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Guatemala '13 de junio del 20'13

Doctor
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad de Asesor¡a de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Distinguido Doctor Mejia Orellana:

En Cumplimiento a la resolución emitida por esa unidad de asesoria de tesis de

É"nl-lí o" 
"¡i¡l 

de 2013. se me nomb¡ó asesor de tesis del Bachiller Maynor

üá]"¿. 
- 

vuniutu Marroquín , qu¡en ¡;;arrolló el tema intitulado " ANALlsls

Jüriiri¡co i oocrnt¡¡¡nló Soene LA DIFICULTAD QUE AFRoJ'lrA EL

Áiiüei¡rrsi¡ iúrñoo el pRlr'¡ctprL oBLlcADo a PRESTAR ALlMENros
's'E "lr¡Cuiñrn¡ oE MANERA ILEGAL EN Los EsrADos uNlDos DE

AMÉRlcA ". Me es grato hacer de su conoc¡m¡ento:

a) La tesis abarca un amplio contenido técnico y científico relacionado con-' 
a"¿¡'"e iuridico y doctrinano sobre ia difcultad que afronta el aliment¡sta

cuánoo é¡ principát obligado a prestar al¡mentos se encuentra de manera ilegal

en los Estados Unidos de América.

b) Los métodos utilizados fueron los siguientes: analÍtico' que dio a conocer lo-' 
p¡rot¿"1 O" l"s implicaciones jurídicás de la efectiva prestación de alimentos;

"l "int¿ti"o, 
estableció sus características particulares; el inductivo' indicó sus

"""t"iái V el deductivo, señaló lo esenc¡al del estudio y anális¡s de su

regulación legal.

c)Pafadesarro|laflatesisfuefonutilizadaslastécnicasdef¡chasbibliográficasy" i" ;;;;;iti, con ias cuales se logró obtener la información doctrinaria y legal

actualizada.

d) La redacc¡ón util¡zada es la adecuada y el tema es abordado de, una forma

sistemática. de fácil comprensión y didáct¡ca, abarcando antecedentes'

definiciones Y doctrina.



e) La tesis contribuye c entíficamente a la sociedad guatemalteca y señala
que en los Juzgados de Familia no se cuenta con los mecanismos
necesarios parc garcnlizat la prestación de alimentos por parte del
principal obligado cuando éste se encuentra ilegalmente en los Estados
Un¡dos de América.

Las conclusiones y las recomendaciones se relaciona entre sí y con los
capítulos de la tesis. Al trabajo de tesis se le hicieron alqunas enmiendas
las cuales fueron atendidas por el sustentante. El autor aportó al trabajo
SUS Propias opiniones y crltedos.

Los objetivos establecieron lo esencial de establecer y definir las
funciones y obligaclones de la análisis jurídico y doctrinario sobre la
dificultad que afronta el alimentista cuando el principal obliqado a prestar
alimentos se encuentra de manera ilegal en los Estados Unidos de
América.

En lo referente a a biblio(Jrafia consultada, se observó que se consultó los
documentos v lioros ¿or,(...rdos para el desarrollo de ta tesis. por lo que
puede continudr con e t,,nr'té det tema intitulado. ANALISIS JUR¡DICO
Y DOCTRINARIO SOBRE LA DIFICULTAD QUE AFRONTA EL
ALIMENTISTA CUANDO EL PRINCIPAL OBLIGADO A PRESTAR
ALIMENTOS SE ENCUENTRA DE MANERA ILEGAL EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Examen Público, cumple con todos los requisitos es os, para sustentar
el examen Público de Tesls. por Io que c é¡ido rds-peq a su alta
investidura, me suscribo de usted

s)

h)

Como ASESOR emto DICTAMEN FAVORABLE pues considero que, de
conformidad con lo establecido en el ArtÍculo 32 del Normativo oara la
Elaboración de Tesis de Llcenciatura en Ciencias Ju.tdicas y Socrales y del

\-:>

Atentamente.

. Rodolfo Barahona J
Abogado y Notario

Colegiado 6774 ^. 
-l*r
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U¡IIDAD ASESOR¡A OE TESIS DE LA FACULTAD DE C IENCTAS JUR ¡DlcAS I SOC IALES
Guatemaia. 03 de octubre de 2013

Atentamente, Éase a el L()ENCTADO LEONEL BATRES GALVEZ. para que proceda a Tevisar
el trebajo de tesis de ei estudiente N¡AYNOR MOTSES VENTURA LíARROOUi!. intitutado:
"ANALISS JURIDNO Y DOCTRIIIARK] SOBRE LA DIFCULTAD OIJE AFRONTA EL
AL||\,1ENTETA CUANDO EL FRNCPAL OBLGADO A PRESTAR ALMENTOS SE
ENCUE}iTRA DE MANERA ILEGAL EN LOS ESTADoS UNIDoS DE AI!1ERcA".

l"4e pemlito fEcer de su conocim¡ento qLte es¡a fucultado para reali;ar las modifcaciones de
fornra y fondo que tengan F.or objeto mejorar la ¡nvestigación. as¡m¡smo, dei Útulo deltabajo de
tesis En el dictamen conespondiente debera curnf,lir con los requisÍtos estableaidos en el
Arthulo 32 del Normatvo para la Elabofacion de Tesis de LEenciatura en Ciencias JLridicas y
Sociales y del Eranren General Públ¡co, el clta¡ establece: 'fanto el aseso como el reviso.de
tesis, haran constar en lcs dicbñenes coÍespordieñtes, su opinión respecto del contenido
c¡er¡tñco y técrico de ¡a tesis, la metodolog¡á y tecñcas de jn/estgación utif:adas. la
redacción. los cuadros estadisücos si fr¡eren ne€esarios. la cohtibucio¡ ciertifica de la mismá.
las concllrs¡ones. las recomendaclones y la biblografe u0¡¡:ada. si aprueban o desaprlteban e¡
t'abajo de investjgacion y otras consideraciones que estimen pertinertes

DR. BONER
JEFE DE LA NTDAD ASESoR h DE

cc.Unidad de Tesis
BAI\¡O,4yr.

Facultarl .¡r: (}ir]¡1i]¡:i$ ir !ri rl ¡< ji.¡+ !. G..¡..i:¿ ¡s¡er
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Ed¡ficio S-7, Ciudad !nive.srt¡ri¡ ¡o¡É 1l aJ,i,rr"-ú¡l¡ CL,ar.. ,n.r¡¡
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li-ió::)\+ :.,/\<r'u-lLic. Leonel Batres Gálvez

0 calle "D" ¡l-43 Zona 2 Condominio Los'farques,
Münicipio Villa Nucva
Teléfonos: 56960866

Guatemala. 10 de octubre 2013

Doctor.
Bonerge Amílcar l\¡ejía Orellana
Jefe de Un¡dad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Su Despacho

Doctor Mejia Orellana:

De conformidad con el nombramiento de fecha 03 de octubre de dos mil
trece, procedí a revisar el trabajo de tes¡s-del bachiller Maynor Moises Ventura
Marroquín, intitulado: "ANALISIS JURIDICO Y OOCTRTNARTO SOBRE LA
DIFICULTAD QUE AFRONTA EL ALIMENTISTA CUANDO EL PRINCIPAL
OBLIGADO A PRESTAR ALIMENTOS SE ENCUENTRA DE MANERA ILEGAL
EN Los EsrADos uNrDos DE AMÉRtcA".

Con fundamento en el artículo 32 del Normat¡vo para la Elaborac¡ón de
Tesis de Licenciatura en Cienc¡as Jurídicas y Sociales y Examen General público,
me permito informar lo siguiente:

a. El presente trabajo de invest¡gación es importante, cumple con aportar un
val¡oso contenido de carácter científicos y técnicos exigidos para tal
investigación, ya que el mismo se enfoca desde la perspect¡va doctrinar¡a y
exegét¡ca de los textos legales y doctrinarios relacionados, sin embargo al
realizar dicha revisión se generaron adiciones y supresiones de forma para
mejorar su contenido.

b. La redacción ha sido apropiada al emplear el lenguaje juridico y técnico
acorde con el tema investigado.

c. Las conclusiones y recomendaciones son acordes al tema investigado son
congruentes con el contenido del trabajo de tesis y de util¡dad para el
estudio del tema.

d. La bibliografía ut¡lizada a mi parecer se utilizó fuentes adecuadas
actualizadas que complementa el trabajo de invest¡gación.



Lic. Leonel Batres Gálvez
0 callc "D" 8-,13 Zonrr 2 Condominio Los Tanques,
Municipio Villa Nueva
Tcléfonos: 569{ir1,t66

Por lo anteriormenle considero y en mt ca¡dÁ de rev¡sor del
emito DICTANIEN FAVORABLE. por cony'derar qle et bachitler
Ventura Marroquin. cumplió con los rdq uisitos /éstablecidos y
con el trámite administrativo correspondiente. Siy'otro particular.

trabajo de tesis,
Maynor Moises
pueda continuar

sor de Tes¡s

*U-i;";":Sl:
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El tema de tesis se eligió por la importancia del estudio de los problemas que afronta el

que t¡ene derecho a alimentos y el principal obligado se encuentra en un pais

extranjero, desproteg¡endo al más débil, ya que no se puede ejecutar de forma rápido y

efectivo un título que contenga la obligación de alimentos cuando e¡ obligado no está

en el país.

Guatemala se encuentra frente al problema que, debido a la falta de oportunidades en

el país, las personas se ven en la necesidad de migrar en forma ilegal a otra nación,

dejando a muchos niños, niñas y mujeres desproteg¡das por contar al el título ejecutivoi

s¡n embargo, no se puede ejecutar porque el principal obligado se encuentra ausente.

La hipotes¡s fue comprobada, ya que con la adición del Artículo 339 bis del Código

Procesal Civil para que es viable el cobro de alimentos que cuenten con un título

ejecut¡vo. Los objetivos fueron alcanzados, al determ¡nar la importancia de que sea

creada la legislación adecuada para que los alimentistas puedan ejecutar un título

ejecutivo que contenga la obligación a alimentos.

