec¡al posición que origina el vínculo fam¡liar y

las necesidades estr¡ctamente persona¡es del beneficiario de la misma".23

B) Es personalísima, pues tanto la figura del al¡mentante como del alimentista no

'" Puig Peña. ob. cit. Pág. 636.

31



".'

pueden sustituirse por oira; además como la pens¡ón o monto deberá prestarse "

entre dichas personas, al hacer falta uno o el otro por causa de muerte, la obligación

desaparece, a excepción de los casos contemplados para los alimentos por causa

de testamento o contrato; es decir que: "No pasa, pues, a los herederos, puesto que

con la muerte desaparece el vínculo de familia que justifica la obligac¡ón. Sí, en

cambio, se transmite a los herederos la obligación de las pensiones vencidas que no

se hub¡eren recabado en el momento de la defunción, pues no se trata de hacer

nacer una obligación, sino de ejecutar una obligación ya existente y no vencida".2a

C) Es intransferible, consecuenc¡a de lo anterior, por lo cual no se puede traspasar o

transfer¡r a otra persona. "Respecto de la incedibilidad, como quiera que el crédito

no es separable de la persona, no constituye propiamente un valor económ¡co del

que se pueda disponer, articulándolo en sujeto dist¡nto. El crédito familiar al¡menticio

es estrictamente personalísimo, y por ende no es susceptible de ser transmitido a

persona distinta de la que ha de recibir el beneficio. Tampoco se puede renunciar,

porque, establecida esta obligación para situaciones de perentoriedad y neces'dad

absoluta, renunc¡ar al crédito sería tanto como renunciar a la propia v¡da. Ahora

bien, todas estas modalidades de intransm¡s¡bil¡dad se refieren solamente a los

alimentos propiamente dichos, es decir, a las pens¡ones ad futurum, no a las

pensiones atrasadas, que t¡enen el carácter de deudas ordinarias y por ende quedan

adornadas de todos los caracteres de obligaciones que a la prestac¡ón normal

'o tbid
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asigna el derecho, y que por ello podrán compensarse y renunciarse."25

D) Es inembargable, pues las prestaciones alimenticias no pueden ser objeto de

embargo. "fnt¡mamente l¡gado con el principio de la personalidad estricta de la

obligac¡ón alimentic¡a se encuentra el de la inatacabilidad del crédito (alimentar¡o)

que lo mantiene siempre libre y seguro, frente a maniobras rigoristas de un tercero o

del propio acreedor de la prestación.

E) Es ¡mprescriptible, pues no se pierden por el paso del tiempo cuando ya fueron

requeridas a la persona obligada.

F) Es ¡ntransigible, no se pueden negociar o ajustar en algún punto dudoso litig¡oso,

pues deberá ser un órgano jurisdiccional el que decida sobre el monto min¡mo.

G) Es proporciona¡, pues se deberán prestar proporc¡onalmente a la necesidad del

alimentista y a la fortuna del alimenlante, al respecto puede suceder que sean varios

los obligados a prestar alimentos a un mismo pariente necesitado, teniendo la

m¡sma relación parental y por ende la misma causa de su obligación. Si existen

varios hermanos r¡cos y uno pobre, necesitado de los alimentos, ¿qué naturaleza y

condición tendrá la obligac¡ón de aquellos? ¿neces¡tará el acreedor div¡dir su acción

entre todos los hermanos con arreglo a una cuota o podrá demandar a uno solo de

'" tb¡d.
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ellos todo lo que necesita?."26 En ese sentido el Cód¡go C¡vil guatemalteco regula en

elArtículo 284 que cuando Ia obligación recaiga sobre dos o más personas, el pago

se hará por todas ellas en forma proporcional, lo que le da un carácter solidario y

mancomunado a dicha deuda alimentaria; sin embargo, también norma el

menc¡onado Artículo que el juez podría decretar que sólo uno o varios del total de

obligados presten la pensión de manera provisional, pud¡endo él o ellos' repetir

contra los demás obligados.

H) Es divisible, porque puede separarse por pagos per¡ódicos, consecut¡vos o no.

r)

J)

Crea un derecho preferente, pues la legislación pert¡nente indica el orden en que

deben prestarse los alimentos en caso de existir varias personas con derecho.

Es irrenunc¡able, pues no se puede concebir que se haga un requerimiento de

alimentos si después habrá de renunciarse a ellos.

K) Es ¡ncompensable, pues dicha prestación no debe ser retribuida o compensada por

ningún mot¡vo.

Es inextinguible excepto por virtud de la prestación, porque la obligación no term¡na

s¡no por mot¡vo de cumplirse con la misma o por motivo de la muerte del al¡ment¡sta

o del alimentante-

'u tb¡d. Páq. 640.
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El Código Civil, regula Ia indispensabil¡dad en elArtículo 278; la proporcionalidad en los

Artículos 279, 280, 281 y 284, la complementariedad en el Artículo 281; la

¡rrenunciabilidad, la intransmisibilidad, la inembargabilidad y la incompensabilidad en el

Articulo 282; la rec¡procidad en el Artfculo 283; el derecho preferente en elArticulo 285;

y la obl¡gatoriedad en elArt¡culo 287.

2.5. Naturaleza Juríd¡ca

Como parte v¡tal del derecho de familia, el derecho de alimentos posee las mismas

característ¡cas; es decir, se encuentra inmerso dentro del derecho civil, por ende, en el

derecho privado, pues su base legal e ideológ¡ca también encuentra asidero en ese

rubro; sin embargo, como se mencionó en el capftulo anter¡or acerca del derecho de

famil¡a, que aplica tamb¡én para el derecho de alimenlos, ambos poseen características

de tipo imperat¡vo, no discrecional o arbitrario, so pena de castigo, que lo podrían

posicionar dentro del derecho público; sobre todo en el ámbito de los alimentos, que

han de considerarse básicos e impostergables para mantener con v¡da a una persona,

como mínimo.

De esa cuenta, en los juzgados de familia del munic¡p¡o de Guatema¡a puede

observarse que los casos relativos a alimentos t¡enen prioridad sobre los demás casos;

y con sobrada razón, pues un d¡vorcio no podría tener tanta premura como sí lo podría

ser la ftación de una pensión alimenticia, pues de ésta depende una v¡da, no de aqué|.

Entonces, el derecho de alimentos se encuentra dentro del derecho privado por



pertenecer al derecho civil, pero con ciertas característ¡cas que lo hacen ser una rama

bastante peculiar; siendo así, se apoya la tesis de que también posee mat¡ces de una

rama del derecho que tiene de privado y de público, tal como se expuso en el apartado

del derecho de familia.

Otro aspecto que tiene el derecho de al¡mentos es que, es c¡erto que pertenece a la

rama del derecho civil por derivarse de una relac¡ón paterno-fil¡al; pero tamb¡én es una

consecuencia del derecho a la vida, por lo que implica la garantia de proporcionar los

recursos necesarios para la sal¡sfacc¡ón de las necesidades básicas de los

beneficiarios.

2.6. Antecedentes

"Ya en el derecho gr¡ego, especialmente en el de Alenas, tenía el padre la obligación de

mantener y educar a la prole, obligación que estaba sancionada por las leyes; asimismo

los descend¡entes tenían la obligación análoga de dar alimentos a sus ascendientes en

prueba de reconocimiento, y su deber sólo cesaba cuando el hüo no había recib¡do

educación adecuada, cuando el padre promovia su prostitución (la del hijo o hija) o en

los casos de nac¡miento de concubina.

En el derecho eg¡pcio se encuentran también en los contratos matrimoniales frecuentes

alus¡ones a la obligación alimenticia del marido para con la mujer, asi como el derecho

de Ia viuda o divorc¡ada a rec¡bir alimentos hasta que le fuera rest¡tuida la dote.
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En el derecho romano, el deber de prestar alimentos a los hijos y nietos no se

encuentra hasta le época imperial, fuera del s¡stema iuríd¡co tradicional y dentro de la

extraordinaria cognitio de los cónsules. En un principio, sólo existia entre los individuos

de la casa sometidos a la patria potestad; pero ya a fines del siglo ll se concedió el

derecho a alimentos a los descend¡entes emanc¡pados y por reciprocidad, a los

ascend¡entes respecto de aquellos.

En el derecho germánico resulta la deuda alimenticia, más que una obligac¡ón legal,

una consecuencia de la constituc¡ón de la familia; sin embargo, no faltan casos en que

la fuente de la obligación es una relac¡ón diversa a la familiar, así en la obligac¡ón

alimentic¡a del donatario hacia el donante en el supuesto de donac¡ón universal

En el derecho feudal nace también el deber de alimentos entre señor y vasallo, e

incluso en el ámbito de la familia se encuentra ínt¡mamente relacionado con la

diversidad del ordenamiento feudal.

El derecho canónico introdujo varias especies de obligaciones aliment¡c¡as

extrafamiliares, instaurando un criter¡o efensivo que, si bien ha sido muy discutido en

su fundamento, prevalece en el derecho moderno".27

2.7. El derecho de alimentos y los c¡erechos humanos

"Ha de entenderse como derechos humanos a aquel conjunto de facultades

atribuc¡ones de la persona humana, que son connalurales a su ser como persona

27 De Casso y Romero, lgnacio, Francisco Cervera y Jiménez-Alfaro. Ob. c¡t. Pá9. 310

v
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anteriores a toda norma creada por el Estado o cualqu¡er otra estructura social, los

cuales, además, han de ser reconoc¡dos por los Estados sin hacer diferencia o

preem¡nencia de algunos de esos derechos sobre otros, lo cual le da un carácter de

universalidad a los derechos humanos." 28

En otras palabras, los derechos humanos no son otorgados por los Estados, más bien

sólo son reconocidos, pues ellos forman parte intrínseca de las personas, ya nacen con

ellos, son presupuestos esenciales de Ia existencia del ser humano.

