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Doctor
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D¡stingu¡do Dr.;

En atención a la providencia em¡tida por la Unidad a su cargo, de fecha 22 de

octubre del dos mil doce, en la que se me nombró ASESOR del trabajo de lesis

de la Estudiante tNGRtD susar'la EscoBEoo HERIiÁHOEZ, intitulado "LA

NECESIDAD DE ADIC¡ONAR Y REGULAR EL PROCEDItrIEI{TO DE

INSCRIPCIóN DE LAS DILIGENCIAS DE RECONOGIiIIENTO DE PREÑEZ Y

PARÍO EN ÉL REGTAMENTO DE INSCRIPCIONES OEL REGISTRO CIVIL',

y que oportunamente procedí a asesorar el i¡abajo cje iesis y me compiace

¡¡Íormari€ lo siguiente:

a) La elaboración del trabajo se real¡zó bajo mi ¡nmed¡ata asesoria y en su

oportunidad sugerí correcciones de tipo gramat¡cal y de redacción; que

consrderé en su momento eran necesarias para una mejor comprensión

y presentación del tema desarollado en la invest¡gación de mérito,

habióndose enfocado la misma desde la perspoctiva doctrinaria y

exegét¡ca de los textos legales relac¡onados con la disc¡plina.

b) En cuanto a la est¡uctura formal de la tes¡s fue real¡zada en una

secuencia adecuada, para un buen enlendimie.üo de ia m¡sma, asi

com€ la util¡za€ión de los métodos descr¡ptivo, histór¡co. deductivo,

analítico y sintético asÍ como la util¡zación de la técn¡ca de investigación

b¡bliográfica que comprueba que se hizo la recolección ut¡lizada

c) La redacción del trabajo asesorado fue elaborada de manera

senc¡lla y clara para la fácil comprens¡ón de los lectores que se

interesen con este tema.
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LICE'{CIAOO FERNA DO GA EZ BERDUO
Abogado y Notario

colegiado 4536

d) El presente trabaio de ¡nvest¡gación es de suma importancia porque se

hace un análisis juridico y doctrinario de la inst¡tuc¡ón del

Reconoc¡miento de Preñez y Parto, el cual contribuye a la actual¡zación

de la legislac¡ón y al cumplim¡ento de la protecc¡ón de los derechos de

la muier casada y del ser humano concebido frente a la soc¡edad.

e) Las conclusiones y las recomendaciones que se vierten, son

congru6ñtes 6on el trayecfo de la investigación.

0 El trabaio realizado, contenido en cinao capltulos comprende les

aspectos más importantes del tema hatado, desanollándose

técnicamente la bibliografla consultada, la cual es adecuada y suficiente.

En definitiva el conten¡do del trabajo de tesis, se ajusta a los requerimientos

c¡entít¡cos y técnicos que deben eumpl¡r de conformidad con Ia normat¡va

respect¡va; la metodología y técnicas de investigación util¡zadas y la redacción

son congruentes con los iemas tratados en la ¡nvest¡gac¡ón, es por ello que al

cumplirse con los requisitos establec¡do en el artículo 32 de h Normativa para

Elaboración de Tesis de Li€enciatura en Qienc¡as Jurídieas y Soeiales y

Examen General Públ¡c!, resulta procedente en mi cal¡dad de Asesor de fesis

dar el Presente DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de tes¡s

asesorado el cual amer¡ta cont¡nuar con su tram¡te hasta su total aprobación

para s€r diseutide en examen pirbl¡co de graduación y Boder optar al greCo

académ¡co de Lic€nciada en Ciencias Juridicas y Sociales y los titulos

probsionales de Abogada y Notar¡a.

Sin otro particular, me despido atentamente.

L¡c. Fernando Gamez Berduo
Ase3or

Col€g¡ado 4536
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Encontrándose el hombre como eje pr¡ncipal del Derecho debido a que los jur¡stas

dentro del espiritu del ordenamiento iuríd¡co universal y nacional, han establec¡do el

concepto jurídico de persona como eje central de aplicación del mismo y como material

para la construcc¡ón de relaciones jurídicas en todo ámb¡to de su naturaleza social Ya

que, la soc¡edad es el ámb¡to espacial de nac¡miento del Derecho es fundamental

identif¡car y analizar lás instituciones que surgen dentro de ella a causa de la

naturaleza de las personas cuyos lazos mutuos son capaces de conformar las

relaciones jurídicas y el Derecho en sí. Es resultado de este quehacer que se deduce Ia

existenc¡a de vacios legales, que hacen notoria la necesidad de modif¡car la legislación

med¡ante ad¡ciones o reformas que hagan ef¡caz su promulgación.

Al analizar la leg¡slac¡ón guatemalteca en mater¡a c¡v¡l y notar¡al se resalta que carece

de regulación necesaria la institución de Reconocimiento de Preñez y de Parto, ya que

tanto dentro del Decreto Número 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala,

Ley del Registro Nacional de las Personas así como en el Acuerdo del Directorio del

Registro Nacional de las Personas Número 176-2008, Reglamento de lnscr¡pciones del

Registro Civil de las Personás sé estáblecen los hechos y actos que se éncuentran

sujetos a inscr¡pc¡ón en el Reg¡stro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala, determinando los requ¡s¡tos y procedimientos para que sean ¡nscritos y

adquieran plena validez más omite lo correspondiente al Remnocimiento de Preñez y

(i)
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Parto. Y es desde el año 2008, que no se ha reformado o adic¡onado el reglamento

mencionado regulando la omisión que produce la ¡neficac¡a del Reconocimiento de

Preñez y Parto como instituc¡ón del Derecho C¡vil, y que inhabilita parcialmente la

labor principal del Registro Nac¡onal de Personas de la República de Guatemala.

Por lo tanto, se ha estructurado la presente iesis en cinco capitulos; en el primer

capítulo se analizan conceptos fundamentales del derecho civil y notarial como lo es la

persona y la personalidad; én el capitulo ségundo se desarrollan antecedentes, clasés y

elementos relevantes del matrimonio y la filiación que t¡enen una profunda relación con

la temática del presente trabajo; en el tercer capítulo se detalla la iurisdicc¡ón voluntaria

con especial énfasis en el Reconocim¡ento de Preñez y Parto bajo el cual se centra la

problemát¡ca presentada a soluc¡onar; el capítulo cuatro analiza el derecho reg¡stral y el

papel del Registro Nacional de las PeGonas como inst¡tución de eiecución parc¡al del

derechos reg¡stral; de esa cuenta, en el capítulo quinto, se hace un anális¡s critico de Ia

leg¡slac¡ón actual del Reconocimientc de Preñez y Parto en el ordenam¡ento jurídico

v¡gente en Guatemala y su necesidad de desarrollarse de manera más ampl¡a.

La metodologia utilizada fue la ¡nvest¡gación descriptiva por medio de la observación

documental: análisis de contenido, anál¡sis secundario de fuentes de datos, análisis e

¡nterpretación; la invest¡gación h¡stór¡ca: de fuentes primai'ias y secundarias; el método

de invest¡gación científ¡co deductivo y analít¡co con la finalidad de desarrollar los temas

y obtener conclusiones que demuestren elvalor de la verdad de lo enunciado.

(ii)



CAPITULO I

l. Persona y personalidad

1.1. Antecedentes históricos de la persona

La idea de persona tal y como en la actualidad se comprende es resultado de la

construcción de diversas op¡n¡ones, criterios y conceptos que han tenido lugar

en cada cultura a lo largo de muchos años. Como en Roma y en Grecia

pr¡ncipales culturas donde el hombre en sentido propio, la persona humana tout

court fue siempre ident¡ficado como el c¡udadano y los no c¡udadanos no eran

cons¡derados como personas en sent¡do estricto; ya que en el derecho romano

la ex¡stencia de la esclavitud y la consideración de los siervos como hombres

desprovislos de la cond¡ción de personas determino la pr¡mer distinción entre el

hombre y la personas.

De la especülac¡ón f¡losófica greco-romana sobre la determ¡nac¡ón de la

naturaleza humana resulto que la pertenencia a cada Estado, era una exigencia

absoluta para cada uno de los ind¡viduos y de acuerdo a esta concepción, sólo

eran tratados como persona a quienes el derecho pos¡tivo vigente en cada

Estado consideraba como tal a lravés de una ser¡e de normas que le reconocían.



tDx
DFá:s

1"Í¿\
9/a Fs:;s
t,

--rfi;)
í:!.:*"irivñ;
:," .-_.
(,,,,,,1'

,/:,\
/.-.i,
,":j.'

Del mero hecho de ser hombre no se derivaba un reconocimiento de ¡a dign¡dad

o de valores preexistentes; por lo tanto, n¡ los esclavos n¡ los extranjeros eran

ten¡dos por personas.

En estas culturas no se concebía como personas a todos aquellos que no

reunían los requisitos que el ordenam¡ento jurid¡co de ese entonces establecía y

tampoco existía el apoyo crítico para alterar y enfrentar a¡ sistema; y quienes si

reunían tales presupuestos eran reconoc¡dos plenamente como personas en

Roma, los cives y poseían un derecho propio elderecho civil.

Pero, tal concepto fue alterado por el crist¡anismo que se opuso al vínculo

politico que la connotac¡ón romana emanaba en contrapos¡ción al vínculo inter¡or

del hombre a la d¡vinidad el cual resultaba superior al polít¡co; esto dio paso para

que durante la Edad Media y Moderna se dieÍa un nuevo valor al hombre y a la

persona humana en sí, dentro del sistema.iuríd¡co.

Posteriormente, con la formación de los Estados nac¡onales central¡zados y las

corrientes filosóflcas racionalistas tuvo lugar la codiflcación cuya necesidad de

recoger, coord¡nar y s¡stemat¡zar el derecho v¡gente se debió tamb¡én a razones

teoráicas, ex¡genc¡as lógicas y doclrinales de la Escuela de Derecho Natural

para la cual el hombre era el sujeto del derecho y base de los s¡stemas jurídicos.
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De modo que, al f¡nal del siglo XVlll tenemos al hombre colocado en el centro

del universo juríd¡co y expl¡cado como ser libre sujeto de derecho lo que se

plasmó posteriormente en ordenamientos como la Constitución de los Estados

Unidos de Norteamérica en 1787 y en la Declaración de los derechos naturales,

individuales y sagrados del hombre de Franc¡a en 1789.

Esto dio lugar a la creación del Cód¡go Civil francés en 1804 que proclamaba

que los hombres nacen y permanecen l¡bres e ¡guales en derechos idea que se

difundió por toda Europa influenciando especialmente al Código Civ¡l español.

Desde el ángulo delderecho actual, la persona es elsujeto susceptible de f¡gurar

como térm¡no subjetivo en una relac¡ón de derecho debido a que es el pimer

obieto del derecho, porque toda ley se ha establecido a causa de las personas

es por ello que desde Justiniano en las lnstitutas se trata primero a las personas.

1.2. Et¡mología y definición de persona

La palabra persona proviene del latín, el cual fue tomado de la máscara de los

actores griegos que usaban al representar en el teatro para resonar más su voz.
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Del verbo personare compuesto por las palabÍas sono, as, are, que significa

sonar y el prefüo per que s¡gnifica resonar o sonar mucho cuya traducción

verdadera es mascarilla de teatro y que por una figura del lenguaje muy común,

se llamó persona al m¡smo actor que llevaba la mascarilla en un pr¡ncipio y luego

por sucesivas alteraciones se aplico tanto a actores de la vida soc¡al y juríd¡ca.

Y por úit¡mo llego a ser expres¡vo de la ¡dea de ind¡v¡dual¡dad consciente, de

hombre, s¡gnif¡cado que conserva en las lenguas modernas. Por lo cual, se

puede decir entonces, que desde un punto de v¡sta etimológ¡co la palabra

persona hoy en día es s¡nónimo de hombre.

Previo a definir el término persona es menester realizar un estudio desde

diversas acepciones ya que este no es materia exclusiva del derecho, por su

complej¡dad y grado de importanc¡a.

1.2.'1. Acepción filosófica

Desde esta perspect¡va autores como Locke consideraban a la persona como un

ser racional reflexivo y consciente.
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Récasens Siches define a la persona como "la expresión de la esencia del ser 
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humano como individuo, la que no puede ser captada dentro del campo de la

ontología, más bien es conseguible en la intercepción de este campo con elde la

ética".1

En sí, la persona en filosofía se def¡ne no solo por sus especiales características

ontológicas, sino tamb¡én y principalmente por su transportac¡ón en el mundo de

los valores éticos, como ser sobre el cual pesa un deber ser, una misión moral a

cumplir con sí mismo, por su propia cuenta y responsab¡l¡dad. En conclusiÓn, es

la persona la substancia ind¡vidual de naturaleza rac¡onai del ser con dignidad y

con fines propios a realizar por su decisión.

1.2.2. Acepción sociológ¡ca

Desde el ángulo sociológico el m¡smo Récasens define a la persona,

"atendiendo para ello tanto a la persona humana subrayando sus determ¡nantes

soc¡ales y colect¡vas, y al concepto de personalidad social, en tanto miembro de

un grupo: nacional de un país, practicante de una profesión, mil¡tante de un

partido, etc".2

' Baqueiro Rojas Edgard y Rosalla Buenrostro
Pá9. 134
'tb¡d-

Báez. Derécho Giv¡l lntroducción y Pe6onas.
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As¡mismo, autores como Headr¡ck la conciben como la naturaleza humana

encarnada en un individuo humano que desempeña un papel soc¡alen la v¡da en

comunidad de acuerdo con la cultura que lo ha condicionado para ello.

La definic¡ón que comúnmente se maneja en el campo de las c¡encias soc¡ales

es la del individuo prov¡sto de estatus social alud¡endo a las relac¡ones sociales,

ya que éstas constituyen el estatus de cada sujeto. Por tanto, el hombre es

persona en cuanto a que se relaciona con los demás como agente social con

derechos civ¡les y políticos dentro de un grupo social determinado.

'1.2.3. Acepción psicológica

Asimismo dentro de esta ópt¡ca señala que la persona es la esencia concreta de

cada ¡nd¡viduo humano, la cual const¡tuye el resultado de la íntima comb¡nación

de var¡os factores que se resumen en la unidad radical y profunda del sujeto.

Así que, la acepción más común del térm¡no persona es la que alude al hombre

en sus relac¡ones con el mundo y consigo m¡smo, una unidad ¡ndividual de

relaciones sociales s¡endo semejante en cierto sentido a ¡a acepc¡ón soc¡ológ¡ca.



1.2.4. Acepc¡ón jurídica

Dentro del ámbito.iurídico existe una gran gama de opin¡ones y criterios que

definen a la persona sin embargo, la predominante es aquella que de acuerdo a

la doctr¡na y a la legislac¡ón se entiende que la persona es el sujeto titular de

derechos y obligac¡ones, esto es, el enle al que el orden jurídico confiere la

capacidad para que le puedan ser ¡mputadas las consecuencias de derecho.

Desde este punto de vista, la definición dada es ampl¡a porque no se está

refiriendo a n¡ngún ser real, s¡no que corresponde a la elaborac¡ón jurídica que

en pr¡ncip¡o puede apl¡carse a cualquier clase de ser, real o ¡deal, ya sea al

hombre, a un conjunto de éslos, a un bien, a un conjunto de bienes o una

abstracción.

Luego de desarrollar las diversas acepciones tales como la f¡losófica, la

soc¡ológica, la ps¡cológ¡ca y la ¡urídica se puede def¡nir entonces a la persona

como el eje central de natuÉleza rac¡onal que dentro del ordenamiento o

sistema jurid¡co democrático constituye un ente cuyo sujeto es libre de ejercer

derechos y adquir¡r obl¡gaciones a través de la creación de relaciones juríd¡cas

en un grupo soc¡al determ¡nado.
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1.3. Clasificación de las pe€onas

En cuanto a su soporte material, la clasmcac¡ón que comúnmente ha sido

aceptada y utilizada es aquella que divide en personas naturales y personas

coleclivas.

1-3.1, Personas nafurales

Esta clas¡ficación de las personas rec¡be otras denom¡naciones como personas

¡nd¡viduales, fisicas, naturales, reales o de existencia visible ya que se refleren al

ser humano hombre y mujer como sujetos de derechos y obligaciones sin

d¡st¡nción alguna por nacionalidad, casta, raza o cualquier otro rasgo distint¡vo

'1.3.2. Personas colecüvas

Descr¡ta por diversos autores como Ferrara, Plan¡ol y Récasens con otras

denominaciones como personas morales, sociales, colectivas, ideales, f¡cticias y

personas jurídicas siendo ésta última ut¡l¡zada en el Cód¡go C¡vil guatemalteco
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Se ref¡ere a los entes distintos de la persona humana que son susceptibles de

adquir¡r derechos y contraer obligaciones en base a la organización de un grupo

de personas ¡ndividuales o de un mnjunto de bienes que se han conformado con

un fin determinado y que gozan del reconoc¡miento del Estado para ello.

A diferencia de Ia pr¡mera clasificaciÓn en la cual no es pos¡ble establecer

d¡stinc¡ones entrc personas fís¡cas por la indiscutible ¡gualdad natural entre los

hombres, esta segunda s¡ es sujeto de sub clas¡f¡cac¡ones ya sea atendiendo a

sus finalidades, a la predominancia del elemento humano o del económ¡co

"Entre los romanos se encontraba ya una clasif¡cación: Sociedades públicas y

privadas y a su vez ex¡stían soc¡edades universales y particulares societas

universarum bonorum y soc¡etas re¡ unius b¡en si se referían a una sociedad de

todos los bienes de los soc¡os, o a las const¡tuidas para la explotación de una

cosa única; tamb¡én se conoc¡ó la división de sociedades de personas y

sociedad de cosas soc¡etas personarum o sicetas bonorum, las que a su vez

podían ser de derecho pr¡vado o derecho público".3

En la actualidad se distingue entre personas de derecho público y privado, cuya

clasificación hecha por Plan¡ol fue en razón delfuncionamiento de las mismas

'tbid.Pá9.142.
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En las personas de derecho público ex¡ste una delegación del poder a d¡ferencia

de las de derecho pr¡vado cuyo funcionam¡ento es en base a fuezas

ind¡v¡dualmente asoc¡adas.

Unido la clasificac¡ón mencionada algunos autores de conformidad al moderno

derecho adm¡n¡strativo consideran la ex¡stencia de una tercer t¡po de carácler

mixto que se refieren a las personas o establec¡mientos de economía m¡Xta

como el sistema que otorga la explotac¡ón de un servic¡o público a una sociedad

en que f¡guran como accionistas no solo part¡culares sino tamb¡én el Estado e

inclusive los usuar¡os del servicio.

Part¡cularmente, la legislación guatemalteca med¡ante el Código Civil Decreto

Ley 106, en su Articulo 15 ind¡ca nombra como p€rsonas jurídicas a la colectivas

detallando a quienes se considera como tal unas pertenec¡entes al derecho

públ¡co y okas al derecho pr¡vado.

1.4. Antecedentes históricos de la peBonalidad

En un principio el concepto personal¡dad solia ser ut¡lizado como s¡nónimo del

térm¡no persona, pero a lo largo del t¡empo se realizaron distinciones

conceptuales por la doctr¡na y la legislación hasta entenderla como hoy en dia.

10
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lnicialmente, en el derecho romano la personal¡dad era un derecho que \11si'l

únicamente se concedía al ind¡viduo bajo ciertas condiciones o status que debía

llenar, tales como los siguientes:a

. Status Libertatis: Se refería a que la persona era l¡bre y no tenía la

condición de esclavo y tuvo lugar porque los esclavos no podían tener

personalidad c¡v¡I, ya que eran exclu¡dos del concepto persona por lo que

adqu¡rían la calidad de objetos.

. Status Civitatisr Consistía en la calidad que Ia persona tenía de ciudadano

y no latino, peregr¡no o extranjero ya que éstos no poseian personal¡dad.

. Status Familiae: Era la apt¡tud que poseia ún¡camente el cabeza de

familia y aquellos que estaban su¡eto a la patria potestad del pater familias, cuya

func¡ón era poner en rel¡eve la d¡stinc¡ón de las personas a d¡ferencia de los

primeros status que const¡tuían cond¡ciones esenciales de capacidad jurídica.

Otros autores eons¡deran que la personalidad es un neolog¡smo de finales del

s¡glo XVlll nac¡da como fruto del espír¡tu de la llustración.

4 Vásquez Ortíz, Carios Humberto. Dérecho Ciyil l, Oé ta6 PeFonas y el fúattimonio
Completo- Pá9. I

11
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Los partidar¡os de la llustración sust¡tuyeron la autoridad ofic¡al imponiendo la \i-"'^ 1:'/

personalidad como un título honorifico que engalanaba todo grande que se

dist¡nguía por sus ¡deales y hechos ejemplares.

Pero es Kant quien introdujo el concepto personalidad dentro del campo de la

filosofía. considerando que la persona está suped¡tada a la personalidad como

cual¡dad ética que lo faculta para desenvolverse libremente.

Habrían de pasar décadas para que los juÍistas cons¡deraran la personalidad

como un apelativo juÍídico y no como parte de la categoría ética y en la

actualidad las leg¡slac¡ones han adoptado el pr¡ncip¡o de reconocer el derecho a

la personal¡dad a todo ser humano, sin estar subordinado o sujeto a alguna

condición o estado que conceda la misma.

'1.5. Definición de p€rsonalidad

Al estud¡ar la personalidad se puede observar que existe una divers¡dad de

opiniones al momento de def¡n¡r la m¡sma, ya que el campo de su aplicación es

ampl¡o y de transcendenc¡a en la vida social y campo jurídico.

12
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La personal¡dad en el ámb¡tolur¡d¡co generales el conjunto de los derecho" 0"5*' 'tZ

tienen por objeto la protección de la persona m¡sma y que aún permanec¡endo

dentro de su patrimonio, son susceptibles de llegar a ser les¡onados.

Roca Tr¡as ha dicho que la personalidad "es el complejo de derechos que el

ordenamiento reconoce al hombre por et hecho de serlo y que en sustanc¡a

significa t¡tular¡dad de derechos fundamentales, lo que impl¡ca una concepción

unitaria dejando a un lado el tradicional tratam¡ento civilista basado en crite[ios

prior¡tariamente patrimoniales";5 según esta autora la personalidad es un criterio

prev¡o que determina la pos¡bil¡dad de adquirir derechos, obligaciones y

t¡tularidades concepto bajo el cual se ed¡f¡ca y desarrollará el sistema juríd¡co.

Para Vlad¡mir Aguilar se concibe "como la confluencia de una sede de derechos

¡nnatos der¡vados de Ia misma naturaleza del hombre, en los que se encuentra el

de ser posible titular de derechos y obligaciones civiles".6

Comúnmente la def¡nición utilizada es la que ent¡ende a la personal¡dad como la

aptitud legal para ser sujeto de derecho y obl¡gac¡ones o relac¡ones juridicas,

pero esta suele ser escueta.

5Aguilar Guena, Vladimir Osman. Dorccho C¡vi¡, Pa.te General. Pá9. 61

'tbfd.

13
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Por lo que se concluye defln¡éndola de manera más completa, como la

investidura o poder juríd¡co que el ordenamiento otorga a la persona de manera

¡nherente a su naturaleza humana, con el fin de que pueda éste crear vinculos

jurídicos que perm¡tan ejercer sus derechos y contraer obligaciones.

'1.6. Natu¡aléza ¡urídica de la personal¡dad

Hay una gama de teorías que tratan eltema de la personal¡dad, con el propósito

de determ¡nar cuándo se considera que una persona ex¡ste físicamente y

cuándo surge la ¡nvestidura que el derecho le otorga.

1.6.1. Teoría dé la concepción

Esta remonta del derecho romano y parte de los datos de la fisiología y

embriogen¡a ya que estas af¡rman la existenc¡a del hombre ¡ndepend¡entemente

desde el momento en que es conceb¡do aún antes de nacer o nac¡turus como se

le conoce en la doctrina, adqu¡riendo asi el hombre desde ese momento la

personalidad de manera ¡nherente. Y legalmente, es esta la que se adopta en el

Artículo 3 de ¡a Constitución Politica de la República de Guatemala.

14
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En d¡cha normas se afirma que el Estado es quién garantiza y prolege a la vida 
\:-'t':y'

humana, la ¡ntegr¡dad y seguridad de la persona desde la concepción, por lo que

el concebido está totalmente protegido med¡ante este precepto.

1.6.2. Teoría del nacimiento

A diferencia de la teoría anterior, esta considera que la persona adquiere

personalidad desde el momento o instante de su nacimiento en v¡rtud de que el

feto no tiene vida ¡ndependiente de la madre; resultando cr¡t¡cable la teoría de la

concepción debido a que es casi impos¡ble establecer el momento y t¡empo

exacto en que una persona es concebida.

'1.6.3. Teoría de la viabilidad o biológ¡ca

Esta corriente es sostenida por el Cód¡go Civil francés y por el Codigo Civil

español, éste últ¡mo ba¡o la denominación de v¡abilidad legal y esa aquella que

¡ndica que no es sufic¡ente el nacimiento para que una persona adquiera

personalidad s¡no que adhiere a ello la condición de que el nacido reúna las

cond¡c¡ones de viab¡lidad o aptitudes suficientes para sobrev¡vir por sí mismo

fuera del claustro materno.

15
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Para Raymundo Selvat la viabilidad se determina por las sigu¡entes cond¡ciones;

'Que el niño haya madurado lo sufic¡ente para conservar su vida, que tenga

buena salud para el buen desarrollo de sus func¡ones y que no tenga defectos

físicos incompatibles con la vida".7

1.6.4. Teoría ecléct¡ca

Esta teoría es desarrollada con el fin de conciliar todas las anter¡ores y establece

que la personalidad se origina con el nac¡m¡ento, pero que a su vez desde que

la persona es conceb¡da posee el reconocimiento de c¡ertos derechos, es decir

que se cons¡dera como nacido al que está por nacer conf¡r¡éndole la ley cierto

grado de t¡tularidad de derechos; es decir que se retrotraen los efectos del

nacimiento al tiempo de la concepción.