La tesis se dividió en cuatro capítulos: En el primero se describe todo lo relacionado a

la famil¡a, def¡niciones, antecedentes históricos, parentesco y sus clases, el matrimon¡o,

el divorcio, separac¡ón, fundamento legal, naturaleza jurídica; el segundo trata acerca

de los alimentos, el derecho de alimentos en la legislación guatemalteca, obligac¡ón a

prestar al¡mentos, fundamento jurídico de los alimentos, características de los

al¡mentos, clasificación de los alimentos, elementos personales del derecho y obligación

aliment¡cias, orden de prestac¡ón de alimentos, ex¡gibil¡dad de la obligación alimenticia;

en el tercero se desarrollan conceptos tales como: migración, antecedentes, los

m¡grantes ilegales, m¡gración centroamericana, la migración hacia L4éx¡co y Estados

Un¡dos, clasificación de las migrac¡ones, clases de títulos ejecutjvos, fases del juicio

ejeculivo, requ¡sitos del título ejecutivo ; el cuarto capítulo se ref¡ere al anális¡s jurídico y

doctrinado sobre la d¡f¡cultad que afronta el aliment¡sta cuando el principal obligado a

prestar alimentos se encuentra de manera ¡legal en los Estados Unidos de Norte

0)
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América, análisis, propuestas de adición al Código Procesal C¡vil, Decreto Ley 107, en

cuanto a la prestación de alimentos cuando el obligado se encuentra en un país

extranjero de forma ilegal.

Los métodos ut¡l¡zados fueron: El analítico, que cons¡ste en descomponer el todo en sus

elementos o partes para estudiar cada una de éstas por separado con la finalidad de

eslablecer el fenómeno; el s¡ntético que, contrario al anterior, nos permite integrar las

d¡versas partes en un todo sign¡ficativo; el inductivo, con el cual se obtuv¡eron

propiedades generales a part¡r de las propiedades singulares, enfocando el tema de

manera part¡cular¡zada o ind¡vidual, tanto en aspectos doctrinarios, como legales y

prácticos, para poder concluir en razonamientos generalizados, relac¡onados la

legislación guatemalteca en materia de alimentos, específicamente a la ejecución de

títulos que contengan la obligación a prestar al¡menlos cuando el principal obl¡gado se

encuentra de manera ¡legal en los Estados Un¡dos de Norte América. Y por último, el

deductivo, que parte de lo general hacia las característ¡cas singulares o particulares del

objeto de estudio.

Las técnicas empleadas fueron: La bibl¡ográf¡ca, en la cual se obtuvo material

b¡bliográfico y documental en cuanto a la investigación de los al¡mentos, utiljzando para

esto, leyes, textos, documentos, dicc¡onar¡os jurídicos, encicloped¡as; técn¡ca de f¡chas,

se procedió a tabular los datos obtenidos de la ¡nvestigac¡ón en f¡chas para su posterior

transcripción al trabajo final.

Es fundamental que se adicione el Código Procesal Civil y Mercantil en el sentido de

dar viabilidad a la ejecución de los títulos ejecutivos que cont¡enen la obl¡gac¡ón de

prestar al¡mentos y el pr¡nc¡pal obligado se encuenlra en los Estados Unidos de Norte

América.

(i0



d$'"Í"b
l¡E srcrn^iD :!l,a-- __ E.

cAPíruLo I

1. La familia

El maestro Plan¡ol sostuvo que en sentido amplio, "la fam¡lia es un grupo de personas

un¡das por el matrimon¡o, por la f¡l¡ación o también muy excepcionalmente por la

adopc¡ón'. Bajo un sentido estricto se denom¡na fam¡l¡a "al organismo soc¡al constitu¡do

por los conyugues y los hüos nacidos de su matrimonio, o adoptados por ellos, mientras

permanezcan bajo su auto¡'idad y dependencia, y en sent¡do improp¡o, a las personas

que descienden unas de otras y que t¡enen un or¡gen común, al margen del

matr¡monio".1

l.'l . Dsfinlciones del concepto fámiliá

Ni el Código n¡ las demás leyes civiles def¡nen a la iamil¡a. Es una noción que se da por

supuesta y que, a la vez, se deduce de sus regulaciones. En ella todo g¡ra en lorno a

ese hecho, tan trascendente para cada persona humana y para toda la sociedad, que

es la generación de nuevos seres humanos. Los vinculos interpersonales que

confoman el grupo soc¡al al que se llama familia son precisamente los que se tejen en

torno a la unión conyugalde un hombre y una mujer.

1 
tsrañas, Alfonso. Manuel dc dorccho civ¡l, pág. 74.

1



.<"lñ-
l!:isftio;a\,

/ o-a- 
" 

-\
l:l! ¡¡¡mni. !É
A-.ii

''' :- ',)'
La fam¡l¡a constituye un preconcepto, en el sentido de que el sistema jurídico recoge el

que está presente en un determinado t¡po de soc¡edad y en una determ¡nada época.

Part¡endo de su consideración sociológ¡ca, la famil¡a es un grupo de personas con lazos

afectivos que se ha or¡ginado de forma natural y espontánea. No ha s¡do creada por el

Derecho, ni neces¡ta de él para su existenc¡a. Ahora bien, una vez qué surge, si es

contemplada por el Ordenamiento Juridico que la regula. De ahí, que las normas

const¡tuc¡onales resaltan la importancia de la familia en la sociedad.

Muchas veces los juristas tienden a ¡dentif¡car el concepto de familia con lo que

objeto de regulación en el denom¡nado Derecho de fam¡l¡a, que no contiene

regulación de todos los tipos de relaciones familiares que pueden constituiÍse.

Según Vlad¡m¡r Agu¡lar dice "La relación familiar adqu¡ere un sentido d¡ferente según se

le contemple como simple fuente de afectos juÍdicos o bien como presupuesto para

una concreta regulac¡ón. En el primer caso, la fam¡lia const¡tuye el punto de referencia

de un efecto jurídico; por ejemplo, la des¡gnación de suc€sores ¡ntestados ent¡.e los

par¡entes de un causante Artículo. 1078 Código Civil o la posibilidad de conseryar

¡nd¡visa una explotac¡ón agricola en interés de familia Articulo.352 Código Civ¡t. En et

segundo caso, es propiamente creadora de normas juríd¡cas, como ocurren el artículo

78 del Código Civil donde lo que se regula es el v¡nculo familiar."2

es

la

I Aguilar Guena, Vladimir Osman. Ob. Cit. pág. 10 y11.
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La palabra familia precede de la voz famuli, por derivación de famulus, que a su vez

procede del osco famel, que s¡gnifica siervo o esclavo; o sea la gente que vive bajo la

autor¡dad del señor de ella, y el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales

de un linaje, la mayoría de autores ent¡enden que la voz fam¡l¡a s¡gnifica en sus

orígenes una convivenc¡a localizada en su hogaÍ. En la interpretac¡ón h¡stor¡a del

término famil¡a se hace relación a un conjunto más o menos ampl¡o de personas,

l¡gadas por relación de sangre y comun¡dad de vida. A part¡r de Savigny, se quiere

encontrar la base para def¡nición de familia en el elemento juríd¡co potestad, que

aglutina a todos los componentes del grupo famil¡ar.

Así por ejemplo, para Messineo la fam¡lia, en sentido estricto "es el conjunto de dos

mas ind¡viduos que viven ligados entre sí, por un v¡nculo colectivo, reciproco e

indivis¡ble de matr¡monio, de parentesco o de afin¡dad familia en sentido natura listico, y

que const¡tuye un todo unitar¡o"; y agrega que, en sentido amplio 'puede incluirse, en el

termino familia, personas difuntas antepasados, aun remotos, poÍ nacer: fam¡lia como

estirpe, des@ndenc¡a, continuidad de sangre; o bien, todavia en otro sentido, las

personas que contraen entre si un vinculo legal que im¡ta al vinculo del parentesco de

sangre adopción familia civil."3

Trad¡c¡onalmente, desde antiguo se entendía que la familia estaba const¡tu¡da por todo

el grupo de personas un¡das por lazo de sangre o afectivos, de modo que, se ¡ncluían

dentro de su concepto a los padres, hüos, abuelos, nietos, tíos, primos, sobrinos e

I Messineo, ira¡üal de derecho civ¡l y comercial, Tomo ll- pág. 10.
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¡ncluso la fam¡lia de cada uno de los esposos, que pasa a ser familia polít¡ca de otro. Es

la denominada famil¡a l¡naje o famil¡a en sent¡do ampl¡o.

De considerar a la familia como grupo constituido por un gran número de componentes,

se ha pasado a cons¡derarla como un grupo reduc¡do, es dec¡r Ia formada solamente

por los padres e hijos que conv¡ven en un mismo hogar, o sea, hijos que estén bajo

patria potestad. Es llamada familia nuclear.

Actualmente, debido a la rápida e intensa evolución qLte ha sufrido esta ¡nstituc¡ón, este

concepto de fam¡l¡a ha cambiado, estrechándose los lazos.

Pero algunos autores sostienen que la famita aparece en la Historia y en la actualidad

como una comunidad que, creada en pr¡ncipio por el matrimon¡o, está compuesia, al

menos, por progenitores y procreados, y en la que pueden participar otras personas,

convivientes o no. al lado del tipo principal existen relaciones familiares

ext ramatrimoniales que constituyen tamb¡én fam¡lia, como lo es la compuesta por un

solo progenitor y los hios, o por pareja no casada, etc.

La ley no define de modo general a la familia, ni es posible dar un concepto legal

general de ella porque el grupo fam¡liar t¡ene muy distinta amplitud en los d¡versos

aspectos en los diversos aspectos en los que es cons¡derado.

4
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Abarca a veces, como en la herencia ¡ntestada, a los padentes hasta el cuarto gradoi se

restr¡nge al cónyuge, ascendientes y descend¡entes para las legitimas; ex¡ge la

convivencia pero la prolonga al parentesco hasla prescindir de él en tema de Segur¡dad

Social; abarca a los hermanos en materia de allmentos; ex¡ge afectividad o convivencia

en ciertos preceptos del Código Penal. En tales circunstanc¡as, una def¡n¡ción legal

seria innecesar¡a y proporcionada a confusión, sost¡enen algunos autoÍes.