Para el tratadista Pérez Luño, citado por el autor mencionado anteriormente: "Los

derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y Ia igualdad

humanas, las cuales deben ser reconoc¡das positivamente por los ordenamientos

jurídicos a n¡vel nacional e internacional".2e

Fntre las características de los derechos humanos, que se encuentran íntimamente

ligadas al derecho de alimentos, se enumeran las siguientes, a saber: los derechos

humanos son un¡versales, pues se deben reconocer a todos los seres humanos, sin

excepción.

en

tal

Los

tipo

derechos humanos son prioritarios, pues al entrar

de derechos. aquellos han de tener preeminencia.

conflicto o choque con otro

es el caso de la legislac¡ón

23 
Pere¡ra orozco, Alberto, Marcelo Pablo E.

'" l¡id
Richter. Ob. C¡t. Pá9. 211
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guatemalteca, que, por orden constitucional, otorga preeminencia a los tratados y

convenciones en materia de derechos humanos sobre el derecho ¡nterno, reflejo f¡el de

lo anteriormente mencionado.

Los derechos humanos son innegociables, pues como esos derechos son inherentes a

la persona humana, no son susceptibles de ningún tipo de transacción, no se pueden

vender, no se pueden comprar, no se pueden gravar, no se pueden transar' etcétera'

Los derechos humanos son fundamentales, pues son anteriores y super¡ores a

cualquier estructura social o jurídica existente

Los derechos humanos son históricos y progresivos, pues no caducan y, por el

contrario, con eltranscurso deltiempo, el catálogo de esos derechos va en aumento

Los derechos humanos son transnac¡onales, pues no han de conocer fronteras que los

limiten para su ejercicio, no dependen de una determinada nacionalidad ni estatus

migralor¡o para poder ser ejerc¡dos, pues el mismo ser humano es el portador de ellos,

no ¡mportando en dónde se encuentre.

Los derechos humanos también son irreversibles, pues una vez reconoc¡do un derecho,

queda ¡nmerso dentro del catálogo de derechos humanos y no ha de ser posible su

erradicac¡ón.

El derecho humano a la alimentación, pero a una al¡mentación adecuada, se encuentra
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reconocido en diversos tratados y convenciones internacionales aceptadas y ratif¡cadas

por el Estado de Guatemala, entre los que destacan, la Declaración Universal de

Derechos Humanos, que en el Artículo 25, numerai 1), regulan que loda persona t¡ene

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar y en especial,

la al¡mentac¡ón.

Otro de los tratados y convenciones en materia de derechos humanos que trata sobre el

derecho a contar con una alimentación adecuada y el fortalecimiento de la legislac¡ón

en dicha materia, es el Pacto lnternacional de Derechos Económicos, sociales y

Culturales (PIDESC), en cual en el Articulo 11 se reconoce el derecho fundamental de

toda persona a estar proteg¡da contra el hambre, así como a un nivel de vida adecuado,

a la alimentac¡ón y a una mejora continua en las condiciones de existencia.

2.8. Situación actual

El derecho de alimentos se encuentra regulado en el Artfculo 55 de la Conslitución

Polít¡ca de la República de Guatemala; y en el Cód¡go C¡vil, específicamente en los

Artículos del 278 a|292, inclusive, que const¡tuyen el capítulo Vlll, denom¡nado de los

alimentos entre par¡entes, del título ll, llamado de la fam¡l¡a; así como en convenciones

y tratados en mater¡a de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de

Guatemala.

En relación a su parte adjetiva, su fundamento legal se encuentra en la Ley de

Tr¡bunales de Familia, cuya forma se hace patente por medio de un juicio de tipo oral,
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con ¡o cual se busca darle agilidad

supletoriamente, el proceso contemplado

Código Procesal Civil y Mercantil.

proceso, para lo cual

el capitulo lV del título ll

SE

del

al

en

empleará,

libro il del

El derecho de alimentos tiene y ha tenido a lo largo del tiempo, un verdadero reto para

cumplir con sus f¡nes; pues en un país como Guatemala, en el que el corte de t¡po

patriarcal predomina aún en la actualidad, la paternidad irresponsable se hace patente

en el diario vivir.

Muchos son los elementos que se conjugan para que el derecho de alimentos no

cumpla a cabalidad con sus postulados, pues tiene muchas carencias de tipo legal y

procedimental; tal es el caso de algunos juic¡os de fijac¡ón de pensión alimenticia que

tienen una duración aproximada de entre tres a seis meses, si todo está b¡en dentro del

proceso; lo cual es, en opinión del investigador, demas¡ado tiempo, si se considera que

se trata del sustento de uno o var¡os menores; y aunque los iueces de familia

generalmente ftan en la pr¡mera resolución en la que le dan trámite al asunto; una

pensión prov¡s¡onal que no excede del 50% del salario del demandado, por ejemplo; a

la parte demandada no se le notifica sino hasta el momento en que se le cita para

realizarle el estudio soc¡oeconómico que manda la ley, el cual deberá hacerse por

medio de una trabajadora social adscrita a la judicatura del ramo de familia en el mismo

lugar de trabajo o en la casa de habitación de la parte demandada; pero que se hace

generalmente, sea por des¡d'a o por pereza, en la sede del juzgado, pues las

trabajadoras soc¡ales argumentan no encontrar las direcc¡ones o solicitan que se les

proporcione algún tipo de transporte para poder real¡zar la d¡ligencia relac¡onada; lo cual
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inc¡de en la apreciación subjetiva que pueda tener la trabaiadora soc¡al, pues no liene a

la vista el entorno socioeconómico del demandado.

Si b¡en existe sanción de pris¡ón por el incumplimiento de prestación de pens¡ón

al¡menticia; eso no soluciona absolutamente nada, pues en lugar de proveerse la

cantidad dinerar¡a que podria paliar las necesidades del menor o menores necesitados,

lo que sucederfa es la agravación de la s¡tuación del proveedor, pues ya no sólo no

cuenta con el d¡nero que va a proveer, s¡no que ya ni siquiera tendría la oportunidad de

buscar cómo hacerse de la cant¡dad solicitada; además, exist¡ría ya un resentimiento

hacia la parte demandante y hacia el menor o menores.

"El juicio oral de fijación de pens¡ón alimenticia, ei cuai es el nombre correcto del

proceso, a excepción de que en vez de ftar una pensión alimenticia sirva para el

aumento o disminución de la misma, por lo cual cambiará su nombre en ese sentido; es

decir, se denominaría juic¡o oral de aumento (o disminución) de pens¡ón al¡menticia, se

ventila en los juzgados de primera ¡nstancia de familia, en virtud de la Ley de Tribunales

de Familia, vigente desde 1964; que para el caso del departamento de Guatemala,

funcionan ocho judicaturas en el municipio de Guatemala, uno en el municip¡o de Villa

Nueva y uno en el municip¡o de Mixco; siendo que el departamento de Guatemala

atiende la mayor cantidad de procesos de alimentos; por ejemplo, en 2007 con la

cantidad de 1632 casos, sigu¡éndole Quetzaltenango con 565; es decir, la tercera
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parte".30

"Según datos del Organismo Judic¡al, de un total de 38,543 procesos de toda índole

iniciados en el 2006 en los juzgados de primera instancia de familia en toda la

República de Guatemala, un 13.2o% (5,086 casos) de todos ellos corresponde a ju¡cios

orales de alimentos, solamente superado por medidas de seguridad, al que le

corresponde un 17.51o/o (6,750 casos) y en el 2007 las cifras aumentaron, pues al rubro

de juic¡o oral de alimentos le corresponde un 14.51o/o (5,927 casos), esta vez no

superado por tas medidas de seguridad a la que le corresponde un 13.22% (5,395

casos); lo que indica que los casos de juicios orales de alimentos se encuentran en alza

en esos dos años". 31

"Para el 2006 se ingresaron 5,086 casos de juicios orales de alimentos, en comparación

con el año siguiente, el 2007, en el que se ingresaron 5,927 casos, lo que supone un

aumento de un 16%, o sea, 841 casos más que el año anterior; para los años 2007 y

2008 se ingresaron, respecl¡vamente, 5,927 y 6,972 demandas de juicios orales de

alimentos, Io cual ¡ndica un alza del 1,7o/o; es decir, 1,045 casos más que el año anterior;

en el 2008 se introdujeron 7,503 demandas de juicio oral de alimentos en toda la

República, es dec¡r, un aumento de s¡ete puntos porcentuales, o 531 casos más que el

año anter¡or." 32

s Centro Nacional de Análisis y Documentación Judic¡al (CENADOJ). lnfomador estadíst¡co número 8.

Eamo de fam¡l¡a y violencia intrafamiliar. Años 2007-2008. Pá9. 3.

'' tbid
"'¡b¡d. Pág. 7.
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Lo anteriormente mencionado puede dar un atisbo de la foma aritmética de los casos "':'::'

en que se solicitan alimentos ante un órgano jur¡sdiccional van en aumento; sin olvidar

que siempre ex¡ste un sub-registro del cual no se tiene conocimiento cuantitativo n¡

cual¡tat¡vo, lo que puede significar que solamente se esté viendo la punta del iceberg y

que los casos en que no se plantea una demanda sean más' pues la población que usa

los serv¡cios del Organismo Judicial es un porcentaje mínimo, ya que la poca

credibilidad que se tiene en la aplicación de justicia ha mermado de manera sign¡f¡cativa

la cantidad de usuar¡os.