El actual Código Civil guatemalteco Decreto Ley 106 adopta esta corriente en su

Artículo 1 al señalar que la personal¡dad c¡vil comienza con el nacim¡ento y

term¡na con la muerte; s¡n embargo, al que está por nacer se le cons¡dera

nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en cond¡c¡ones de

viabil¡dad.

? Vásquez Ortlz, Ob cít. Pág. 10.

16
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1.7. Atr¡butos de la personalidad

Un atributo es una cualidad o característ¡ca del ser que tiene como func¡ón

d¡st¡ngu¡rlo de los demás; por ¡o que, en el contefo de la persona humana se

refiere a todas aquellas s¡tuaciones juridicas que permiten ¡dentif¡car,

individualizar y s¡luarla dentro de la soeiedad y el orden jurídico. Entre los

princ¡pales atributos de la personalidad que tradic¡onalmente son considerados

están el nombre, la capac¡dad, eldomic¡lio, elestado y el patrimonio.

1.7.1. Nombre

Atributo de individual¡zac¡ón s¡endo un elemento que des¡gna a la persona

d¡ferenciándola de las demás de su misma espec¡e, de los an¡males y cosas

tiene claramente como f¡n l¡mitar a cada persona indiv¡dual¡zándola a través de

una palabra o signo que lo ident¡fica cuyas característ¡cas es que es opon¡ble

erga omnes, ¡rrenunciable, ¡mprescriptible, inal¡enable, der¡vado generalmente

de una relac¡ón fl¡al, obl¡gatorio e intransferible.

Es considerado hoy también como un derecho subjetivo ¡ntelectual y de carácter

eminentemente extrapatr¡monial que puede consist¡r en la denominación verbal o

escrita que resulte ¡nconfund¡ble y distinta dentro de la sociedad.

17



Pero esta concepc¡ón se ha formado a lo largo del tiempo, desde que tuvo su

or¡gen en Grec¡a pr¡meramente y luego en Roma como otras inst¡tuc¡ones del

derecho c¡vil y estaba formado por una sola palabra denominada proenomen y

era de carácter ¡ndiv¡dual y no se transmitía de padres a hios.

Sin embargo, la utilizac¡ón de un solo nombre se prestaba a confusiones ya que

el número de nombres era limitado al número de personas, as¡ que se adoptó la

idea de añadir al nombre individual una cal¡f¡cación der¡vada de la persona

propia o lugar de procedencia denominado nomeu o geus.

La estÍuctura del nombre en la actualidad está constitu¡do por el nombre

individual o propiamente dicho y el nombre de fam¡l¡a o patronímico constitu¡do

por los apellidos de acuerdo al Artículo 4 del Cód¡go C¡v¡l guatemalteco.

1.7 .2. Capacidad

Es un atr¡buto de aptitud o de actuación jurídica derivada de la personalidad que

cons¡ste en que toda persona es sujeto activo o pasivo de las relac¡ones

jurídicas, ya sea por voluntad de la prop¡a ley que lo permite o bien por un

proceso en que la voluntad del individuo es expresada.

18
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Hay otros autores como Puig Peña que la consideran no una apt¡tud sino más

como una cond¡c¡ón necesaria para que una persona pueda ejercitar sus

derechos y contraer obl¡gac¡ones, celebrar contratos y realizar actos jurídicos en

general.

Por la importanc¡a que rodea a la capac¡dad esta se clasifica de la s¡guiente

manera:

. Capac¡dad de Goce: Denominada también como de derecho o titular¡dad,

es aquella apt¡tud en que el sujeto posee la mera tenencia y goce de derechos y

deberes; es la que poseen todos los hombres por el hechos de serlo y por lo

tanto, resulta superior al arbitr¡o legislativo no pudiendo desconoce6e o

del¡mitarse. Por su manifestac¡ón es considerada como pas¡va porque toda

peBona es capaz de adqu¡rir cualquier clase de derechos más no de ejercerlos.

o Capacidad de Ejerc¡cio: Conoc¡da como capacidad de obrar, de actuación

o activa ya que denota una idea dinám¡ca al ser aquella que el particular posee y

puede hacerla valer por s¡ mismo ejerc¡tando y llevando a la práct¡ca todos los

derechos que se le otorgan, lo que se traduce en un poder de titularidad.

19
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Esta últ¡ma es el med¡o por el cual se da vida a los actos y relaciones jurid¡cas \"1'r' r/

que producen la adqu¡s¡ción, transformac¡ón y ef¡nción de derechos y

obligac¡ones; por su manifestac¡ón puede faltar o limitarse, no es ¡gual en todas

las personas, su ejerc¡cio si depende de la voluntad y está sujeta a determinadas

cond¡c¡ones.

1.7.3. Estado c¡vil

Es un atr¡buto de califlcación que está ¡ntegrado por el conjunto de cualidades

inherentes a la persona, tomada en cons¡deración por la ley civil para as¡gnarle

deteminados efectos que influyen en el goce y ejercic¡o de sus derechos

especialmente dentro del grupo fam¡l¡a respecto de las ¡nstituciones del

matr¡monio y parentesco.

De acuerdo a Puig Peña "es una cual¡dad personal que depende de la realidad

natural o soc¡al que es determinante de la capac¡dad de obrar general y del

ámbito de poder y responsabilidad de cada persona".s

En síntesis, se puede deeir que el estado civil se ref¡ere a la d¡stinta

consideración que una persona adquiere ante los grupos sociales.

3 Puig Peña, Fede.ico. Compond¡o de Derccho C¡vil Español. Tomo ll Pá9 205

20
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Es por ello que dentro de la doctrina se da una clasificac¡ón del estado civil -{1'-l:y'

comúnmente reconocida que según el matr¡monio puede ser soltero o casado:

según la nac¡onalidad es nacional o extranjero; según la edad se referirá a

menor o mayor de edad de acuerdo a lo establec¡do en cada leg¡slac¡ón; y

finalmente según la dependencia, independencia o relac¡Ón a los defectos f¡sicos

o psicológicos de una persona siendo capaz o incapaz.

Y finalmente, se caracter¡za por ser oponible erga omnes, ¡nd¡visible'

personalísimo, inalienable, imprescript¡ble, irrenunciable e intransmisible

l-7.4. Oom¡cilio

Este atr¡buto es de rad¡cación ya que se ref¡ere a la sede jurídica de las

personas o lugar donde se les sitúa permanentemente, s¡endo así un elemento

trascendental en el derecho cuya func¡ón será en consideración para atribuir

efectos juríd¡cos a una persona tanto frente a particulares como frente al Estado

Es dec¡r, se hace alusión al as¡ento legal de una persona donde se le considera

establec¡da a f¡n del efect¡vo cumplim¡ento de las obl¡gaciones y ejerc¡cio de sus

derechos subjetivos por med¡o del cual forma el hombre un lazo o vínculo con

determinado desarrollo de activ¡dades.

21
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Su noción se remonta al derecho romano, ¡nfluencia que ha perdurado hasta hoy

en los cód¡gos modernos que reproducen tal concepto, constituyendo el domic¡l¡o

donde está la res¡dencia y el mnjunto de ¡ntereses morales y mater¡ales de la

persona, lo cual dev¡ene de la palabra latina domic¡l¡um que deriva de las voces

domus que signif¡ca casa y colere habitar.

El Código Civil guatemalteco def¡ne al domic¡l¡o como la clrcunscr¡pc¡ón

departamental que se le asigna a una persona para el ejercicio de sus derechos

y cumpl¡miento de sus obligac¡ones, asimismo se sustrae de dicho cuerpo

normat¡vo que el domicil¡o está conformado por una serie de elementos: el

espacial que atiende a la res¡denc¡a de la persona; el an¡m¡co que se ref¡ere a la

intención de permanencia y finalmente el elemento temporal que se traduce en

la habitualidad de permanenc¡a estable.

En la doctr¡na se maneja para efecto de estudios la s¡gu¡ente clasificac¡ón del

domicilio la cual halla fundamento dentro del Cód¡go Civil guatemalteco:

. Domicil¡o voluntario o real: Regulado en los Artículos 32 y 33 del cuerpo

legal citado el cual expresa que es aquel que elige la persona por dec¡s¡ón l¡bre y

espontanea de su voluntad.

22
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. Domicilio legal, necesario o derivado: Regulado en los Artículos 36 y 37

del cuerpo legal menc¡onado y el Artículo 14 del Decreto Ley 107, Código

Procesal C¡v¡l y Mercantil determinando que la ley de manera imperativa es la

que designa el dom¡c¡lio tanto para las personas naturales o abstractas

atendiendo a determinadas circunstancias con el fln de protección u orden

públ¡co.

. Domicilio espec¡al, electivo o contractual: Regulado en los Artículos 38 al

40 del Cód¡go C¡vil estableciendo que es aquel en que las partes de manera

potestat¡va convienen para el cumplim¡ento de determ¡nados actos o contratos.

o Domicilio múlt¡ple, plural o alternativo: Previsto en el Artículo 34 del

código c¡tado y aquel que posee una persona que vive alternativamente o tiene

ocupaciones habituales en varios lugares considerándose domiciliado en

cualquiera de éstos o en el lugar donde tenga relación especial con determinado

acto.

. Domicilio del vagabundo: Regulado en el Artículo 35 del mismo código

expresando que es el que poseen las personas que no tienen dom¡cilio alguno o

habitual considerándose como tial el lugar donde se encuentren.
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Se considera frecuentemente como atr¡buto de la persona por los juristas

modernos y se basa en el conjunto de med¡os mater¡ales y de cosas de que

poder servirse para sat¡sfacer sus neces¡dades.

Para otros autores existen aún más atributos de los que se menc¡onó tales como

los derechos personalísimos que t¡enen existenc¡a misma en el ser humano tales

como el derecho al honor, a la considerac¡ón, a la ¡ntegridad de la personal¡dad

moral, ¡ntelectual y física, derecho a la manutención, al respeto de la v¡da

privada de la persona, el derecho para oponerse a la reproducción o expos¡ción

de un retrato o fotografía que son llamados derechos de personalidad en la

Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Un¡das.

1.8. Extinción de la personalidad

Ant¡guamente no era la muerte fís¡ca la única manera de ponerle fin a la

personalidad, pueslo que producía ¡guales efectos la llamada muerte c¡vil a la

que eran objeto los presos y la profes¡ón religiosa en el caso de los sacerdotes y

monjas.
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Hoy en día ún¡camente la muerte física es la que extingue la personal¡dad esto

de acuerdo al Artículo ldel Cód¡go C¡vi¡ debido a que en el derecho moderno ya

no existe la muerte civ¡|, y se considera que el que profesa una orden rel¡giosa

no pierde la calidad de persona y por lo tanto, tampoco su personalidad por la

condic¡ón que posee.

En ambas circunstancias tienen como efectos la l¡m¡tación para el ejercic¡o de

ciertos derechos tal y como el caso que se expone en elArtículo 1 del Código de

Notar¡ado guatemalteco.

Ahora la muerte fis¡ca si efingue la personalidad en razón de que se da la

desapar¡ción del sujeto y consecuentemente cesan todos los derechos que iban

unidos al m¡smo; pero algunos de éstos derechos mencionados se ext¡nguen

completamente como los llamados personalísimos o intulto personae, ahora hay

otros que no se ext¡nguen s¡no se transmiten a los sucesores o s¡mplemente

quedan en suspenso hasta que un heGdero entre a suceder algunos de los

derechos y obl¡gac¡ones del causante.

En el caso de la ausencia ya declarada y la muerte presunta cesan los derechos

de los que han desaparecido y se les considera como muertos mientras dure su

no presencia fís¡ca.
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CAPÍTULO II

2. Matrimonio y fil¡ación

2.1. Antecedentes h¡stóricos del matrimonio

El matrimonio ha s¡do la inst¡tuc¡ón base del núcleo social pr¡mit¡vo es decir de la

familia cuyo desenvolv¡miento ha ten¡do lugar en el curso de los s¡glos dando

origen a la sociedad. He aquí, que el matr¡monio halla consonancia con las

condic¡ones de la naturaleza humana encontrándose su origen desde la remota

ant¡güedad.

Varios investigadores concluyeron que en los tiempos prehistóricos hubo en

todos los pueblos completa promiscu¡dad como sucede entre los animales,

desprovistas las re¡ac¡ones entre mujer y hombre de toda formalidad y

estab¡l¡dad siendo la madre quien asumía la jefatura sobre la prole fenómeno

social conocido como matriarcado o régimen social de las madres; esta teoría se

extendió por todas partes pero se encontraron objeciones en contra que

desvanecieron esas ideas, por lo que el matr¡monio ha const¡tuido siempre la

forma típ¡ca de tal unión desde la infancia de los pueblos en la tierra.
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Desde un punto de vista bíblico se encuentra como antecedente más remoto a '

Adán y Eva qu¡enes pueden considerarse como el primer matrimonio const¡tuido

de manera prim¡t¡va, ya que las fomas y cond¡ciones del matrimonio han variado

de acuerdo a las costumbres, el desarrollo intelectual y moral de ¡as distintas

épocas de la historia.

En atgunos pueblos el acto matrimonial revist¡ó una forma violenta pues el varón

se apoderaba de la mujer sacándola por la fuerza del lado de sus padres u otras

veces mediante la entrega de objetos o valores como precio de la adquisic¡ón.

Otra de sus relevantes manifestac¡ones en el tiempo es el proced¡m¡ento en el

cual los padres de los contrayentes eran qu¡enes convenían el enlace

prescindiendo del consentim¡ento de éstos.

En Eg¡pto y en Perú se adoptó la práctica de la prueba pre conyugal cons¡stente

juntarse a vivir por espacio de un año, la pareja proyectaba unirse en matrimon¡o

a intento de experimentar si congeniaban.

En las culturas de Or¡ente durante la antigüedad se generalizo la pol¡gam¡a y la

pol¡andr¡a, pero la regla general para todas las culturas ha sido siempre la

monogamia.
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"Los germanos enmarcaban al matrimonio como un colect¡vo fam¡lia, stippe o.n \"'"y

una gran famil¡a haus regida patr¡arcalmente o bien desligado de ella, como

relación mutua dependiente de la voluntad de los cónyuges friedelehe; estas

formas matr¡mon¡ales germánicas se ¡ncrementaron al adoptar formas de

convivencia pseudomatrimonial con rango jur¡dico ¡nfer¡or al matr¡monial"e.

Estos no consideraban al matrimonio como eterno cuyo lím¡te era la muerte. S¡n

embargo, las raíces del moderno derecho matrimonial no son d¡rectamente

germánicas o romanas s¡no canónicas ya que Ia lglesia fundamentó su doctr¡na

en el precepto del Antiguo Testamento que establece que los cónyuges serán

los dos de una sola carne.

Desde la Edad Antigua no tuvo el matrimonio carácter indisoluble, ni en pueblos

tan ordenados como los hebreos cuyo lazo podía ser roto por el marido s¡n que

le fuera prec¡so aducir algún motivo ni recurr¡r al juez pues se hallaba ¡nvestido

con el derecho de despedir a su esposa s¡n otra formalidad que exlenderle una

carta de repudió que tenía como efecto que la muier pud¡era disponer l¡bremente

de si y contraer nuevas nupc¡as; con el transcurso del tiempo los rabinos

extend¡eron d¡cha potestad y derecho a la mujer por equ¡dad de reclamar el

d¡vorc¡o por ser periudic¡al o inconveniente.

e Hattenhauer, Hans. Concepto3 Fundamontales del Deaecho Civil. Pá9. 133
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En

consentimiento de ambos cónyuges o con solo uno de ellos, tamb¡én el padre de

la contrayente poseía la facultad de romper el casam¡ento para reintegrarla a su

hogar o dada a un nuevo consorte.

En Roma el derecho de divorciarse fue reeonoe¡do por la ley, pero no tuvo uso

por los c¡udadanos s¡no hasta los últ¡mos t¡empos de la República y durante el

lmperio se frecuento más por la relajación de las costumbres cuyo abuso causo

la censura y penas por parte de los emperadores Teodosio y Valentiniano.

Pero fue hasta el cr¡stian¡smo que se dignifico la inst¡tución del matrimon¡o como

sacramento declarándole indisoluble en lo esp¡ritual y lo mundano,

convirtiéndose en una ¡nstitución creada por Dios para el cumpl¡m¡ento de una

m¡sión espec¡al y para la obtención de especiales gracias como la procreación,

fidelidad y sacramento de acuerdo a San Agustín.

La lglesia considero s¡empre la instituc¡ón matrimon¡al como de su competencia

exclus¡va, criterio que no se logró ¡mponer s¡no hasta la alta Edad Media cuando

quedo éste somet¡do a la jurisd¡cción de los tr¡bunales eclesiásticos y era

regulado por el corpus ¡uris canonici el que poseia influenc¡a de la sucesión

romana al rec¡b¡r con el digesto los principios juríd¡cos de Ulpiano.
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Lo cual se mantuvo hasta la Reforma en la que Lutero y Calvino declararon Que ' ir^ 
' 1'

el matrimonio y todo cuanto con él se relacionaba eran de competencia

puramente civil cuyo resab¡o de secularización y pr¡vat¡zación se halla en el

iusnaturalismo racionalista seguido por Hobbes qu¡en sustraía por completo su

carácter sagrado poniéndolo en manos del Estado soberano considerándolo

como un contrato al hacer una analogía con el contrato social.

"La Revolución Francesa provocó un cambio trascendental, al hacer realidad la

secular¡zación total sometiendo al matrimonio al pr¡ncip¡o contractual de la teoría

de Hobbes y la Constituc¡ón de 1791"10; lo cual determ¡no que se considerase

exclusivamente como un contrato civil en el Código Civilfranés de 1804

Durante la evolución histór¡ca el matrimon¡o se celebro bajo diversas

manifestaciones tales como:

. Prom¡scu¡dad primitiva: Todos los m¡embros de la tribu tenían relaciones

con todos dando lugar al comercio rec¡proco y al matr¡arcado.

. Matrimonio por grr¡pos: l-bmado tamhién promiscu¡dad relaliva porque los

varones contraian matrimonio con las mujeres de otras tribus

!o tb¡d. Pág. f48.
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. Matr¡monio por rapto: La mujer era tomada como botín de guerra para los

vencedores constituyendo la forma más violenta por el apoderam¡ento.

. Matrimonio por compra: La mujer se adquiria en propiedad como objeto

semejante al matrimonio de Oriente al hacerse mediante entrega de dote

. Matr¡mon¡o consensual: Es la manifestac¡ón actual en la que ambas

partes se ponen de acuerdo, existiendo voluntad expresa de ambos se

perfecc¡ona por el simple consentimiento de éstos.

Cada leg¡slac¡ón ha establecido su regulación específica pero prevalece la

consensualidad y el matrimonio de carácter civil tanto en Europa como en

Américá, ya que solo éste tiene valor legal ante el Estado salvo los casos

excepcionales que las m¡smas leg¡slaeiones expresan.

En Guatema¡a el matrimonio como institución se ha fundado en preceptos

constitucionales que tiendan a la igualdad de derechos y obligac¡ones para

ambos cónyuges, defensa de la madre casada o soltera, protección del niño

procreado dentro o fuera del matrimon¡o; el aspecto de la igualdad fue

reconocida en el Código Civil de 1933 y en las Constituciones de la Repúbl¡ca de

'1945 y 1956 cons¡gnándolo como pr¡nc¡p¡o y fundamento del matr¡mon¡o.



En la Const¡tuc¡ón de 1965 se declaro que el Estado debía promover la

organización de la familia sobre la base jurídica del matrimon¡o.

Y la Constitución Polít¡ca de la República de 1985, vigente hasta hoy regula una

ser¡e de principios inmersos en su Articulo 47 que rigen la ¡nst¡tución del

matrimon¡o, los cuales son: la ¡gualdad de derechos de los cónyuges, la

patern¡dad responsable, el derecho de las personas sobre decidir libremente el

número de húos a engendrar y el derecho de decidir libremente el espac¡am¡ento

de los hijos.

El m¡smo precepto constitucional ¡mpone el deber al Estado en su carácter

paternal¡sta de br¡ndar la protección soc¡al, económica y jurid¡ca de la familia.

2.2. Etimología y definición del matrimon¡o

La etimología de la palabra matrimon¡o deriva de la voz latina matrimon¡um

misma que se or¡g¡na de los vocablos matr¡ que sign¡fica matriz, genitivo de

mater, de madre; y manus que s¡gniflca cargo u oficio de madre. Se af¡rma que

se pref¡rió esta denominac¡ón en vez de patrimon¡o porque esta última se refiere

principalmente a derechos reales o económ¡cos.
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Prevaleció la denominación matrimonio al cons¡derar que era la mu¡er quien i""' ' " i

determinaba el vinculo de parentesco en la fil¡ac¡ón principalmente en aquellas

sociedades pr¡mitivas donde tuvo lugar la prom¡scu¡dad.

Santo Tomás de Aquino cons¡dero también que la etimología podría derivaEe de

los siguientes términos:11

De matrem muniens: S¡gnif¡caba la defensa de la madre

De matrem monens: Previene a la madre a que no se aparte del marido.

De matre nato: Alude a la mujer cuando se hace madre del nacido.

. De motos y materia: S¡gnif¡ca que al ser dos en carne los cónyuges o

matrimon¡o forman una sola materia

La postura que ha prevalec¡do sobre la et¡mología de la palabra matrimonio es la

que primero se desarrollo por ser la que más encuadra con la ¡nstitución.

11vásquez Ortiz, Ob c¡t. Pág.69.
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El matr¡mon¡o ha sido objeto de una diversidad

autores reconoc¡dos por cons¡derarse una de las

dentro del derecho civil por ser el fundamenlo de la

vez conforma la soc¡edad.

Algunos lo def¡nen como un conlrato por el cual un hombre y una mujer

establecen entre ellos una un¡ón que la ley sanciona y que ellos no pueden

romper a voluniad.

Pu¡g Peña lo entiende como 'aquel contrato solemne celebrado ante las

autor¡dades del Estado, por virtud del cual el hombre y la mujer se unen para el

mutuo auxilio, procreac¡ón y educación de los hüos";12 qu¡en a d¡ferencia de

Manuel Ossor¡o que cita el Diccionario de la Real Academ¡a Española ind¡cando

que "es la unión de un hombre y una mu.jer concertada de por vida mediante

r¡tos o formalidades legales"13.

El Código Civil guatemalteco nos br¡nda una defin¡c¡ón en el Artículo 78 al

expresar que es una institución social por la que un hombre y una mujer se

unen legalmente, con án¡mo de permanencia y con el f¡n de vivir juntos,

procrear, al¡mentar y educar a sus hÜos y auxil¡arse entre sí.

" Puig Peña, ob. c¡t. Pá9. 265.
1r Ossorio, Manuel. oiccionario de cienc¡as Ju.fdicas, Políticas y Sociales. Pé9. 452
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En sintes¡s, el matr¡monio desde un punto de vista doctr¡nario puede ser Yl'.j-*-/

considerado una inst¡tución, un contrato, una un¡ón, un acto pero desde un punto

de vista legal y dentro del ordenamiento guatemalteco es concebido como una

¡nstitución que ún¡ca y exclusivamente puede darse entre dos personas de

diferente sexo de manera voluntar¡a, de manera permanente con el propósito de

que con dicha asociac¡ón se cumpla con determinados fines.

2.3. Naturaleza ¡urídica del matrimonio

Los jur¡stas han calif¡cado de d¡slinta manera la naturaleza del vínculo conyugal,

pero las d¡versas exposiciones que éstos han real¡zado son aportes c¡entíficos

que han servido para el estudio de la institución del matrimonio ya que cada

Estado por razones de interés público y para proteger a la fam¡lia en su carácter

paternalista es quien determ¡na de manera ¡mperativa la naturaleza que el

matrimonio tendrá dentro de su propio ordenamiento legal.

2,3.1. Como institución

Teorias seguidas por Plan¡ol y Ripert en las que el matrimonio es una institución

que constituye un conjunlo de reglas impuestas por el Estado que forman un

todo y al cual las partes únicamente se adh¡eren tras la voluntad de ambos.



Se considero que también liene un carácter contractual

absolutamente delim¡tarse a ser una institución, en base al

los cónyuges sin el cual no habría matr¡mon¡o, asimismo por

teoria de los vicios del consenl¡m¡ento cuya apl¡cación da

relativa en el matrimon¡o.

consent¡miento de

la aplicación de la

lugar a la nul¡dad

Concluyen los autores en que s¡ únicamenle el matrimonio estuviera revestido de

la naturaleza de institución, no se darían las circunstancias menc¡onadas y la

nulidad sería de carácter absoluto no relativo.

Este criterio también es apoyado por Bonnecase al cons¡derar el malrimonio

como la ¡nst¡tución iurídica en el sent¡do verdadero, agregando que esta como

otras instituciones es puesta en movim¡ento med¡ante un acto juríd¡co y expresa

así que no puede def¡nírsele únicamente como acto tampoco, porque se

considerar¡a sólo uno de sus aspectos explicando que el matrimonio se da como

un acto jurídico manifestado en la doble voluntad indiv¡dual que se produc€ en

condiciones determinadas por los cónyuges colocándose éstos bajo el impero de

la ¡nslitución del matrimonio.

Dichas posturas no son totalmente acertadas ya que a pesar de considerar al

matrimonio como una instituc¡ón tienden a darle una doble naturaleza.
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El ordenamiento legal guatemalteco concibe al matrimon¡o como institución

según el Artículo 78 del Código Civ¡l tal como ya se enuncio al def¡nirlo y es la

postura que adopta la legislac¡ón en base a que sus características propias

encuadran en esta categoría.

2,3.2. Como acto

De acuerdo a la tesis de Antonio Cicu el matrimonio era en un principio un

concepto contractual que solo t¡ene lugar dentro los derechos patrimoniales,

posteriormente af¡rmo que ni substancialmente ni formalmente puede ser un

contrato, concluyendo en que es un acto de poder estatal en vista de que la

declaración de los contrayentes se real¡za ante un funcionar¡o públ¡co agregando

que la expresión de voluntad de éstos es una cond¡ción para que el funcionar¡o

los declare formalmente casados.