1.2. Antecedentes histó¡¡cos

En el derecho romano: La familia no presenta en el derecho romano los m¡smos rasgos

o caracteres que en el derecho moderno. No se funda sobre el hecho natural de la

unión de séxos, s¡no sobre un hecho polft¡co-económico: las manus o potestas, es decir

el sometimiento de ciertas personas a una misma auloridad, la del páter familias.

Claro que el concepto de la fam¡l¡a no ha sido siempre el mismo a través del sistema

juríd¡co romano. En la última fase de la evolución de este Derecho encontramos ya un

concepto de la fam¡lia coincidente con el que nos proporciona el Derécho moderno. Lo

peculiar del Derecho romano, que sirve para def¡nir a la fam¡l¡a, es la sumisión a un

páter familias expresión que equivale a cabeza libre no sometida a otra potestad.

Familia es, según el Licenciado Vladim¡r Aguilar ,,sign¡fica el conjunto de personás

unidas por el mismo vinculo de patr¡a potestad. Son agnados todos los individuos que



haya agnación; es necesaria la s¡tuación de dependencia y subordinación. Asi, la madre

no es pariente agnaticia de sus hüos a titulo de maternidad; lo es en tanto se halla

sometida a la manus del mar¡do. La agnación existe s¡n neces¡dad de parentesm de

sangre. La adopción y la conventio ¡n manum, engendran la patr¡a potestad y, por tanto,

la agnac¡ón que se ext¡ende a toda la parentela c¡vildel nuevo agnado".4

La fam¡lia, pues, constituye una verdadera comunidad domest¡ca, que podrá estar

¡ntegrada por varias fam¡lias en su sign¡ficado actual. Todos los descend¡entes legítimos

por linea de varón están sometidos a un mismo poder, formado una sola familia.

El e)ítraño que entra a fomar parte de esa familia adopción, convenio ¡n manum puede

llevar consigo todo el grupo fam¡liar.

La cognac¡ón es el parentesco basado en la comunidad de sangre, representa el l¡naje

y no la casa; se caracter¡za por la comun¡dad de sangre, como la agnación por la

comun¡dad domestica. La cognac¡ón descansa en vlnculos naturales; la agnación se

funda en una relación escuetamente jurídica.

La cognación no puede crearse n¡ extinguirse artit¡cialmente, como la agnac¡ón s¡gue

d¡c¡endo Vladimir Guerra. "El primit¡vo Derecho romano se as¡enta en la fam¡l¡a

a Aguilar Guena, VladimirOsmañ, DeFcho de farh¡lia, pág. L
6



agnat¡c¡a, pero paulat¡namente la familia cognatic¡a abre brecha en el sistema jurfdico

romano, princ¡palmente por obradle Derecho pretor¡o, hasta imponerse plenamente en

tiempos de Justiniano. A partir de entonces prevalece la familia cognaticia, y se da

entrada al con@pto moderno de fam¡lia".5

En el derecho romano antiguo además de la fam¡lia existe otro grupo superior que es la

gens. Estaba const¡tuido por varias fam¡l¡as l¡gadas por un antiguo vinculo de agnac¡ón,

y se manifestaba en tener un nombre común. A falta de agnados, los gentiles eran

llamados a la herencia y Ia tutela legitima. La gens cayo pronto en desuso y en la época

de Gayo era una instituc¡ón serenamente histórica, desprovista delvalor práct¡co.

"La gens figuro como organismo relig¡oso, que tenia sepultura y culto propio sacra

privata y bajo la pres¡dencia del magíster páter gentis tenía facultad para juzgar e,

incluso, para legislar (decreta gentilicia). Las Xll Tablas sancionaron un derecho de

suces¡ón abintestato a favor de los gentiles y llama también a los gent¡les, antes que a

los extraños, para partic¡par en la tutela de los menores y mujeres del grupo gentilicio."ó

- Derecho germán¡co: En el derecho germánico ant¡guo encontramos dos tipos de

organizaciones famil¡ares, la Sippe y la Haus. La Sippe: es una comun¡dad compuesta

por todos los que descienden de un padre troncal común. También tenían acceso a la

5 tbid. pág. 3.
6 rbíd.
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S¡ppe las personas l¡bres que, sin tener parentesco de sangre, eran admitidas mediante

el acto juridico de otorgamiento de linaje.

La parentela se divide en dos grupos formados por los parientes paternos y maternos,

los primeros se llaman parientes de espada o de lanza y los s€gundos par¡entes de

huso o rueca.

En la Edad Media según el Licenciado Vladimir Guerra "se modifica la organización de

la familia. La Sippe pierde su ant¡gua ¡mportanc¡a. Se pasa de un concepto amplio de

fam¡l¡a a un concepto más eslr¡cto. Las antiguas un¡ones de la Sippe se descomponen

los grupos de parenlesco que forman ex novó parten ahora de un fundamento bás¡co

nuevo: la comun¡dad matrimonial. La famil¡a se funda desde entonces en la relación

matrimonial."T

La Haus: a diferencia de la Sippe, no se funda en el v¡nculo de la sangre, sino en la

potestas o munt del señor de la casa, que la e.,erce sobre todos los que se encuentran

v¡nculados en la comun¡dad domestica, la Haus es una comun¡dad domestica

compuesta por el señor de la casa, la muier, los hüos, los siervos e ¡ncluso extraños

acogidos a la hosp¡talidad de la casa.

8
' tbid. pág. 9.
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El munt es una potestad de señorío. El titular de esa potestad representa a

somet¡dos a é1, adm¡n¡stra el patrimon¡o unido a la casa y tiene facultades

dispos¡c¡ón con c¡ertas limitaciones. La potestad la ejerce el mar¡do.

En la época moderna, la Haus, viene a ser sust¡tuida por la fam¡lia, concepto que se

extiende a todos los parientes que se encuentran vinculados recíprocamente por el

derecho hered¡tario, la obligación de tutela y de as¡stencia.

El Código Civil alemán parte de un concepto estricto de la fam¡l¡a, fundándola sobre el

matr¡monio. El parentesco en sentido amplio se toma en cuenta en la regulación del

Derecho hereditario y en la obligac¡ón de alimentos.

La recepc¡ón del Derecho romano no se ext¡ende al Derecho familiar personal. En

camb¡o, el Derecho familiar patrimonial si se v¡o sens¡blemente influenciado por la

recepción del Derecho romano, principalmente en lo relativo af patrimonio de los hijos,

la dote y donaciones entre cónyuges.

1.3, Parentesco y sus clases

El parentesco es la relación jurídica entre dos o más personas unidas por vínculos de

sangre o por d¡spos¡ción de ley. El parentesco impone a los relac¡onados entre sí

los

de
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determinados comportamientos recíprocos, cuya trasgresión conlleva las

consecuencias que determ¡na la ley. La característica más esencialdel parenlesco es la

permanenc¡a de la conex¡ón que existe entre varias personas por vínculo de sangre.

Sánchez Román, def¡ne el parentesco como: .La relación, unión o conexión que eiste

entre var¡as peIsonas en virtud de la naturaleza, de la ley o de la religión. Para Manresa

es un lazo, vinculo o relación que une entre si a varias personas"s.

Por su parte, Vélez Torres opina que: "Parentesco, en su sentido estricto, denota el

vínculo existente entre las personas unidas por la comunidad de sangre. En su sentido

ampl¡o'e. Sin embargo, suele def¡n¡rse como el vínculo establecido por la naturaleza

enlre personas que desc¡enden unas de otras y que t¡enen un autor común, o por las

leyes.

L3.1. ParEntesco por consanguinidad

El parentesco por consanguin¡dad es el vínculo que ex¡ste entre personas que

descienden de un mismo ascend¡ente o tronco común. Esta definición simple y clara

hace depender el vínculo de la conexión biológ¡ca o natural que existe entre dos o más

personas por tener en común uno o más ascend¡entes, partiendo de un cabeza de

3 Alberd¡. lsabel. La trueva fám¡li¡ española. Pág.27.
'Conzil€z Tejera, Juan. Una fam¡li¡ de l¡ élite mex¡c¡n¡, 1820- 198O: P¡rentesco, ct¡se y cütiurá. pág. 3

'10
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familia como el punto de partida del parentesco consanguíneo a partir de la existenc¡a

de un tronco común para descr¡b¡r al par¡ente en la línea ascendente del que

descienden las dos personas sobre las cuales existe el parentesco consanquineo.

El paréntesco de una persona respecto de otra se determina por el número de

generaciones gue las separan. Cada generación es un grado y la sucesión de grados

forma la línea de sucesión. La línea de sucesión puede ser ¡"ecta o directa, fomada por

personas que ascienden o descienden unas de otras (abuelos, padres, hüos, n¡etos), o

colateral, formada por personas que proceden de un mismo tronco común (hemanos,

tios, sobrinos). La línea puede ser también descendiente, la que l¡ga a una persona con

aquéllas que descienden de él (abuelos, padres, hüos, n¡etos) o ascendente, que liga a

una persona con aquellos de los que desc¡ende (nietos, padres, abuelos).

La prox¡midad del parentesco consanguíneo se detemina por el grado y la línea que

unen a una persona con otra. Primero, s€ identifican los elementos esenciales para el

cómputo del parentesco, que es la operac¡ón práctica necésaria para determinar los

efectos legales que afectan determinada rélación humana y jurídica, a part¡r de los

vínculos de sangre o de afinidad que uñen a dos personas. Esos elementos son el

grado y la linea, con ¡ndependencia del parentesco de que se lrate, Cualquier t¡po se

determ¡na por el grado y la línea que unen a una persona con otra.

11
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'1.3.2. Parentesco por adopción

Como premisa, s¡empre se ha aceptado que el vínculo que crea la adopción es

equ¡valente al vínculo que crea la naturaleza entre el padre o la madre y el htjo o la hüa.