Una gran ventaja que existe para las personas de escasos recursos, es que este tipo de

procesos pueden ser iniciados y fenecidos por estudiantes de derecho que se

encuentran haciendo sus pasantias en los Bufetes Populares de las Universidades, lo

cual presupone que dichos servic¡os se efectúan de manera gratuita y a ia vez les

otorga cierta experiencia a los estudiantes en el derecho de alimentos, iniciándolos en

un tema lan compl¡cado, pero que a su vez proporciona cierto grado de satisfacción'

pues se está prestando un servicio soc¡al a personas pobres.
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CAPíTULO III

3. lndexación

3.1. Concepto

La indexación, ¡ndización, indiciación o corrección monetaria, es un método que se

utiliza en algunos países con el fin de contrarrestar los efeclos de la inflación; en la

mayoría de esos países se utiliza en el ámbito laboral; es decir, se indexan los salarios

a un indice económico estable, como lo puede ser otra moneda, generalmente el dólar

o el euro, u otro t¡po de índices diferentes a la moneda pero con una connotación

dineraria, como el oro o el costo de la canasta básica; y generalmente tienen un

aumento anual o periódico, igual al de la inflación.

"El fin primordial de ¡a indexación es la de mantener el valor intrínseco del dinero,

tratando de evitar que a causa del fenómeno inflac¡onario se provoque un perjuic¡o al

acreedor, pues entre el período en que se contrae la obligac¡ón y aquél en que se

cumple, la suma debida pierde gran parte de su poder adquisitivo".33

En Guatemala no se utiliza la indexación de ninguna manera, y por medio de la

investigacjón se pudo comprobar que en ningún país centroamericano, excepto por

Costa Rica, no se utiliza la indexación ni en materia laboral n¡ en materia de derecho de

33 http:/^,vwwaTcaldiabogota.gov.co/sisjur/normás/normal.jsp?i='13944 (cuatemata, 2O de abrit de 2011)
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alimentos, causa por Ia que no se encontró bibliografía disponible en relación al tema,

por lo que se utilizó la información proveniente del internet; sin embargo, existen países

como Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Costa R¡ca, España, Francia, Bélgica,

Luxemburgo, Finlandia y Suecia, que ut¡lizan la indexac¡ón en mater¡a laboral y

alimentaria, como método de compensación ¡nflacionar¡a.

3.2. Definición

Según el Diccionario de la Real Academia Española, indexar es: "poner en relación las

variaciones de un valor con las de un índice de referencia. Verbo basado en el

sustant¡vo latino index, de índice o catálogo, se ha incorporado al español a través del

francés o el ¡ng¡és. El sustantivo correspondiente es indexación. Existe también el verbo

sinónimo indizar, derivado del sustantivo español indice, de uso mucho menos

frecuente. No debe confundirse con indiciar ('dar indicios' y'sospechar'). El sustant¡vo

correspondiente es indización. Es ¡ncorrecto el empleo, con este sentido, de indiciación,

que pertenece a Ia familia de indiciar".e

A pesar de la anterior def¡nición que provee el referido diccionario, es muy común el uso

de la palabra ind¡ciar para expresarse en relación al término.

La inflación consiste en un aumento general del nivel de precios, que obedece

generalmente, a la pérd¡da de valor del dinero y las causas concretas e inmediatas de la

a http://buscon.rae.es/dpdl/ (cuatemala, 22 de abrit de 20.11)
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inflación son diversas; pero en esencia se produce inflac¡ón cuando hay más dinero en

circulación; es decir, cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y

servicios, lo que traducido en otras palabras es que ex¡ste una mayor cantidad de

dinero a d¡sposic¡ón del público para obtener un conjunto de bienes y servicios que se

mantienen constantes o que no han crecido en la misma proporción, lo que hace que el

dinero resulte relativamente más abundante y que tienda a reduc¡r relativamente su

valor, como cualquier otra mercancía cuya oferta se amplía, hac¡endo que se necesite

entregar más unidades de dinero para obtener la misma cantidad de bienes; d¡cho

fenómeno ¡nflacionario es lo que hace necesario ¡a indexación de las pensiones

al¡ment¡cias; y por consiguiente, de los salarios, regulados por med¡o de reformas al

Código de Trabajo, en atención al principio evolutivo del trabajo, el cual constituye un

minimum de garanlías sociales, protectoras del trabajador y solamente puede ser objeto

de mejoras.

"lndexación es la acción por Ia cual se aplica la modalidad de mantener constante en el

tiempo el valor de compra en toda transacción, compensándola directa e

ind¡rectamente. Tradicionalmente se aplica a la correcc¡ón de los precios de algunos

productos, salarios, lipos de interés, etc., para adecuarlos al alza del nivel general de

prec¡os (medida por un índ¡ce como el "costo de la vida" o por otros indicadores:

devaluación de la moneda, precio del oro, etc.)".35

Otra definición bastante acertada es que ¡a indexación o indización es la: ,,Rev¡s¡ón

s http://www.definicion org/¡ndexación (cuatemata. 22 de abtit de 2Oj 1)
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automática de los precios, salarios, prestac¡ones de desempleo, valor de activos

f¡nancieros y otras fuentes de ingresos para adecuarse a la inflación, mismos que se

realzan para mantenerse de par con la inflación y proteger su valor real".36

Asimismo, la indexación es: "El mecanismo mediante el cual los precios fiiados en un

contrato se van ajustando de acuerdo en los camb¡os del índice general de precios

(canasta básica). La indexación es una práctica frecuente cuando existe una elevada y

prolongada ¡nflación; as¡mismo es reclamada a veces por los s¡ndicatos, como una

forma de mantener el valor de los salar¡os reales. La indexac¡ón es un mecan¡smo por

med¡o del cual se ajustan valores, los que pueden referirse a precios de bienes o

servicios, salarios, deudas, impuestos o cualqu¡er otra magn¡tud. La característica

princ¡pal de la indexac¡ón es que no es impredecible, pues está relac¡onada de

antemano con alguna cosa que sirve de "índice", en base al cual se calcula el monto del

ajuste, además es automática, pues suele defln¡r que será aplicada cada cierto tiempo.

Muchas cosas pueden servir de indice, se usa con frecuencia el valor de Ia moneda

nacional con respecto de otra, como por ejemplo el dólar (estadounidense), pero

también se utiliza la tasa de inflación o el prec¡o de algún producto estratégico como el

petróleo. La ventaja de la indexación respecto de otras formas de ajuste es que no

depende de una decis¡ón antojadiza de alguna autoridad o dependencia administrativa,

lo que hace que todo el que está involucrado sepa a qué atenerse.

35 http/legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/is.htm (Guatemala, 22 de abr¡lde 2011)
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Varios países aplican indexaciones generales que afectan los precios, los salarios, los

intereses, Ias deudas y demás valores en la economia, es un medio de evitar que la

inflación afecte más a unos que a otros'.37

En relac¡ón a las cláusulas de ¡ndexac¡ón dentro de un contrato, se pueden definir

como: "Las disposiciones de un contrato que vinculan los salarios, u otros t¡pos de

ingresos, a un índice de precios".38 "Fia ta variación de unos beneficios, intereses o

precios en función de un índice de referencia".3e "La fi.iación del beneficio o precio de un

.leterminado activo al movimiento de un determinado índice de referencia"-ao

Se puede infer¡r entonces, que existen cuatro tipos de indexac¡ón, la indexación

financiera, la indexac¡ón salarial, la indexación camb¡aria y la indexac¡ón de la

obl¡gac¡ón alimentaria.

Al momento de legislarse en relación a indexar los salar¡os y las pensiones aliment¡c¡as,

deberá observarse el principio evolutivo del derecho del trabajo ya menc¡onado con

anterioridad; lo que s¡gnif¡caría que, tanto los salarios como las pens¡ones alimenticias,

observarán dicho incremento en un porcentaje igual; es decir, que si los salarios

aumentaron en un 2yo durante un año, las pens¡ones alimenticias deberán aumentar en

la misma proporc¡ón.

"7 httpJ/www.buenastareas com/ensayos/Qu%C3%A9-Es-indexac¡ón/564760.htm1 (Guatemala, 22 de
abril de 2011)
33 http.//www sbú c]/sbú\reb/servlet/glosario?ind¡ce=s.o&letra=C (Guatemala, 23 de abril de 201 1)

" http.//www data-red com/diccionar¡of¡n/c.hirn (Guatemala 23 de aDril de 201 ')
40 http.//www.credrtservices es/dicc¡onario-financiero.php#c (Guatemala, 23 de abril de 2011)
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Para que en un país como Guatemala se legisle a favor de indexar prestaciones u

obligaciones; deberán conformarse grupos multisectoriales con el fln de discutir la

importancia y viab¡l¡dad de hacerlo; en el caso de indexar las pensiones alimenticias, se

deberán dar cita sectores como el M¡nislerio de Economia, el lvlinisterio de Finanzas

Públ¡cas, el M¡n¡sterio de Trabajo, el Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos

de Guatemala, y los directores de los Bufetes Populares de las d¡ferentes univers¡dades

del pais, para, acto seguido, proponer una inic¡ativa de ley en ese sentido

A consideración del investigador, al momento de indexar las pensiones alimenticias se

hará necesar¡o hacerlo con los salar¡os, y no sólo los salarios mínimos sino que todos

los salarios, los cuales deberán aumentarse en todos los sectores, en v¡rtud de un

porcentaje trimestral o cuatrimestral, a lo sumo, anual; pues hay que recordar que las

cuotas por concepto de pens¡ón aliment¡c¡a no pueden superar el porcentaje

contemplado en el Artículo 97 del Código de Trabajo; es decir, el 50% y, el hecho de

sólo indexar las pensiones alimenticias s¡n hacerlo con los salar¡os, harlan el esfuerzo

inútil.