En otras palabras, esta doctr¡na toma como base que ex¡sten actos jurídicos

públicos y actos privados, los pr¡meros con los cuales actúa el Estado; los

segundos los que son ¡ealizados por los part¡culares y dado en que en el

matrimonio se dan ambos, tanto la participac¡ón del Estado a través del

func¡onario que autoriza el matr¡mon¡o asi como la partic¡pación de los

particulares o contrayentes.
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2.3.3. Como contrato

Colín y Capitant mantienen 'la concepc¡ón contractual del matrimon¡o basándose

en el resultado de la unión de las voluntades de los cónyuges que crea

obligac¡ones, lo que se apega al concepto clás¡co de contrato"la.

Pero éstos hacen una distinc¡ón al esclarecer que el matrimon¡o no reviste las

típicas característ¡cas de un contrato ya que la voluntad de las partes es

autónoma pero l¡mitada al no poder regular libremente los efectos del matrimon¡o

así como tampoco decidir su d¡solución o mod¡f¡cación a d¡ferenc¡a de los

contratos comunes que si pueden ser objeto de lo expuesto.

As¡m¡smo, Roj¡na Villegas considera que el matrimon¡o encuadÉ dentro de la

naturaleza conceptual pero con características del contrato de adhesión toda vez

que los contrayentes no t¡enen la libertad de estipular los derechos y

obl¡gac¡ones a los que se sujetan sino que imperativamente la ley los dispone.

La principal objeción que ha tenido esta teoría es que el contrato crea derechos

y obligaciones de carácter económ¡co, mientras que el matr¡mon¡o genera

derechos y obl¡gaciones de carácler moral.

14 Vásquez Ortiz, Ob. c¡t. Pág. 72
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ffi2.4. Fines del matrimonio

De la definición que enuncia el Cód¡go c¡v¡¡ en su Artículo 78 se puede sustraer

una serie de fines y elementos que lo ¡ntegran como institución, los cuales son:

. El ánimo de permanencia de ambos cónyuges en razón de que se estima

que la un¡ón dure toda la v¡da de éstos.

El hecho de viv¡r juntos.

La procreación

. La educación, infiriéndose que más de la ¡nstrucción se reflere también a

un orden y d¡rección moral, esp¡ritual y ética.

. La alimentac¡ón de los hijos la cual comprende tanto la educación

intelectual, vivienda, salud, vestido, recreación y alimentos propiamente d¡chos

de acuerdo al Artículo 278 del cuerpo legal menc¡onado.
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Auxilio recíproco de los cónyuges

Su importancia radica en que éstos deben ser de conocim¡ento de los

contrayentes, ya que constituyen un requ¡s¡to formal y solemne de la celebración

del matrimonio y deben ser leídos y expl¡cados en el acto con el propós¡to de

que puedan comprender la responsab¡lidad que conlleva la institución.

2.5. Sistemas de mat monio

2.5.1. Como acto privado

Es el celebrado con el consenso ante un miembro del clero o de la justicia, los

iÍegulares o clandest¡nos de carácter puramente consensual y algunos que

hacen admitir la l¡bre unión matr¡monial s¡n exigencias de formal¡dad.

2.5.2. De forma exclusivamante rel¡giosa

Es aquel en elque no se admite más matr¡monio que el celebrado ante la igles¡a

por med¡o de un miembro del clero o un ministro facultado para ello.

41



/.- "tt;.,i,q$
2.5.3- De forma exclusivamente civil

Por medio del cual se considera como obligatorio el matr¡mon¡o civil para todos

los c¡udadanos del Estado, teniendo únicamente este la val¡dez y efectos

juríd¡cos de acuerdo alordenamiento cuyos fines son protectores.

En este se ex¡ge la previa celebración del civ¡l antes que el relig¡oso, denotando

la pr¡macía del cr¡terio del Estado en contraste con el de la ¡glesia que hoy en d¡a

impera.

2-5-4. Sistema m¡xto

Este a su vez posee una sub clasificación enlre matr¡monio civil facultativo y

necesar¡o; el primero sucede cuando los ¡nteresados pueden casarse a su

elecc¡ón ante un ministro relig¡oso o ante un funcionar¡o público autorizado por el

Estado pemitiéndose la elección entre éstos.

A diferenc¡a del necesario, que tiene lugar cuando el Estado reconoce como

forma normal la rel¡giosa pero adm¡te el matrimonio c¡vil solo para aquellos que

no profesen la relig¡ón ofic¡al.
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2.6. Requisitos legalcs para la celebrac¡ón del matrimonio

El Cód¡go C¡vil en su Artículo 79 dispone una serie de presupuestos y

formalismos que deben originarse para que se celebrc un matrimonio, los

cuales se pueden clas¡ficar de la siguiente manera:

r Requisitos personales: Son los que aluden a las personas que

prop¡amente ¡ntervienen en el acto matr¡monial. Se encuentran en pr¡mer lugar

los contrayentes lóg¡camente hombre y mujer, mayores de edad y

excepc¡onalmente el varón mayor de dieclséis años y la mujer mayor de catorce

años según el Artículo 81 del cod¡go c¡tado.

En segundo lugar se encuentra el funcionar¡o que puede autorizar el matr¡monio,

en Guatemala la ley establece que le corresponde al notario, al alcalde, concejal,

o min¡stro de culto debidamente autorizado de acuerdo al Artículo 92 del Cód¡go

Civil. Y finalmente, tamb¡én pueden comparecer los testigos en el acto de

celebrac¡ón de acuerdo al Artículo 99 del mismo código.

. Requ¡s¡tos materiales o formales: Este posee a una sub clasificac¡ón entre

prev¡os a la autorizac¡ón del matr¡monio y poster¡ores a éste.
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- Prev¡os a la autorización del matrimonio: Sub clasif¡cac¡ón Que se 'r'i^ ' :-

fundamenta en los Artículos 93 y 97 del Código Civil, consiste en la

manifestación de los contrayentes de c€lebrar matrimon¡o ante el funcionario

competente, expresando sus generales de ley y todos aquellos datos que

deberán ¡ncluirse en el acta de matrimonio.

Pa€ lo cual deberán demostrar su identidad por medio de los diferentes

documentos de ¡dentif¡cac¡ón perm¡tidos legalmente: demostrar su estado civil a

través de una cert¡f¡cac¡ón de part¡da de nac¡miento y de manera obligatoria

deben presentar una constancia de san¡dad ambos contrayentes, a excepción

de aquellos que res¡dan en lugares done carezcan de médico o centro de

atención méd¡ca públ¡ca o cuando ya hubieren ten¡do relaciones de hecho.

En ios casos s¡guientes deben prcsentar además otros documentos tales como

los menores de edad que neces¡tan auiorización o dispensa jud¡cial; los que

celebran nuevas nupcias una certificac¡ón de la sentencia de d¡vorcio o nulidad

y en caso de ex¡stir h¡ios debe garant¡zarse la obligac¡ón de prestar al¡mentos

por med¡o de h¡poteca o f¡anza con el testimonio de la escritura pública.

- Posteriores a la autor¡zación del matrimonio: Se basa en las obligac¡ones

que t¡ene el func¡onar¡o que celebro el matrimon¡o.
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De acuerdo a los Articulos 100 y 102 del Codigo Civil cons¡sten en otorgar una

constanc¡a del acto a los contrayentes y remitir av¡so al Registro Nacional de las

Personas dentro de los quince días háb¡les a la celebración; la primera es út¡l

en la práctica para flnes laborales y la segunda con objeto de que se haga la

razón correspond¡ente en el margen de la partida de nac¡miento.

. Requ¡sitos solemnes: Consisten en que el día y hora señalado para la

celebración delacto matr¡mon¡al durante la ceremonia elfuncionario que preside

debe dar lectura a los Artículos 78 y del 108 al 1'12 del Cód¡go Civil; además

recib¡rá de cada uno de los contrayentes su consentimiento de tomarse como

marido y mujer, en seguida los declarará unidos en matr¡monio f¡rmando el acta

los contrayentes, los testigos y el funcionar¡o públ¡co.

Para algunos se considera que no sólo lo establec¡do en Articulo 99 del cód¡go

menc¡onado forma parte de estos requis¡tos, sino además el Artículo 101 que

establece la protocol¡zación del acta de matr¡monio.

2.7. Deberes y derechos dal matrimonio

Se debe entender que un deber es aquel comportamiento obligator¡o que una

norma ¡mpone a una persona a favor de otra.
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Ahora un derecho es la facultad queleas¡steal ind¡viduo de confom dad con la 
\'l]l-j'-

ley. Es así que, al celebrar un matrimon¡o sus efeclos son la constitución o

adquis¡c¡ón de deberes y derechos recíprocos para ambos cónyuges e

irrenunc¡ables, que son de carácter moral y ético y de inexcusable observancia

por encontrarse inmersos en normas de orden públ¡co.

Por la importancia que esto t¡ene el Código Civ¡l le dedica un párrafo dentro del

Título ll de la fam¡lia, Capitulo I del matr¡mon¡o lo cual abarca del Artículo '108 al

Artículo 115 cuyas normas en las que se descr¡ben derechos y obligaciones que

surgen del matrimonio entre los cuales están:

¡ Derecho de la muier casada de agregar a su propio nombre el apellido del

esposo conservando los propios.

Derecho de la representación de la comunidad conyugal para ambos.

. Dereeho de autoridad de ambos cónyuges al convenir su residenc¡a, la

economía famil¡ar, lo relativo a la educac¡ón y establecimiento de los hÜos.

Derecho de oponerse a actos que perjudiquen el patr¡monio familiar'
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. Derecho de solicitar la cesación de la adm¡n¡stración de¡ patrimonio 

(; )y '

conyugal por el otro cónyuge.

. Derecho preferente de la mujer para cobrar el sueldo o ingresos del

marido para sus alimentos y los de sus hüos menores; será preferente al marido

en caso de que la obl¡gada a propo¡cionarlos sea la esposa.

. La obligación del marido de sumin¡strar lo necesario pata e¡ sosten¡m¡ento

del hogar según sus pos¡bilidades económicas; la cual que puede

corresponderle a la mujer de manera proporciona¡ en caso de que tuviere bienes

prop¡os productivos o rentas, desempeñare algún empleo o profes¡ón y ÍecaeÍá

totalmente sobre ella en caso de que el hombre estuv¡ere ¡mpos¡b¡litado.

Ambos cónyuges tienen la obl¡gac¡ón de atender y cuidar de sus hios.

2-8. lmpedimentos para contraer matrimonio

S.ln imñadimani^c áñ"allá. ^ird'neián^irs .l ha.h^c .!¡ra .lhcládrliTan

legalmente la efect¡va celebrac¡ón del matrimon¡o.
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del m¡smo y es dentro del derecho canónico que se formo una teoria que los

desarrollaba, distingu¡éndolos en dos categorias dirimentes e ¡mp¡dientes que de

acuerdo con la doctrina se refieren ún¡camente a sus efectos ya que la doctrina

en sí realiza una clasif¡cación mucho más amplia.

2.8.1. lmpedimentos dirimentes

La d¡stinción de dirimentes der¡va de la palabra dirimunt que significa anular y

const¡tuye todas aquellas proh¡biciones u obstáculos legales y canón¡cos cuya

violación genera la nulidad de Ia un¡ón conyugal si se ha contraído. Pero, la

misma legislacjón canónica los subdividió de la siguiente manera:

. Absolutos: Son los que colocan a una persona en la imposibilidad total ya

que de ninguna manera se pueden subsanar los obstáculos que posea para

contraer matr¡mon¡o. En elArtículo 88 del Código civil se enunc¡an los casos de

¡nsubsistencia denom¡nados como impedimentos dirimentes según la doctrina y

que tienen los parientes mnsanguineos en línea recta y en la colateral, los

hermanos y medio hermanos; Ios ascendientes y descendientes que hayan

estado ligados por afin¡dad.
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Y las personas casadas o unidas de

conviviente, mientras no se haya d¡suelto

íl*3ll
hecho con persona distinta o" ., \t'",,..:))'

legalmente esa unión.

. Relativos: Son los obstáculos parciales que imp¡den a una peEona

contraer matrimon¡o con una persona determinada y que producen la anulac¡ón

del vínculo conyugal.

Algunos de los casos que se regulan de conform¡dad al Artículo 145 dcl Código

C¡vil son cuando el consent¡m¡ento de alguno de los cónyuges adolece de algún

vicio; por la impotencia absoluta o relativa cuya naturaleza sea perpetua,

¡ncurable y anterior al matrimonio; por enfermedad mental al celebra!' el

matr¡mon¡o y f¡nalmente el matr¡mon¡o del autor, cómplice o encubridor de la

muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente.

2.8.2. lmpedimentos impidientea

Son aq{ellas proh¡biciones que atacan la validez del acto y que orig¡nan Ia

aplicación de sanciones pena¡es a los contraventores, y que a pesar de su

ex¡stenc¡a se celebra el matrimonio dando oportun¡dad de solic¡tar la dispensa

del impedimento la que una vez conced¡da valida el acto.
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Esta c€tegoria se fundamenta en el Articulo 89 del Cod¡go Civil el que expons 'tl"u'i '''

los supuestos mmo el caso del menor de '18 años que contra¡ga matr¡monio sin

el consentim¡ento expreso de sus padres o del tutor; el varón menor de 16 años

o la mujer de 14 años cumplidos salvo que antes hub¡ere conceb¡do la mujer y

tuvieren el consent¡m¡ento de los que ejezan la patr¡a potestad o tutela.

Tamb¡én se enlistan los casos del tutor y protutor o de sus descend¡entes con la

persona que esté bajo su tutela o protutela; del tutor o protutor o de sus

desc€nd¡entes, crn la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, salvo

después de aprobadas y canceladas las cuentas de su admin¡stración; del que

teniendo hijos bajo su paf¡a potestad, no hic¡ere ¡nventario judicial de los bienes

de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra

persona y el caso del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopc¡ón.

Algunos rasgos distintivos entre ambas clases de impedimentos es que en la

insubsistencia el malr¡monio no nace a la vida juridica y en la anulab¡lidad del

matr¡monio, éste si nace a la vida jurid¡ca pero se sanc¡onará al funcionario que

lo aulorice, asim¡smo en este último debe haber parte legít¡ma que la solicite,

m¡entras que la insubs¡stenc¡a puede ser declarada de oficio en cualquier

tiempo, y la anulab¡lidad tiene plazo específ¡co de 6 meses a part¡r de la

celebración del matrimonio y produce consecuencias de derecho.
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2.9. Regímen6 económ¡cos del matrimon¡o.

Dentro de la doctrina hay una postura que considera que el matrimon¡o no debe

afectar e jnflu¡r en las relaciones patrimoniales de cada uno de los cónyuges

debiendo conservar cada uno de manera íntegra sus prop¡edades y

admin¡stración de bienes, s¡n embargo, se considera que esto no qu¡ere decir

que se deje de regular la participac¡ón que cada uno tendrá en los gastos y

cargas del matrimonio.

Opinión opuesta la de Pu¡g Peña al concebir que un régimen económico "es una

organ¡zación económica de la soc¡edad conyugal indicando que produce el

matrimonio en dos órdenes de relaciones juríd¡cas una de tipo personal y otra de

orden patrimonial"l5.

Plan¡ol y Alessandri indican que los regímenes 'forman un estatuto que regula

los ¡ntereses pecuniar¡os de los esposos entre sí y sus relac¡ones con

terceros"16. De esta exposición se concluye en que los €gímenes económicos

son aquella organización de carácter patr¡monial y pecuniar¡o que r¡gen la unión

conyugal de acuerdo a los diversos sistemas legales adoptados en cada país.

" Puig, Peña. ob. cit. Pá9. 302
16vásquez, Ortiz. Ob C¡t. Páq.91
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Tanto la doctrina como el punto de vista ecles¡ástico desarrollan su propia

clasif¡cac¡ón al igual que la legislación guatemalteca brinda una que a

cont¡nuac¡ón se desarrolla-

2.9.1. Comunidad absoluta

Regulado en el A!'ticulo 122 del Cód¡go Civil es aquel dentro del cual todos los

bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adqu¡ridos durante el

m¡smo, pertenecen al patrimonio conyugal y como consecuenc¡a se d¡vidirán por

m¡tad al disolverse o mod¡ficarse el matr¡mon¡o a excepción de los b¡enes

prop¡os de cada cónyuge que son de acuerdo al Artículo ',27 del cód¡go

mencionado los adqu¡ridos por herencia, donac¡ón u otro título gratu¡to, las

indemnizaciones por accidentes o seguros e vida, de daños personales o

enfemedades deduc¡das las primas pagadas durante la comunidad.

2.9.2. Separac¡ón absoluta

En el Artículo 124 del Código Civ¡l se regula este y consiste en que cada

cónyuge conseÍva la adm¡n¡stración y prop¡edad exclusiva de los bienes que le

pertenecen así como los frutos, productos y accesiones de éstos.
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También son propios de cada cónyuge los salarios, sueldos, emolumentos y Yl:P'

ganancias que obtuv¡eren por servicios personales o en el ejercicio delcomercio.

Sin embargo, la ley excluye de este régimen lo relativo al sostenim¡ento del

hogar con el f¡n brindarle protecc¡ón, asi que con ello no se exime en ningún

caso la obligac¡ón de sostener el hogar, dar alimentos y educac¡ón a los húos y

demás cargas propias del matrimonio.

2.9.3. Comunidad de gananciales

Regulado en el Ajtículo 124 del Cód¡go C¡vil es el rég¡men que más se uliliza y

es en el que ambos cónyuges conservan la propiedad de los bienes que tenían

al contraer el matr¡monio y de los que adquieren durante é1, por título gratuito o

con el valor de unos y otros.

Pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los frutos de los

b¡enes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de

producción, reparac¡ón, mnservación, cargas fiscales y municipales de los

respectivos bienes; los que compren o permuten eon esos frutos, aun cuando se

haga la adquisic¡ón a nombre de uno solo; los que adquiera cada cónyuge con

su trabajo, empleo, profes¡ón o industr¡a.
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2.10. Et¡mología y definición de filiación

El vocablo fil¡ación deriva del latín filiatione cuyo signif¡cado es acción de filiar

que se traduce en la relación que ex¡ste entre los hijos y los padres, de allí que

todos los autores la def¡nen como tal agregando a ello d¡ferentes elementos que

la complementan y desarrollan como institución del derecho c¡vil.

Planiol, Ripert y Diego Espín Cánovas eoine¡den al exprcsar que la f¡l¡ación 'es

la relación que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre

de la otra"17; defin¡ción que comparte el autor Somarr¡va Undurraga agregándole

el elemento de relac¡ón de descendenc¡a, lo que resulta escueto porque delimita

el campo de la f¡liac¡ón a la descendencia únicamente dejando fuera a la

ascendencia la cual también orig¡na un vínculo de parentesco que entraña la

relac¡ón defin¡da.

lgnac¡o de Casso y Romero y Francisco Cervera y J¡ménez la establecen como

"la relac¡ón natural y .jurídica que une a los h¡jos con sus progenitores

denom¡nada paternidad cuando se refiere propiamente a los padres y

denom¡nada fl¡ac¡ón cuando es en virtud a los hijos'18.

1?Vásquéz Ortiz, Ob, C¡t Pág. 106

" tbtd.
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Es dec¡r, la concepc¡ón de tales autores es que la filiación es en sí la condición ''1' :-l '

de la persona como h¡jo de determ¡nados padres ocupando el principal lugar los

hijos.

En síntes¡s los presupuestos principales quc dan lugar a la filiaeión son: el

aspecto biológico de la concepción y el estado t¡pico de preñez que culmine en

un parto v¡able.

Se establece en sí, que la f¡liación es aquel vínculo biológ¡co-juridico que se

orig¡na entre un h¡jo con su madre y padre o con sólo uno de ellos de manera

natural o no natural que crea efectos juríd¡cos a favor de ambos man¡festándose

en derechos, garantías y deberes recíproeos.

2.'l l. Clases de filiación doctr¡nal

2.11.1. Filiación conoc¡da y desconocida

Se eonoce a la filiaeión conocida en la dootrina como af¡liac¡ón y es aquella en la

que la ident¡dad de los padres resulta cierta mediante declaración o registro;

contraÍio a la desconocida en que la identidad de los padres no es conoc¡da.



.'l'! ' \,r".'"¡.:11.

::;t 'a-'-"- : '
\1":. .-.--j

Esta clasificación halla fundamento en el Artículo 4 del Código Civil que expresa \Jn"'tll

que la persona se identif¡ca tanto con el nombre propio como con los apell¡dos

de los padres casados o no, esto últ¡mo es lo que hace surgir la filiación entre la

persona reconocidas y qu¡enes le reconoeen.

Aho a en el caso de los hijos de la madre soltera, éslos adquieren la f¡liación con

los apell¡dos de esta por med¡o de la ¡nscr¡pc¡ón que real¡ce ante el registro

correspondiente y f¡nalmente, están los hijos de padres desconoc¡dos con el

nombre que les otorgue la función administrativa o inst¡tuc¡ón que los tuv¡ere a

su cargo.

2.'11.2. Filiaciónlegíüma

Dicha clasif¡cac¡ón consisle en la condicién que adquiere el h¡jo nacido de

padres válidamente casados entre si, a través del vínculo jurídico que se crea

entre los padres y los hijos como fruto y f¡n del matrimonio.

El espíritu que se encuentre emergente en la legislación guatemalteca es aquel

que eslablece supuestos tales como: el matr¡monio de los padres, que la

concepc¡ón se dentro del matrimon¡o, la f¡l¡ación de la madre por el hecho natural

del parto y la filiación del padre.
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El Cód¡go Civil contempla otro aspecto de ella, en elArtículo 201 que cons¡ste en

la impugnación de la filiación, encontrándose únicamente leg¡t¡mado el mar¡do

cuya procedencia t¡ene lugar cuando el nacimiento se da dentro de los 180 dias

s¡guientes a la celebración del matrimonio, la cual tendrá como efecto extinguir

la paternidad de éste sobre el hüo. En €so de no hacer uso de esta potestad,

se tendrá como h¡jo del matrimon¡o al nac¡do.

La impugnac¡ón mencionada no procederá en caso de que el mar¡do haya tenido

conoc¡m¡ento previo a contrE¡er matrimonio del estado de preñez de la esposa,

en caso de que el marido firme o de su consentimiento en el acto de inscripc¡ón

en el registro correspond¡ente y cuando se declare o reconozca la f¡liación

med¡ante un documento público o privado.

La leg¡slación guatemalteca en materia c¡v¡l desarrolla ampliamente d¡versos

supuestos que rodean a la filiación con elobjeto de proteger a la persona.

Como la presunc¡ón mnten¡da en el Art¡culo 207 del código mencionado que

t¡ene lugar cuando la madre contrae nuevas nupcias dentro de los 300 días

siguientes a la d¡solución de un matr¡mon¡o, el hijo que naciere dentro de los 180

días de celebrado el segundo matrimonio, se considerará conc€bido durante el

primer matrimon¡o.
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Asim¡smo, regula la presunción del hijo concebido durante el segundo

matr¡mon¡o, que tendrá lugar cuando éste naciere después de los 180 días de su

celebración, aunque esté tenga lugar dentro de los 300 días poster¡ores a la

disolución del primer matrimon¡o,

2.11.3. Filiaciónlegitimada

Denom¡nada por los autores como natural al ser aquella que se obtiene por un

subs¡guiente matrimon¡o de los padres o por la concesión soberana, ésta clase

suele ser confusa con la legítima; sin embargo, los efectos que la misma t¡ene

son d¡ferentes porque el hüo en la legitima nace antes de que se celebre el

matrimon¡o y al efectuarse este el hio ya nacido adquiere todos los derechos

que surgen de la cal¡dad de legitimo.

Esta clase no se contempla en Ia legislacién guatemalteca a pesar del parecido

que tiene con el hto póstumo el cual consiste en el reconocimiento posterior a la

muerte del padre dejando lugar s¡empre a impugnación de los herederos.

En caso de la separación o disolueién del matrimonio o muerte del eonso!'te el

Código Civil en su Artículo 206 expresa el imperat¡vo que t¡ene la mujer en

estado de preñez.
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Dicha obligación cons¡ste en el deber de denunciar al juez o mar¡do en un \'kat¡ t't-/

periodo de 90 días contados a partir de la separac¡ón, divorc¡o o muede.

2.11.4. Fil¡ac¡ón¡legítima

Cons¡derada de igual manera que la anter¡or como natural, por la cond¡c¡ón que

adquieren los htos nac¡dos fuera del matr¡monio en donde los padres no se

encontraban casados entre si durante la concepción por incapacidad para

celebrarlo ni por medio de d¡spensa o autorización jud¡cial, generalmente la

¡ncapac¡dad es por razones de parentesco.

La doctrina dist¡ngue entre la f¡liac¡ón ¡legítima natural y no natural a! defin¡r la

primera tal y como se expl¡ca en el párrafo anterior, a diferencia de Ia no natural

que cons¡dera es aquella en la que los padres son casados pero no entre sí o en

su caso cuando podrían estarlo el matdmon¡o es nulo o ¡nef¡caz.

A diferencia de la filiación natural que a pesar de los impedimentos que existe

para mntraer matrimonio entre los padres si da lugar a la fil¡ación a pesar del

¡mped¡mento absoluto e ¡nclusive ésta puede convert¡rse en legit¡mada con un

subsiguiente matrimonio.
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Dicha d¡stinción es puramente doctrinaria, la ley no la realiza en virtud de que de

incurr¡ría en discrim¡nac¡ón violando todos los princ¡p¡os rectores de¡ derecho y

los pr¡nc¡p¡os ax¡ológicos expresados en la Const¡tuc¡ón Polit¡ca de la Repúbl¡ca

de Guatemala, asi como el Artículo 50 de la m¡sma que enunc¡a la igualdad de

todos los hüos ante la ley deteminando que la discrim¡nac¡ón que tenga lugar

dentro de este contexto será punible tal encuadrándose en eltipo penal de del¡to

de discr¡minac¡ón.