Se llega a aceptar, incluso, que las relaciones se equiparan a los vinculos de

parentesco existentes entre el adoptado, el adoptante y la familia de este últ¡mo y la de

los progenitores naturales y su prole. S¡n embargo, la aproximación jurídica, por obra de

la ficción que prop¡cia la ley, no produce una similitud d¡áfana y libre de d¡st¡nc¡ones

sustanc¡a¡es.

'Ello just¡f¡ca que subs¡stan los imped¡mentos para contraer matrimon¡o o el delito de

agresión sexual cuando existe relación de parentesco (antiguo del¡to de ¡ncesto)

aunque haya desaparecido.iurídicamente Ia re¡ación fll¡atoria por naturaleza respecto a

los progen¡tores y a los demás m¡embros de la familia b¡ológica"r0

No ocurre elm¡smo fenómeno con la relación de parentesco legalque crea la adopción.

Si desapareciera la relación adoptiva vigente, por las razones que permite la ley, nada

atarla aladoptado con el adoptante, nial primero con los parientes delsegundo.

r0 Marre D., Bestard. La adopción y el acogimi€nto. Pres€Íte y perspe.t¡v¡s. pág- 18.

12
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Desaparecerían los supuestos necesarios para que se opongan los impedimentos para

contraer matrimonio entre ellos o para la ¡mputac¡ón del delito de incesto al antiguo h¡jo

o hüa y la persona que ya no es su madre o su padre adoptivo. El adoptado entra a la

fam¡lia del adoptante como si éste lo hub¡era engendrado, como si fuera de su prole

biológica.

Todos los padentes consangu¡neos del adoptante se relacionan obligadamente con el

adoptado como si fueran sus parientes consanguineos, tanto en la línea ascendente,

como descendente y colateral. No ocurre el mismo fenómeno con respecto del

adoptante y los par¡entes biológ¡cos en las lineas ascendente y colateral del adoptado.

Esos par¡entes desaparecen de su vida juridica y para nada se relacionan con el

adoptante o sus otros parientes consanguíneos.

1.3.3. Pareniesco por afinidad

El matrimonio crea parentesco por afinidad entre cada uno de los cónyuges y los

par¡entes consanguineos del otro en Ia linea recta y en la línea colateral. La disoluc¡ón

del matrimonio termina e¡ parentesco por af¡nidad, salvo que la ley d¡sponga otra cosa.

La doctrina reconoce que el parentesco por at¡nidad es el que une a cada uno de los

cónyuges con la familia consanguinea del otro. Según Manresa, del pr¡ncipio de que, al

constitu¡r el matdmon¡o la unión de dos en uno o a un solo fin común_ nació este
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parentesco, por virtud del cual el marido se relaciona con los par¡entes de su mujer 
::l'"

como si lo fuesen suyos y la mujer se relac¡ona con los parientes de su marido, de igual

foÍma.

El parentesco por afin¡dad no produce vínculo jurídico entre los par¡entes por

consangu¡n¡dad de uno de los cónyuges y los parientes por consangu¡nidad del otro

cónyuge, por el hecho del vinculo matrimonial entre un hombre y una mujer, los

parientes consanguíneos y adoptivos de cada cónyuge no se convierten, a su vez, en

parientes legales entre sí. El único vínculo que se crea es el de cada cónyuge con los

parientes del otro cónyuge.

En Guatemala, el parentesco se encuentra regulado en el Libro Pr¡mero, Título ll,

Capítulo lll del Código C¡vil. En el mismo se establece que: "La ley reconoce el

parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afin¡dad dentro del

segundo grado y el civil, que nace de la adopc¡ón y sólo ex¡ste entre el adoptante y el

adoptado y que los cónyuges son par¡entes, pero no forman grado" (Artículo 190).

En el Artículo 191 se establece que: "Parentesco de consanguin¡dad es el que existe

entre personas que desc¡enden de un mismo progenitor." Mientras que en el Artículo

192, regula que: "El parentesco de af¡nidad es el vínculo que une a un cónyuge con otro

y sus respectivos parientes consanguíneos." y en el Artículo 193 se establece que: ,,El

14
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parentesco se gradúa por el número de generaciones; cada generación constituye un

grado."

1.4. El matrimon¡o

El matr¡monio es una de las ¡nstituciones sociales de mayor relevanc¡a,

¡ndiscutiblemente que es la élula, núcleo o base jurfd¡ca de la famil¡a. La inst¡tución del

matrimon¡o es el lóg¡co y natural resuliado de la necesidad orgánica y social del hombre

y la mujer. Es obvio que los dos elementos de la espec¡e humana, se completan en

laentidad matrimon¡al, pa€ su perpetuación y b¡enestar común.

"Del latín mater (madre), formado a partir de patr¡mon¡um (patrimonio), cuyo sufijo

monium de origen oscuro. Of¡c¡o dé la madre, aunque con más propiedad se debería

decir carga de la madre, porque es ella qu¡en lleva, de producirse, el peso mayor antes

del parto, en el parto y después del párto; asi como el of¡c¡o del padre, es o era, el

sosten¡m¡ento económico de la familia"1l.

"El matrimonio en este sentido s¡gnifica la un¡ón formada entre dos personas de sexo

diferente con el propósito de una comunidad perfecta de toda su vida moral, esp¡ritual y

física"12.

I' Parsons, Talcott. L¡ €structum social de l¡ f{m¡li¡. Pág. 165
1' Br¡ñas, Alfonso. Manü.| de d€recho civil. Pág. I 12
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El matrimonio con un acto juríd¡co que tiene por ob.ieto determinar la aplicación

permanente de todo un estatulo de derecho a un individuo o a un conjunto de

indiv¡duos, para crear situac¡ones jurídicas concretas que constituyen un verdadero

estado, por cuanto que no se agotan por la realización de las mismas sino que permiten

su renovación continua.

El matr¡monio es un acto mifo debido a que se const¡tuye no sólo por el consentim¡ento

de los consortes, sino también por la ¡ntervención del Reg¡stro Civil, o en la actualidad

en Guatemala, el Reg¡stro Nacional de las Personas -RENAP-.

't.5. Divorcio

El divorc¡o: Conforme el Diccionario de Ciencias Juríd¡cas, Polít¡cas y Sociales, el

d¡vorcio es "la acción y efecto de divorciar y divorc¡arse, que un .iuez competente por

sentencia legal, separa a personas unidas en matrimon¡o, separación que puede ser

con disolución del vínculo (verdadero divorc¡o) o b¡en manteniéndolo pero haciendo que

se interrumpa la cohabitac¡ón y el lecho."r3 Por lo que crnc¡erne al derecho de familia,

que eld¡vorc¡o vincular sea admisible o no, es cuest¡ón debatida con ampljtud constante

y apas¡onadamente. Hay legislaciones que únicamente adm¡ten la separación de

cuerpos, con los cons¡güientes efectos sobre el régimen de bienes y la custodia de los

hüos, porque ent¡enden que, al romperse el vínculo y proceder los cónyuges a contraer

13 Ossodo, Manuel. D¡ccionario de ciencias polltlcas y soc¡.l€, pág. 26'1.
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matr¡monio, la estabil¡dad de la fam¡l¡a, como base de ¡a sociedad, resulta nocivo para

la educac¡ón de los hüos, que pueden sufrir por ello graves problemas psíquicos. Otras

legislaciones quizá la mayoría, admiten el divorc¡o como ruptura del vinculo, pues

esfiman inútil y hasta periudic¡al mantener la f¡cción de que ex¡ste unión cuando

realmente no la hay, e incluso la s¡tuac¡ón de los hüos, es peor que tener que ser

¡nvoluntar¡os testigos de las desavenencias, en general, de sus padres. Sin contar con

que el prohibir a los divorciados el contraer nuevas nupcias, los suele llevar a mantener

relaciones sexuales extramalrimoniales, lo que crea graves problemas para las parejas,

sus descendientes y tamb¡én a terceros.

L6. Separación

La separac¡ón conyugal; El Artículo 153 del Código Civil establece: "El matrimonio se

mod¡fica por la separación y se d¡suelve por el d¡vorc¡o." El Artículo 154 del mismo

cuerpo legal ind¡ca: 'Separación y divorc¡o. La separac¡ón de personas, así como el

divorcio, podrán declararse: 1o. Por mutuo acuerdo de los cónyuges y 20. Por voluntad

de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorc¡o por mutuo

acuerdo de los cónyuges, no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la

fecha en que se celebró el matrimonio. El Dicc¡onar¡o de C¡encias Jurídicas Políticas y

Sociales, establece en cuanto a la separac¡ón que es una "s¡tuac¡ón en que se

17
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encuentran los casados, cuando rompen la convivenc¡a matr¡monial, por haberse 
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producido entre ellos circunstañc¡as que les impiden mantenerla."ra

Esa separación puede ser simplemente de hecho, producida por el mutuo acuerdo

entre los cónyuges, o por el abandono que uno de ellos hace del hogaÍ conyugal. Pero

a esa situación se puede llegar también por resolución judicial cuando el juzgador

declara la existenc¡a de una causa de d¡vorc¡o. En las legislaciones en que el divorc¡o

lleva consigo la ruptura del vínculo no se produce una mera separac¡ón, sino la

disoluc¡ón total del matr¡monio, y de ahí que el concepto de separación esté más b¡en

referido a las leg¡slaciones que no adm¡ten el divorc¡o vincular, en que queda

subsistente el matrimonio e ¡nterrumpida tan sólo la convivenc¡a y la cohabitación.