3.3. Naturaleza lurldlca

Se puede inferir que la indexación pertenece al campo del derecho prlblico, sin

detrimento de que puedan pactarse cláusulas ¡ndexatorias en contratos de t¡po civil,

pertenecientes al derecho privado, pero al ser incluidas deberán ser de observancia

obligator¡a, debido a que para los casos de indexar los salarios y las pensiones

alimenticias, deberá hacerse de forma obligatoria, no opcional, para lo cual se deberá
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legislar realizando reformas, en el campo laboral, al Código de Trabajo, y en el campo

del derecho de alimentos, al Código Civil y al Código Procesal Civil y Mercantil.

Asim¡smo, se deberá conformar una comisión tripartita, en el que confluyan el Min¡ster¡o

de Economía, la Superintendenc¡a de Bancos y el Banco de Guatemala, con el fln de

real¡zar un estudio económico bastante exhaustivo sobre el período de apl¡cación de la

indexación o ajuste que ha de adoptarse, es dec¡r, si se hará de forma bimestral,

trimestral, cuatr¡mestral, semestral o anual, la forma de aplicación del porcentaje sobre

los salarios y la forma en que los jueces del ramo de familia deberán aplicar la

legislación respect¡va, asf como las sanciones a las que se harán acreedores las

personas o instituc¡ones que ¡ncumplan con dichas disposiciones, entonces se hace

necesario, también, la reforma del Cód¡go Penal.

3.4. T¡pos de ¡ndexac¡ón

La indexación puede presentarse de dos formas diferentes, a saber:

3.4.l,lndexac¡ón en base a escala móvil

En la indexac¡ón en base a la escala móvil o fndice de referencia, los sueldos, intereses,

deudas, pensiones, etcétera; se ajustan cuando el índ¡ce alcanza un determ¡nado nivel.

Este mecanismo utilizado pr¡nc¡palmente por el sector públ¡co, retrasa el ajuste por dos

circunstancias: el índice de referencia no es mensual, sino la media es de un trimestre o
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cuatrimestre y la indexación se aplica

decir que la indexación no se puede

fenómeno inflacionario.

transcurrido un perfodo de dos meses más; es

dar sino hasta cinco o se¡s meses después del

3.4.2. lndexación en base a ¡ntervalos fijos

En este tipo de indexación el salar¡o o la prestación se ajusta a un plazo fio, sea cual

sea el n¡vel del índice; pudiendo ser dicho ajuste anual, semestral o b¡mestral.

La ventaja de este sistema es que los trabajadores de aquellos sectores que opten por

este s¡stema, tendrán un incremento salarial aunque el índice no haya sufrido un

cambio sustancial.

La desventaja de este sistema es que los salar¡os o prestac¡ones sujetos a la escala flja

t¡enen que esperar su término; mientras que los de la escala móvil suben con más

rapidez al mismo tiempo que la inflación.

3,5. Antecedentes

Como ya se mencionó anteriormente, en Guatemala no existe un antecedente sobre

indexación, aunque en otros países ya se habla de indexación a partir de la década de

1970, como en Colomb¡a que ya se empezaba a legislar al respecto y en Costa Rica

que en la segunda mitad de la década de 1990 también ya se empezaba a hablar del

aumento automático de las pensiones alimentarias en la Ley de Pensiones
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Alimentarias.

Ya en la década de 2000 palses como Francia, Venezuela y Chile hacen reformas a

varios cuerpos legales con el fin de permitir la indexación de tipo salar¡al y de pensiones

aliment¡c¡as; propic¡ando la protección del valor real y adquisit¡vo del dinero en favor de

la clase trabajadora y los al¡ment¡stas.

"En el caso de Europa, Bélgica y el Ducado de Luxemburgo son los dos únicos pafses

en el mundo que, de forma sistemática, vinculan los salarios con la subida de los

precios. Es esos países, el empresario tiene que proporcionar al trabajador unas

condic¡ones dignas de ida. Para los s¡ndicatos, la indexación siempre ha sido la base y

fundamento principal de la solidaridad. Por consiguiente, en Bélgica, contrariamente al

resto de paises, los ¡ngresos de los trabajadores y las prestac¡ones soc¡ales se

incrementan cuando encarece la vida.

Desde enero de 1994, los salarios y las prestaciones sociales aumentan en base al

índ¡ce salud que equivale al ind¡ce de precios al consumo (sin tabaco, alcoholes y

gasolina) con algunas excepciones.

La indexación de las prestac¡ones sociales y sueldos de la función públ¡ca se realiza en

base al índice salud "limado", es decir, con la media de los índ¡ces salud de los 4

últimos meses y no con el índice de precios al consumo.

Este indice es la versión "l¡ght" de la cesta doméstica (canasta bás¡ca). Cuando el



índice salud establecido se supera, hay que actual¡zarlo y esperar una nueva meiora

para otra subida de las prestaciones sociales y haberes de la función pública. El salario

mínimo interprofesional y las preslaciones sociales se ajustan, automáticamente, al mes

siguiente que se supere el indice de referenc¡a. Para los sueldos del sector público

t¡ene, sin embargo, que haber transcurrido un mes a part¡r de la actualizac¡ón del

3.6. S¡tuación actual

La situación de la indexación es un tema realmente novedoso, pues, primero, no en

todos los países funciona de la misma manera y; segundo, es un mecanismo que en

Guatemala podría funcionar si existen reglas claras para aplicarla; ya que es un país en

que el porcentaje de desempleo y corrupción alcanza cifras alarmantes; en el que al

salario mín¡mo se le considera mmo un máximo a pagar y al momento de que se

anuncia un nuevo salario mínimo los empresar¡os desp¡den personal con el fin de no

pagar ese aumento; además, cada dfa aparecen nuevas formas de s¡mular un contrato

de trabajo para obv¡ar el pago de las prestaciones contempladas en la ley, sin olvidar

que la contraparte, es decir, la mano de obra se encuentra mal calificada.

La indexación de las pens¡ones alimenticias al valor del dólar estadounidense con el

objeto de que no pierdan esa función tan vital, que es la de garantizar la supervivencia y

el bienestar de los alimentistas, es uno de los aspectos económ¡cos que involucra, no

41 Diario Le Soir. La ¡ndexación salar¡al. s¡mbolo de solidar¡dad en Bélg¡ca. Pág. 24
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solo la parte patrimonial y de obligac¡ones de la relación entre padres e hijos, o, en 'rllr'

general, de los parientes, porque al final no se da solamente entre padres e hÜos, sino

que además, involucra una obligación moral de la persona obligada, un derecho

humano fundamental que implica la vida o la muerte una persona que depende de otra

para su subsistencia, lo que puede dar cuenta de la descomposición social por la que

atraviesa el país, pues si los padres no son capaces de procurar el alimento para su

prole, qué se puede pedir que hagan por otras personas con las que no se guarda

parentesco.

La ¡ndexación es un tópico que deberá ponerse sobre la mesa, así como un sinnúmero

de temas de tipo laboral, jurídico y tr¡butario; ya que los temas, como el abordado en el

presente trabajo de investigación, conllevan una gama de materias colaterales que han

de ser tratadas junto con el tema princ¡pal, y siendo Guatemala, un país con muchas

leyes, lo que hace falta es la promoción de las mismas y de los derechos más

fundamentales de las personas, así como la profesionalización del personal de los

operadores de justic¡a y Ia voluntad de la c{¡pula empresarial para sacar adelante al

pais.

Por eso es importante la indexación, pues no puede ser posible que todo aumente de

prec¡o pero los salar¡os s¡gan siendo los mismos; y lo mismo pasa con las pensiones

al¡ment¡cias, que en muchos casos no se ajustan a la real'dad económica aclual, pero

como las madres de los menores ¡gnoran que pueden pedir aumento de la pens¡ón

alimenticia siguen recibiendo el poco dinero que los padres otorgan; quienes tamb¡én

por ganar tan poco no pueden pagar más.
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Se hace necesario, pues, la promoción y divulgación de los derechos constitucionales y .

derechos humanos inherentes a ia persona, sobre todo los relativos a la obl¡gación de

prestar alimentos, deb¡do a que en el medio guatemaltem, la pr¡nc¡pal causa de que se

violen los mismos es el desconocimiento, por lo tanto, Ia indexación de las pensiones

alimentic¡as al valor del dólar estadounidense, y, además, de los salarios de los cuales

provendrán dichas pensiones, se hace menester.
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CAPíTULO IV

4. La ¡ndexación de las pensiones al¡menticias al valor del dólar estadounidense

para evitar que pierdan su func¡ón juríd¡ca legal a favor de los aliment¡stas

4.1. Definición

Haciendo un análisis de las definiciones de la ¡ndexación salarial, se puede def¡nir la

¡ndexac¡ón de las pensiones alimenticias al valor del dólar estadounidense como: el

mecanismo, acción o sistema que consiste en la revisión o ajuste automático, de olicio y

periódico de las pensiones alimenticias d¡ctadas por un juez de familia en los casos de

juicios orales de fijación, aumento o disminución de pensión alimenticia, en relación con

el aumento del valor del dólar estadounidense; con el f¡n de contrarrestar los efectos de

la desvalorizac¡ón del quetzal, de la inflación o de ambos y proteger el valor real de la

prestación en beneficio del alimentista, de forma que al dism¡nuir el valor de la moneda

extranjera el valor de la pensión se mantenga.