2.1'1.5. Fil¡aciónadoptiva

Es aquella que crea vínculo entre una persona y otras que no son sus padres

naturales pero que adquieren esta cal¡dad por med¡o de la ¡nstitución de la

adopción, formándose un nexo o vínculo ún¡camente entre la persona adoptada

y los adoptantes, más no con los hijos naturales de los padres adopt¡vos y el

adoptado; situac¡ón que no menoscaba los derechos del hio adoptivo en

contraste con el hio natural ya que ambos poseen un m¡smo nivel de derechos.

Por sus particular¡dades esta filiación es conocida tamb¡én mmo f¡ct¡cia o la

relación parietal civil cuya man¡festac¡ón puede ser doble cuando la adopción se

da por dos cónyuges y simple cuando se da solo por uno de ellos.
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2.12. Clases de filiación legal

2-12-1- Fil¡aciónmatr¡mon¡al

Esta t¡ene lugar en el Artículo 199 del Código C¡vil cons¡derándola eomo lá

calidad que adguiere el hüo concebido durante el matrimonio, aunque este sea

declarado ¡nsubsistente, nulo o anulable.

Su existencia se prueba con el conjunto de detem¡nadas c¡rcunstancias y

presupuestos como el malr¡mon¡o de los padres, la concepc¡ón durante el

matr¡mon¡o, la matern¡dad o f¡liación del hio respecto de Ia esposa, la identidad

del hüo con el nacido de la esposa y la paternidad o f¡liac¡ón del hijo respecto del

marido.

Asimismo el precepto normat¡vo enunc¡ado contiene ciertos principios pfop¡os de

la f¡liac¡ón con elf¡n de proteger al conceb¡do presum¡endo que la concepción fue

dentro del matr¡monio, cuando el hüo hay nac¡do después de 180 días de la

celebración del matrimonio o de la reun¡ón de los cónyuges legalmente

separados; o cuando el hiio haya nacido dentro de los 300 d¡as s¡guientes a la

disoluc¡ón del matr¡monio.
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Dichas presunciones se adic¡onaron a la legislacién luego que a lo laÍgo de

muchos años se han dado dificultades para probar la concepción y paternidad

los cuales constituyen requ¡s¡tos ¡ndispensables para dar lugar a la f¡l¡ación.

Con ello se lleno un vacío legal que se prestaba para dejar desvalidos o

desproteg¡dos a muchos hüos ya que al carec€r de la fil¡ación carecían de los

derechos y garantías prop¡os de un hijo y el padre de los deberes que Ie

correspondían frente al hijo.

2.12.2. Filiacióncuasimatrimonial

Se refiere a la del hüo nacido dentro de la un¡ón de hecho deb¡damente

declarada y registrada de conform¡dad alArtículo 182 del cuerpo legal citado.

2.12.3- Filiaciónextamatrimonial

T¡ene lugar dentro del Código

la del hiio procreado fuera del

registrada.

Civil en los Artículos 182 y 190 considera que es

matrimonio o de la un¡ón de hecho no declarada y
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2.'12.4. F¡l¡aciónadoptiva

Es aquella que surge con el hio menor o mayor de edad que es tomado como

p¡opio por una o dos personas que lo adoptan como hüo y que t¡ene fundamento

en el Artículo 228 del cód¡go ya mencionado; es en sí el acto juríd¡co de la

adopción, ¡nstitución que produce el naeimiento del vínculo legal de patern¡dad y

filiación entre el adoptante y adoptado produciendo efectos en ambas partes

2.13. Acc¡ones relaüvas a la fil¡ación

Éstas se ubican dentro de las acciones del estado c¡vil y se pueden clasiflcar en

dos grupos, et primero relativo a la acción de reclamación de estado y es

cuando se demanda un estado c¡v¡l que no le ha sido reconocido a Ia persona; y

la segunda relativa a la acc¡ón de desconocimiento de estado y se refere a la

reclamación del estado civil que dice tener una persona y que legalmente no

tiene.

Dichas acciones son intransmisibles, irrenunciables, ¡mprescriptibles y no

susceptibles de transacción y su efecto más llamativo es la ef¡cacia erga omnes

de la presunc¡ón de cosa juzgada de la sentencia que resuelve cuesliones

relativas al estado c¡v¡I.



2.13.1. Poses¡ón notoria de estado

Es una de las acciones relativas a la fil¡ación que t¡ene lugar cuando se da la

falta de un título o prueba normal de ésta, es así que a lo largo de mucho tiempo

hasta hoy en día cont¡nua s¡endo de gran ut¡lidad por su eflcacia y por ser

cons¡derado med¡o supletor¡o y subs¡diario de prueba. Sin embargo, excede su

eficac¡a a la de una mera prueba como sucede en la inscripción registral por

constituir un titulo de legitimación subsidiar¡o con respeclo al titulo de

leg¡timación principal.

Al hablar de poseer un estado se entiende que es aquella facultad de gozar los

derechos y cumpl¡r con las obligac¡ones que tal situac¡ón jurídica ocasione o

puede ser el ejercicio cierto, fáctico y exter¡or¡zado de éstos derechos y

deberes; ahora bien, la poses¡ón de estado del hÜo legít¡mo es aquella que surge

cuando una persona goza de d¡chos derechos s¡n poseer su acta de nacimiento

o titulo que legitimé la f¡liación.

Por lo tanto, la doctrina ant¡gua menciona una ser¡e de circunstancias

comprensivas de dicha posesión constante de estado tales como que el hijo

llevara los apellidos de los padres, que el hüo fuera tratado por los padres y toda

la fam¡l¡a como hi¡o legítimo.
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Desde un punto de v¡sta legal el Artículo

las c¡rcunstanc¡as que deben tener lugar

por este medio.

del Código Civil también enuncia

que pueda adqu¡rirse la filiac¡ón

223

para

Se encuentran como presupuestos el hecho de que el h¡jo haya s¡do tratado por

los padres y la fam¡l¡a como tal, denominado según la doctrina tradicional

tractatus; la prov¡s¡ón necesaria de los padres al hüo para su subsistencia y

educación; el uso constante y público de los apell¡dos del padre por el hijo lo que

tradicionalmente se denomino nomen y finalmente, la preseniación del hijo por

los padres como hüo legítimo en las relac¡ones sociales de la famil¡a,

lradic¡onalmente denominado fama.

Como se puede denotar los presupuestos que la legislac¡én establece son

semejantes a los expresados por la doctrina diferenciándose en que esta solo

establecía el nomen y la fama.

Ahora b¡en, ¡a instituc¡ón de la posesión notoria de estado encuadra en el campo

iuríd¡co dentro de la f¡liac¡ón extramatrimonial o ilegítima a¡ equiparar esta

poses¡ón al n¡vel o categoría de la fil¡ación obten¡da mediante un titulo de

legitimidad, haciendo una vez más énfas¡s en que el ordenam¡ento civil no hace

dist¡nción como la doctrina entre el h¡io legítimo o natural e ilegítimo o no natural.
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Asi la posesión de estado no solo desempaña la func¡ón como título de

leg¡timación sino también otras tales como ser complementar¡a al título registral

al asegurar la ident¡dad de la persona y en materia de f¡liación se conf¡gura

como integrante de causa petend¡ en el ejercic¡o de las acciones civ¡les y otras

veces como determinante de la legit¡mación para entablar lá misma.

2.14. Titulo de estedo de filiación

Al darse elfenómeno natural de la procreac¡ón surge una relación natural la cual

tamb¡én trasc¡ende a un plano juríd¡co, porque la misma representa un estado

contando por ello con una posición espec¡a¡ ante el orden normativo integrado

por un complejo de relac¡ones juríd¡cas entre los procreantes y procreados al

estar unidos éstos por una serie de derechos y obl¡gaciones entre sí, con el resto

del núcleo fam¡l¡ar y c¡n la sociedad.

Cons¡derando así que dicho estado produce la inveslidura legal que como ya se

expl¡co puede crearse por una relac¡ón natural o no en el caso de la adopción; lo

expuesto en orden a que no hay f¡liación s¡n una declaración de la ley que así la

determ¡ne por virtud del conjunto de presupuestos, presunc¡ones y declaraciones

que la misma consigna de lo cual se denota la neces¡dad de acreditar dicho

estado por algún medio de individual¡zac¡ón dentro del ámbito famil¡ar y social.
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CAP|TULO III

3. La jurbd¡cción voluntar¡a

3. f. Antecedentes históricos de la jurisdicción voluntaria

Desde un inicio la jurisd¡cción voluntaria ha s¡do de conocimiento atribuido a los

iueces, razón por la que en sus orígenes fue competencia exclus¡va de los

tribunales lo cual hasta hoy en dia perdura en algunos lugares; pero no fue

siempre asi, sino que se ha manifestado de diversas maneras.

En el derecho romano se le otorgo la facultad al notar¡o de actuar por medio de

la jurisdicc¡ón voluntaria, con el objeto de obtener confes¡ones prestadas por los

demandados y descargar el trabajo de los mag¡strados lo que origino la apar¡ción

del ¡nstrumento denom¡nado "guarentigium"le y de esa manera el juez vino a

erig¡rse en una ¡udice chartulari.

Posleriormente, la práct¡ca de los procesos s¡mulados in iure ante juez, pasaron

a ser func¡ón propia del notario, aqu¡en se le atribuyó dicha capacidad.

1'Muñoz, Nery Roberto. Ju.¡ad¡c6¡én Voluntaria Notar¡al. Pág. 2
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En otras palabras, la jurisdicc¡ón estrictamente judicial pasó a ser compart¡da por

el derecho notarial pero en un plano de sustentiación dist¡nta, ya que muchos

actos de jur¡sdicc¡ón voluntaria debían ser de lógica competencia notar¡al, pero

siguieron conf¡ados a los jueces.

Hoy en día, los autores comprenden a la jurisdicción voluntaria conforme a los

princip¡os romanos, por lo que se puede decir que el derecho romano fue base y

de gran influenc¡a para el actual ordenamiento en la materia comprend¡da.

En Guatemala, se remonta la jur¡sd¡cción volunlar¡a al momento de otorgar la

facultad de que en sede notar¡al se realizará la declaración de un¡Ón de hecho y

el matr¡mon¡o, esto med¡ante el Estatuto de las Un¡ones de Hecho conten¡do en

el Decreto 444 del Congreso de la República que se promulgó el 29 de octubre

de 1947, este decreto fue derogado y actualmente tal regulac¡ón pers¡ste pero

contenida en el Cód¡go Civil desde el año de '1877.

Sin embargo, antes de esto en 1957 se emitió el Decreto 1145 del Congreso de

la República que facultó nuevamente a los notarios celebrar matr¡monio y la

unión de hecho c,on lo cual los legisladores pusieron en sus manos declarar

sobre el estado c¡v¡l de las personas, cuando éstas voluntar¡amente se lo

sol¡citaban.
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Esto fue bajo la ¡nfluenc¡a del antecedente histórico de Franc¡a en 1698 donde

Enr¡que lV por el Edicto de Nantes estableció que los no catól¡cos podían

conlraer matrimonio de acuerdo a su secta.

Por ello "el magistrado franés Gilbert Gaumin contrajo matrimonio ante notario

por escritura pública, práct¡ca que se hizo popular denominándosele matr¡monio

a la gaumine"2o.

Tiene como antecedenle ¡nmed¡ato la jurisdicc¡ón voluntar¡a en e¡ ordenam¡ento

guatemalteco el Código Procesal C¡vil y Mercant¡l actual vigente desde el año de

19&, dentro del que se estableció que tres eran los asuntos que podían ser

conocidos y resueltos por notar¡o, de manera alternativa al conocim¡ento que de

ellos podía ejercer un juez del ramo civ¡|.

Dichos asuntos son el proceso sucesorio ya sea de t¡po ¡ntestado, testamentalio

y donación mort¡s causa; la subasta voluntaria y la identificación de tercero junto

con la notoriedad los que actualmente son aún competenc¡a de la jurisdicción

voluntar¡a al encontrarse vigente el cuerpo normat¡vo menc¡onado en el que

están contenidos.

'o rbld. Pág. 4
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La positividad, efect¡vidad y Gpidez para el trámite y resoluc¡ón de los asuntos

objeto de la inclusión hecha, conllevo que se ampliarán aún más las facultades

y actuac¡ón del notario en mater¡a de jurisdicción voluntaria esto en 1977 durante

el XIV Congreso de Notario Lat¡no celebrado en Guatemala durante el gobierno

del Pres¡dente Kjell Eugenio Laugerud García.

Lo cual, fue posible deb¡do "a que el entorno nac¡onal y político fue propicio para

la aprobación de la propuesta de la ley específ¡ca en la mater¡a la que en el año

de 1971 se había elaborado por el jurista Doctor Mario Aguirre Godoy cuyo

proyecto orig¡nal comprendía un mayor número de asuntos de los que f¡nalmente

fueron aprobados ya que no se incluyeron el divorcio voluntario y la titulac¡ón

supletoria"2l.

Se formal¡zo esto med¡ante el Decrelo 54-77 del Congreso denominado como la

Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Ju¡isdicción Voluntaria

que contenía d¡ecisiete nuevos asuntos que podían tramitarse en jurisdicción

voluntaria ante notario.

Esto fue modif¡cado al derogar las d¡spos¡ciones relativas a la adopeión; por lo

que hoy en dia son dieciséis asuntos los que poster¡ormente se enl¡staran.

'z1 Alvarado Sandoval, Ricado y José Antonio Gracias González. Prcced¡mientos Notadales
dentro de la ¡urisd¡cc¡ón volunta.¡a guatem.lteca. Pá9. 10.
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Posteriormente, se d¡o una última ampliación de las func¡ones del notar¡o a ':ú''' t/

través del Decreto Ley 125-83, Ley de Rect¡ficación de Area de Bien lnmueble

Urbano, durante el gobierno del General Oscar Humberto Mejía Victores en el

año de 1983 v¡gente hoy en día y desde la cual no ha habido otra ampliación

3.2. Def¡nieión da jurisdicclón vo!-unteria

Al menc¡onar !a ju!'isd¡cc¡ón se debe !'ecordar q¡le esta se rellere al monopolio

que el Estado tiene por medio de los ó¡ganos jurisd¡ccionales cons¡stente en

impartir justicia ante los conflictos que surgen en la sociedad

Se está en desacue!'do a csto, ya que l¡mita su actuaeién s¡empre al presupuesto

de conflictiv¡dad o d¡screpancia de voluntades lo que no tiene lugar dentro de la

jur¡sd¡cción voluntaria; de este modo, se debe entender que la jurisdicc¡ón

comprende d¡versos tipos como la jur¡sd¡cción contenciosa' la jurisdicción

d¡scipl¡nar¡a y la que es objeto del presente trabajo la jurisdicción voluntar¡a'

Desde un punto de vista doctrinar¡o la jurisdicción voluntaria, tiene sus

antecedentes en el Digesto que la def¡nía como la aplicación de procedimientos

judiciales seguidos s¡n oposición de partes, y en los cuales la decisión que el

juez profería no causaba perjuicio a la persona conoc¡da.
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Los autores agregan elementos a esta definición como Manuel Ossor¡o que lr\"'"-, ,l'tt"

caracter¡za "por no ex¡stir controversia de partes ni exig¡r siquie€ dual¡dad,

cons¡derando que la jurisdicción contenc¡osa es su antítes¡s procesal'22.

Calamandrei, c¡tado por Mar¡o Agu¡rre Godoy, la concibe "como una func¡ón

esenc¡almente administrativa ejercida por órganos jud¡c¡ales a pesar de la

ausencia de discusión de las partes, es decir como una clase de administración

pública de derecho pr¡vado ejercida por dichos órganos'¿3; esta es crit¡cable por

cons¡derarla una func¡ón administrativa que cert¡f¡ca la auteni¡cidad del acto.

A diferencia de Ricardo Alvarado que la comprende mmo 'la serie de

procedimientos, reconocidos y amparados en ley, en los que no hay litis, y que

de manera potestativa al requerim¡ento de los promov¡entes puede tramitarse en

forma jud¡cial o noiarial, a efecto de dar certeza jurid¡ca en d¡versidad de

s¡tuac¡ones juríd¡cas, que corresponden a la acepción del negocio jurid¡co en

sentido amplio, pero que no adqu¡eren la cal¡dad de cosa juzgada"2a.

Esta última def¡nic¡ón es la que se cons¡dera es la más acertada alencerrar cada

mayor número de particularidades propias de la jurisdicción voluntaria.

" Ossorio, Manuel. Ob. Cit. Pá9. 410.

'z3Aguine Godoy, Mario. Oerocho Proceaal C¡v¡l de Guatemala. Tomo ll, Volumen 2o. Pág. 5.

'zlAlvarado Ricardo y José Gracias. Ob. Cft. Pág. L
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Sin embargo, es importante destacar que el rasgo que d¡st¡ngue todas t"" 
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exposiciones dadas por los autores es la inexistencia de confl¡cto y el acuerdo de

voluntades entre los involucrados.

Ahora desde un punto de vista legal, la.iurisd¡cción voluntar¡a se contempla en

tres cuerpos normativos distintos como se explicará más adelante, pero es en el

Artículo 40'l del Código Procesal Civ¡l y Mercantil que se expresa que

comprende todos los actos en que po!'disposicién de la ley o por solicitud de los

interesados, se requiere la intervención del juez, sin que éste promov¡da

cuestión alguna entre partes determinadas.

Al anal¡zar esta norma se observa que se requiere la ¡ntervención de un juez, sin

que exista controvers¡a alguna entre partes; lo que resultia importante señalar es

que si no existe discordia alguna entre las partes, no necesar¡amente se debe

acudir a un juez en virtud que a éste le corresponde resolver exclusivamente

asuntos contenc¡oso9.

Luego de la expos¡ción doctr¡naria y legal

¡urisdicc¡ón voluntar¡a como el procedim¡ento

hecho no mnstituyente de controvers¡a entre

de éstas o de ¡a ley.

realizada se puede def¡nir a la

en que es conoc¡do y resuelto un

las partes, ya sea por dispos¡ción
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Cuya distinc¡ón es clara ante los otros tipos de jurisdicción a! referirse a un \-{1¡¡ ( '/

negoc¡o no a un proceso n¡ l¡tigio, porque interv¡enen participantes y no partes,

porque se inicia a través de una petición y no una acción, porque puede ser de

conocimiento del funcionario jud¡cial o un notar¡o, es decir no es de exclus¡va

competenc¡a del juzgador y finalmente porque se concluye el proced¡m¡ento

med¡ante una resoluc¡ón o auto y no por med¡o de sentencia.

3.3. Princip¡os generales de la jur¡sdicción voluntaria

3.3.'1. Escritura

Es el pr¡ncip¡o que se basa en que todos los trám¡tes que se realizan en

jurisdicc¡ón voluntaria, deben constar o formalizarse por escr¡to a través de actas

notariales, s¡endo por ello parte del m¡smo la redacción de resoluciones, avisos,

publicac¡ones y certif¡cac¡ones que tienen lugar dentro de los procedimientos.

3.3.2. lnmediación procesal

Se basa en la ac{uación que el notario o juez debe tener dentro del

proced¡m¡ento de jurisdicc¡ón voluntaria mediante el contacto con los requirentes.
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Esto cada vez que resulte necesar¡o, con el fin de recib¡r todos los datos e

informac¡ón pata rcalizat cada una de las diligenc¡as; se parte de ello que se

también debe darse lugar para tomar las declarac¡ones y solicitudes de todo tipo

espec¡almente como con la que se ¡nic¡a el proced¡miento

Asim¡smo, el notario o juez deben hacer constar lo que presenc¡en o le refieran,

por constarle personalmente y por la fe públ¡ca con la que han sido ¡nvest¡dos.

3.3.3. Disposit¡vo

Al utilizar el tém¡no d¡spos¡tivo alude a la ¡niciativa o impulso propio de los

requ¡rentes que tiene como fin la tram¡tación, ofrecim¡ento y rend¡ción de las

pruebas, así como de las diligencias que se sol¡c¡tan ante el notar¡o o juez en la

vía voluntaria, es decir su ejercicio está a cargo de los solicitantes e ¡nleresados.

3.3.4. Public¡dad

Este pr¡nc¡pio se resume como el medio a través del cual las actuaciones y

d¡l¡gencias que tienen lugar en la jurisd¡cciÓn voluntaria son em¡nentemente

públ¡cas por completo.
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D¡cha public¡dad comprende desde el expediente integro hasta las mismas ''"" "''
resoluciones, certificac¡ones, avisos y publicación de edictos; salvo las

exc€pciones contempladas en la misma ley que protegen la confidencial¡dad de

la informac¡ón obtenida y de las actuac¡ones realizadas que puedan perjudicar a

los interesados y al procedimiento m¡smo.

Es ¡mportante destacar que este princip¡o es de constante aplicación y efectos,

ejempl¡ficándose claramente con la obligac¡ón que existe de ¡nscribir en su

mayoría las resoluciones que concluyen con la jurisdicción voluntaria lo que tiene

lugar en un reg¡stro públ¡co para que adqu¡eran plena validez y efectos.

Otra manifestación de este se refleja al entregarse en defin¡tjva el expediente

concluido al Archivo General de Protocolos, en donde puede ser consultado por

cualquier persona con ¡nterés en cualquier momento.

3.3.5. Economía procesal

Ha sido establecido para favorecer los intereses eeonómicos de los requ¡rentes e

¡ntercsados, debiendo real¡zar el notar¡o o el juez una actuac¡ón capaz, ef¡c¡ente

y dil¡gente con el objeto de concluir con las diligenc¡as inic¡adas por la vía

voluntaria en el menor tiempo posible
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Este resultado repercutirá en benef¡cio económico y legal de los requirentes e -

interesados, así como para el mismo tr¡bunal porque descongest¡onará su carga

de trabajo, lo que se traduce en una economía a favor del Estado.

En caso contrario será cuando conlleve mayor tiempo resultando gravoso el

procedimiento y de mayor carga a la actuación del notario y pos¡blemente aÚn

más a los órganos jur¡sdicc¡onales.

3.3.6. Sencillez

El notario o juez que conocen e inician las dil¡gencias en jur¡sdicción voluntaria

son letrados que poseen conocimientos técnicos que ut¡l¡zan por razones de su

cargo en la redacción y elaboración de documentación.

S¡n embargo, de acuerdo al presente pdncipio se pretende que ambos realicen

su labor de una manera simple a crmprensión de los requirentes o ¡nteresados

ev¡tando con ello el uso de lenguaje redundante, ornamental que haga difícil o

confusa su interpretación ya que ambos son requer¡dos muchas veces por

personas cuyo conocimiento en el área es escasa acud¡endo a ellos como

letrados en la materia.
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3,4,'l, Consenümiento unán¡me

Al expresar el térm¡no consent¡miento unán¡me el Artíeulo '! de la tey

Reguladora de la Tram¡tac¡ón Notarial de Asuntos de Jur¡sd¡cc¡ón Voluntar¡a

pretende dar a entender que, cualquier asunto que la ley contemple que pueda

ser tramitado ante nota.r¡o en jurisd¡scién volunlar¡a requ¡efe el consentimiento

de todos los interesados.

Dc csfp mñ.ln s¡ áloriná .la láq ñártps an d¡álñliar mñmanlñ dp !á tram¡tación

manif¡esta oposic¡ón o desacuerdo da lugar a la existencia de conflicto, debiendo

el notario abslenerse de segu¡r conociendo y deberá remitir las actuac¡ones al

tr¡bunal correspond¡ente el que conocerá en adelante ya no en la vía voluntaria

s¡no en la contenciosa dándose lo que se denomina homo¡ogac¡ón.

La ¡mportanc¡a del presente principio se debe a que sin este pierde sent¡do la

jurisdicción objeto de estudio, ya que su ejerc¡c¡o se traduce en una condic¡ón

basada en el acuerdo de voluntades de todos los interesados por eso se le

nombra como unánime, lo que se debe manifestar ante el notario para que

pueda actuar en el asunto dentro de la fase normal del derecho.
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3.4.2. Actuacion6s y resoluciones

Dentro de los procedimientos de jurisdicción voluntaria se da lugar para una

ser¡e de actuac¡ones que deben formalizarse en acta notarial, de conform¡dad al

Artículo 2 de Ia ley anteriormente mencionada.

Se debe recordar que un acta notarial es el instrumento públ¡co autorizado por

notario, ya sea por d¡sposic¡ón de la ley o a requerimiento de parte, donde se

cons¡gnan hechos que presencia o circunstancias que le constan, de los cuales

da fe y que por su naturaleza no sean mater¡a de contrato.

Se destaca que en el caso de la jur¡sd¡cción voluntar¡a al in¡c¡arse med¡ante el

requerimiento de parte se ref¡ere a una acta notarial de requerimiento las que en

Guatemala, s¡rven generalmente para hacer constar la solicitud de¡ cumplim¡ento

de una obligac¡ón o b¡en para que se haga o se deje de hacer algo, pero también

para requerir al notario para que lleve a cabo actuaciones y principie con un

proceso como el reconocim¡ento de preñez o parto, teniendo el ¡nteresado que

hacer una relac¡ón del asunto, presentando y ofreciendo las pruebas pertinentes

debiendo llenar los requ¡s¡tos legales.
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En el caso de las resoluc¡ones, el legislador est¡pulo dentro de la misma norma \,:^::tZ

que su redacc¡ón es d¡scÍecional a libertad técn¡ca del notario siempre que

contengan los requ¡s¡tos mínimos tales como: la d¡rección de la oficina del

notario, la fecha que es el elemento temporal, el lugar que es el elemento

espacial.

Asim¡smo, se debe incluir en su redacción la d¡sposición que se está d¡ctando lo

que constituye la parte principal o medular de la resolución dándose dentro de

esta los pasos para alcanzar el objetivo del procedim¡ento de jurisdicc¡ón

voluntaria y asi culminar éste y f¡nalmente, la f¡rma del notar¡o con la cual

adquiere la resolución legal¡dad y autentic¡dad.