No hay que confundir una separación conyugal de una separac¡ón de hecho, porque

ésta últ¡ma, conforme el Diccionar¡o de C¡encias Juríd¡cas, Polít¡cas y Sociales, indica

que es una "situación en que se encuentran los cónyuges que sin prev¡a dec¡sión

.iurisd¡ccional quiebran el deber. de cohabitación en forma permanente, sin causa

justificada, y ya sea por voluntad de uno o de ambos esposos.',r5 Produc¡da tal

s¡tuación, se desprende de ella algunas consecuencias jurídicas, sea por determinac¡ón

de la ley, sea por ¡nterpretación de la jur¡sprudenc¡a, especialmente en lo que se refiere

a los derechos sucesorios, por cuanto parece adecuado privar de los mismos al

cónyuge que ha producido injustamente la separac¡ón, por imponerlo así una razón

" l¡¡¿. p¿o. zoz.
" toic. ea!. zoo.
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moral. Otros, varios problemas podrían susc¡tarse entre ellos, el relat¡vo al derecho del '-1::' .'-

cónyuge separado a la obtenc¡ón de la pensión de las cajas jubilatorias, e inclus¡ve en

el orden penal, en lo que refiere al del¡to de adulter¡o, en aquellas legislaciones que

todavía lo tip¡fican.

1.7. Fundamentac¡ónlegal

El Artículo 155 del Código Civil regula "las causas por las cuales cualquiera de los

cónyuges puede solicitar la separac¡ón o e¡ divorcio y estas son:

La infidelidad de cualqu¡era de los cónyuges;

. Los malos tralam¡entos de obra, las r¡ñas y disputas continuas, las ¡njur¡as graves

y ofensas al honor, y en general, la conducta que haga ¡nsoportable la vida en común;

El atentado de uno de los cónyuges contra la v¡da del otro o de los hüos;

. La separac¡ón o abandono voluntar¡o de la casa conyugal o la ausencia

inmotivada por más de un año;

. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hüo conceb¡do

antes de su celebración, siempre que el marido no haya ten¡do mnocimiento del

embarazo antes el matrimonio;

La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos;

19
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. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumpl¡r con el otro o con los

hüos comunes, los deberes de as¡stenc¡a y alimentación a que está legalmente

obligado;

. La d¡s¡pac¡ón de la hacienda doméstica;

. Los háb¡tos de juego, embriaguez o el uso indebido y constante de

estupefacientes, cuando amenazaren causar la ruina de la familia o const¡tuyan un

continuo mot¡vo de desavenencia conyugal;

. La denunc¡a de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el

otro;

. La condena de uno de los cónyuges en sentencia firme, por delito contra la

propiedad o por cualquier otro del¡to común, que merezca pena mayor de cinco años de

prisión;

. La enfemedad grave, incurable, y contagiosa perjudicial al otro cónyuge o a la

descendencia;

. La ¡mpotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su

naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio:

. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges es causa para obtener

eldivorcio;

¡ La separación de personas declarada en sentencia firme'.

20
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1.8. Naturalezajuridica

Algunos tratad¡stas han sosten¡do que: "La fam¡lia es una persona moral, concepto

equ¡valenle al de persona juridica. xotros en camb¡o, sustentan la tesis de que la

fam¡l¡a no es una persona juríd¡ca o de ex¡stencia ideal, pues le falta evidentemente la

capac¡dad de adquir¡r dereehos y contraer obl¡gac¡ones, que es la nota d¡st¡nt¡va de la

personalidad. Quienes piensan lo contrario hacen merito espec¡almente en la existeñcia

de la propiedad familiar o bien de fam¡lia, pero se observa que en todos esos casos no

es la familia titular de derechos, s¡no el propietar¡o del bien de la familia'16.

Se establece que si bien es cierto existe la protección a la famil¡a como vinculo juridico

que une a los cónyuges, y también un procedimiehto para la disolución del matr¡monio,

en la cual se apoya en las normas ord¡narias procesales, las cuales se menciona en

princ¡pio el Código Procesal Civil y Mercantil; la Ley de Tribunales de Familia, en lo que

Íegula todo lo relativo específicamente a la famil¡a.

'6 Messineo. Citado porDiego Espin Canovas, Manual de Dcrecho C¡viI Esp¡ñoll. Vol,lV. Pág. 3.
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cAPiTULo

2. Al¡mentos

Los alimentos, "son todos aquellos med¡os que son ¡ndispensables para que una

persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la posición soc¡al de

la fam¡l¡a. Esta alimentación comprende los al¡mentos propiamente dichos,

la educación, eltransporte, el vestuario, la asistencia médica, etc."17.

Uno de los autores al respecto afirma que: "en lenguaje ordinario o usual se entienden

cualesquiera substancias nutritivas. En lenguaje jurídlco el témino al¡mentos tiene

proyecc¡ones más amplias y complejas, alejadas de su sent¡do etimológico. Confome

el Artículo 278 del Código Civil entiéndase por alimentos todo lo indispensable para el

sustento, habitación, asistencia médica y educac¡ón del alimentista cuando es menor de

edad'18

La necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para

subs¡stir, dada su ¡ncapacidad de procurárselos solo. Dicha obligac¡ón recae

normalmente en un familiar próximo (por ejemplo, los padres respecto de los hios, o

viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo).

' Moreno Mozo, Femando Cargas del matrimon¡o y ¡limento€. Pág. 22.
" Belr¿nena de Padrlla. Leccione. de derecho ci!it.. pág. )i?.
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Cuando unjuez, med¡ante sentenc¡a u otra resolución judicial, obl¡ga al pago ¿g 
%'lr'":'

cantidades mensuales por este motjvo, se le denom¡na pensión alimenticia. por

ejemplo, ése es el caso de la pensión que un progen¡tor debe pagar al otro que convive

con los hüos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea durante

su separación o tras eldivorcio, o s¡mplemente porque los progenitores no conviven

juntos (por eiemplo, h¡jos extramatrimoniales de padres que nunca han convivido).

En cuanto a la def¡nición del concepto de los alimentos, el l¡cenciado Gord¡llo Galindo

en su trabajo de tesis de grado, menciona: "Toda peFona tiene por ley natural, derecho

a la vida, o sea, proveerse de los medios n€cesarios para su subsistencia"ls.

2.1. El derecho de alimentos en la leg¡slación guatemalteca

En el derecho guatemalteco, la obligación al¡ment¡c¡a fue regulada desde el Código Civil

de 1877, luego en el de 1933 y poster¡ormente en el vigente, pero en n¡nguno se

especif¡có una def¡nicón de los alimentos.

El primero los reguló conjuntamente con los deberes entre padres e hijos, en el l¡bro l,

título V, capítulo lll. El segundo le dedicé un título especial, et Vlll det libro l,

inmediátamente después del título concerniente a la patria potestad. El vigente también

te Cordillo calindo. Mario Estu¡rdo- "Ét d€recho a atimentos o la oblig¡ción ¡limenticia, su regrtación en ts
legishción gu¡tenall€ca y el proc€so especifico par¡ sü fij¡cióÍ y posterior ejecución"_ Tesis de grado de la
UniveBidad de San Carlos de cuaremala. pág. 1. 
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en el libro I se refere a los alimentos en el cápítulo Vlll, denom¡nado -De los alimentos

entre par¡entes"; dentro del título ll, denominado'De la fam¡lia", ind¡ca ún¡camente en el

Articulo2TS,lo que comprende la denominac¡ón de alimentos.

2.2. Obligación a prestar alimentos

Desde el punto de v¡sta

impu$ta a una persona

v¡da.

de

de

su obligatoriedad, se calif¡ca de aliment¡c¡a la obligación

sumin¡strar a otra persona los socoros necesar¡os para la

El fundamento de la obligación alimenticia, hac¡endo énfasis en el aspecto obligatorio,

se entiende que los alimentos constituyen una forma espec¡al de la as¡stencia. Todo ser

que nace, tiene derecho a la vida; la human¡dad y el orden públ¡co, representados por el

Estado, están ¡nteresados en proveer al nacido en todas sus necesidades, sean fisicas,

intelectuales o morales, ya que el hombre por sí solo, y singularmente en muchas

situac¡ones, es imposible que se baste a si m¡smo para cumplir eldestino humano. pero

si el derecho a la asistencia, en el que está comprendido el de alimentos, es

indiscutible, la ley regula igual e ind¡st¡ntamente este deber, porque de otro modo se

fomentaría el v¡cio a la holgazanería, por lo cual, al ¡mponer la obligac¡ón de dar

al¡mentos, debe tenerse en cuenta las c¡rcunstancias y los casos. El fundamento de

esta obl¡gac¡ón está en el derecho a la v¡da que t¡enen las personas, del que es

emanac¡ón la asisténcia, como conjunto de prestaciones a las que el hombre t¡ene
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derecho, que se traduce en el deber de al¡mentos, y que se concreta en la sustentación

del cuerpo, s¡no que se efiende al cultivo y educación del espíritu, puesto que el

hombre es un ser racional. Esto expl¡ca, que la inst¡tución al¡ment¡cia sea en realidad de

orden e interés público, y por eso el Estado se encuentra obligado muchas veces a

prestar alimentos.

En su ejecución y cumpl¡miento, la obligac¡ón de alimentar más al derecho privado,

porque los vÍnculos de la generación y la fam¡lia, son el motivo primord¡al para or¡ginar

esta relación recíproca; pero otras afectan al interés público, cuando el Estado,

eiercitando su acción tutelar, a los individuos de las necesidades de la asistencia por

med¡o de lo que se llama benef¡cencia pública.

2.3. Fundamento jurid¡co de los alimentos

Se conocen tres doctrinas del fundamento jurídico de la obligación al¡menticia:

a) La que lo apoya en el parentesco;

b) La que lo basa en elderecho a la v¡da; y,

c) La que lo funda o asienta en ¡ntereses públicos o sociales.

Cabria destacar de estas doctr¡nas, que la obligac¡ón alimentic¡a, desde el punto de

vista del obligado, se establece por parentesco y desde lo que concierne al alimentario
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se conf¡rma por el derecho a la vida.

La obl¡gación de proporcionarse alimentos por la relac¡ón juríd¡co familiar entre

parientes, comprendida en los Artículos del 278 al 292 del Código Civil, que prescriben

en síntes¡s qué el concepto 'alimentos" engloba derechos de habitación, vestido,

sustento, asistenc¡a médica, una buena instrucción al menor de edad y una garantía

cuando ha habido neces¡dad de obtener el derecho a que se bínden los alimenlos a

través de ju¡cio, promovido entte cónyuges, ascendentes, descendentes o hermanos,

se encuentra encuadrada en la necesidad del alimentista y la fortuna delalimentante.