4.2. Naturaleza juríd¡ca

La indexación de las pensiones alimenticias al valor del dólar estadounidense con el

objetivo de evitar que pierdan su función jurídica a favor de los alimentistas; ha de ser

de carácter público, pues como se exp¡icó en el capítulo anter¡or, ha de imponerse de

forma obl¡gator¡a con miras a que todos los salar¡os sufran el incremento, no como se

hace a la fecha, que solamente se ¡ncrementa el salario minimo, lo cual no puede



considerarse una indexación; por lo tanto, los salarios de las demás personas no sufren

ningún aumento y son sólo un grupo de personas las que realmente están

contrarrestando los efectos de la ¡nflación de una forma anual; pero las demás

personas, a pesar de que tienen un salario mayor, no están recibiendo un ¡ncremento;

entonces el salario que están devengando no es un salario real, pues no tiene el mismo

poder adquisitivo del año anterior, sin mencionar que el aumento al salario mín¡mo no

es una solución, pues no cubre absolutamente el costo de la canasta básica de una

familia en la actualidad.

4.3. Antecedentes

La mayoría de países que manejan la indexación lo hacen en relac¡ón a los salarios,

realizando una revisión periódica del porcentaje del alza inflacionaria, buscando paliar

los efectos de la misma; as¡mismo, las empresas financieras utilizan la indexación en

préstamos, hipotecas o intereses pactados a largo plazo, pero en relación a indexar

pensiones aliment¡c¡as paises como Francia, Bélgica, Luxemburgo, Colomb¡a, España,

Ecuador, Venezuela y Costa Rica son pioneros en la materia, pues no se han limitado a

legislar en favor de indexar solamente los salarios, sino que han ¡do más allá con la

protección a las pensiones al¡menticias.

En Ecuador, Venezuela y Colombia se introdujeron reformas a los cuerpos legales

equivalentes a la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia de Guatemala;

por ejemplo: en la República del Ecuador, se autorizó la Ley Reformatoria al Título V,

L¡bro ll del Código de la N¡ñez y Adolescenc¡a, dicho título se refiere al derecho de
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alimentos con elfin de indexar las pensiones aliment¡cias.

En la República Bol¡variana de Venezuela se reformó el Código C¡vil para declarar la

correcc¡ón monetaria con el objetivo de la pérdida de valor de los bienes por el

transcurso del tiempo, pues, según la decis¡ón de la Sala Constjtucional número 576

dictada el 20 de matzo de 2006 ¡ndica que: "Esta realidad referida al poder adqu¡sit¡vo

de la moneda sólo tiene lugar cuando existe en un país una tendencia cont¡nua,

acelerada y generalizada al incremento del nivel general de precios, que abarca todos

los precios y los costos de los servicios (...)".

En España también se hicieron reformas el Cód¡go de la Niñez y la Adolescenc¡a hasta,

el punto de considerar que las pensiones alimenticias se pueden indexar aún sin acción

judicial.

En el caso de Francia, la leg¡slación en materia de alimentos se ha desarrollado

bastante, pues hasta se contemplan los casos en que el acreedor de la deuda

alimenticia se encuentre residiendo en Francia y el deudor en el extranjero, o viceversa;

también se contempla que si el deudor se encuentra fuera de Francia y no es posible

por cualquier motivo hacer efectivo el cobro de dicha deuda, el Estado sufragará la

manutención y el mismo Estado tendrá que buscar el modo y Ia forma de cobrar esa

deuda en elfuturo.

En Costa Rica, las diligencias de modificac¡ón de la pensión definitiva, su actual¡zación

y reajuste o aumento automático, se encuentran contempladas dentro de la Ley de
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Pensiones Alimentarias, las cuales aumentan con cada incremento al salario mínimo

decretado, y la pecul¡aridad de la forma en que opera el sistema es que si el

demandado labora para el Estado, se tiene control total de los ingresos que percibe, en

cambio si el demandado es asalariado, el monto se impone de acuerdo al porcentaje

aplicado para el salar¡o mínimo.

En Guatemala, no existe aumento de pensión alimentic¡a de acuerdo a la ¡nflación, ni al

aumento de precios de la canasta básica y mucho menos del salario mínimo.

4.4. Situac¡ón actuel

En sí, la indexación de pensiones alimenticias al valor del dólar estadounidense debe

¡mplicar ciertos elementos, como ya se mencionó, hay que hacer cambios en algunos

cuerpos legales, y capacitar a los jueces de familia para su correcta aplicación; además,

deberán realizarse campañas de promoción de la forma en que se debe calcular el

incremento o ajuste periód¡co y, sobre todo, debe existir un órgano encargado de

divulgar el porcentaje a incrementar, lo cual deberá hacerse por todos los medios al

alcance del Estado para procurar que esa información sea del dominio público.

Las pensiones alimenticias deberán ajustarse cada cierto tiempo y deberá sancionarse

a aquellas personas individuales y jurídicas que no cumplan con su obl¡gación; tanto de

la indexación del salar¡o como de las pensiones alimenticias; las cuales deben ir en

aumento nunca en disminución; es decir, que si el dólar sube, el porcentaje periódico de

la pensión alimenticia deberá sub¡r, pero si el dólar estadoun¡dense baja o se mantiene,
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el salario o la pensión no deberian bajar, pero tampoco subir; con lo cual se cumpl¡ria la

función de proteger el valor real del d¡nero en las pensiones alimenticias sin perjudicar

el salario del alimentante

Un aspecto a considerar en los efectos positivos de indexar las pensiones alimenticias

al valor del dólar estadounidense es; que al aumentar periódicamente las pensjones no

se requerirá realizar juicios orales de aumento de pens¡ón aliment¡c¡a, lo que

coadyuvará a que los juzgados de fam¡lia se descongestionen.

4.5. Bien jurídico tutelado

Las pensiones alimenticias fienen un valor intrínseco importantísimo en relac¡ón con la

v¡da del individuo; pues afectan lo más ¡nherente al ser humano como Io es su propia

existencia; por lo tanto, tienen una re¡ac¡ón direcla con el derecho a la vida. Ha de

cons¡derarse que el bjen jurídico tutelado de indexar las pensiones alimenticias al valor

del dólar estadounidense; con el fin de ev¡tar que pierdan su función jurídica legal en

favor del al¡mentistat es el derecho a la v¡da.

"El derecho a la vida es un atr¡buto o cual¡dad de la condición humana, s¡endo

comprensiva de aspectos fis¡cos o materiales esenciales y espirituales de la existencia

del hombre. Es la libertad a la existencia dentro del ámbito comprend¡do desde la

concepción hasta la muerte. El derecho a la v¡da es la facultad que tiene toda persona a

que no se dañe, menoscabe o lesione su cuerpo, salud física y salud mental, o que

pongan en peligro su existencia. Como s¡n vida no existe el hombre, es obvio que (el
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derecho a la vida) es fundamento o pilar indispensable del que dependen Ias

l¡bertades y derechos subjetivos."a2

demás

4.6. Regulación legal

4.6.1. Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala

La Constitución Polít¡ca de la República de cuatemala regula en su Artículo 1 que: "El

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin

supremo es la realización del bien común". Lo que significa que, en teoría, el Estado

empleará toda su organización y recursos en la defensa de la persona y de la fam¡lia.

Dicha protección se inicia al momento de la concepción, el Código C¡v¡l en e¡ Artículo 1

apoya esta teoría desde el momento en que reconoce que a todo aquél que está por

nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece siempre que nazca en

condiciones de viabilidad; el Artículo constitucional citado regula también que el fin del

Estado es la realizac¡ón del bien común; que no es más que Ia realización de cada

persona en su vida física, mental y espir¡tual; Io cual no se puede lograr sin que se

tengan asegurados los medios y recursos que han de sostenerle a lo largo de su vida; o

por lo menos. hasta que pueda sostenerse por si mismo.

Dentro de los deberes que el Estado se impone en el Artículo 2 de la Const¡tución

¿'?Sierra 
González, José Arturc. Derecho constitucional guatemalteco. pág 156.



Politica de la Repúbl¡ca de Guatemala, se encuentra el garantizarle a los habitantes la

vida, la seguridad, la pazy el desarrollo ¡ntegral de la persona; los cuales, de la misma

manera que el Artículo mencionado en el párrafo anterior, no son posibles sin que el

sustento se encuentre asegurado.

En ese sentido el Artículo 3 constitucional, cuyo epígrafe es el derecho a la vida, es el

primer derecho al que se hace mención dentro del texto const¡lucional, lo cual hace

pensar en su importanc¡a; y lo hace asegurando ese derecho desde el momento de la

concepción; pues, ningún otro derecho puede ser considerado como tal sin que este

derecho a la v¡da sea realmente protegido, los demás derechos serian algo asi como

una utopia si no hay v¡da.