Ad¡cionalmente, los autores cons¡deran pertinenté agregar la c¡ta de leyes como

fundamento legal aplicando supletoriamente el Artículo 143 de la Ley del

Organ¡smo Judic¡al que expresa el contenido de las resoluciones incluyendo la

cita de leyes.

Al preceptuar la legislac¡ón los requisitos que deben llenár las resoluciones

resulta criticable que la ¡ntenc¡ón del leg¡slador no fue realmente perm¡t¡r una

discreción absoluta en cuanto a la redacc¡ón de éstas.
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La importancia de este principio se vincula con

de escritura ya que los interesados acuden

relaciones jurídicas adqu¡eran certeza, val¡dez

constancia escr¡ta que queda de Io actuado

relac¡ones o hechos conten¡dos en ella.

el principio general del derecho

ante el notario para que sus

y seguridad por medio de la

lo que a su vez perpetua las

3.4.3. Colaboración de las autor¡dades

Con la ¡ntenc¡ón de alcanzar el objet¡vo por el cual se tramilan delerminados

asuntos en la vía voluntar¡a, en el menor tiempo posible en concordancia al

pr¡nc¡pio de sencillez.

Así que, se ha facultado en elArtículo 3 de la Ley Reguladora de la Tramitac¡ón

Notar¡al de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria al notario a requerir de of¡cio a

las autor¡dades la colaboración necesar¡a para la completa formac¡ón de los

expedientes ya sea a través de jnformes u obteneión de datos.

El notario tamb¡én está facultado a acudir al Juez de Primera lnstanc¡a para que

éste imponga un apremio, multa o conducc¡ón a la autoridad correspondiente

que no ha prestado la colaboración luego de habérsele requer¡do tres veces, en

la práctica esto es ejercido no por los notar¡os sino por los ¡nteresados.
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Y finalmente, tras el análisis se d¡ce que la norma descrita resulta saludable o"r" 
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el desarrollo de la jurisdicc¡ón voluntaria y de acuerdo a ella la adm¡n¡stración

públ¡ca adquiere un carácter de auxiliar del notario en algunos casos.

3.4.4. Audienc¡a a la Procurcduría General de la Nasién

Es aquel pr¡nc¡pio cuya observancia es obligatoria únicamente en los casos que

disponga la ley expresamente, y cons¡ste en la aud¡enc¡a que la Procuraduría

Generalde la Nación debe evacuar en un térm¡no de tres días antes de que se

dicte la resolución f¡nal que concluya la tramitac¡ón de los asuntos de jurisdicc¡ón

voluntaria; ya que en caso contrario se tendrá como efecto la pena de nul¡dad de

lo actuado.

En el Artículo 4 de la ley citada en el pr¡ncipio anter¡or se menciona al Min¡sterio

Públ¡co como ¡nst¡tución competente de evacuar dicha audiencia, sin embargo,

de conformidad al Oecreto 25-97 del Congreso de la República de Guatemala en

su Artículo'1 se expresa que en toda norma legal en que se mencione M¡nisterio

Públ¡co deberá entenderse que se refiere a la Procuraduria Generalde ¡a Nación

tal mmo sucede en este caso, salvo en determ¡nadas materias las cuales no

tienen lugar en el objeto de este estudio.
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El notar¡o también puede acudir ante la Procuraduría General de la NaciÓn en

caso de la ex¡stencia de duda alguna o cuando considere necesaria la opin¡ón de

la inst¡tución mencionada; en caso de que la opinión fuere adveGa el notario

prev¡a notiflcac¡ón a los ¡nteresados deberá env¡ar el expediente y actuaclones al

tribunal competente para su resoluc¡ón ya que se conv¡erte el asunto en

contencioso.

Por lo tanto, la opin¡ón que se emite resulta v¡nculante únicamente en los casos

previstos por la ley como obligatorio, porgue resulta su observancia fozosa para

el notario más no pala el juez.

La relevanc¡a que radica en el ejercicio de este pr¡ncip¡o es que con dicha

audiencia se pretende proteger los ¡ntereses de la colectividad social, toda vez

que ésta es evacuada por una inst¡tución pública que replesenia los iniereses

del Estado o el ¡nterés públ¡co que se traduce en el ¡nterés de cada individuo

3.4.5. Ámbito de aplicac¡ón de la lcy y opción ál trámite

Este princ¡pio tiene aplicación en dos aspeclos preceptuados en el Artíeulo 5 de

la ley espec¡fica, el primero que se ¡efiere a la apl¡cación de la ley en un asunto

de jur¡sdicc¡ón voluntaria.
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Es el que consiste en la apl¡cación de las normas conten¡das en el Decreto 54-77

del Congreso de Ia República Ley Reguladora de ¡a Tram¡tación Notar¡al de

Asuntos de Jur¡sd¡cc¡ón Volunta¡¡a como ley de la materia, esto sin perju¡c¡o de

los casos mntemplados en el Código Procesal Civil y Mercant¡|.

El segundo de los aspeetos de este pr¡nc¡pio se basa en la opción o facultad que

poseen los interesados de someter un asunto de jurisdicción voluntaria a

competenc¡a notarial ojud¡cia¡según estimen éstos conven¡ente a süs ¡ntereses

ejerc¡endo con ello la autonomía de la voluntad propia de cada individuo.

También cuentan los interesados con la facultad de convert¡r el asunto de

competenc¡a notar¡al a la jud¡c¡al o viceversa en caso de ser necesario. En la

práctica la conversión que t¡ene lugar es la notarial a judicial en virtud del

surg¡m¡ento de d¡screpancias provocando la falta de consentimiento unánime la

cual es indispensable tal y como ya se anal¡zo, olra razón es debido a la fuetza

v¡nculante de la opin¡ón de la Procuraduría General de la Nación.

Con este aspeclo se retoma la ¡dea de que los asuntos de jurisdicción voluntaria

pertenecen al campo de actuación notarial tal y como tuvo lugar a sus inicios lo

que caracterizo a esta clase de jurisdicción.

u



, ;iI[:-;\
,-¡i--.--'-jr.jnltf,-i?

i \: ./
Asimismo, se refuena la idea de que la función notarial se equipara a la judicial \.11 ..-' '

en cuanto a su efectividad, otorgando certeza y segur¡dad a los actos que real¡ce

y se prop¡cia la desconcentración del conocim¡ento de la juÍ¡sd¡cción voluntaria a

los órganos jur¡sd¡ccionales.

3.4.6. lnscr¡pc¡ón en los registros

Es aquel que establece que la certif¡cación notar¡al de la resolueión, la fotocop¡a

o fotostática autentica de dicha resoluc¡ón cada uno con su respectivo duplicado,

mnforman los únicos documentos aceptables en el reg¡stro civil o de la

propiedad para ¡nscrib¡r el acto jurídico fruto de la jurisd¡cción voluntaria.

Salvo los casos específ¡cos, en que la ley establece otro documento el cual

generalmente será el que d¡cte la resolución final como las escrituras públicas y

su testimonio que tiene lugar cuando media un bien ¡nmueb¡e.

El notario al presentar los documentos enunciados deberá hacerlo no sólo con el

dupl¡cado respectivo sino también con un aviso que t¡ene como objeto que al

momento de efectuarse la inscr¡pción quede este en poder del registro y se

devuelva el documento or¡g¡nal razonado por el registÍador en la que conste la

anotación.
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\:!:!! t",,'Se fundamenta este princ¡p¡o en elArtículo 6 del Decreto 54-77 ya mencionado y

es el que mayor ¡mportanc¡a tiene en el desarrollo de este traba.jo al anal¡zarse

más adelante la labor y normat¡va del Reg¡stro Nacional de las Personas en las

diligencias de Reconocim¡ento de Preñez y Parto.

Asimismo, porque la ¡nscripción de las actuaciones en el reg¡stro es el medio

empleado para que surta pleno efecto legal, val¡dez y permanenc¡a las

actuaciones llevadas a cabo en la jur¡sd¡cc¡ón voluntaria.

3.4.7. Remisión al Arch¡vo General de Protocolos

Es aquel princip¡o que entra en juego de último cuando ya se culmino con la

tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria, y consiste en la

obl¡gación que posee el notario de enviar el expediente completo al Archivo

General de Protocolos dependenc¡a del Organismo Judieial que ejerce controlde

la labor de los notarios.

El fin de que se arch¡ve de acuerdo al Artículo 7 de la ley específ¡ca es la

conservac¡ón del exped¡ente para que los interesados en cualquier momento o

en elfuturo puedan acudir a rev¡sar este.
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Todos se remiten a la instituc¡ón menc¡onada, excepto en el caso de la \.3,.,t''

declarac¡ón de ausenc¡a que por su naturaleza m¡xta deberán remitirse las

actuaciones al Arch¡vo de Tribunales, es dec¡r del Organismo Judicial.

El cumpl¡m¡ento de la obligación contenida en este princip¡o no está sujeto a un

plazo determinado por la ley ni sanción alguna lo que se refleja en la práctica por

su ¡ncumplimiento, salvo por lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley de

Rect¡ficac¡ón de Área que establece un per¡odo de cuarenla y c¡nco días para el

cumplimiento de este princ¡p¡o en este asunto e ¡mpone una multa de Q-25-00 en

caso de omis¡ón.

3.5. Regulac¡ón legal

La jurisdicc¡ón voluntar¡a se encuentra regulada en tres cuerpos normativos

d¡ferentes que han sido ya mencionados al desarrollarse un panorama histórico.

S¡n embargo, se volverá a hablar de ellos con el f¡n de detallar que asuntos

regula cada y uno, así como aspectos importantes a destacar.

Tal y como se menciono el Decreto Ley 107, Código Procesal C¡vil y Mercantil

fue el primer ordenam¡ento en conceder al notar¡o el conocim¡ento de

determinados asuntos.
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Entre d¡chos asuntos se ubican el proceso sucesorio ya sea de tipo intestado, el

testamentario y donación mortis causa; la subasta voluntaria y la ident¡ficación

de tercero junto con la notoriedad.

La Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisd¡ecién

Voluntaria, Decreto g-77 es la que establece la mayor parte de las materias

comprendidas en la jurisd¡cción voluntar¡a y es la que desarrolla ampl¡amente la

materia al regular los pr¡ncip¡os fundamentales y demás directrices propios de

cada asunto con el f¡n de descargar el volumen de trabajo de los órganos

jurisd¡cc¡onales y facil¡tar la celebración de los actos de la v¡da civil.

Los asuntos que se encuentran regulados dentro de este cuerpo nomat¡vo son:

la ausencia, el reconocim¡ento de preñez, el reconocim¡ento de parto, el cambio

de nombre, la detem¡nac¡ón de edad, constituc¡ón de patrimon¡o famil¡ar, la

omisión de part¡da de nacim¡ento, la rectificac¡ón de partida de nacimiento, la

om¡s¡ón en el acta de inscr¡pción, el error en el acta de inscripción.

Y tamb¡én se regulan la disposición de bienes de menor de edad, la d¡sposición

de bienes del incapaz, la disposición de bienes del ausente, el gravamen de

b¡enes de menor de edad, el gravamen de bienes del incapaz y el gravamen de

bienes del ausente.
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En la Ley de Rect¡f¡cación de Area de Bien lnmueble Urbano el último

ordenam¡ento que amplió la func¡ón notarial se agrego un asunto más de su

conoc¡miento como lo es la rectificación de área.

Se faculto a los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área fisica sea

menor al área que aparece en el Registro General de la Propiedad, lo rectifiquen

mediante tramites en la vía notar¡al a requerimiento unán¡me de todos los

¡nteresados, deb¡éndose hacer constar todas las actuac¡ones en acta notar¡al.

Otro aspecto que regula es eltrámite mmpleto desde la autoridad admin¡strativa,

actuac¡ones y resoluciones, nombram¡ento de med¡dor, notif¡cación a

col¡ndantes, publicaciones, opos¡ción, aud¡encia a la Procuraduria General de la

Nación, resoluciones, testimon¡o e inscripción hasta el archivo del expediente.

3.6. Reconoc¡m¡ento de preñez y parto

3.6.1. Ca¡acte¡í3ücas del reconoc¡miento de preñez y parto

Previo a establecer los rasgos que caracterizan y d¡stinguen a esta ¡nstitución es

necesar¡o defin¡rla como institución del derecho civ¡l y notar¡al.
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Es el acto voluntario que hace la mujer casada gestante, ante un notario o juez'\,._, 
,;'..

para cualqu¡er etecto legal que puede ser reconocer su embarazo o la ocurrencia

del parto. Sin embargo, eslo no quiere dec¡r que pueda obligársele a la mujer a

someterse a examen físico para hacer constar su estado de preñez.

Para que tengan lugar estas dil¡gencias de manera procedente, debe part¡rse de

que debe darse uno de los tres supuestos siguientes: la ausenc¡a del marido, la

muerte del marido o la separación del marido.

En síntesis de esto lo expuesto se comprende que t¡ene que surgir a causa de

un matdmonio y no de una convivencia mar¡dable, s¡n reconocim¡ento legal,

asimismo se debe resaltar que los dos primeros supuestos son absolutos e

insuperables.

La esposa al separarse debe ¡nformar su estado al mar¡do o en caso de enviudar

al juez, dentro de los noventa días sigu¡entes de ocurrir cualqu¡era de los

supuestos expresados de mnformidad al Código Civ¡l en su Artículo 206.

Así también el Artículo 199 del mismo código expresa la presunc¡ón

paternidad del hüo nacido dentro de los trescientos días siguientes

disoluc¡ón del matrimon¡o.

de la

ala
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"!;:Como resultado de esta exposic¡ón, se concluye en que las características

propias del reconocim¡ento de preñez y parto es que es un acto voluntario, que

puede tramitarse ante notar¡o o ante juez, que los únicos leg¡t¡mados para iniciar

las d¡ligenc¡as son la mujer casada o un¡da legalmente de hecho y los herederos

legalmente ¡nst¡tuidos.

Así tamb¡én que como presupuesto debe haber separación, ausencia o muerte

del marido acreditada y que necesar¡amente debe intervenir un facultado o

espec¡alista que compruebe la preñez o parto.

3.6,2. Objeto del reconocimiento de p¡eñez y parto

El ob.ietivo de las diligencias de reconocimiento de preñez y parto como

declarac¡ón voluntaria realizada ante notario es que tengan el efecto de

reconocer a la persona que está por nacer, garantizando todos los derechos que

el ordenamiento jurídico le concede por el simple hecho de ser persona.

Ahora de manera específ¡ca el Artículo '16 de la Ley Reguladora de la

Tram¡tación Notar¡al de Asuntos de Jurisdicc¡ón Voluntaria y Artículo 437 del

Cód¡go Procesal C¡vi¡ y Mercantil lo preceptúan.
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Ambos ordenam¡entos expresan que el objeto es amparar al nacido

cuasiposes¡ón de h¡jo, es decir darle la cal¡dad de hüo para que goce

derechos que le son ¡nherentes como tal.

3.6.3. Formas del reconoc¡m¡ento de preñez y parto

en la

de los

La elección sobre la forma de como se llevarán

reconoc¡miento de preñez y parto será decisión

aplicando tanto el princ¡pio de autonomía de la

fundamental de opción al trámite que ya se explico.

a cabo las diligencias de

l¡bre de los interesados

libertad como el princ¡pio

. Forma Judic¡al: Esta forma se encuentra regida por los Artículos 435 al

437 del Decreto Ley 107 del Jefe de Estado Enrique Peralta Azurdia, Código

Procesal C¡vil y Mercantil y procede en los casos de ausencia, separac¡ón o

muerte del marido acreditada.

Puede ser solicitado por la mujer en estado de preñez o que haya tenido labor

de parto; m¡smo derecho que se otorga a los herederos legales o ¡nstituidos del

marido que fallec¡ó, la solicitud que ¡n¡c¡e las dil¡gencias de reconoc¡miento de

preñez y parto deberá hacerse ante el Juez de Pdmera lnstancia de Fam¡l¡a.

s2
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En la misma se debe tamb¡én solicitar el nombramiento de los facultativos que

harán el reconocim¡ento físico, que de acuerdo al examen a real¡zar en la

práctica son desde méd¡cos hasta g¡necólogos u obstetras.

El juez de fam¡lia tiene la facultad de dictar de oficio o a instanc¡a de parte las

medidas que cons¡dere necesarias al d¡ctar la procedencia que ¡nicie el trámite

de las dil¡gencias, estas deben dirigirse a comprobar el estado de preñez o la

efectividad del parto de la mujer casada o unida legalmente de hecho en el

tiempo legal y establecer así la f¡liación.

En el caso de tratarse del reconoc¡m¡ento de preñez los facultativos nombrados

que cert¡f¡caron el estado de la mujer tendrán la obl¡gación posterior de remit¡r

av¡so al juez de fam¡lia que los nombró cuando ocurra el alumbram¡ento

expresando la hora, las personas que estuvieron presentes y demás

circunstancias. A diferenc¡a del reconoc¡miento de parto en la que los

facultativos desde que son nombrados real¡zan dicha certif¡cación.

Posteriormente, se dará audiencia por dos días con la final¡dad de que se

pronuncien todos aquellos que tengan algún interés en d¡chas diligenc¡as para

que expongan sus alegatos en contrar¡o o la opos¡ción respectiva que de existir

continuará s¡endo de conocimiento de forma judicjal med¡ante la vía ordinaria.
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"j:r,En caso de no existir oposición o man¡festación alguna que perjudique

continuación el juez de famil¡a declarará lo gue proceda, es decir emitirá

resoluc¡ón final en un auto que deberá ¡nscribirse para los efectos civ¡les en

Registro Nacional de las Personas.

Al culminarse la tramitación de manera favorable a la mujer o al hijo aún cuando

se haya planteado oposición, el juez de fam¡l¡a deberá declerar a favor de éstos

con el f¡n de alcanzar el objetivo de éstas diligencias.

Es importante mencionar que en la práctica comúnmente no se llevan a cabo

estas d¡l¡gencias bajo el conoc¡miento de los órganos jurisdiccionales, debido a

la carga de trabajo que poseen éstos que consecuentemente provoca la lentitud

en sus procedim¡entos inclus¡ve en jurisdicción voluntar¡a, lo que motiva a los

¡nteresados in¡ciadas ante notario.

. Forma Notar¡ali Esta se r¡ge de acuerdo a los preeeptos de la Ley

Reguladora de la Tram¡tación Notarial de Asuntos de Jurisdicc¡ón Voluntaria en

sus Artículos '14 al 17 que procede en los mismos casos y por las mismas

personas legitimadas según la forma jud¡cial.

la

la

el
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Asimismo, también se faculta aquí al notario a tomar las medidas de oficio que ':'jil'Z

considere para comprobar el estado de preñez o el parto. Pero con el f¡n de

comprender con mayor amplitud se menc¡onarán las etapas que conforman este

procedimiento de acuerdo a la ley mencionada:

- Acta notarial de requerimiento: La mujer acude ante el notar¡o a requerir

sus serv¡c¡os profesioñales con el f¡n de obtener el reconocimiento de su preñez

o parto en los casos de procedencia acreditada.

- Primera resolución: El notario da trámite a la d¡l¡gencias mediante

decreto en el que resuelve publicar edictos, recibir pruebas, puede dictar

oficio cuantas medidas cons¡dere necesar¡as y nombrar a los facultativos.

Notif¡cación: De la primera resolución a los ¡nteresados25.

- Publicación de edictos: por tres veces durante un mes en el diar¡o of¡c¡al

conocido como el D¡ar¡o de Centroamérica y en otro de los de mayor c¡rculación

del país.

un

de

" rbíd. Pá9. 236
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- Oposición: Esta tendrá lugar cuando se presentare alguna persona con 'r:r\"-)'/

¡nterés, conv¡rtiéndose en judic¡al por lo que, se remit¡rán las acluaciones aljuez

de familia quien lo conocerá en la vía ¡ncidental. No existe un plazo

específ¡camente füado por lo que en armonía se toma en cuenta los sesenta dias

que expresa los Artículos 204 y 205 del Codigo Civ¡|.

- Recepción de pruebas: Las que se han ofrecido o las que de ofic¡o

solic¡te el notar¡o.

- Discernimiento del cargo: Se refiere al nombram¡ento de los facultativos

luego de la aceptac¡ón del cargo para comprobar la preñez o la realización del

parto, la cual se hará en acta notarial.

- Recepc¡ón de informes: Proven¡ente de los facultativos nombrados y el

aviso posterior al alumbramiento.

- Resoluc¡ón: Mediante un aulo final, en el que se declarará el hecho del

nacimiento y el amparo al nacido en la cuasi posesión del estado de hüo y

resuelve lo relativo a al¡mentos.

96



-.1-l-::.
. ''.:' ' 'i;r¡.
i:i f D,; "-=.'i

\.1. --,';".;i

- Emisión de certif¡cac¡ón: con su dupl¡cado para f¡nes ¡egistrales y asi '1"'" '-"

adquirir plena validez y efectos legales.

Remite del expediente: AlArchivo Generalde Protocolos.

Entre las diferencias que sobresalen al comparar las dos fomas expuestas es

que en el trám¡te judic¡al no se publican edictos y en caso de haber oposición se

llevará mediante la via ordinaria; en el trám¡te notarial se publ¡can ed¡ctos y la

opos¡ción se llevará mediante la vía incidental.

3.6.4. Base legal del reconoc¡m¡ento de preñez y parto

Los cuerpos legales que regulan la instituc¡ón del reconocim¡ento de preñez y

parto son tres el Cód¡go Procesal C¡vil y Mercantil cual lo regula en los Artículos

435 al 437 que exponen la procedencia y tram¡tación de las mismas bajo el

trámite judicial.

La Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicc¡ón

Voluntaria que expresa también la procedencia y tramitación en sus Artículos 14

al 17 que exponen la forma notar¡al yel Cód¡go C¡vil.
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Este último lo regula de manera indirecta dentro de la paternidad y filiación \:a¡tr: ! -

matr¡monial en los Artículos 199 al 206, cuyos rasgos de ¡mportanc¡a a resaltar

por su eminente conex¡ón con el tema son:

. Se le otorga la calidad de padre del conc.ebido durante el matrimonio al

mar¡do, aún a pesar de la insubsistencia, nul¡dad o anulabil¡dad del acto.

. Se presume conceb¡do al hüo nacido después de ciento ochenta días de

la celebrac¡ón del matrimonio o dentro de los tresc¡entos días siguientes a su

disoluc¡ón.

. El marido cuenta con el derecho de ¡mpugnac¡ón, el gue será

improcedente en los casos que establece la ley; siendo uno de ellos el

reconocimiento del hüo por documento públ¡co o privado efecto que causa la

inscripción de la certif¡cación del auto tinal de las d¡l¡gencias de reconocim¡ento

de preñez y parto.

. El plazo que posee el mar¡do para plantear la acción de impugnación

deberá hacerse dentro de sesenta días desde ¡a fecha del nac¡miento en caso

de estar presente el marido.
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. El mismo plazo se computará desde que regrese a la residencia de su

cónyuge en c¿rso de su ausencia o desde que descubr¡ó el hecho en caso de

habérsele ocultado el nacimiento; plazo que se util¡za en el caso de oposic¡ón en

las diligenc¡as de reconocimiento de preñez y parto.

. Se reconoce el derecho de los herederos a ¡mpugnar la filiación en caso

de muerte del padre contando con el plazo señalado en el párrafo antedor

contados desde que el hio haya entrado en poses¡ón de los bienes del padre o

desde que los herederos se vean afectados en la posesión de la herencia por

éste.

. La mujer tiene la obligac¡ón dentro de noventa dias desde la separac¡ón o

disolución del matr¡mon¡o, de acud¡r ante juez o al marido para comun¡car su

embarazo.
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CAP|TULO IV

4. El derecho regiatral y ol Registro Nacional de lás Personas

4.1. Origen del registro

La f¡gura del registro como actualmente se le conoce hoy ha sido producto de la

evolución durante largo t¡empo, como instituciÓn el registro nació de la necesidad

de llevar una cuenta a cada t¡tular y su carácter era em¡nentemente

administrativo sin propósito de dotarle de publ¡c¡dad como se caracteriza hoy.

Dicha publicidad tuvo lugar hasta el momento en que entro en juego la

clandest¡n¡dad, las cargas, gravámenes y otras c¡rcunstancias que h¡cieron surgir

la necesidad de conocer la verdadera situación o estado de las cosas

realizándose un camb¡o de acto admin¡strativo a med¡o de publicidad para

brindar seguridad del tráfico iuríd¡co.

Es decir esta convers¡ón de naturaleza administrat¡va a medio de publicidad fue

la que vino a darle al registro la func¡ón y espec¡al¡zac¡ón como instituc¡ón con la

que se le mnoce hoy en dia.

101



.,,"-.1t{;:

ffi
4.2. Denominaciones que so dan al derscho registral

Llamado de d¡versas maneras tal como derecho hipotecar¡o y derecho

¡nmob¡liar¡o, la pr¡mera de éstas denom¡nac¡ones es considerada "la menos

adecuada y es la que adopta la legislación española en la Ley y Reglamento

H¡potecar¡o mot¡vo que dio lugar a críticas de la doctrina al tener en cuenta que

el reg¡stro abarca más de lo que se ¡ndica porque limita ún¡camente al campo de

la hipoteca la labor de la institución"26.

Tampoco la segunda denominac¡ón es acorde al limitar su campo de actuación a

¡nmuebles acercándose más al concepto de reg¡stro públ¡co de la propiedad y

dejando a un lado otra clase de s¡tuaciones sujetas también a registro.

Por ello, la denominac¡ón que se adopta en la actualidad

registral por encuadrar con la naturaleza y contenido

es

de

la de derecho

su actuación,

cons¡derada como un sector del derecho civ¡l creado para la protecc¡ón de los

derechos y desenvolvim¡ento desde un punto de vista del registro público. Con

esta cons¡derac¡ón se le atribuye el estudio y la determinación de la naturaleza

de los derechos subjetivos al derecho c¡vil puro.