El Artículo 278 del Decreto Ley 106 (Código Civil) que tefualmente d¡ce:

"La denom¡nación de al¡mentos comprende todo lo que es ¡ndispensable para el

sustento, habitac¡ón, vestido, as¡stencia médica y tamb¡én la educac¡ón e ¡nstrucción del

al¡mentista cuando es menor de edad", es e¡ concepto legal de la obl¡gación aliment¡c¡a.

2.4. Los diferentes elementos que comprende la figura ¡uríd¡ca denominada de

aliméntos

Sustento: en sentido amplio, mntribuye al mantenimiento y renovación de las energias

vitales. Más concreto, al¡mento o comida.
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Habitación: ed¡flcio, casa y cualquier otra construcc¡ón o lugar natural que se emplea

para v¡v¡r. Por Io general requiere cierta ¡ndependencia famil¡ar o personal, techumbre,

protección contra la ¡ntemperie, lugar de elementos para guisar y dorm¡r.

Vestido: como sustant¡vo ropa u otra cubierta que las personas usan para abrigo,

adomo, comodidad o decencia. El vestido satisface diversas neces¡dades y convivenc¡a

humana, como protecc¡ón contra la intemper¡e s¡ngularmente conlra el fr¡o, lluvia o

nieve.

Encuadramiento jurídico: se incluye todo lo que ha de entenderse en el más amplio

concepto desde la cabeza a los pies, y con los presupuestos y variedad que perm¡tan

los recursos del obligado y requ¡eran las necesidades del as¡stido.

Asistencia méd¡ca: el cuidado que procura un médico o c¡rujano, med¡camentos. Esto

comprende la as¡stencia de rehabilitación y educación especial, cuando se trate de

personas con severas discapacidades, ¡ndependientemente de su edad y según la

pos¡bilidad económica del dador de al¡mentos.

Educación e instrucc¡ón del menor: direccjón, guia, or¡entación para la conducta. La

educación de los menores de edad está comprendida dentr.o del concepto de alimentos

legales, naturalmente en cuánto a los gastos que originan profesores, libros, traslados y

ropas especiales, e ¡ncluso de los alimentos y al¡mentac¡ón en caso de ¡nternado. Al hijo
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no emancipado corresponde la propiedad y el usufructo de los b¡enes o rentas donados

o de los legados pa€ los gastos de educación e ¡nstrucc¡ón. pero la administración

corresponderá a los padres, salvo disposic¡ones en contra, deldonante o deltestador. A

cargo, de la sociedad de los gananc¡ales se pone con el sostenimiento de Ia familia, la

educac¡ón de los hüos comunes y de los legitimos de uno de los conyugues. Según el

Código Justiniano, es un precepto de inmutable validez psicológica que expresa:

"educato pupillorum nullis magis quam matrieorum comm¡ttenda est" nadie mejor que a

la madre cabe encomendar la educación de los pequeños.

2.5. Características de lo3 al¡menios

Valverde señala, como características del derecho de alimentos, las siguientes: ,,Es un

derecho reciproco (toda persona que tiene respecto a otra derecho de ser alimentada,

tiene el deber u obligac¡ón de proporcionarlos, s¡ es necesario); es peIsonal (se confiere

a la persona como persona; comienza en ella y temina con ella); y, como mnsecuenc¡a

de esta caracteristica, es intransmisible y no admite embargo n¡ pignorac¡ón',.

Rojina Villegas enumera como caracteristicas de la obligación a¡imenticia, las

sigu¡entes:

a) "Es una obligac¡ón recíproca.

b) Es personalisima.
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c) Es intransferible.

d) Es inembargable el derecho correlat¡vo.

e) Es imprescript¡ble,

0 Es ¡nfansmisible.

g) Es proporc¡onal.

h) Es divisible.

i) Crea un derecho preferente.

j) No es compensable n¡ renunc¡able.

k) No ext¡ngue por el hecho de que la prestación sea salisfecha"zo.

Conforme el Cód¡go Civil guatemalteco vigente, son características de los al¡mentos las

siguientes:

Es la aplicac¡ón de los conoc¡m¡entos médicos a los problemas legales o derivados del

legislador. Es la rama de la med¡cina que asesora sobre asuntos biológ¡cos, físicos,

quím¡ms o patológicos al poder judic¡al, ent¡dades administrativas del Estado y

personas jurídici¡s que lo requ¡eran.

':o Rojina Villegas. D€recho civit. Pág. 465.
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La indispénsabilidad, según el Art¡culo 278: "La denominac¡ón de al¡mentos comprende

todo lo que es indispensable para el sustento, habitac¡ón, vest¡do, as¡stenc¡a médica y

también la educac¡ón e instrucción del aliment¡sla cuando es menor de edad".

La proporcional¡dad, según el Artículo 279: "Los alimentos han de ser propor.c¡onados á

las c¡rcunstanc¡as personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y

serán f¡jados por el juez, en d¡nero. Al obl¡gado se le puede perm¡tir que los alimenlos

los preste de otra manera cuando, a ju¡c¡o deliuez, medien razones que lo justif¡quen".

Artículo 280: "Los alimentos se reduc¡rán o aumentarán proporc¡ona¡mente, según el

aumento o d¡sm¡nución que sufran las neces¡dades del al¡ment¡sta, y la fortuna del que

hubiere de satisfacerlos". Articulo 284: "Cuando ¡"ecaiga sobre dos o más personas la

obligación de dar alimentos, se repart¡rá entre ellas el pago, en cantidad proporcionada

a su caudal respectivo; en caso de urgente necesidad, y por circunstancias especiales,

eljuez podñá decretar que uno o var¡os de los obligados los preste prov¡sionalmente, sin

prejuicio de que puede reclamar de los demás la parte que le corresponde,,.

La complementariedad, según el Artículo 281: "Los alimentos sólo se deben en la parte

en que los bienes y el trabajo del al¡ment¡sta no alcancen a satisfacer sus neces¡dades'.

La rec¡procidad, según el Artículo 283: "Están obligados reciprocamente a darse

alimentos, los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos".
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La irrenunc¡abil¡dad, según el Artículo 282: "No es renunciable ni transmisible a un

tercero, n¡ embargable, el derecho de los alimentos. Tampoco pueden compensarse

con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Podrán, sin embargo,

compensarse, renunciarse y ena.jenarse las pensiones alimenlic¡as atrasadas".

El derecho de los alimentos puede provenir de la ley, de testamento o de contrato. por

princip¡o general, proviene de la ley. Sin embargo, por ley o por testamento o por

contrato, puede crearse la obl¡gación alimenticia respecto a personas no l¡gadas por

parentesco alguno o por parentesco que no los obligará legalmente a asumir alimentos.

Artículo 297: "Las disposiciones de este capitulo son aplicables a los demás casos en

que por ley, por testamento o por contrato, se tenga derecho a al¡mentos, salvo lo

pactado u ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley, para el caso especial de

que se trate. El derecho de alimentos que provenga de contrato o disposición

testamentaria, no periudica, en n¡ngún caso, la preferencia que la ley establece a favor

de los parientes de la ob¡¡gación'.

2.5. Clas¡ficación de los alimentos

Ex¡sten diversas clases de formalizar la obl¡gación aliment¡cia, pero para ordenarlas de

acuerdo a su género, se han div¡dido en: C¡viles o naturales, provisionales u ordinar¡as

y legales, voluntarias o judiciales.
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La mayoría de tratad¡stas consideran como la clásica división de ¡os alimentos, aquélla

que los señala como civiles y naturales. Los pr¡meros consisten en la facilitación al

alimentado de lo necesario para vivir en un esiado correspond¡ente a sus

circunstancias, comprendiendo como es natural, las neces¡dades fundamentales de

manutención, hab¡tación, vest¡do y asistencia médica, educac¡ón e instrucción del

aliment¡sta. A eslos al¡mentos civiles, se refiere el Artículo 278 del Cód¡go C¡v¡l: "Los

alimentos naturales, en cambio, sólo comprenden los auxilios nec€sarios para la vida,

entendiendo esto en su más estricta excepción".

Esta clase de alimentos es de mucha importancia en el derecho español, ya que los

civ¡les se otorgan al cónyuge, a los ascendientes y descendientes legítimos, a

diferenc¡a de los naturales, que se conceden únicamente a los hermanos y a los hüos

leg¡timos, en los que no concurre la cond¡c¡ón legal de naturales.

Las característ¡cas fundamentales, que d¡stinguen esta div¡sión estr¡ban en primer Iugar,

en que los alimentos civiles cubren todo lo que es indispensable para la alimentac¡ón,

hab¡tac¡ón, vestido, as¡stencia médica y la instr.ucc¡ón del menor de edad; m¡entras que

los alimentos naturales autorizan sólo a ex¡gir lo que es indispensable o absolutamente

necesario para vivir.
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Y por último, los alimentos c¡v¡les se proporcionan atendiendo la causa de quien los da

y las neces¡dades de qu¡en los recibe, no así los naturales que no t¡enen esas

característ¡cas. La ley guatemalteca, no regula los alimentos naturales.

2.6.2. Los alimentos provisionales y ord¡nar¡os

Desde el punto de vista del tiempo en que se fúa la obl¡gación alimenticia, se les

conoce como provisionales y ord¡narios, debiendo entenderse que ni los unos, n¡ los

otros son fúos, ya que pueden modificarse en su cuantia, según camb¡en las

circunstancias en que se dieron, es decir, en las que se encuentren los acreedores

a¡iment¡cios o el deudor.

As¡, los al¡mentos prov¡siona¡es, los entendemos a part¡r de la base de que los

al¡mentos tienen un ¡nterés social y que responden a un deber de solidaridad humana,

por lo tanto, no es aceptable que a¡guien caÍezca de lo necesario para su subsistencia

si el obl¡gado a darlos tiene los med¡os y pos¡b¡l¡dades de sat¡sfacerlos.