Como el Artículo 47, referente a la protección de la familia, hace mención que el Estado

garantiza la protecc¡ón social, económica y jurídica de la familia; el mismo Estado se

está comprometiendo a tute¡ar Ia vida familiar por todos esos medios; y como otorga el

derecho a dec¡dir libremente el número y espaciamiento de los hijos, asimismo está

conf¡riendo a los padres la obligación de proveerles todos los medios necesarios para

su manutención; ya que nad¡e ni nada puede compeler a los padres a tener cierto y

determinado número de hüos, de la m¡sma manera les da dicha obl¡gac¡ón; pues, como

el ejercic¡o de todos los derechos es relativo, es decir, no pueden ejercerse los

derechos de forma absoluta; entonces el derecho de cualquier persona de tener los

hüos que le plazca ha de tener como límite el derecho que tienen los hijos de que se les

respete el derecho a la v¡da inherente a ellos, por medio de darles los recursos

necesarios para su vida.
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Al amparo del Artículo 50 de ia Constitución Politica de la República de Guatemala,

todos los hijos tienen los mismos derechos ante la ley, es dec¡r que todos los h¡jos de

un mismo padre, aunque sean de diferente madre; t¡enen el mismo derecho a ser

alimentados en condiciones de igualdad, no se deberían hacer diferenc¡as, de lo

contrario, dicho Artículo contempla la punibilidad.

En el Artículo 51, el Estado se compromete a proteger la salud fisica, mental y moral de

los menores de edad; garantizándoles su derecho a la al¡mentación, salud y educación,

entre otros; los primeros son imprescindibles para la consecución de los demás, sin

alimentos no hay nada más, no hay derechos que ejercer, mucho menos obligaciones o

deberes que cumplir. En ese sentido el Artículo 55, cuyo epígrafe se denom¡na

obligación de proporcionar alimentos, regula que es objeto de castigo la negativa de

prestar alimentos en la forma que la ley prescribe; es dec¡r, como lo estjpula el Código

Civil.

4.6.2. Código Civil

El Código Civil, que data de 1963, regula lo relativo al derecho de alimentos,

alimentos entre parientes, la familia, ¡as personas y la fam¡lia; específicamente

Artículo 278 al 292, inclus've.

En el Código Civil se estipula la definición de alimentos, la forma y personas que han de

proporcionarlos, las circunstanc¡as en que han de proporc¡onarse; además, regula el

aumento o reducción de la pensión aliment¡cia proporcionalmente, según el aumento o

los
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disminución que sufran las neces¡dades del alimentista y la fortuna del alimentante; ':1

as¡mismo estatuye que deben ser complementarios; es decir, que el alimentante deberá

cubrir sólo la parte en que los b¡enes y trabajo del alimentista no alcancen a cubrir las

neces¡dades-

En el Artículo 282 se estipulan algunas de las características de la deuda alimenticia,

como lo serían la irrenunciab¡lidad, Ia intransmisibilidad, la ¡nembargabilidad y la

¡ncompensabilidad.

En el Artículo 283, las personas obligadas a prestar los alimentos; y ese tema se

desarrolla en los Artículos subsiguientes hasta el Artículo 292.

Los alimentos se encuentran, además, regulados en el Artículo 73, puesto que los

poseedores de bienes deben proveer de al¡mentos a los que tengan derecho a

recibirlos con las observancias que la ley ¡ndica; entre los deberes y derechos que

nacen del matr¡monio, el Artículo 112, regula que Ia esposa tiene siempre derecho

preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido, por las cant¡dades que

correspondan para alimentos de ella y de sus hüos menores; recíprocamente t¡ene

derecho preferente el marido sobre los ingresos cuando la mujer tenga la obligación de

contr¡buir, en todo o en parte, a la manutención hogareña.

Dentro del régimen económico del matrimonio, el Artículo 132 regula que uno de los

cónyuges puede solicitar al juez hacer cesar la administración del otro cónyuge, asi

como a mod¡ficar el régimen del matrimon¡o por el de separación de bienes, si el otro



cónyuge ¡ncurre en negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración del

patr¡monio conyugal, cuando pone en riesgo el patrimonio o la prov¡s¡ón de alimentos

para la familia.

Entre los efectos de la separación o del divorcio se encuentra el derecho de al¡mentos a

favor del cónyuge que no tuvo culpa en la separación o divorcio.

Ninguno de los funcionarios que se encuentren legalmente autorizados para celebrar

matrimonios; podrá hacerlo s¡ el solic¡tante no comprueba haber asegurado la

prestación de alimentos de los hijos de una unión anterior.

En e¡ caso de la adopc¡ón, si el hüo adoptado no resulta ser heredero, tendrá derecho a

ser alimentado hasta la mayoria de edad, en caso de que el adoptado resultare

heredero legal del causante, los alimentos sólo se deben en la parte en que los bienes y

el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades.

Para la tutela, en el caso de los establecimientos de asistencia pública, para que

puedan confiar al menor internado, por carecer de familiares, a otras personas de

notoria moralidad, éstos deberán demostrar que disponen de medios económicos para

proporcionarles al¡mentos, instrucción y educación; en este caso, la direcc¡ón del

establecimiento deberá supervisar periódicamente las condiciones en que se desarrolla

la vida del menor.

En relación al patrimonio fam¡liar, es aquella institución juridico-social por la cual se



destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenim¡ento de la familia; los

acreedores de la deuda alimentic¡a tienen derecho a que se constituya patr¡monio

fam¡liar; cuando la persona que tiene la obligación de prestar los alimentos pueda

perder sus bienes por mala adm¡nistración o por que los esté d¡lapidando. También

dentro de esta figura, una de las causas por la que puede finalizar el patrimonio famil¡ar

es la de que todos los benef¡ciarios cesen de tener derecho a alimentos.

El derecho de alimentos y el derecho de representación tienen preferenc¡a en el orden

de la sucesión intestada; a merced de lo que para el efecto estipula el Articulo 1080.

Asimismo, al hacerse la partición de la masa hereditaria, es deber de los herederos

asegurar las porciones o cuotas a que tengan derecho los alimentistas, pues sin ese

requisito no es v¡able inscribir la partición; en todo caso, el registrador encargado hará

una anotación sobre los b¡enes, la cual se cancelará hasta que dichos al¡mentos o

pensiones se encuentren garantizados.

Para la extinción de obligaciones, Ia compensación no procede en los casos de que se

deban pagar alimentos presentes según elArtículo 1473, numeral tercero.

No puede, tampoco, en virtud del Artículo 2126, hacer transferencia de bienes por renta

v¡talicia, quien está obligado a pagar alimentos, sin garantizar previamente el derecho

del alimentista. Si la renta vitalicia hub¡era s¡do destinada a prestar alimentos, o si por

otras circunstancias se hubiera destinado a ese efecto, las pensiones presentes o

futuras no podrán ser compensadas, ni embargadas.
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Referente a la transacción, se encuentra prohibido expresamente transigir sobre el

derecho a ser alimentado, pero no sobre el monto de los alimentos ni sobre los

alimentos pasados, según el Artículo 2158.

4.6.3. Ley de Tribunales de Fam¡lia

La Ley de Tr¡bunales de Familia, hace del derecho de alimentos una materia privat¡va

de d¡chos tribunales, según su Articulo 2; y por medio del Artículo B se prevé que las

cuestiones relacionadas con el derecho de alimentos han de seguir el procedimiento

estipulado en el Título ll, denom¡nado juicio oral, que es un proceso de conocim¡ento

regulado en el Código Procesal Civil y Mercant¡|.

4.6.4. Código Procesal C¡v¡l y Mercantil

El Código Procesal Civil y Mercantil, regula lo relativo a al¡mentos; el proced¡miento a

segu¡r es el juicio oral, según el Artículo 199; en donde se estipulan las materias que

han de tram¡tarse en ese tipo de procesos; en el numeraltercero se regulan los asuntos

relat¡vos a la obligación de prestar alimentos.

El Articulo 200 regula la supletoriedad del proced¡miento deljuicio ordinar¡o, toda vez no

contravenga lo dispuesto para el juicio oral. Del Articulo 201 al 210 se preceptúa todo lo

relacionado con el procedimiento, y del Artículo 212 al2j6, inclusive, lo referente a los

alimentos.
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4.6.5. Código Penal

El Cód¡go Penal estipula la punibilidad en caso de negativa de prestar alimentos; así

también regula el incumplim¡ento de deberes, los delitos contra el orden jurídico familiar

y contra el estado civil; el cual comprende de los Artículos d e|242 al24S, inclusive.

Este Código estatuye una pena de prisión de seis meses a dos años al que estando

obligado a prestar alimentos, sea por sentencia firme, o por disposic¡ón de documento

público o legal, se negare a darle cumplim¡ento a dicha ob¡igación luego de ser

requerido legalmente; a menos que pruebe no tener las pos¡bilidades dinerar¡as para su

cumplimiento. Para dicho incumplimiento existe una agravación de la pena; o sea que la

pena impuesta según el Artículo anterior, puede ser aumentada en una tercera parte

cuando el obligado, para eludir el cumpl¡m¡ento, traspasa sus bienes a una tercera

persona o bien se comprueba que utilizó cualquier otro med¡o fraudulento para hacerlo.

El Código Penal regula también una pena de prisión de dos meses a un año a quien,

estando obligado legalmente, incumpliere o descuidare los deberes de cuidado y

educación con respecto a descendientes o personas que tenga bajo su custodia y

guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono materialy moral.

La exención de la pena se da únicamente en el caso de que se paguen los alimentos

atrasados y que se garantice suficientemente los futuros.
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4.6.6. Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia

Esta ley entró en vigencia el 19 de julio de 2003, en virtud de su Articulo 265 y cuyo

objeto es, al tenor de su Artículo 1, serv¡r como jnstrumento jurídico de integración

familiar y promoción social, que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la

niñez y adolescencia guatemarteca, dentro de un marco democrático e ¡rrestricto

respeto a los derechos humanos.