'¡6 Carral y de Teresa, Luis. Derecho Notarial y De.echo Registral. Pág. 290
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Esto ya que recibe los actos ya integrados, con todos sus elementos personals5, 
-"'l'-!/

reales y formales exigidos en el código civil propio de cada ordenamiento y es la

cal¡flcación registral la que lo complementa al apreciar si todos esos elementos

concurren legalmente en el caso concreto.

En otras palabras lo que brinda el derecho reg¡stral es una v¡s¡ón o expresión de

la materia civil no tratando el contenido del derecho competenc¡a exclusiva del

derecho civi! s¡no que trata su mutabilidad y la dinám¡ca de los derechos

¡nscribibles.

4.3. Relación con otras mmas del derecho

Se vincula por su importancia con otras ramas del derecho, pero principalmente

confluye con el derecho notarial y el derecho c¡vil que como ya se mencionó este

últ¡mo es norma sustantiva que regu¡a el nacimiento de los derechos subjetivos.

Es asíque, se cons¡dera la forma como una de las causas de validez o invalidez

de los actos iuríd¡cos y que en determinados casos se deben reun¡r ciertas

formal¡dades externas.
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En algunos ordenamientos se considera que este papel le corresponde al

derecho notarial al estudiar el instrumento público como continente del acto

jurídico a través de un molde desentendiéndose del estudio del fondo de éste

para no ocuparse más que del embalaje jurídico.

El derecho registral s¡rve de la misma manera que el derecho notarial lo hace al

civil pues posibilita y facilita la publ¡cidad que deben revest¡r c¡ertos actos

jurídicos o situaciones cuya naturaleza lo requiere para la s€guridad jurídica

Se ent¡ende que existen lazos peculiares entre éstas ramas del derecho pero

resulta d¡stinta la interdependenc¡a entre el derecho notar¡al y el registral pues

ambos pers¡guen una misma idea la segur¡dad jurídica creando con esto una

dependenc¡a recíproca y una cierta continuidad.

La rec¡procidad se observa cuando el notario toma en consideración las

disposiciones legales del reg¡stro público para autor¡zar un ¡nstrumento públim

con el fin de que posteriormente sea inscrito o registrado, y por su parte el

registrador esta tamb¡én facultado para cal¡ficar y desechar el instrumento

notarial en caso de no reunir los requ¡s¡tos legales ¡nd¡spensables o ¡nscr¡birlo en

caso contrar¡o.
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Es de gran importancia la ¡nterdependencia que hay entre eslas dos ramas , 
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pesar de que no se ha consol¡dado la misma por d¡ferir en cuanto a su contenido

y ca racteristicas.

4.4. F¡nal¡dad del derecho reg¡stral

El derecho reg¡stral pretende ser aquella rama que robustece la segur¡dad

juríd¡ca en el tráfico de las relac¡ones iurídicas, por med¡o de la atr¡bución de

efectos a los as¡entos del registro en anotac¡ones referentes a la constituc¡Ón,

transmisión, modificación, extinción de derechos inscribibles como es el caso de

las d¡l¡gencias de reconoc¡miento de preñez y parto.

Los efectos que produce una inscripción son más o menos contundentes de

acuerdo al sistema que adopte cada leg¡slac¡ón. S¡n embargo, se podría dec¡r

que todas tienen como común denom¡nador el efecto de hecho que consiste en

informar a toda persona que quiera consultarlo, poniendo a su libre disposición

los libros con los asientos respectivos.

Se conoce al registro como públ¡co, efecto que resulta básico para la existencia

de un reg¡stro út¡l a pesar de su trascendencia jurid¡ca mín¡ma al no produc¡r

efectos en si mismo deb¡do a la clandestinidad con que lucha constantemente.
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Un efecto de trascendencia juríd¡ca dentro de la act¡vidad registral es el

producir un med¡o privilegiado de prueba y en otras ocasiones produce

condic¡ón de ef¡cac¡a que puede ser declarativa, constitutiva o sustantiva

acuerdo al s¡stema que cada ordenamiento legal adopte.

4.5. Panorama h¡stórico del derecho registral

Al hacer una retrospectiva sobre los orígenes del derecho registral en general

necesariamente se debe remontar a Roma en donde se caracterizo por la

"mancip¡o, la ¡n ¡ure cessio y la tradit¡o27" periodos que d¡st¡nguen las d¡versas

manifestaciones que tuvo el derecho reg¡stral.

Sin embargo, no fue únicamente en Roma donde se encuentran sus

antecedentes ya que también se puede mencionar a Aleman¡a en el que

surg¡eron formulas como la solemnidad ante "el th¡nx o consejo comunal y la

auflassungz8" y España que distingue una eiapa de publ¡c¡dad primitiva, la de

lnfluencia romana, la de iniciación del régimen de publicidad y finalmente la de

consol¡dación del régimen de publ¡cidad reg¡stral.

"tb¡d. Pág. 301.

" rb¡d. Pég. 302.

'1:::"lir:;:.¡l ¡ ":...- .;
l:;Y'5 -.:

de \1.,. !t
una

de
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,,.,,Los precedentes mencionados no se desarrollarán, solo se menc¡onan

brevemente por refer¡rse específicamente a materia inmobiliar¡a por lo que, se

c¡rcunscribirá a detallar aquellos relativos al registro civil concretamente los

cuales se v¡nculan d¡rectamente con el objeto del presente estudio.

En sí el registro civil es una institución de or¡gen moderno, por lo que no se ¡e

ubica en el derecho romano precisamente su or¡gen "a pesar de que se hayan

quer¡do ver gérmenes de ella en los registros organizados por Serv¡o Tulio más

con fines políticos que civiles"2s al realizarse reg¡stros domésticos y sobre todo

la institución del censo.

Por ello "posteriormente Servio Tulio y Marco Aurelio ordenaron denunciar el

nacimiento dentro de los 30 días de ocurr¡do éste ante el prefecto del erario de

Roma y ante los üabularii en prov¡ncias"3o, sin embargo estas constanc¡as no

hacian plena fe y podían destruirse por simple prueba test¡mon¡al, lo que pone

de manifiesto su escasa ¡mportanc¡a.

Tampoco en la Edad Med¡a hay precedentes, ya que en esta época el estado

civ¡l se probaba acudiendo a los medios ordinar¡os de prueba esenc¡almente la

declaración de test¡gos.

" Puig Peña, ob. c¡t. Pá9. 381

'rbld. Pás. 382.
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Y cuando se trataba de conocer la edad de una persona declaraba el padrino, b \l!' ry'

madr¡na o el sacerdote que lo había bautizado corroborando las declaraciones

hecha bajo juramento.

Es así que, "el precedente más d¡recto del registro civil está realmente en los

registros parroquiales que la lglesia Católica acostumbraba a llevar desde

mediados del siglo XIV y principios del XV31", readaptando asi la idea

grecorromana encomendando a los párrocos el asiento de los actos más

importantes de la vida de sus feligreses tales como el nacim¡ento, el matrimonio

y la muerte.

Las actas más ant¡guas se remontan a 1478, cuyo objeto era la ex¡stenc¡a de

constanc¡as fehac¡entes de hechos o actos que para la rel¡g¡ón catól¡ca fueran de

importanc¡a fundamental.

En la Revolución francesa secularizaron estos registros creando así el moderno

reg¡stro civil a cargo de funcionar¡os del Estado, "el Cód¡go C¡vil de Napoleón de

1804 regulo en la forma en que actualmente se práctica3z" este proceso tuvo la

misma evolución en España al convert¡rse en registro parroqu¡al a civil cuya

ordenación es la de un departamento admin¡strativo de carácter un¡tario.

" tbíd.
'Baque¡ro Rojas y Buenrosko Báez. Ob. Cít. Pág. 227.
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La ¡mportancia que radica en este panorama se debe a que nuestro derecho se \1!-';9'l

vio influenciado con la luz de la doctrina, jur¡sprudencia y legislac¡ón española.

4.6. Sbtemasregistrale6

Los sistemas posibles pueden resultar numerosos ya que su creación y

funcionamiento responde a neces¡dades, puntos de vista y f¡nalidades dist¡ntas.

Por lo que, no hay una clasificación unitaria ya que esta resultaría inexacta o

inteminable; así que de acuerdo al estudio realizado es de mayor conveniencia

estudiarlos desde el t¡po de la ef¡cacia juríd¡ca que persiguen y la forma de éstos.

4.6.1. Según la forma

De acuerdo a este la foma de realizar la act¡vidad registral puede ser así:

. Por sistema de transcripción: En el cual el documento que contiene o

describe el asunto objeto de anotación en el registro, se archiva o se copia

íntegramente en los lib[os del registro correspondiente.

10e
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. Por sistema de folio personal: Cons¡ste en real¡zar las actuaciones

registrales med¡ante la existenc¡a de libros que lleven índices de personas,

titula[es de derechos reales o según la naturaleza del registro

. Por s¡stema de fol¡o real: Mediante este se realizan las inscripciones en

libros que se lleven por fincas en el caso de b¡enes inmuebles y derechos reales

o en part¡das en caso de jnscribir camb¡os o cualqu¡er evento que modifique el

estado de la persona como es el caso del reg¡stro c¡v¡l

En ambos casos se abre un folio en donde se inscrib¡rá el acto, este sistema es

e¡ que en Guatemala ha adoptado en los registros de toda naturaleza ¡ncluyendo

al Reg¡stro Nacionalde Personas que será objeto de estudio más adelante.

4.6.2. Según la eficacia

De acuerdo a la ef¡cacia conced¡da a la ¡nscr¡pción, se producen distintos efectos

por el registro, los cuales pueden ser:

. Por efectos de hecho: Estos son comunes a todos los registros pues el

as¡ento existe en el reg¡stro sin necesidad de producir determinados efectos.
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Por lo que, se deduce que las inscripc¡ones tendrán un carácter infomativo qus \i"' 9!''

permite su consulla por cualqu¡er persona de acue¡do a esta clas¡ficac¡ón.

. Por efectos probatorios: Esto surge de la ¡dea de que el registro es un

medio pr¡vilegiado de prueba de lo consignado en el asiento, adqu¡riendo mayor

relevancia este t¡po de efectos en materia de registro civil en donde muchas

leg¡slaciones le dan a este asiento la calidad de medio especif¡co de prueba tal y

como es tomado en Guatemala.

. Por el ámbito de su ef¡cacia: Puede darse mediante una inscripción

declarativa, const¡tutiva y sustantiva que se expl¡can a continuación.

- lnscr¡pción declarativa: Es aquella en que el reg¡stro es un presupuesto de

eficacia y se exige el as¡ento en declaraciones de voluntad para produc¡r la

efi cac¡a c¡ntra terceros.

- lnscripc¡ón constitutiva: Esta clase de inscripción l¡ene lugar cuando

cons¡dera que el registro es un presupuesto de eficac¡a que ex¡ge el asiento

declarac¡ones de voluntad lo que sign¡ficaría la validez del acto registrado.

se

en
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- lnscr¡pc¡ón sustantiva: Esta se refiere al máx¡mo de ef¡cacia atribuido a la ''l'11"-i'l-l

inscripción al superar esta el cámb¡o en el derecho registrado, sin necesidad del

acuerdo de transferenc¡a. En la actualidad, ya no hay propiamente inscripc¡ones

sustantivas y en los lugares donde se acepte debe afimarse que s¡n reg¡stro no

existe el derecho.

4.7. Principios ¡eg¡strales doctrinar¡os

Los preceptos del registro público son materia compleja y generalmente se

distribuyen en desorden, lo que puede producir cierta confusión al jurista

causando malas interpretaciones, razón por la que la doctrina ha establecido

una serie de princ¡pios que orientan la aplicac¡ón dei derecho registral como

directrices y guías propias de esta rama del derecho.

4.7.1. Pr¡ncip¡o de publicidad

Considerado como el princip¡o por excelenc¡a en materia registral, pues s¡n él no

se concibe la institución de registro público como tal al ser este el que revela la

situación iuridica de una cosa, inmueble o ¡nclusive persona. Es por med¡o de

éste que toda persona ¡nteresada sea o no tercero reg¡straltiene derecho de que

se le muestren los asientos y anotaciones así como obtener constanc¡a de éstos.
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4.7.2. Principio de inscripc¡ón

Se entiende por inscripción a todo asiento hecho en un registro público que

puede traduc¡rse en el m¡smo acto de inscr¡pc¡ón; de ahí que los derechos

nacidos extra registralmente, al ¡nscr¡birse adquieren mayor fueza y protección

por la presunción de exactitud y por la fueza pÍobator¡a que el registro le da.

Con este principio se precisa la ¡nfluencia que el registro ofrece sobre los

derechos personales y reales, también dec¡de si la ¡nscripción en el reg¡stro es el

elemento determinante o no para que el acto provoque el efecto jurídico.

De esto surge la obligator¡edad y neces¡dad de la inscripción que t¡ene apl¡cac¡ón

en los casos señalados por la ley, se considera fozosa cuando puede exigirse

coercitivamente estiando sujeta a plazos y sanc¡ones en caso de no efectuarse,

inclusive se puede hacer de oficio o en rebeldia de la paÍte interesada.

El otro efremo es "la inscripción facultat¡va o voluntaria quedando el derecho

más o menos igual con o sin registro, esta es utilizada en s¡stemas de reg¡stro

que se aleian altipo germánico"33.

'3 Carral y de Teresa. Ob. Cit. Pág. 321.
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Y la posición media en la cual la ¡nscripc¡ón tiene caÍácter de voluntaria pues no 
\:':i" \:-i'

hay obligación de real¡zarla en un plazo determinado, n¡ surge una sanción en

caso omiso y tampoco puede ser exigida coercitivamente, dando esto lugar a la

rogación o sol¡c¡tud de parte.

Sin embargo, por los efectos que produce el acto de inscripción se vuelve esta

necesaria más no obligatoria, pues de otro modo el titular del derecho no podría

hacer surt¡r sus efectos erga omnes.

4.7.3. Principio de especialidad

De acuerdo a la doctrina se le denomina como de determinación porque se

or¡g¡na de la publ¡cidad regisfal y ex¡ge determinar con precis¡ón el bien o

circunstancia objeto de los derechos y es por aplicación a este princ¡p¡o que en

el asiento debe aparecer con precisión número de finca o partida, folio y l¡bro.

Es parte de éste principio el derecho de contenido jurídico y económico de la

¡nscripción, es dec¡r la circunstancia inscrita la que le corresponde al t¡tular del

derecho.
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4.7.4. Pr¡ncipio de consentimiento \:"Lr ! '/

Es aquel que condiciona Ia inscripción al consent¡miento o manifestación del

acuerdo de voluntades de las partes, especialmente de aquella que se pueda ver

perjud¡cada en su derecho al surtir efectos el registro.

4.7.5. Princ¡p¡o de tracto sucesivo

Denominado de tracto continuo tiene un carácter de sucesión y ordenac¡ón, que

se deriva del consentim¡ento porque consiste en la protección que se otorga al

titular de un derecho contra todo cambio no consentido por é1.

Entre otras op¡n¡ones esta la que lo cons¡dera como una consecuenc¡a del

sistema de fol¡o real que ex¡ge un registro concatenado, en el que el transferente

de hoy, es el adquirente de ayer y el titular inscr¡to es el transferente de mañana.

Su aplicación resulta de la posibil¡dad de llevar al registro lo que provenga del

titular inscrito, así como la prohib¡ción de registrar lo que no emana de éli

logrando así concordancia entre el mundo real y el mundo de lo registrado no

interrumpiendo la cadena de inscripciones y creando a la vez un historial que

quedara en poder del registro.
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"t)tSin embargo, la importancia que conlleva este princ¡pio ex¡ge que previamente

esté inscr¡to el derecho del t¡tular no impid¡endo con ello que se inscriba a la

vez, lo que la doctrina denom¡na mmo "tracto comprim¡do o abreviado"3a.

4.7.6. Princip¡o de rogación

Tal y como se mencionó al explicar la necesidad del principio de inscr¡pción, el

reg¡strador no puede real¡zar la inscripción de of¡c¡o aún cuando conoc€ el acto o

hecho que válidamente haya de dar origen a un cambio en los asientos del

reg¡stro; sino que requiere de la solic¡tud o pet¡ción de algu¡en cuya neces¡dad de

instancia es la que concentra este princ¡pio.

4.7.7. Princ¡pio de prioridad

Es uno de los princ¡pios que no siempre tiene lugar en la activ¡dad reg¡stral, se

ejerce extraordinar¡amente cuando ex¡sten dos o más títulos contrad¡ctor¡os,

cuya contrad¡cción puede ser de dos tipos; la primera que se trate de dos

derechos cuya coexistencia sea imposible como en el caso de dos ventas de

una misma cosa.

* rbíd. Pás. 323.
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El segundo t¡po

aunque pueden

hipotecas.

de conlradicción

coexistir exian

cons¡ste en que se

un puesto diferente,

derechos que

caso de las

trate de

como el

Y su antecedente se encuentra "en la

p mero que comp€ es propietar¡o y se

que es primero en derecho el primero

actualmente.

regla romana que cons¡stía en que el

transformó luego en la nueva regla de

en registrar'35, cobrando aún vigenc¡a

4.7.8. P¡incipio de legal¡dad

Su función pr¡ncipal es impedir el ingreso de titulos inválidos o ¡mperfectos en el

reg¡stro, lo que contribuye a la conmrdancia del mundo real con el mundo

registral tal y como se menciona en el princ¡pjo de tracto sucesivo.

Rec¡be el nombre de legal¡dad, porque mnforme a él se presume que todo lo

registrado ha s¡do hecho legalmente o conforme a ley; ello se logra med¡ante el

somet¡miento de Ios títulos a examen o calif¡cac¡ón reg¡stral como se conoce,

siendo ¡ndispensable esto para la aplicación del principio de fe pública reg¡stral.

" tbíd. Pég. 324.
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4.8. Principiosregistraleslegales

El ordenam¡ento guatemalteco ha regulado una serie de principios apl¡cables en

materia reg¡stral los cuales se pueden ub¡car desde la Constitución Política de la

República, el Código C¡v¡l hasta reglamentos como en el caso del Reglamento

de lnscripc¡ones del Registro Civil de las Personas, el cual es objeto central de

este estud¡o y el que señala una serie de pr¡nc¡pios en su Artículo 6 con el fin de

garantizar un f¡el cumplim¡ento de la labor reg¡stral en los procedimientos

segu¡dos ante su registro.

4.8-1. Princip¡o de insc¡¡pc¡ón

Es el que determ¡na la eficacia y valor pr¡ncipal de los asientos del Registro Civ¡|,

que se comprueba med¡ante la emis¡ón de cert¡ficaciones hechas por el

registrador civ¡l sobre las actas para probar el estado c¡vil de las personas.

4.8.2. Princip¡o de legalidad

Es considerado como aquel princ¡pio que enc¡erra la función calificadora y se

desarolla desde dos aspectos que por su importancia deben ser considerados.
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El pr¡mero se refiere a la actuac¡ón que ejerce el Reg¡stro Civil somet¡endo su

labor a las leyes y reglamentos de aplicación a la mater¡a. Y el segundo aspecto,

se basa en la función del reg¡strador al determinar y declarar la legalidad de

fondo y de forma de los documentos presentados para su reg¡stro, es decir que

éstos deben ser también acorde a la leg¡slac¡ón para que puedan ser inscrito y

plenamente validos.

El producto de la calificación que realiza puede ser rechazar los documentos

presentados indicando los motivos y el fundamento legal de dicho rechazo o la

¡nscripc¡ón o anotac¡ón en el libro correspondiente de los documentos al cumplir

estos con los presupuestos legales.

4.8.3. Princ¡pio de autenticidad

Por medio de este las actuac¡ones real¡zadas ante el registro e inscr¡tas de

acuerdo a los procedimientos previamente establecidos gozan de ¡a presunción

de verac¡dad, garant¡zando la certeza y segur¡dad juríd¡ca de las actuaciones

frente a los usuar¡os o ¡nteresados otorgándoles protección a través de un

sistema de registro ef¡caz y seguro.
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4.8.4. Principio de un¡dad del acto

De acuerdo con este lineamiento las inscr¡pciones con todos sus requisitos, con

la calificac¡ón de los documentos, el as¡ento del acta, f¡rmas, anotaciones y

avisos todos éstos en conjunto foman un solo acto reg¡stral de manera singular

y no plural. Por lo que, entre estas no debe exist¡r interrupción sino que se debe

generar una ¡nscripción con carácter definitivo.

4.8.5. Pr¡ncip¡o de publicidad

De Ia misma manera en que se analizo este dentro de los princip¡os doctrinales

reviste de gran ¡mportanc¡a tanto por su labor como por su calidad de garantía

de carácter constitucional consagrada en los Artículos 30 y 31 de la Const¡tución

Política de la República de Guatemala y el Articulo 1184 del Código Civ¡|.

Es la directr¡z que consiste en ser aquel medio por el cual los actos y hechos

¡nscr¡tos en los reg¡stros, son de acceso al conocimiento público con elfin de ser

divulgados, d¡fund¡dos y surtir así los efectos que la ley les as¡gna al acto objeto

de inscripción.
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En materia de reg¡stro civil se refiere a la facultad que tiene toda persona de

conocer el contenido de los l¡bros de este y de acuerdo a ello es que el reg¡stro

civil como ¡nstituc¡ón tiene naturaleza pública y se ampara en la seguridad del

tráf¡co jurídico. Un rasgo característico del princ¡p¡o de publ¡cidad es que es el

único que posee excepc¡ones tales mmo:

. Excepc¡ón relativa o parc¡al: consiste en el derecho de reserva que tiene

el Reg¡stro Nac¡onal de las Personas referente a hacer públ¡ca la ¡nformación de

actos y hechos que puedan ser util¡zados pata afedat el honor e intimidad de

alguna persona.

o Excepción absoluta o total: Se refiere a la información sobre la res¡dencia

de las personas la cual es exclus¡vamente de uso interno.

4.8.6. Princip¡o de fe pública ¡egistral

Se define como la invest¡dura jurídica que el Estado concede a los reg¡stradores

para que garant¡cen la autenticidad, la veracidad de los actos y lo escr¡to en las

certiticac¡ones, esto se refleja tamb¡én en el campo procesal al considerarse que

todos los ac{os y documentos em¡t¡dos por el registrador hacen plena prueba.

121



,'..";
i:iira.,i¡
'{n,,,. r',

Tanto el reg¡strador central de las personas como el registrador civil de las

personas gozan de fe pública y todos los actos o hechos que realicen en

ejerc¡c¡o de su cargo son cons¡derados auténticos, siempre que no sean

declarados nulos judic¡almente. Por su relevancia, este principio se regula en el

reglamento mencionado y en el Cód¡go Procesal Civilen su Artículo 186.

4.8.7. Princ¡pio de obl¡gatoriedad

Consiste en la norma imperativa que prevé que se deben inscrib¡r todos aquellos

hechos y actos que modif¡quen el estado y demás aspectos relevantes que

alteren o cambien la situación de una cosa o en el caso de este trabajo todo lo

que modif¡que el estado c¡vil y los datos de ¡dentificación de las personas

naturales, deb¡endo inscribirse en el Registro C¡v¡1.

4.9. Antecedentes hietóricos del Registro Nac¡onal de las Personas

El Registro Nac¡onal de las Personas es la ¡nst¡tuc¡ón creada mediante el

Decreto 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional de las

Personas que perm¡t¡ó una evo¡ución y desarrollo del derecho registral

guatemalte@ en lo relativo a la mater¡a c¡v¡!.
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El antecedente de esta institución se ub¡ca en el Registro Civil que poseia

anteriormente cada municip¡o, el cual se encontraba adscr¡to o bajo la

administración de cada Munic¡palidad; entre las princ¡pales funciones de este se

enconlraba la emisión del documento de ident¡f¡cación conocido como la cédula

de vecindad que data de '1931 mediante el Decreto 1735 de la Asamblea

Legislativa, el que por sus características resulto ser perecedero y carente de

confianza.

La cédula era admin¡strada por los Registros de Vec¡ndad inst¡tuciones que

formaban parte de la estructura y organización de los registros civiles de ese

entonces, pero éstos no efectuaban controles en la exped¡ción de los

documentos de identificación fac¡litando su falsificación tanto por la ausenc¡a de

controles como el hecho de ser medio o cartilla elaborado de un material

carente de med¡das de seguridad y de fácil deter¡oro.

Es así que, en la firma de los Acuerdos de Paz se h¡zo el compromiso por parte

del gobierno de modernizar el s¡stema electoral específ¡camente en materia de

documentac¡ón 'instituyendo un documento ún¡co de identidad con fotografía

que sustituyera a la actual cedula de vecindad's.

tt Acuerdos de Paz. Acuerdo sobrc Refonnas Const¡tuc¡onales y Régimen Electoral. Pá9.

200.
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Así mismo, con la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos mediante el

Decreto 10-04 se ordeno la implementación de una normativa juríd¡ca que creara

una entidad autónoma con personalidad jurídica, técnica e ¡ndependiente

integrada entre otros por el Tribunal Supremo Electoral encargada de emit¡r y

administrar med¡ante avanc€s tecnológims el Documento Personal de

ldentificadón cuyas s¡glas son DPl.

Por Io que, en el año 2005 el Congreso de la República emitió la ley que da v¡da

al Registro Nacional de las Personas teniendo el leg¡slador el espír¡tu de

fortalecer y dar sustento al Registro C¡v¡l mediante la creac¡ón una nueva entidad

autónoma que se encargará de la ¡nscr¡pclón de nacimienlos, malrimonios,

divorcios, defunc¡ones y cualquier acto o hecho relativo a la capacidad y estado

civil de las personas naturales encuadrándose en un ordenamiento juríd¡co

especif¡co; esto sin elim¡nar los registros c¡v¡les como tal sino trasladando su

adscripción de las municipalidades hacia la nueva institución creada.