La necesidad de los alimentos provisionales, es dec¡r, aquellos que se fijan

provisionalmente mientras elju¡cio termina, se encuentran regulados en el Artículo 213

del Código Procesal Civil y Mercantil, relat¡vo aljuicio oral de alimentos, que prescribe:

"Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la

obligación de dar al¡mentos, el juez ordenará, según las c¡rcunstanc¡as, que se den
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provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona

de qu¡en se demandan obtiene sentencia absolutor¡a. S¡ no acompañaren documentos

justif¡cativos de las posibilidades del demandado, el juez fi.iará prudencialmente la

pensión aliment¡cia a que se refiere el párrafo anterior.

Durante el proceso puede eljuez var¡ar el monto de la pensión o decidir que se de en

especie y otra forma'.

El Artículo 427 del mismo cuerpo legal, relativo al divorc¡o y la separac¡ón por mutuo

acuerdo, reza: "Al darle curso a la solicitud, el juez podrá decretar a suspensión de la

vida en común y determinará provisionalmente quien de los cónyuges se hará cargo de

los hüos y cual será la pensión al¡menticia que a estos conesponde, asi como la que

deba prestar el marido a la mujer, s¡ fueren el caso". Aunque la ley expresamente no

regula la pensión prov¡sional en los procesos de separación y de d¡vorc¡o por causa

detem¡nada, es dec¡r los que se tramitan en la vía ord¡naria, es de hacer ver que los

mismos son füados en esta clase de juic¡os en base a la noma legal regulada en el

Artículo '162 del Cod¡go Civilque establece:

"Desde el momento en que se presenta la sol¡c¡tud de separac¡ón o de divorcio, la mu.ier

y los hijos quedarán bajo la protecc¡ón de la autor¡dad para seguridad de sus personas

y de sus bienes y dictará las medidas urgentes que sean necesar¡as...".

35



En la práctica de tribunales observamos la pens¡ón alimenticia prov¡sional como una

med¡da urgente y necesaria, obl¡gación que se decreta asegurada con los b¡enes del

deudor, lo cual de ninguna foma es una med¡da arb¡trar¡a, pues de lo d¡spuesto por los

Artículos anteriormente citados, se co¡ige con fac¡lidad que la resolución en que se

detemina el pago de los citados al¡mentos prov¡s¡onales sólo puede dictarse cuando

quién lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya v¡rtud se fundamenta,

aportando, en el caso de parentesco, las cert¡f¡caciones de las actas del reg¡stro civil

respectivas según sea por consangu¡nidad, afinidad en el caso del matrimon¡o y civil en

cuanto a la adopción; asimismo, es necesario conven¡r que la afectación provisional del

patrimonio del deudor alimentar¡o, se just¡fica s¡ se l¡ene en cuenta que la necesidad de

percib¡r alimentos, por su prop¡a naturaleza, tiene un rango espec¡al dentro del derecho

familiar, y por lo tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronla

satisfacc¡ón, pues carecería de sentido al condic¡onar en todo caso su otorgamiento, a

un proced¡m¡ento previo en el que el deudor pud¡era hacer valer recursos o medio

legales de defensa que por su tramitación, prolongarían y harían ¡noportuna la atenc¡ón

de esa necesidad, que en s¡ misma implica la subs¡stencia de la persona.

Los alimentos ord¡narios se podrían div¡dir en prop¡amente ordinarios y extraord¡narjos.

Los primeros serian gastos necesarios de comida, vest¡do, etc., que se erogan

semanal, quincenal y mensualmente; y los segundos, podrian cons¡derarse aquellos

que por su cuantía deben sat¡sfacerse por separado; por ejemplo, gastos de

enfermedad grave o por operación o cualqu¡er otra emergenc¡a, que obligará al
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especial que en este caso, el deudor al¡mentar¡o --acreedor aliment¡cio a hacer un gasto

tamb¡én debe afrontar.

2.6.3. Los alimentos legales, voluntar¡os y¡ud¡c¡ales

Esta clas¡ficación d¡st¡ngue la forma de constituir la obligación al¡ment¡c¡a, sí la

obligac¡ón de prestar alimentos de forma legal es la que se establece por determinados

estados famil¡ares que la ley determina por el parentesco.

La obl¡gación al¡ment¡c¡a voluntada es la que se constituye o nace por un convenio

celebrado en juicio u homologado por provenir de una oficina de med¡ación, o por un

contrato o un acto testamentario. Sobre estos en particular, recordemos que el Código

C¡vil v¡gente, en el párrafo final de su art¡culo doscientos noventa y uno, señala que',El

derecho de alimentos que provengan de contrato o d¡sposic¡ón testamentaria, no

peiud¡ca, en ningún caso, la prefereñcia que la ley establece a favor de los par¡entes el

obl¡gado".

Por último, los alimentos jud¡c¡ales, que son los que se deciden ante un juez de familia,

ya sea en sentencia de divorcio o por un juic¡o de alimentos.
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2.7. Elementos personales dél derecho y obl¡gaciones al¡ment¡c¡as

Se debe recordar que la obl¡gación de dar alimentos es recíproca, y el que los da t¡ene

el derecho a pedir¡os. Esto sign¡fica que esta relación jurid¡ca se da entre parientes

consanguíneos dentro de los limites que füa el Código C¡vil, que van en linea recta sin

limitación, pero hay un orden o prelación, de tal forma que los obl¡gados son los

primeros en grados y así sucesivamente.

El Artículo 283 del Cód¡go C¡vil, establece como personas obligadas recíprocamente a

darse alimentos, a los cónyuges, los ascendientes y descendientes y hermanos.

2.7.1. Los cónyuges

En la mayoria de Ias legislaciones y tamb¡én en Guatemala, aparecen los cónyuges

como las personas que en la l¡sta legal están pr¡meramente obligadas y por

consiguiente facultados para darse y exigir los alimentos. Pero, en realidad esta

obligación alimenticia entre los cónyuges se funda dentro del amplio deber recíproco de

socorro que en situac¡ones normales pertenece a la esencia prop¡a de¡ matr¡monio.

C¡ertamente como ya se expuso, la deuda alimenticia se caracteriza por la reciproc¡dad

entre los llamados a prestarla. Esto qu¡ere decir, que si con e¡ tiempo camb¡aren las
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circunstancias y el que hoy es benefic¡ar¡o llegare mañana a mejor cond¡ción, y en

camb¡o, el alimentante cayere en la desgrac¡a, pueden cambiarse los papeles, tanto en

la pretensión como en la deuda. Entre los cónyuges se da esta nota de reciprocidad,

como Io establece el At"tículo 110 del Código C¡vil: "El mar¡do debe protecc¡ón y

asistenc¡a a su mujer y está obligado a sumin¡strarle todo lo necesarjo para el

sosten¡m¡ento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económ¡cas"; s¡n embargo, "a

la mujer competerá este deber cuando tuviere bienes propios o desempeñare algún

empleo, profes¡ón, of¡c¡o o comercio, o cuando el marido estuviere ¡mposibil¡tado para

trabajar y careciere de b¡enes prop¡os", tal como lo establece el Artículo 111 del Código

C¡v¡1.

2.7.2. Los ascendiéntes o descend¡entes

En lo tocante al parentesco descendente, no se ponen lím¡tes a la obl¡gac¡ón

alimenticia, e igual ocur€ en lo tocante a los grados del parentesco ascendente. En tal

v¡rtud, cualquiera de ¡os deudores de esta categoria, sea que pertenezca a la parentela

paterna o a la malerna, puede reclamar de sus descendientes o ascend¡entes, los

auxilios que necesita; claro está, siempre que se encuentre dent[o de los grados de ley;

es decir, dentro del cuarto grado de consangu¡n¡dad que reconoce la legislación de

Guatemala
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En otras palabras, la obligac¡ón a¡iment¡cia ex¡ste entre parientes por consanguinidad

en todos los grados hasta el cuarto, que es reconocido por la ley. Es necesario hacer

notar que el Código Civ¡l en su Articulo 283, excluye dentro de las personas obligadas a

la prestac¡ón alimenticia a los parientes consanguíneos del cónyuge, al ¡ndicar que tal

obl¡gación corresponderá a los abuelos páternos de los al¡mentislas; al contrar¡o en el

derecho franés, sl se reconoce la obligación aliment¡c¡a entre parientes por afin¡dad en

el pr¡mer grado únicamente.

2.7.3. Los hsrmanog

La legislac¡ón guatemafteca al igual que el derecho español, italiano, argentino, ch¡leno

etc., reconoce la obligación y consecuentemente el derecho de los hermanos a los

al¡mentos. Esta circunstancia ha sido muy discutida por diferentes tratadistas; unos, la

encuentran muy acertada y entienden que el leg¡slado¡ no puede desoír los vínculos de

sangre y la comunidad espiritualque se forma en los años de v¡da común en la fam¡lia.

Otros tratad¡stas en cambio, ent¡enden que la obligación alimenticia, por ser meramente

gravosa, debe quedar reducida al círculo fam¡liar más estrecho, integrado por

ascendientes, descendientes y cónyuges. La doctrina sustentada por la legislac¡ón

guatemalteca, es muy acorde a la realidad.

40



,í1,'iQ,;.
t;¡*sirrn.l,, EÉ
iji. - -' .i,s,

2.7.4. Al¡mentos entre adoptante y adoptado

La adopción permite crear un vínculo de parentesco, que no es más que una im¡tación

del parentesco por consanguinidad. Conforme al Artículo 231 del Cód¡go C¡vil el

adoptado tendrá para con la persona del adoptante, los mismos derechos y

obligaciones de los h¡jos con respecto a los padres; de lo anter¡or se deduce que el

adoptante y adoptado tienen obl¡gac¡ón de darse alimentos en los casos en que la

tienen el padre y el hio. La obligac¡ón en este caso, se limita al adoptante y al

adoptado, s¡n que pueda extenderse a los ascendientes o descend¡entes de ambos.