En el texto de la presente ley no se hace mención expresa al derecho de alimentos,

pero varios de sus enunciados podrían interpretarse de forma que abarquen dicho

rubro; por ejemplo: el Artículo 5 regula que en ningún caso Ia apl¡cación de dicha ley

podrá disminu¡r, tergiversar o restringir los derechos y garantías reconocidos en ja

Constitución Política de la República, tratados y convenios en mater¡a de derechos

humanos aceptados y ratif¡cados por Guatemala.

En el Artícu¡o 6 se estipu¡a, entre otros, que el Estado deberá velar por la formulación y

ejecución de políticas públicas especilicas y asignación específica de recursos púbticos

en las áreas relacionadas con la protección a la niñez y adolescencia.

Los derechos y garantías que otorga la presente ley no excluyen otros que, aunque no

figuren expresamente en ella, son inherentes a los njños, niñas y adolescentes;

además, estipula que la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta ley

deberá hacerse en armonía con sus princ¡pios rectores, con los principios generales del

derecho, con la doctrina y normativa ¡nternacional en esta materia, y en la forma que
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mejor garantice los derechos establec¡dos en la Const¡tución política de la República,

los tratados, convenios, pactos y demás instrumentos internacionales en materia de

derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala, según se regula en el

Artículo 8

En el Artículo g se norma el derecho a la v¡da, indicando que los niños, niñas y

adolescentes tienen derecho fundamental a la vida; siendo obligación del Estado,

garantizar su supervivencia, seguridad y desarro¡lo integral; así como que los niños,

niñas y adolescentes tienen derecho a la protección, cuidado y asistenc¡a necesaria

para lograr un adecuado desarrollo fís¡co, menta¡, socjal y espir¡tual, los cuales son

derechos reconocidos desde su concepción.

Todo niño, niña y adolescenle tiene el derecho a ser protegido contra toda forma de

descuido, abandono o v¡olencia, así como a no ser sometido a torturas, tratos crueles,

inhumanos o degradantes, en virtud del Artículo 11.

Se garantiza el respeto al derecho a la inviolabiljdad de la integridad física, psíquica,

moral y esp¡ritualdel n¡ño, n¡ña y adolescente en elArtículo 15.

Se regula el derecho a un nivel de vida adecuado a los niños, niñas y adolescentes, así

como a la salud; mediante la real¡zación de políticas soc¡ales públicas que les permitan

un crecim¡ento y desarrollo sano y armon¡oso, en cond¡ciones dignas de existencia.

El Artículo 53 estatuye que todo niño, niña y adolescente tiene el derecho de no ser
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objeto de cualquier forma de negl¡gencia, discriminac¡ón, marg¡nación, explotación,

violencia, crueldad y opresión, punibles por la ley; ya sea por acción u omisión a sus

derechos fundamentales; en el que puede incluirse el derecho a alimentos.

En el Artículo 54 el Estado se obliga a adoptar medidas leg¡slativas, administrativas,

sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra

toda forma de descuidos o tratos negl¡gentes; los cuales ocurren cuando la persona o

personas que tienen a su cargo el cuidado o crianza de un niño, niña o adolescente, no

satisfacen sus necesidades básicas de alimentac¡ón, vestido, educación, atenc¡ón

méd¡ca, teniendo la pos¡bilidad de hacerlo; en el presente caso sí se hace énfasis

espec¡al al derecho de alimentos.

4.6.7. Ley para Preven¡r, Sancionar y Errad¡car la V¡olencia lntrafamiliar

Esta ley tiene como objeto y fin principal, como su nombre lo indica, la prevención, la

sanción y la erradicación de toda acción u omisión que de manera directa o indirecta

cause daño o sufrimiento físico, sexual, ps¡cológico o patr¡monial, tanto en el ámbito

público como en el privado, a la persona integrante del grupo familiar, por parte de

parientes o convivientes o exconviviente, cónyuge o excónyuge o con qu¡en se haya

procreado hios o hijas.

Esta ley, principalmente, regula las medidas de segur¡dad o de protección para

gatanlizar la v¡da, integr¡dad, segur¡dad y d¡gnidad de las víctimas de violencia

intrafamil¡ar; dichas medidas de seguridad son aplicables independ¡entemente de las
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sanciones especificas establecidas en el Código Penaly en el Cód¡go Procesal Penal.

La presente ley estipula el camino a seguir en el caso de sufrir violencia intrafamil¡ar;

como presentar la denunc¡a, en dónde presentar la denuncia y espec¡fica las med¡das

de seguridad disponibles; dentro de las cuales se encuentran la fiación de una pensión

alimenticia provisional de conformidad con Io establecido en el Código Civil.

El objeto de dicha pens¡ón alimenticia provisional es, que al momento de realizat la

denuncia sobre violencia intrafam¡liar, la persona intetesada en la misma no dude en

hacerlo por carecer de recursos con los cuales mantener a sus hijos y a si misma, por

temor a que el victimario no provea recursos en el futuro; esta medida de seguridad no

podrá durar menos de un mes ni más de seis meses, pero podrá prorrogarse a solicitud

de parte.

4"6.8. La Convenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos

La presente Convención enlró en v¡gencia como derecho positivo y v¡gente en el

ordenamiento jurídico guatemalteco; por medio del Decreto número 6-78 del Congreso

de la República de cuatemala de fecha 30 de mazo de 1978; bajo el mandato del

Pres¡dente Kjell Eugenio Laugerud Garcia, dicho inslrumento se ratificó el 27 de abril de

ese mismo año, el instrumento se deposita el 25 de mayo en la sede de la Organ¡zación

de Estados Americanos y es publicada el 13 de julio de 1978.

En relación al tema que atañe, la presente Convención regula en el Artículo 4 el
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derecho a la vida; en el Artículo 5 el derecho a que se respete Ia ¡ntegridad física, . '

psíquica y moral.

En el Artículo 17 se prevé ra protección a ra familia, considerándora como eremento

natural y fundamental de la sociedad y debe ser proteg¡da por el Estado y por la misma

sociedad y; en caso de d¡solución del matrimonio, se deberán adoptar medidas que

aseguren la protección necesar¡a a ros hüos, sobre ra base única der interés y

conveniencia de ellos.

Los derechos del niño se encuentran protegidos por el Artículo 19, por la condición de

menor que requiere por parte de su fam¡lia, del Estado y de la sociedad.

4.6.9. El Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el

Pacto lnternac¡onal de Derechos Civiles y políticos

El Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entra en vigenc¡a

por med¡o del Decreto número 69,87 del Congreso de la Repúbljca, et Estado de

Guatemala se adhiere al pacto el 6 de abril de 1g88, el instrumento se deposita el 19 de

mayo de ese mismo año en la sede de la Organización de las Naciones Unidas y se

publica en el Diario Ofic¡al el 1 1 de septiembre de 1988.

El objet¡vo principal de este pacto es el de

personas, part¡endo de Ia base que las personas

y justicia social simultáneamente

asegurar ¡a protección plena de las

pueden gozar de derechos, ljbertades
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En el Artículo 10 estipula la concesión a la fam¡lia de la más amplia protección y

as¡stencia posibles, especialmente cuando sean responsables del cuidado y educación

de los hijos; asim¡smo, se deberán adoptar med¡das especiales de protección y

asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por

razón de filiación o cualqu¡er otra condición.

EI Artículo 11 regula que se reconoce el derecho de toda persona a un n¡vel de vida

adecuado para sí y su familia, incluyendo, para ello, alimentación adecuada, entre otros,

y además, los Estados se comprometen a tomar las medidas adecuadas para asegurar

el ejerc¡c¡o de esos derechos y; asimismo, los Estados reconocen el derecho

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, para lo cual adoptarán

los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos y la seguridad de

una distribución equ¡tativa de los mismos.

El Pacto lnternacional de Derechos Civ¡les y Políticos entró en vigenc¡a mediante el

Decreto número 9-92 del Congreso de Ia República de Guatemala de fecha 19 de

febrero de 1992, la fecha de adhesión es el 1 de mayo del mismo año, Ia fecha de

depósito del instrumento de adhesión fue el 16 de mazo de ese año en la sede de la

Organización de las Naciones Unidas y se publica en el Diario Oficial el 11 de

septiembre de 1992.

En el presente Pacto se consagra la garantía del ejercicio de los derechos del pacto en

plena igualdad en el Artículo 2; la plena ¡gualdad en el disfrute de los derechos en el

Articulo 3; el derecho a la vida en elArticulo 6; y en el caso de la protección a la familia,
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se contemplan los mismos derechos que

Económ¡cos, Sociales y Culturales.

el Pacto ¡nternac¡onal de Derechos

4.6.10. La Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño entra al ordenamiento jurídico por medio

del Decreto número 27-90 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, de fecha 10 de

mayo de 1990, se ratifica el 22 de mayo de ese año, se deposita el instrumento de

ratificación el 6 del mes siguiente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas

y se publica en el Diario Oficial el 25 de febrero de 1991 .

La presente Convención nace de la necesidad de que exista un documento que ampare

la condición de los menores alrededor del mundo, pues la Declaraclón Un¡versal de

Derechos Humanos parecía, a consideración de muchos, excluirlos o no tomarlos en

cuenta

Así, el preámbulo de dicha Convención estipula que la l¡bertad, la justicia y la paz en el

mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos

iguales e inalienables de todos los m¡embros de la fam¡lia humana; tamb¡én se

reconoce que toda persona tiene todos los derechos y l¡bertades enunciados en los

tratados ¡nternacionales en materia de derechos humanos s¡n distinción de ningún tipo;

asimismo hace hincapié en que la infanc¡a tiene derecho a cuidados y asistencia

especiales y que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para

el crecim¡ento y bienestar de todos sus m¡embros, pero en part¡cular de los niños, debe



recibir protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus

responsab¡lidades dentro del conglomerado social, s¡empre teniendo presente que el

niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados espec¡ales,

incluso la debida protección ¡egal, tanto antes como después del nacimiento, sin olvidar

que en todos los países del mundo ex¡sten niños que viven en condic¡ones

excepcionalmente d¡fíc¡les y que esos niños necesitan especia¡ consideración.