Otra de las intenciones del legislador fue que el Registro Nacional de las

Personas, fuera la instituc¡ón mediante la cual se implementiará un nuevo

documento de ident¡ficación denom¡nado Documento Personal de ldentif¡cac¡ón

conocido por sus siglas DPl, el cual poseería medidas de segur¡dad que dotarán

de certeza jurid¡ca a los actos y contratos que se celebraren a través del m¡smo.
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Pa"a finalizat también se debe destacar que se pretendía automatizar la

informac¡ón y unificar los criterios registrales de acuerdo a la real¡dad

guatemalteca.

4.10. Defin¡ción del Registro Nac¡onalde las Personas

El Registro Nacional de las Personas conocido por sus siglas RENAP, es la

entidad autónoma, de derecho público con personal¡dad jurídica, patrimonio

propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligac¡ones.

Su sede se ubica en la cap¡tal de la República de Guatemala y dentro los

mun¡c¡pios se han establec¡do oficinas para el cumpl¡m¡ento de sus funciones; ya

que su objet¡vo principal es ser la entidad encargada de organizar y mantener el

registro único de ident¡ficación de las personas naturales, ¡nscribir los actos y

hechos relat¡vos al estado civil, capac¡dad civ¡l y demás datos de identificación

desde su nacimiento hasta la muerte.

Asimismo, tamb¡én se ocupa de la emisión del Documento Personal de

ldentif¡cación med¡ante la implementación y desarrollo de estrateg¡as, técnicas y

procedimientos automatizados que permitan un manejo integro y ef¡caz de la

informac¡ón, un¡ficando los proced¡mientos de inscr¡pción de las mismas.
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Todo lo expuesto de conformidad a las estipulaciones de los Art¡culos 1 y 2 de la \"i': 
' 
l '

Ley del Reg¡stro Nacional de las Personas.

4.1't. Naturaleza jur¡dica del Registro Nacionalde las Pe6onas

La naturaleza juríd¡ca se entiende como

caracteristica de cada ser o cosa, es así

del Registro Nacional de las Personas la

de orden públ¡co.

la esencia, virtud, cal¡dad o prop¡edad

que de acuerdo al Artículo 3 de la Ley

naturaleza juridica de d¡cho registro es

Esto quiere decir que como institución es fundamental para la organización

social del país y por lo cual, ha inspirado al ordenam¡ento jurídico mediante la

creación de un conjunto de normas imperativas impuestas por el Estado para el

cumplim¡ento de sus fines y deberes.

Consecuentemente, se ha cons¡gnado la preeminenc¡a de esta ley específica

sobre otras que versen sobre la materia, esto en caso de que se orig¡nen dudas,

divergencias, mntradicc¡ones o amb¡güedades entre una o más cuerpos

normat¡vos sobre una d¡sposición.
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4.12. Funciones del Registro Nacional de las PeEonas

Su labor se desglosa en dos aspectos establec¡dos en los Artículos 5 y 6 de su

ley, los que prevalecen a pesar de la ¡ntenc¡ón de ser declarado

¡nconst¡tucionalidad el primero de estos artículos sin embargo la acc¡ón

planteada fue declarada sin lugar.

El pr¡mer aspecto es la función principal que consiste en planear, dirigir,

coordinar, central¡zar y controlar las act¡v¡dades de registro del estado civil,

capacidad c¡v¡l e ident¡ficac¡ón de las personas naturales.

Y el segundo aspecto desarrolla una seie de func¡ones específicas, se

destacan únicamente las que se vinculan con la inscripc¡ón de las dil¡genc¡as de

reconocim¡ento de preñez y parto, como las sigu¡entes:

. lnscribir nacim¡entos, matr¡monios, divorcios, defunc¡ones y demás

hechos que modif¡quen estado civ¡l y capacidad c¡vil de las personas naturales.

Asi como las resoluciones susceptibles de inscripción y todos aquellos actos en

los que la ley señale, em¡tiendo mnsecuentemente las cert¡f¡caciones de dichas

inscripciones.
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. Mantener en forma permanente y actualizada el registro de identif¡cac¡ón

de las personas naturales, proporcionando esta informac¡ón prev¡a solic¡tud del

M¡n¡sterio Público, autor¡dades pol¡c¡ales, judic¡ales y otras entidades públicas

autorizadas por el Registro Nacional de las Personas.

Emit¡r, reponer y renovar el Documento Personal de ldentificac¡ón.

. Velar por el respeto del derecho de identificación de las personas

naturales y otros derechos inherentes a estas, br¡ndando la ¡nformación

correspond¡ente bajo el princ¡p¡o de publicidad salvo excepc¡ones ya analizadas.

. lmplementar, organ¡zar, mantener y superv¡sar el funcionam¡ento del

reg¡stro dactiloscópico y facial.

4.13. Estructura orgánica del Registro Nac¡onal de las Pergonas

El regisfo está integrado por una serie de órganos que su misma ley d¡spone en

el Articulo 8, los que son: El D¡rectorio, el D¡rector Ejecut¡vo, el Consejo

Consultivo, las Ofic¡nas Ejecutoras y ¡as Direcc¡ones Admin¡strat¡vas.
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cada uno de éstos se expl¡cará a continuación de manera breve hac¡endo 
\:':"::'/

especial atenc¡ón a su integrac¡ón, funciones, autoridades y nombramiento de

éstas.

. Directorio: Es el órgano de d¡rección superior del Reg¡stro Nacional de las

Personas, integrado por tres m¡embros entre los cuales está un Magistrado del

Tribunal Supremo Electoral que ejercerá en calidad de t¡tular y otro que ejercerá

en cal¡dad de suplente, cuya función será la de presidir el Directorio; otro de sus

miembros será el M¡nistro de Gobernación qu¡en tendrá la potestad de delegar

su representación en uno de los viceministros mediante acuerdo min¡ster¡al.

Y por último un m¡embro electo por el Congreso de la República que ejercerá en

calidad de t¡tular y otro en calidad de suplente. Todos estos duraran en su cargo

cuatro años teniendo derecho a ser reelectos.

De conformidad al Articulo 15 de la Ley del Reg¡stro Nacional de las Personas,

entre las atribuciones más sobresal¡entes están: def¡n¡r la política nac¡onal en

mater¡a de ¡dentif¡cación de personas naturales; así como supervisar y coordinar

el sislema de ident¡ficación de las personas naturales; conocer en cal¡dad de

máxima autoridad los recursos administrat¡vos contemplados en la Ley de lo

Contencioso Administrat¡vo.
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''Así tamb¡én el Directorio es quien debe autorizar al Director Ejecutivo a través de

resolución para que delegue temporalmente la representac¡ón legal en uno o

más func¡onar¡os de la ¡nstitución o en un abogado y es quien establece registros

civ¡les de las personas en los municipios.

Finalmente, al proponerse en este trabajo la reforma o adic¡ón del Reglamento

de lnscripc¡ones del Registro C¡vil de las Personas en cuanto a las diligencias de

reconocimiento de preñez, las sigu¡entes funciones del D¡rector¡o son las que se

v¡nculan de manera directa:

- Emitir y aprobar los reglamentos para el funcionamiento de los sistemas

del Regisfo Civilde las Personas

- Promover medidas para su fortalec¡miento y cumpl¡miento de sus objetivos.

. Director Ejecut¡vo: Es el superior jerárquico adm¡nistrat¡vo del Reg¡stro

Nacional de las Personas que eierce la representac¡ón legal del mismo y es

quien d¡rige y vela por el füncionamiento noÍmal e idóneo de la ent¡dad;

nombrado por el D¡rector¡o deb¡endo reunir ciertos requisilos.
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Entre dichos requisitos está ser guatemalteco, poseer título un¡versitario como

lngeniero en Sistemas, lngeniero lndustrial, L¡cenciado en Sistemas, Licenciado

en Administración de Empresas o Admin¡stración Pública, debe encontrarse

coleg¡ado activo, demostrar experiencia de c¡nco años en sistemas informáticos,

base de datos o gerencia, direcc¡ón super¡or o adm¡n¡stración pública.

Debe tratarse de una persona de reconocida honorabilidad, todas estas

calidades de acuerdo a los Artículos 17 y 18 de la ley de la materia que

contempla que durará en elcaeo cinco años pudiendo ser reelectos.

Entre sus funciones las que más destacan en cuanto a lo expresado en el

Articulo 20 de dicha ley, se encuentran: cumplir con los mandatos del Directorio,

asisti[ a las sesiones de éste con voz pero sin voto y ejercer la función de

Secretario del mismo; nombrar al personal y acordar todos los actos

adm¡nislrativos de la institución

Es el encargado de firmar los contratos para la adqu¡s¡ción de bienes y servicios

que perm¡tan la ejecuc¡ón de los planes, programas y proyectos del reg¡stro,

siempre que hayan s¡do aprobados por el D¡rector¡o. Así como coord¡nar

relaciones con los reg¡stros civiles así como la identificación de personas de

otros Estados y entidades extran¡eras.
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También debe ordenar la invest¡gación en caso de extravío y pérdida de

¡nformación o documentos relac¡onados con el estado civ¡|, capac¡dad c¡vil e

¡dentificac¡ón de las personas naturales con el f¡n de deducir las

responsabilidades adm¡n¡strativas e imponer y aplicar las sanciones

correspondientes.

Al anal¡zar las funciones que le coÍesponden a éste órgano, las que se vinculan

al pretender resolver la problemát¡ca relativa al establecimiento de los requ¡s¡tos

y proced¡mientos de las diligenc¡as de reconocim¡entos de preñez y parto son:

- Cumplir y velar porque se cumpla el objetivo, las leyes y reglamentos de

la ¡nst¡tuc¡ón.

Someter para aprobación del Directorio los reglamentos internos.

. Consejo Consultivo: Es el órgano de mnsulta y apoyo del Directorio y del

Director Ejecutivo, ¡ntegrado por un miembro titular y un suplenle electo por los

secretar¡os genel.ales de los partidos politicos inscr¡tos; un miembro titular y un

suplente electo entre los rectores de las un¡vers¡dades autorizadas del pais.
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Se integra también por un miembro t¡tular y uno suplente electo por las

asociac¡ones empresar¡ales de comerc¡o, industr¡a y agricultura; por el Gerente

lnstituto Nac¡onal de Estadlst¡ca y finalmente por un miembro t¡tular y un

suplente electo entre los miembros del Directorio de la Superintendencia de

Administrac¡ón Tributar¡a.

Todos electos por un período de cuatro años, s¡endo la presidencia del conseio

desempeñada por cada uno de los miembros en forma rotativa en un periodo de

un año comenzando por el de mayor edad y siguiendo el orden desc€ndente.

Las calidades que cada uno debe tener es ser guatemaltecos, profes¡onales

univers¡tarios y de reconocida honorabilidad.

Asimismo, las func¡ones pr¡nc¡pales que le coÍresponden como órgano

consultivo de acuerdo al Artículo 24 de la Ley de Registro Nac¡onal de las

Personas son: fiscal¡zar el trabajo del Registro Nacional de las Personas; servir

de ente consult¡vo del D¡rectorio y D¡rector Eiecutivo e informar sobre las

deficiencias de la institución al Directorio y D¡rector Ejecutivo.

Estas func¡ones constituyen claramente el primero paso para la modificac¡ón o

adic¡ón de d¡sposiciones del Reglamento de lnscripciones del Reg¡stro Civ¡l de

las Personas-

133



. ,l:,:-r,: :r::...
1 -.:: .: ': 4, :::1.:\

i -:.¡....:- 
..-- -'!:li,.,: 'tr¡ar,¡4 :!il

.i.),'t-:u- ,2y'
Oficinas Ejecutoras

- Reg¡stro Central de las Personas: Es la dependencia encargada de

central¡zar la informac¡ón relat¡va a los hechos y actos ¡nscritos en ¡os

Registros Civiles de las personas, de la organ¡zación y mantenimiento del

archivo central y administra la base de datos del país.

Por lo que, está a cargo de un Registrador Central de las Personas cuyas

calidades de conform¡dad al Ar"tículo 32 de la ley ya mencionada es ser

guatemalteco, mayor de edad, abogado y notar¡o, poseer cuatro años mínimo de

ejercicio profesional y ser una persona de reconocida honorab¡lidad.

- Reg¡stros Civ¡les de las Personas: Son las dependencias adscr¡tas al

Registro Central de las Personas enGrrgadas de inscrib¡r actos y hechos

relativos al estado civ¡|, capac¡dad c¡v¡l y demás datos de ¡dentif¡cación de las

personas naturales en todo el país y observar las dispos¡ciones de su ley.

Cada uno está a cargo de un Registrador C¡v¡l de las Personas los que deberán

reunir las cal¡dades que establece el Artículo 34 de la Ley del Registro Nacional

de las Personas.
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Las calidades que se pronuncian en dicha normas son ser guatemalteco, de

reconocida honorabil¡dad, acreditar estudios completos de educac¡ón media,

preferentemente ser abogado y notar¡o o con tres años mínimo de la carrera

profesional.

* Registro de C¡udadanos: Es un órgano interno del Registro central de las

Personas que funciona mediante el Departamento de C¡udadanos, que se

encarga de elaborar el listado de las personas mayores de edad y será

responsable de referir la ¡nformación al Tribunal Supremo Electoral.

Las atr¡buciones más relevantes que la ley otorgar a los registradores es: velar

por el correcto funcionamienlo de las dependencias a su cargo, firmar las

certificaciones que emitan las dependencias y asistir a actos ofic¡ales de su

cal¡dad en nombre del Registro Nac¡onal de las Personas.

Tanto los Reg¡stros C¡viles como el Registro de Ciudadanos son parte del

Registro Central de las Personas, pero éste también cuenta con d¡recc¡ones

adscritas entre las cuales se ubican la Dirección de Procesos, la Dirección de

Verif¡cac¡ón de ldentidad y Apoyo Social, la D¡recc¡ón de Capac¡tación, cuyas

funciones son de carácter técnico.
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Estas contaran con un D¡rector que deberá ser profesional universitario con \:'\'\'1¿/

exper¡encia y formación acreditada, el cual es nombrado por el Director Ejecutivo

y ratit¡cado por el D¡rectorio.

. Direcciones administrativas: Están a cargo de un d¡rector que de acuerdo

al Articulo 47 de la ley anter¡ormente mencionada deben ser guatemaltecos,

mayor de edad, profesionales colegiados, tener cuatro años mínimos de ejercicio

profesional y ser de reconocida honorabilidad.

Entre las direcc¡ones con func¡ones adm¡nistrat¡vas están: la Dirección de

lnfomática y Estadística, la Dirección Admin¡strativa, la D¡recc¡ón de

Presupuesto, la D¡rección de Gestión y Control lnierno y por último la Direcc¡ón

de Asesoría Legal que por ser la dependencia encargada de brindar asesoría en

materia de su competenc¡a a todos los órganos del Reg¡stro Nac¡onal de las

Personas es la que me resulta más relevante.

4.14. Organización legal

Tal y como se ha mencionado en d¡versas ocasiones la principal normativa que

rige al Registro Nacional de las Personas es la ley que lleva su nombre bajo el

Decreto 90-2005 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala.
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Sin embargo, cuenta con otras dispos¡ciones contenidas en acuerdos del ':!': ::-'

Director¡o como órgano al que le corresponde la potestad reglamentaria de la

institución, entre d¡chos acuerdos se ubica el Reglamento de lnscripc¡ones del

Registro C¡vil de las Personas eie princ¡pal de análisis.

Por último existen acuerdos min¡steriales del M¡nisterio de Gobernac¡ón como el

que creó el Registro de las Personas Jurídicas y el que establece el s¡stema

jurid¡co único de reg¡stro electrónico de personas juríd¡cas cuya relac¡ón

claramente es de manera indirecta.

4.'15. lmportancia de los Reg¡stros Civ¡les de las Personag

La doctrina entiende como registro civil aquella oficina pública en la que se toma

nota y se hacen constar de manera auténtica a través de un sistema organizado

los datos relativos al estado c¡vil de las personas, med¡ante la intervención de

func¡onarios estatales con fe pública a fin de que las actas y certificaciones que

se otorguen tengan un valor probatorio pleno en iu¡cio o fuera de é1.

Desde un punto de v¡sta legal en la Ley del Regisho Nacional de las Personas

en su Artículo 33 se le def¡ne.
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inscrib¡r los hechos y actos relativos al estado c¡v¡I, capac¡dad civil y demás

datos de ident¡ficac¡ón de las personas naturales.

Partiendo de ambas acepciones, se puede considerar que la importanc¡a de los

reg¡stros c¡viles radica fundamentalmente al interpretarse desde dos puntos de

vista:

. Punto de vista administrativo: Se concibe al registro como aquel órgano

del Estado encargado de la custod¡a de una serie de libros of¡ciales en el que

constan diversos datos relativos a las personas. Es una dependencia

administrat¡va cuyo t¡tular tiene a su cargo una función registral, que lleva

implícita la fe pública para garant¡zar la autentic¡dad de los actos que refrenda

con su f¡rma.

. Punto de v¡sta jurídico: Se entiende como una institución de derecho civ¡l

en el que se hacen constar de forma fided¡gna una ser¡e de hechos

concern¡enles al estado civil de las personas y otras d¡versas circunstancias

personales que resultan de relevancia jurídica, de manera que no sea preciso

probar tales extremos por medios distintos.
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De estos puntos de v¡sta se concluye en que el regislro c¡vil a través de las

inscripciones que real¡za busca proteger el ¡nterés público en la determinac¡ón y

defensa de dichos actos o situaciones objeto de la ¡nscripción los que a su vez

t¡enen como consecuencia convertirlas en objeto de publ¡c¡dad especial. Se dice

que es una publicidad espec¡al porque se efectúa en un rcgistro ad hoc, que

comúnmente se conoce como Reg¡stro C¡v¡1.

As¡mismo, la inscripción produce una eficacia juríd¡ca de carácter probatorio y

privi¡egiado ya que las actas del registro dan fe de determinados hechos los que

constituyen declaraciones erga omnes del estado civil de las personas, pero no

de un modo absoluto e ¡rrefutable, s¡no que valen tan sólo como presunciones

iur¡s tantum de la real¡dad que declaran.
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CAPíTULO V

5. Ad¡c¡ón y regulación del procedimiento de inscripción de las d¡ligenc¡as

de reconocimiento de preñez y parto en el Reglamento de lnscripc¡ones

del Reg¡stro Civil de las Personas.

5.1. Derecho comparado

Las constituciones de la mayor parte de países del mundo consagran dentro de

su contenido la obligación del Estado en su carácter paternal¡sta de proteger el

emba€zo, el parto, la maternidad, la paternidad y la flliación ya que todas estas

instituciones se vinculan entre sí y t¡enen ex¡stenc¡a dentro del núcleo familiar. Y

toda vez que la familia es consideradá universalmente como elemento primario

de ¡a soc¡edad y consecuentemente del Estado resalta la importanc¡a de su

protección dentro del sistema jurídico.

Por lo que, los Estados en sus leyes ordinarias tamb¡én regulan a las

inst¡tuc¡ones mencionadas, cuyo lazo es d¡recto en torno al reconocimiento de

preñez y parto, así que a mntinuación se hará una v¡sta panorámica breve sobre

ello para analizar los aspectos semejanzas con lo que Guatemala regula en su

ordenamiento juríd¡co.
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5.1.1. Perú

En el Código Civil Peruano de 1984 el cual es "considerado como ejemplar de la

estructura leg¡slativa a favor de la persona y de sus cualidades esenc¡ales,

sustentadas en el personalismo del Maestro Carlos Fernández Sessarego, una

filosofía donde la persona es vista como ser ún¡co e irremplazable, trascendente,

libre, capaz de identidad y sociab¡lidad, de intim¡dad y de comunión de su prop¡o

proyecto de vida"37.

En el numeral segundo del libro de derecho de las personas de este cuerpo de

leyes, en el Artículo 2 se regula la situación jurídica del reconoc¡m¡ento judic¡al

de embarazo o del parto de la mujer, la mujer puede solicitar judic¡almente el

reconocim¡ento de su embarazo o del parto con c¡tación de las personas que

tengan interés en el nacim¡ento. Este artículo es una reproducción de la

legislación argentina.

Se ha afrontado el mecan¡smo de integración juridica de la norma, al

considerarse que está posee un vacío en cuanto a la regulación de dicho

derecho.

" http://lu¡spomalagos.blogspot.com/20'1 1/03/reconocimiento-judicial{e-parto.htm¡.
¿Reconoc¡miento Jud¡c¡al de Parto - Emba¡azo; Priv¡legio o Discrim¡nec¡ón? (Fecha de
Consulta: 11 de abril de 2013)
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En cuanto a lo que correspondería a los terceros interesados o al marido

separado o d¡vorc¡ado de sol¡citar dicho reconocimiento, la integración hecha es

en base el pr¡ncip¡o de igualdad de derecho entre el varón y la mujer como una

norma de optimización.

En el reconocimiento debe interven¡r un facultativo porque debe realizarse un

examen médico por parte de la mujer para que se compruebe de manera f¡able

el embarazo o parto.

5.1.2. Argentina

La posic¡ón normat¡va que obedeció el Código Civil Peruano fue bajo la

influencia del Código Civil Argent¡no de Dalmacio Vélez Sarsfield aprobado en

1869 y v¡gente desde 1871, basado en el proyecto que hiciera el brasileño

Augusto Texe¡ra de Freitas que señalaba que la mujer puede solicitar

judic¡almente el reconoc¡miento de su embarazo o del parto con c¡tac¡ón de las

personas que tengan ¡nterés en el nac¡miento.

S¡n embargo, mediante elArtículo ! de la Ley N" 23.264 B.O. del 23 de octubre

de 1985 se refomó el Artículo 78 que expresaba Io que ¡nfluencia la legislación

peruana.
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Por lo que, hoy en día al reformarse el artículo mencionado se dispone que "no '!l*,...,>/

tendrá jamás lugar el reconocim¡ento judic¡al del embarazo, n¡ otras d¡l¡genc¡as

como depósito y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del parto

en el acto o después de tener lugar, ni a requer¡miento de la propia mujer antes

o después de la muerte del mar¡do, ni a requer¡miento de éste o de partes

interesadas"3s.

Estos dos cuerpos son los que mayor parecido encontraban con el ordenamiento

guatemalteco, sin embargo altener lugar la reforma descrita es ún¡ca Perú qu¡en

perrnanece con la disposición semejante a la guatemalteca ya que ambos casos

es un derecho que la ley le otorga a la mujer ún¡camente y que en ambos casos

intervienen facultativos.

Ahora bien, la diferenc¡a entre Guatemala y Perú rad¡ca en que éste último

expresa tanto el reconoc¡m¡ento de parto como de su embarazo med¡ante la

forma jud¡c¡al mediante la vía voluntaria.

En el caso de México con un Código Civ¡l Federal y España con un Código C¡v¡l

que data del año 1889 cuyos ordenamientos son vigentes hasta hoy en día.

4 http://www.codigocivilonl¡ne.com.a./codigo-c¡vil_online_70_78.html. Código Civil Algentino.
1871 (Fecha de consulta: 15deabrilde20'13.)
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Ambos países poseen normas

derecho civ¡l de carácter común

los códigos c¡v¡les más tardíos a

territor¡ales.
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jurídicas que contienen et fundamento del . ,,. . '"'j

para ambos países. Y son considerados entre

pesar de tensiones soc¡opolít¡cas, religiosas y

S¡n embargo, estos cuerpos normativos no poseen una disposic¡ón que regule

concretamente el recpnoc¡miento de preñez y parto, pero si preceptúan lo

correspond¡ente al reconocim¡ento de hijos dentro del matrimon¡o y fuera de esle

encuadrando d¡cha s¡tuac¡ón en la f¡liac¡ón y sus clasif¡caciones.

5.2. Análisis de la actual regulación

Dentro de la Ley del Registro Nac¡onal de las Personas en su Artículo 70 y el 16

del Reglamento de lnscripciones del Registro Civilde las Personas se detallan

los actos y hechos sujetos a inscripción del registro c¡vil, los cuales son:

. Nac¡mientos, en este supuesto Ia ley menc¡ona un plazo para que se haga

efectiva la ¡nscr¡pción el cual no puede ser mayor de 30 dias de ocurrido el

mismo.
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Defunciones

Resoluciones jud¡c¡ales que declaren ausencia y mueÍe presunta.

. Sentenc¡as que suspendan, establezcan la pérdida de la patÍia potestad o

las que rehab¡liten la misma.

. Resoluciones que declaren la nulidad o ¡nsubsistenc¡a del matrimonio,

unión de hecho, eld¡vorc¡o, la separac¡ón y la reconciliac¡ón posterior.

. Camb¡os de nombre o identif¡cación de persona y la ident¡ficación de

tercero cuya menc¡ón es el reglamento más no en la ley.

. Resoluc¡ón que determine la edad y adic¡onalmente a esto el reglamento

d¡spone la inscripción extemporánea de nacimiento.
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Adopc¡ones.

. Capitulaciones matr¡mon¡ales

enunciado al est¡pular que se deben

régimen económico del matr¡monio.

y el reglamento complementa este

¡nscr¡bir tamb¡én las modificaciones de

. Sentencias de filiac¡ón, el

impugnación de patern¡dad.

reglamento adh¡ere la inscripción de la

. Extranjeros dom¡ciliados y las modiflcaciones posteriores esto últ¡mo de

acuerdo al reglamento ún¡camente.

. Resoluc¡ón que declare la interd¡cción trans¡toria o permanente, el

reglamento menc¡ona también el discern¡miento del cargo de tutor y protutor.

Designación, remoc¡ón, renunc¡a del tutor, protutor y guardadores.
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. Las medidas de protecc¡ón declaradas por los Tribunales de Menores,

este enunciado solo se ub¡ca dentro del reglamento, más no en la ley.

. Otros actos que modifiquen el estado civil y capacidad civil de las

personas naturales.

Entre los actos detallados los que se vinculan con las dil¡gencias de

reconocim¡ento de preñez y parto está pr¡nc¡palmente, el que se ref¡ere a la

inscripción de los nacimientos ya que por este medio se hace constar la vida de

las personas.