El Artículo 3 de la presente Convención regula que todas y cualquiera de las medidas

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, la única

consideración especial a tomar en cuenta será siempre el ¡nterés superior del menor;

también los Estados parte se comprometen a asegurar al niño Ia protecc¡ón y el cuidado

que sean necesar¡os para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,

tomarán todas las medidas leg¡slativas y admin¡strativas adecuadas.

En el Artículo 4 est¡pula que los Estados parte, en lo que respecta a los derechos

económ¡cos, soc¡ales y culturales, adoptarán las medidas adminislrat¡vas, leg¡slativas y

de toda ¡ndole, hasta el máximo de sus recursos para su efect¡vo ejercicio.

El derecho intrínseco a la vida del menor es reconocido en el Artículo 6, garant¡zando,

con ello, la supervivencia y desarrollo del menor.

El reconocim¡ento de que ambos padres tienen obligaciones comunes, es decir, en

igualdad, en Io que respecta a la ctianza y desarrol¡o del niño, y a ellos ¡ncumbirá,
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primordialmente, dichas responsabilidades, al tenor del Artículo 18.

Los Estados parte se comprometieron a adoptar todas las medidas legislat¡vas,

administrativas, sociales y educatjvas aprop¡adas para proteger al menor de toda forma

de perjuicio o abuso fís¡co o mental, descuido o trato negl¡gente, malos tratos o

explotac¡ón; lo que incluye la negación de preslar alimentos en el modo y forma

requeridos para su desarrollo integral como persona; dichas medidas deberían

comprender procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con

el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al n¡ño y a quienes cu¡dan de é1.

La situación actual en relación a la función y objeto de las pensiones alimenticias y la

igualdad de obligaciones y derechos de ambos padres respecto al cuidado,

sostenimiento y mantenim¡ento de ¡os hijos y del hogar es raquítica; hasta ahora, todos

los cuerpos legales de derecho interno y aquellos que constituyen tratados y conven¡os

en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala,

como los ya mencionados anteriormente, son el entramado legal y jurídico para la

protecc¡ón y garantia del derecho de alimentos en Guatemala.

Si bien es c¡edo, dichos cuerpos legales se encuentran vigentes, no puede dec¡rse que

sean del todo derecho positivo, sin olvidar que en Guatemala, a diferencja de otros

países, todo lo concerniente al derecho de alimentos entre parientes, se encuentra

disperso en varios cuerpos legales, haciendo más difíc¡l su aplicación.

En lo que respecta a la indexación de ras pensiones arimenticias en Guatemara. traería
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una serie de beneficios ¡mportantes, no sólo por e¡ hecho de que las pensionssi:"', :''

a¡iment¡cias de ¡os menores tendrán un soporte legal para su aumento periódico, sino

porque el hecho de indexar las pensiones supondría la revis¡ón de c¡ertos aspectos

soc¡ales, políticos, económicos y culturales; tal es el caso de las relaciones patrono_

trabajador como el salar¡o mínimo, los sindicatos, y otros como Ia tr¡butación, la

economía y su repercusión en la canasta básica, el transporte público; en resumidas

cuentas, un análisis profundo de Ia problemática soc¡al gualemalteca.

Este proceso necesariamente, deberá involucrar a diferentes actores, como mínimo, los

tres organismos del Estado, e¡ Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio de

Economía, el Comité Coordinador de Asoc¡aciones Agrícolas, Comerciales, lndustr¡ales

y Financieras (CACIF), el Rector l\¡agnífico de la Un¡vers¡dad de San Carlos de

Guatemala, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad

de San Carlos, el Decano de la Facu¡tad de Ciencias Económicas de la Universidad de

San Carlos y representantes de la soc¡edad c¡vil; con elfin de implementar una mesa de

negociaciones multidisc¡pl¡nar¡a y provocar y promover, de esa manera, un cambio

soc¡al desde lo interno de la sociedad guatemalteca.

La imp¡ementac¡ón de la indexación en Guatemala puede realizarse por medio de un

Acuerdo Ministerial per¡ódico, trimestrar o cuatrimestrar, por parte der r\irinisterio de

Trabajo y Previs¡ón Soc¡al, el cual, como cualquier otro Acuerdo de ese tipo, debe ser

publicado en el Diario Of¡cial; tomando como parámetros los informes que el Minjsterio

de Economia realice por medio del lnst¡tuto Nac¡onal de Estadística; en relación con los

costos que acerca de la canasta bás¡ca se publican en la página web de esa
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dependencia.

Respecto a las pensiones alimenticias que se impusieron antes de los cambios

leg¡slativos pertinentes, sobre todo en el Código Civil, en relación a indexar las mismas

al valor del dólar estadounidense; deberán observar lo que para el efecto se regula,

esto es, deberán aumentarse en el porcentaje legal autorizado dentro de los Acuerdos

M¡nister¡ales o Acuerdos Gubernat¡vos, emitidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión

Socialo por el Presidente de la Repúbl¡ca en Consejo de Min¡stros.

Para las pensiones alimentic¡as que ya se encuentran f¡rmes, deberá de em¡tirse un

Decreto por el Congreso de la República de Guatemala en el que se regule dicho

extremo; sin embargo, como ya se ha mencionado, deberán, asimjsmo, indexarse los

salarios en todo el territorio nacional, con las mismas regulaciones que se propusieron

para indexar las pensiones alimenticias al valor del dólar estadounidense.
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CONCLUSIONES

1. El derecho de al¡mentos en Guatemaia se encuentra en una s¡tuación bastante

precaria, pues la legislación que se encuentra v¡gente no es suf¡ciente para cumplir

con los comprom¡sos internacionales aceptados por el Estado de Guatemala en

materia de derechos humanos, lo que hace que los menores se encuentren en un

estado de vulnerabilidad.

2. La legislación v¡gente en materia de derecho de alimentos y de derecho de trabajo,

es obsoleta, y no llena las expectativas para asegurar el b¡eneslar de los

alimentistas ni de los trabajadores, quienes al flnal de cuentas son los que pagan las

pensiones alimenlicias.

3. El Estado de Guatemala viola los derechos humanos consagrados por tratados y

convenciones ¡nternacionales, al no promover los derechos alimentar;os de la

poblac¡ón y ai no prevenir y errad¡car la paternidad irresponsable y el desempleo,

que es lo que ocasiona generalmente, la separación del núcleo familiar y por

consiguiente las pens¡ones al¡menticias.

4. En Guatemala las pensiones alimenticias son fijadas según el criterio de¡juez, qu¡en

la mayoría de veces no realiza un estudio sobre las neces¡dades del alimentista, lo

que hace que se encuentre en seria desventaja, debido a que dicha pens¡ón no se

ajusta a sus necesidades reales para sobrevivir.

81



5. Comúnmente cuando sube el precio del dólar o de los carburantes, se encarece la

canasta bás¡ca asi como toda prestación de servicios, dism¡nuyendo la capacidad

adquisitiva de la moneda nacional sin que las pens¡ones al¡menticias modifquen su

valor, desprotegiendo al alimentista.
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RECOMENDACIONES

1. La Comisión Nacional del Salario, entidad encargada de asesorar al lvlinisterio de

Trabajo en la politica general del salario, debe tomar en cuenta establecer un salario

mínimo que alcance a los trabajadores para cumpl¡r con sus obligaciones de prestar

alimentos, para que las Dens¡ones se Daguen de acuerdo a las necesidades del

alimentista.

2. Es necesario que la Procuraduria de Derechos Humanos se encargue de velar por

los derechos de los alimentistas, ya que es un derecho social inherente a los

mismos. En su caso debe proponer reformas a las leyes civiles y laborales de

acuerdo a la situación económica actual.

3. Que la Procuraduría de los Derechos Humanos vele por el derecho al trabajo y el

derecho a la seguridad económ¡ca, Derechos Humanos contemplados, el pr¡mero

como derecho social y el segundo como derecho económico. Al mejorar dicha

situación, el alimentante tendrá mejor condición económica y podrá cumplir con la

obligación de prestar alimentos.

4. Que la Cámara Civ¡l de la Corte Suprema de Justicia supervise constantemente la

fijación de las pensiones aliment¡cias, asegurándose que los jueces establezcan

dichas pensiones proporc¡onalmente a las circunstancias personales y pecuniar¡as

de quien recibe y quien da la Dens¡ón. de acuerdo con lo estipulado en el Articulo

279 del Código C¡vil.
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La Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial debe establecer cursos de

capacitac¡ón para los jueces de instancia c¡vil, con el objetivo de prepararlos para

fiar pensiones al¡ment¡c¡as de acuerdo a la real¡dad actual y a las cond¡ciones del

alimentante y del aliment¡sta, para asegurar el cumplim¡ento de la obl¡gación.

6. La Universidad de San Carlos de Guatemala y demás instituciones encargadas de

velar por el bienestar de los guatemaltecos, y que tienen el derecho de presentar

iniciat¡vas de ley, deberían de presentar al Congreso de la República de Gualemala

un proyecto de ley Dara que se puedan indexar las Densiones aliment¡cias al valor

del dólar estadoun¡dense, con el fin de evitar que pierdan su función jurídica a favor

de los al¡mentistas.
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