Dicha ¡nscripción será obl¡gatoria y podrá real¡zarse por ambos padres o la

madre únicamente, en el caso de las d¡l¡genc¡as mencionadas se hará por

medio de la madre ya que s¡ tuvo lugar d¡cho reconocim¡ento es porque se

buscaba declarar la calidad de hio del nacido en relación al padre; esto en base

a que los presupuestos que tienen que tener lugar como ya se describió en

capítulo lll de este trabajo es la muerte, sepaÉción o ausencia del marido.
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Ahora bien, la ejecución de la inscripción diferirá en caso de tratarse de \',," .-"-,

rcconocim¡ento de preñez o reconoc¡miento de parto, ya que en el pr¡mero de

los casos como ya existe desde antes del nacim¡ento del concebido un

documento que es la resolución f¡nal del procedimiento de jurisdicc¡ón voluntaria

que ampare en calidad de hio al que estar por nacer deb¡endo inscribirse la

misma hasta que tenga lugar el nacim¡ento.

A diferencia del segundo c¿rso en que ya tuvo lugar el nacimienlo previo a la

resoluc¡ón detallada por lo que toda vez que sea emitida este inmediatamente

deberá inscrib¡rse.

Están también las resoluciones que declaren la separación ya que como se

analizo una de las causas de procedencia del reconoc¡miento de preñez y parto

es la separac¡ón de la mujer casada o unida de hecho legalmente de su esposo

o conv¡v¡ente legal.

El reconocimiento de hijos tiene relación en v¡rtud de que tal y como se

denominan las d¡l¡gencias objeto central de estud¡o, éstas se refieren a un

reconocim¡ento ya sea del estiado de gestac¡ón o de alumbramiento de la mujer

cuya resoluc¡ón final está sujeta a una ¡nscripc¡ón que tendrá como efecto el

reconocimiento del hijo nac¡do por parte del padre.
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En cuanto a las sentenc¡as de flliación también entran en juego en cuanto al \{1"'

reconoc¡miento de preñez o parto pero especificamente cuando se lleva para la

foma jud¡cial ya que por ser el juez quien em¡te la resoluc¡ón f¡nal esta tendrá

carácter judic¡al, mas con esto no quiere decir que sea una sentenc¡a s¡no

siempre resolverá mediante un auto.

Asim¡smo, se relac¡ona de conformidad a que en dicha reso¡ución cuando se

declare con lugar las diligenc¡as que se or¡g¡naron se ampara la cuasiposes¡ón

de hüo al nacido o al que está por nacer en caso del reconocimiento de preñez lo

cual establece la patern¡dad o en otras la relación biológica-jurid¡ca entre el

padre y el hijo nac¡do o por nacer.

Asim¡smo, el Articulo 17 del reglamento expresa los requ¡sitos que deben reunir

cada uno de estos actos y hechos detallados para que pueda efectuarse la

inscripción, distinguiendo la vía en que son real¡zados los actos que

generalmente será jud¡cial o notarial.

S¡n embargo, también en esta norma reglamentaria se omitió lo relativo al

reconocim¡ento de preñez y parto, el cual a pesar de relac¡onarse con varios de

los supuestos como se explico neces¡ta de una regulación prop¡a.
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correspondiente se estaría ante la pos¡b¡lidad hacerlo como un reconocimiento,

como una sentencia de f¡liac¡ón, ¡nscr¡pc¡ón extemporánea de nac¡m¡ento

dejando una amplitud o divers¡dad que def¡nit¡vamente hace ineficaz la

institución del reconocimiento de preñez y parto porque de inscribirse

encuadrando la regulación de uno de estos actos se despojaria de su naturaleza

y pasaría a tener la del asunto cuyas regulac¡ones usa para hacer viable la

inscripción.

Finalmente, tanto la Ley del Reg¡stro Nac¡onal de las Personas como su

Reglamento de lnscripciones del Reg¡stro Civil de las Personas establecen

aspectos aplicables e importantes a desiacar, como lo son los s¡gu¡entes:

r En el Artículo 68 de la ley se determina la obl¡gator¡edad de las

¡nscripciones así como la imprescriptib¡lidad e ¡rrenunciab¡l¡dad del derecho de

solic¡tar que sean ¡nscritos los actos y hechos ya enlistados.

En el m¡smo artículo se descdbe una caracterist¡ca más de la ¡nscr¡pción que es

la gratuidad condicionando esta al hecho de que se lleve a cabo dentro del plazo

legal.
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¡ En el Artículo 76 de la ley se descr¡be la inscripción extemporánea, es

decir aquella que no se Íealiza dentro del plazo legal d¡stinguiendo entre dos

clases de ¡nscr¡pción de acuerdo a la temporalidad de su ejecución.

En el caso del reconoc¡m¡ento de preñez la inscr¡pción efemporánea no

encuentra probab¡l¡dad de que tenga lugar, sin embargo en el caso del

reconocim¡ento de parto puede darse el caso de que la madre no inscriba al hijo

nacido s¡no hasta que final¡cen las d¡ligenc¡as mencionadas.

. El Artículo 79 tamb¡én de la ley establece el derecho de impugnación de

carácter iud¡cial que pÍocederá exclus¡vamente en caso de ¡nscripciones

extemporáneas.

D¡cho derecho puede ser ejerc¡do por cualqu¡er persona que se vea afectada en

sus derechos a causa de la inscr¡pción.

. El Artículo 80 del mismo cuerpo normat¡vo mencionado expone los

relativo a las inscripc¡ones que se real¡zarán en base a una resoluc¡ón iudicial,

estableciendo que los jueces deben en 15 días de ejecutoriada la misma

trasladar la información al Registro Civil de las Personas bajo su

responsab¡l¡dad.
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. En el Artículo 81 también de la ley se expresa que podrán efectuarse

rectifcaciones o ad¡c¡ones en las inscripc¡ones mediante resolución jud¡cial o

extrajudicial esta últ¡ma tendria lugar en el caso del auto con lugar que emite el

notario con el cual concluye las diligencias.

D¡cho prccepto impone

que esta eiecutoriada

Personas.

el

la

mismo piazo del Artículo 80 es dec¡r 15 días desde

resolución para informar al Registro Civ¡l de las

Esta circunstancia tendrá lugar cuando el hijo se encuentre ¡nscrito ún¡camente

por la madre y posteriormente a ello se obt¡ene la cuasiposes¡ón de hio, lo que

hace interpretiar que ocurrirá en el caso del reconocimiento de parto ún¡camente.

5.3. Neces¡dad de regular el procedimiento dentro del Reglamento de

lnscr¡pc¡ones del Registro Civ¡l de las Personas.

La necesidad de adicionar y regular el procedimiento de inscripción de las

dil¡genc¡as de reconocimiento de preñez y parto en el Reglamento de

lnscr¡pciones del Registro C¡vil de las Personas, surge de la profunda revisión y

análisis tanto de carácter jurídico como doctrinar¡o de las inst¡tuc¡ones juríd¡cas

con las que se v¡ncula y en las que tienen lugar d¡chas dil¡gencias.
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Esto conlleva a ¡dentif¡car el vacío legal que en mater¡a registral existe en la

actualidad dentro del ordenamiento legal guatemalteco, que consecuentemente

hace ¡noperable la inscripc¡ón del reconoc¡miento de preñez y parto dentro del

Registro Nacional de las Personas.

Dicha afectación se denotará no solo en el menoscabo de d¡chas diligenc¡as de

reconocim¡ento como ¡nstitución del derecho civ¡l: s¡no también afecta al Registro

Nacional de las Personas como ¡nstitución ejecutora y responsable de la

inscripc¡ón de los actos y hechos que modifican el estado civil y capac¡dad de las

personas.

También se resalta la neces¡dad de que exista una regulación dentro del

ordenam¡ento legal que abarque cada una de las esferas necesarias para que

los indiv¡duos y los ciudadanos guatemaltecos puedan desarrollarse como

personas, asimismo para que se garanticen los derechos de cada uno.

Esto puede desglosarse como fruto del análisis de la Const¡tución Polít¡ca de la

República de Guatemala la que establece una ser¡e de normas jurídicas que

const¡tuyen fundamento esenc¡al de la organización político y juríd¡ca de nuestro

país. entre las cuales se puede mencionar:
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. La protecc¡ón a la persona: conten¡do en el Artículo 1 se expresa que el \í:a:''-

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona como ¡ndividuo y a

la familia, ya que su fin supremo es la realizac¡ón del bien común.

Es así que uno de los instrumentos en que puede br¡ndar el Estado protecc¡ón a

la persona es mediante las normas jurídicas, por lo que al llenarse el vacío legal

correspondiente a la ¡nscr¡pción del reconoc¡miento de preñez y parto se

cumpl¡ría con este precepto ya que se protegería al hijo por nacer o nacido como

indiv¡duo y a su vez también a la fam¡l¡a.

. Derecho a la vida: El Artículo 3 también establece que el Estado es el que

garantiza y protege la v¡da humana desde su concepc¡ón, así como la integr¡dad

y la segur¡dad de la persona.

El aspecto a destacar en esta norma es en cuanto a la seguridad de la persona,

debido a que de tenerse una regulación de manera completa e integral relat¡va al

reconocimiento de preñez y parto se estaría brindando mn las medidas

necesarias que aseguren al hüo por nace¡ o nacido como persona y sus

derechos y más aún cuando se refieren a normas registrales cuya fin princ¡pal el

otorgar seguridad juríd¡ca en los actos y hechos sujetos de ¡nscripc¡ón.
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. Protección a la familia: Desarrollado en el Artículo 47 en el que se declara

que el Estado es quien debe garant¡zaÍ la protección soc¡al, económ¡ca y jurídica

de la familia. Y es qu¡en promoverá su organ¡zac¡ón sobre la base legal del

matr¡mon¡o.

Se observa que dicha segur¡dad, especialmente la jurid¡ca tendrá lugar toda vez

que el Estado se comprometa a establecer medidas que hagan fact¡ble d¡cho

precepto, lo que se reflejará al ad¡c¡onar en el Reglamento de lnscripciones del

Registro Civil de las Personas lo relativo a la ¡nscr¡pción del reconocimiento de

píeñez y parto lo que consecutivamente pÍomueve la organizac¡ón de la familia

en base al matr¡mon¡o por la procedencia de las m¡smas.

. lgualdad de los hijos: Precepto conten¡do en el Artículo 50 y el cual

expresa que todos los hüos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos.

Por Io tanto, el hüo conceb¡do dentro del matrimon¡o o unión de hecho que no ha

sido o no puede llegar a ser reconocido por el padre en base a la muerte,

ausencia o separación del padre no puede mnsiderarse como un impedimento

para que el hijo que esta por nacer o ha nacido no adqu¡era tal calidad.

Consecuentemente los derechos que le conesponden en contraste con los que

ya adquirieron esta calidad por no haber tenido lugar dichas circunstancias.
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En otras palabras, a pesar de existir cuerpos normat¡vos que regulen lo relativo \3.,1r." ,")'
al reconocimiento de preñez y parto no se ha garant¡zado plenamente la

igualdad de los hüos, porque no se ha otorgado los mecanismos necesarios para

que en los supuestos que contempla el reconoc¡miento se posibilite la ¡nscripción

del auto correspondiente que ampare la cuas¡posesión de hijo.

. Protecc¡ón a menores y ancianos: ElArtículo 51 determina que el Estado

es quien protegerá y garantizará el derecho a la al¡mentación, salud, educación y

seguridad y provisión social de los menores y ancianos.

Una vez se comprende que el Estado necesariamente debe regular en el

Reglamento de lnscr¡pciones del Reg¡stro Civil de las Personas lo relativo al

reconocim¡ento de preñez y parto para garantizar estos derechos y los que ya se

han menc¡onado.

. Acciones @ntra causas de des¡ntegración famil¡ar: En el Articulo 56 se

detallan cuales son las causas de des¡ntegración famil¡ar dejando la posibilidad

de inclu¡Í otras que no se expresan concretamente en d¡cho precepto, asimismo

se declara que el Estado deberá tomar las med¡das de prevenc¡ón, tratam¡ento y

rehabil¡tación adecuadas para hacer efect¡vas las acc¡ones en contra de las

causales de desintegración familiar.
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La finalidad es el b¡enestar del indiv¡duo, de la fam¡l¡a y la soc¡edad; as¡ que, 
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una de las causas de des¡ntegrac¡ón fam¡l¡ar pueda ser el hecho de que el h¡jo

nacido o por naceÍ no pueda adquirir plenamente la calidad de hio, a pesar de

existir el auto notarial o jud¡cial que le ampare la cuasiposeisón de hijo por

razones de ausenc¡a de mecanismos necesarias que permitan su inscripción y

mnsecuentemente validez.

El preámbulo de la Constituc¡ón Política afirma la primacía de la persona

humana como sujeto y f¡n del orden social; reconoce a la famil¡a como génesis

primar¡o y fundamental de valores espir¡tuales y morales de la sociedad.

Por lo que, todo lo anteriormente enunciado hace comprender que claramente la

¡ntención de los legisladores de la Asamblea Nac¡onal Constituyente al

promulgar la actual Constitución en la cual se ¡nstituye a la persona humana y a

la fam¡l¡a como eje principal de la soc¡edad guatemalteca era crear una serie de

mecanismos para proteger todos los derechos inherentes a ella.

D¡chos mecan¡smos que deben ser ejecutados y segu¡dos de manera restricta

por el Estado de Guatemala y sus entidades imponiéndose como un deber en

v¡rtud de su carácter paternal¡sia frente a la sociedad.
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.Por lo cual, debe el Estado brindar dicha protección en diversas man¡festaciones

s¡endo una de ellas princ¡palmente la creación de d¡sposiciones normativas que

creen y garanticen derechos en relac¡ón a las necesidades que surgen dentro

del contexto de la soc¡edad guatemalteca y de la evolución de las instituciones

que en la misma surgen.

5.4. Propuesta de la ad¡c¡ón del reconocimiento de preñez y parto en el

Reglamento de lnscripciones del Registto Civi¡ de las Personas

Entre los objetivos de esta invest¡gac¡ón realizada es hacer un aporte relevante

que sea viable para resolver el problema planteado en cuanto al vacío legal

ex¡stente en Reglamento de lnscr¡pc¡ones del Reg¡stro Civil de las Personas

Acuerdo del Director¡o 176-2008, en lo referente a las dil¡gencias de

reconoc¡m¡ento de preñez y parto.

Por lo que, se propone que el reglamento mencionado no sea sujeto a una

reforma sino a una ad¡ción a efecto de que se agregue o añada conten¡do o

supuestos a las normas v¡gentes dentro d¡cho cue¡'po reglamentario. No se

plantea una reforma porque lo que se cons¡de€ que las disposiciones que

contienen son insuf¡cientes al no estar completas.
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Son incompletas las d¡sposiciones al no regular todos los actos y hechos sujetos

a inscripción como lo es el caso del reconocim¡ento de preñez y parto, pero ello

no qu¡ere dec¡r que las d¡spos¡c¡ones que cont¡ene sean erróneas o inef¡caces

La adic¡ón que se hará a continuación le corresponde emitirla y aprobar al

Directorio del Reg¡stro Nac¡onal de las Personas mediante un acuerdo suyo' en

su cal¡dad de órgano super¡or de dirección que ostenta la facultad reglamentaria

de acuerdo alArtículo 15 de la Ley del Registro Nacionalde las Personas'

ACUERDO DIRECTORIO NÚMERO XXX-201 3

DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE I.AS PERSONAS

CONSIDERANDO:

Que med¡ante el Decreto 90-2005 del Congreso de la República de Gualemala

se creó la Ley del Reg¡stro Nac¡onal de las Personas como institución encargada

de inscr¡bir los hechos y actos relativos a su estado c¡vil' capac¡dad civil y demás

datos de identif¡cac¡ón personal de las personas naturales Para efectos de las

inscr¡pc¡ones en el Reg¡stro Civ¡l de las Personas como dependenc¡a del

Registro Nacional de las Personas el Directorio como parte de sus atribuc¡ones

emitió el Acuerdo 176-2008 con fecha de dos de agosto del dos m¡l ocho el que

contiene el Reglamento de lnscr¡pciones del Registro C¡v¡l de las Personas
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CONSIDERANDO:

Que para el adecuado y ef¡ciente func¡onam¡ento de los sistemas ¡ntegrados del

Reg¡stro C¡v¡l de ¡as Personas y para la ef¡caz apl¡cación de la normat¡va

reglamentar¡a en cuanto a la institución de reconoc¡miento de preñez y parto es

necesar¡o adicionar disposiciones al reglamento que permitan adecuar la

normativa em¡tida con el desarrollo de las inscripc¡ones que ya se dan en el

Registro Nac¡onal de las Personas.

POR TANTO:

En el ejercicio de las facultades que le conf¡ere el Articulo 15|¡teral g) de la Ley

del Registro Nac¡onal de las Personas,

ACUERDA:

Emit¡r la siguiente,

ADICIONES AL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO CIVIL

DE LAS PERSONAS

Artículo 1. Se adiciona la literal r) alArticulo 16, el cual queda así:
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"r) Las resoluciones jud¡ciales o extraiud¡ciales que declaren el reconocimiento i . " t":/

de preñez o de parto."

Artículo 2. Se adiciona agrega un numeral 17 al Artículo 17 el cual queda así:

"17, INSCRIPCION DEL RECONOCIMIENTO DE PREÑEZ Y PARTO

EN LA VíA NOTARIAL

. Cerlificac¡ón de la resolución final de las diligencias de jur¡sdicción

voluntar¡a en original y dupl¡cado.

El o los ¡nformes rendido por los facultativos que comprueben el estado

de embarazo o la ocurrencia del parto.

. En caso de que sea un reconoc¡m¡ento de preñez, el av¡so que em¡te el

facultativo nombrado que comprobó el estado de embarazo con el fin de que

comunique que tuvo lugar el pafo y las c¡rcunslancias que le rodearon.
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EN LA ViA JUDICIAL

. Certificac¡ón de la resolución f¡nal em¡t¡das por el juez en las diligencias

de jurisdicción voluntaria en original y dupl¡cado.

. El o los informes rendido por los facultat¡vos que comprueben el estado de

embarazo o la ocurrenc¡a del parto.

. En caso de que sea un reconoc¡miento de preñez, el aviso que emite el

facultat¡vo nombrado que comprobó el estado de embarazo con el fin de que

comunique que tuvo lugar el parto y las c¡rcunstancias que le rodearon.

Articulo 3. vigéncia. El presente acuerdo de adición

lnscripciones del Registro Civil de las Personas, entra

s¡guiente de su publ¡cac¡ón en eldiar¡o ofic¡al.

Dado en la ciudad de Guatemala, el xxx de XXX del dos mil trece.

t'tagistrado del Tr¡bunal Supremo Electoral

de

día

al

en

Reglamento

vigenc¡a al
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'&¡,,,.'P¡es¡dente del Directo¡io

Ministro / Viceministro de Gobernación Miembro del Director¡o

Miembro del D¡rectorio Electo por el congreso dé la Repúbl¡ca de

Guatemala

5.5. Venta¡as de la adición al Reglamento de lnscripciones del Registro

C¡v¡l de las Personas

Se considera que hasta el 09 de enero de 2012 en Guatema¡a "la tasa de

naial¡dad es de 26.48 nacimientos por cada 1,000 hab¡tantes, este es el

promedio anual que se conoce como la tasa bruta de natalidad"3s.

Y ya que en Gualemala hay aprox¡mádamente 14 millones de hab¡tantes se

concluye al hacer la operac¡ón de que cada año hay aproximadamente 370,000

nacim¡entos de los cuales muchos de estos no son ¡nscr¡tos pos diversos

obstáculos jurídicos lo que dif¡culta ¡a labor del Registro Nac¡onal de las

Personas.

" http:/Avww.indexmundi.com/es/guatemala/tasa_de_natalídad.html Tasa de Natal¡dad en
Guatemala. {Fecha de Consulta: 18 de abíl de 2013)
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Por lo que de tomarse en cuenta la propuesta realizada dentro del Reglamento

de lnscr¡pc¡ón del Reg¡stro Civil de las Personas se estaría reflejando en una

ser¡e de aspectos positivos como son los siguientes:

. Coadyuvaría a la labor del Registro Nacional de las Personas

fortalec¡endo su actuac¡ón en materia de ¡dent¡ficación de las personas

naturales, así como también adquiriendo cierto prestig¡o y honor en cuanto a su

objetivo como instituc¡ón del Estado.

Fortaleceria la observancia y cumplimiento efectivo de las normas

ámbito reg¡stral sino tamb¡én c¡vil y notarialvigentes y posit¡vas no sólo en el

cuya relación es estrecha.

. Se fortalecería y adquiriria mayor uso en la práctica, las diligencias de

reconocimiento de preñez y parto adquir¡endo aún mayor valor.

. Hace operante el objet¡vo de las diligencias de reconoc¡miento de preñez

y parto al brindar los lineamientos necesarios para que esta pueda inscribirse sin

obstáculos y s¡n perdér su naturaleza como inst¡tución del derechó c¡vil.
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1.

CONCLUSIONES

La f¡l¡ación al ser la ¡nst¡tución que constituye el vínculo b¡ológ¡co y jurídico

de descendenc¡a entre dos personas, donde una de las cuales es el padre

o madre de la otra, ha s¡do sujeto de relevancia en v¡rtud de que en toda

época han suscitado problemas relativos a su establec¡miento ya que al

surgir ésta genera una serie de deberes y obl¡gac¡ones que muchos padres

han tratado de evitar al no rec¡nocer o legalmente a sus hÜos.

2. El reconocimiento de preñez y de parto es una diligencia de jurisdicción

voluntaria establecida para proteger a la mujer casada o legalmente unida

de hecho así como al concebido otorgándole la cuasi poses¡ón de estado

de hio. Esta ¡nst¡tuc¡ón sería de gran utilidad s¡ en realidad en la práctica

fuera tomada en cuenta, pero no tiene la aplicac¡ón deseada toda vez que

no ex¡ste conoc¡miento amplio en la población sobre su existencia.

3. El Reg¡stro Nacional de las Personas es la institución públ¡ca que t¡ene a su

cargo la inscripción de los actos y hechos relativos al estado, capac¡dad

civil y demás datos de ident¡ficación de la persona humana desde su

nacimiento hasta ¡a muerte a través de los registros c¡v¡les. Mediante ésta

atr¡buc¡ón que adquieren plena val¡dez legal d¡chos actos y hechos,

167



_/..ir,:.:
i",t.;,.

,r-i.:: - "n
,._: 1r,Á;;; ,.,

s¡tuación que la población no comprende ni realiza provocando que éstos ":'.''",. "'
en la práctica no se operen dentro del registro competente.

4. El Registro Nacional de las Personas a tÉvés de su ley especif¡ca y de

otros cuerpos normativos como el Reglamento de lnscr¡pc¡ones del

Registro Civil de las Personas hace de conocimiento general los requisitos

y procedimientos para la inscripción de los actos y hechos que modifican el

estado y capacidad c¡vil de las personas humanas. En la actual¡dad aun

cuenta con vac¡os legales y omisiones que afectan los princ¡pios del

derecho registral y la inoperatividad del Reg¡stro Nacional de las Personas

como instituc¡ón y que a su vez lesionan los derechos de la sociedad.

5. Con la ausencia de requis¡tos para la ¡nscr¡pc¡ón del reconocim¡ento de

preñez y parto dentro del contenido del Reglamento de lnscripciones del

Registro C¡v¡l de las Personas se genera confusión a la pob¡ac¡ón en

cuanto al procedimiento para inscribir esta d¡l¡gencia como un acto que

modifica la situac¡ón civ¡l de la persona.
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1.

RECOMENDACIONES

El Estado en su carácter paternal¡sta y protector de los derechos

¡ndiv¡duales de la persona humana debe efozaÍ aún más la protecc¡ón

que actualmente existe en mater¡a de filiación través de mecan¡smos de

control coercitivos que prevenga toda om¡sión de reconoc¡miento que

permita que los padres se hagan responsables y cumplan con los deberes

que les corresponde cumplir frente a sus h¡jos conforme a la ley.

2. Por med¡o de campañas y programas educat¡vos que planifique y ejecute el

Reg¡stro Nacional de las Personas en su personal así como en hospitales

públicos, dispensarios, clín¡cas médicas públ¡cas y a otros lugares donde

acudan las mujeres en estado de preñez o que hayan dado a luz un hijo

para conozcan el derecho que t¡enen de eiercitar las dil¡genc¡as de

reconocimiento de preñez y de parto. Sin excluir otros medios de

comunicac¡ón mas¡va especialmente para el inter¡or del país que es donde

mayor desc¡nocimiento ex¡ste en relac¡ón al tema.

3. El Registro Nacional de Personas debe incentivar y promover por los

diferentes med¡os de comunicación la efect¡va inscripción de los actos y

hechos que modif¡quen el estado y capacidad civil de las personas, a
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través del establecim¡ento e imposic¡ón de sanciones más fuertes que

peÍmiian que la población acuda a esta entidad para ¡nscr¡bir las

mod¡ficac¡ones menc¡onadas.

4. El Registro Nac¡onal de las Personas a través de la Dirección de Asesoría

Legal debe anal¡zar y exam¡nar la actual leg¡slac¡ón en materia registral que

les compete, para poder presentar ante el Directorio las propuesta de

reformas y adiciones correspond¡entes que llene los vacios legales

existentes para la operat¡vidad de todos los actos y hechos que deban

inscribirse dentro de la institución.

5. Se debe adicionar al Reglamento de lnscripciones del Registro C¡vil de las

Personas los requisitos para la ¡nscripción específ¡ca del reconocim¡ento de

preñez y parto para que este pueda adquirir la val¡dez ¡ntegral y eficienc¡a

para dotar de protección y seguridad juridica a la población con respecto a

sus derechos. Asimismo, se debe facilitar y establecer procedimientos más

sencillos y ágiles que coadyuven con el objetivo de creac¡ón del reg¡stro.
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