D¡cho en otras palabras, el Código Civil guatemalteco en los Artículos 23O y 23'l rcfleja

la b¡lateralidad de los derechos y obligac¡ones que nacen de la adopc¡ón, puesto que si

bien es c¡erto la persona del adoptante asume la posición de un verdadero padre,

tamb¡én lo es que, como contrapart¡da, el adoptante asume el papel de un verdadero

hijo, y por ello adquiere los m¡smos derechos y obligac¡ones que la ley señala a los hios

con respecto a sus padres; consecuenc¡a de lo anterior es que de la adopción nace

tamb¡én el derecho a la prestación de alimentos recíprocamente, entre el adoptado y

adoptante; en cuanto a la forma procesal de fijarlos, la regulación de su monto, su

modificación o extinción, se aplican las mismas normas legales que en los casos de la

f¡l¡ación nalural entre padres e hüos.
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2.8. Orden de prestación de alimentos

Si b¡en el Cód¡go Civil dispone en el Artículo 283 quienes están obligados

reciprocamente a darse alimentos, no fia en real¡dad un orden én cuanto a la

prestación de los m¡smos. Ante esta omisión, agravada por el poco ac¡erto en la

redacción de dicho Artículo, al tratar de precisar la característica de rec¡proc¡dad de la

obl¡gación al¡mentic¡a, ha de atenderse la proxim¡dad del parentesm; asi: Los cónyuges

deben prestarse alimentos entre sí, de acuerdo esencialmente con lo d¡spuesto en los

deberes y derechos que nacen del matr¡mon¡o, especialmente lo regulado en los

Artículos 109 último párrafo, 110,111,112y 128del Código Civit; Ios padres a los hüos,

los abuelos a los nietos; los hüos y los n¡etos a los padres y a los abuelos; y los

hermanos entre sí; todo sin perjuic¡o de otros ascend¡entes y descendientes que tengan

derecho a ser alimentados.

No obstante, el Cód¡go Civil, en Artículo 285 ha previsto que: "Cuando dos o más

aliment¡stas tuvieren derecho a ser alimentados por una misma persona, y ésta no

tuviere fortuna bastante para atender a todos, lo prestarán en el orden siguiente:

a. Al cónyuge,

b. A los descend¡entes del grado más próximo,

c. A los ascendientes también del grado más próximo, y

d. A los hermanos"
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Este mismo Artículo d¡spone que si los al¡mentistas concurrentes fueren el cónyuge, o

var¡os hüos sujetos a la patria potestad, eljuez, atendiendo a las n€cesidades de uno y

otros, determinará la preferencia o la distribuc¡ón; esto es, podrá resolver que se

presten al¡mentos al cónyuge o a uno o más hijos, o fijar la proporcionada distribuc¡ón

de los m¡smos. Tip¡f¡cándose asi en la ley la divis¡b¡lidad de la obl¡gación aliment¡cia, por

razón de las inmediatas neces¡dades de uno y otro alimentista.

2.9. Ex¡gibilidad de la obligación aliment¡cia

De índole tan especial, la obligación aliment¡c¡a presenta dos aspectos en cuanto su

exig¡bilidad: uno, que podría llamarse el de la ex¡g¡b¡l¡dad en potenc¡a, surge por el

hecho mismo, y aun antes, del nacimiento de la persona a cuyo favor la ley ha creado el

derecho y la correlativa obligación de alimentos, que permanece latente mientras se

determina en qué medida necesita de esa prestación y quién está obligado a cumplirlal

y el otro, que podria denominarse el de la no exig¡bilidad efect¡va, que se tipifica al

obtener dicha detem¡nac¡ón.

La exigib¡lidad en potencia ha quedado inserta en varias disposiciones del Código Civil:

así, por eiemplo, en el malrimonio, uná de cuyas finalídades es fa de alimentar a los

hijos (Artículo 78), y en disposición general exista o no matr¡monio, de que los padres

sustenten a sus h¡jos (Articulo 253); y más explícitamente, cuando dispone que están
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recíprocamente obligados a darse al¡mentos, los cónyuges, los ascendientes,

descend¡entes y hermanos (Artículo 283).

En cuanto a la ex¡gibil¡dad efect¡va, si bien conforme al Código C¡vil se presenta desde

que necesita alimentos la persona que tenga derecho a perc¡b¡r¡os de otra (Articulo287),

debe entenderse que ha de ex¡st¡r y comprobarse la relación derecho-obligación

alimentic¡a, deteminándose en cada caso concreto (mas solamente cuando en este

aspecfo del derecho famil¡ar ¡nterviene la act¡vidad jurisd¡cc¡onal) que una persona

efectivamente necesita que se le proporcionen alimentos y que otra delerm¡nada

persona es la obl¡gada legalmente a proporc¡onarlos.

El tema de los alimentos, es uno de los más ¡mportantes de esta investigación; en

pr¡ncip¡o, porque t¡ene características propias que lo hacen especial, de aqui que la ley

le concede la facultad juridica al aliment¡sta de ex¡gir al al¡mentante lo necesario para

satisfacer sus necesidades, m¡smas que nacen del parentesco, ya sea que se derive el

matr¡monio o de cualqu¡er otra institución que regule la ley en relación a éste;

Asim¡smo, un problema recurrente en el derecho de familia, es la evasión del

cumpl¡m¡ento de la pens¡ón de al¡mentos a los hüos o familiar en desamparo, sea

debido a una conducia ab¡ertamente omis¡va al pago de los mismos, debido a lo cual en

los últ¡mos años se han buscado mecan¡smos que garant¡cen este derecho.
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3. M¡gración

La migración, término que designa los camb¡os de residencia más o menos

pemanentes que impl¡ca el desplazamiento del ser humano de un lugar a otro, ya sea

dentro del territoÍio nac¡onal o internac¡onal, por lo común deb¡dos a factores

económicos, laborales, sociológicos o polít¡cos.

Debe distinguiFe la em¡gración de la inmigración. La emigración m¡ra el fenómeno

desde el país que abandona el emigrante para establecerse en otro diferente, y la

¡nmigración lo contempla desde la perspectiva del pais de acog¡da.

Desde mitad de¡ s¡glo XIX ha sido considerado el derecho a em¡grar como algo que

deriva de Ia propia concepción del hombre como ser rac¡onal y libre, y as¡ aparece

consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Carta Soc¡al

Europea y en el Pacto lnternacional de Derechos C¡viles y Politicos.

Las const¡tuc¡ones y leyes nacionales reconocen el derecho de los ciudadanos a sal¡r

del territorio y cons¡deran emigrantes a quienes fundamentan o justifican su

desplazamiento en razones labora¡es o profesionales.

45



:"ali--:'
].:'""':':.\
ii -lr;:'41,

S¡n embargo, exam¡nada la cuest¡ón desde el punto de vista del país de acogida. los 
t' ' ' '

derechos de los inmigrantes no son en realidad los mismos que los derechos de los

nacionales, dada la existencia en numerosos casos, de normas restrictivas en materia

de inmigrac¡ón.

En determinados países occidentales resultan emblemáticas las leyes de ¡nmigración,

resultantes de los confl¡ctos laborales que conlleva la mas¡va afluenc¡a de trabajadores

de otros países, y así también por una forma sesgada de entender los problemas de

orden público, que degenera en autént¡cas situaciones de gueto y en actitudes rac¡stas

o xenófobas asumidas por algunos sectores soc¡ales.

Hay una enome proliferación de leg¡slación, de t¡atados y convenios internac¡onales,

tanto b¡laterales como multilaterales, que regulan aspectos laborales, familiares,

educativos, as¡stenciales y otros sobre esta materia. "La exjstencia de organ¡zaciones

como la Un¡ón Europea supone la m¡sma considerac¡ón de un trabajador nac¡onal y de

otro que sea ciudadano de otro Estado de la Unión, dado el princ¡pio de libertad de

trabajo y de circulación en cualquier Estado miembro"21.

'?r Diccionario Enciclopódico Espas¿Calpe. Pág. 224
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3.1. Antecedentes

El problema de las migraciones no puede verse únicamente desde la óptica nacional,

sino internacional. Guatemala pertenece a la sociedad de naciones, es decir, del

derecho internac¡onal. El derecho ¡nternac¡onal admitió durante s¡glos la guerra como

un medio de solución de los conflictos entre los estados y, en consecuenc¡a, establecía

normas específ¡cas al respecto.

Hasta no hace mucho t¡empo las exposiciones del derecho ¡ntemac¡onal presentaban

una d¡visión en dos partes: el derecho de la paz y el derecho de la guerra. A su vez, el

derecho de la guerra se componía de normas que se d¡v¡dían también en dos partes: a)

las que hacían referenc¡a a los casos en que los Estados podían recurrir a la guerra y b)

las que regulaban la conducta de los Estados bel¡gerantes, y las de éstos con sus

relaciones con te¡ceros Estados ajenos al conflicto durante la guerra.

Durante el siglo XX la proscripción de la guerra realizada en el pacto Land Kellogg y en

la Carta de las Naciones Unidas, modificaron radicalmente la situación anter¡or,

aboliendo la competencia de la gueÍa que el Derecho internacional rcconocía a los

estados.
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^.):Esta evoluc¡ón ha llevado a algunos autores a presc¡ndir en sus exposic¡ones del

derecho internacional, de las normas relativas a los mnflictos armados máxime cuando

la efect¡vidad de dichas normas, muchas veces se ha considerado muy débil.

Es indiscut¡ble que a través de las guerras internac¡onales se han produc¡do las

migraciones, es dec¡r, los camb¡os de résidenc¡a de las personas de un Iugar a otro, y

en este caso, de un lugar en conflicto a un lugar que supuestamente se encuentre en

paz.

S¡n embargo, el mismo principio de proh¡bic¡ón del uso de la fuerza en el caso de los

conflictos, no excluye en la actualidad toda confrontación armada.

El reconocimiento que la prop¡a Carta de las Nac¡ones Un¡das hace en elArticulo 5l del

derecho ¡nmanente de legítima defensa ind¡vidual y colectiva, y la eventualidad de que

el Consejo de Seguridad, en los casos de amenazas a la paz, quebrantamiento de la

paz o actos de agres¡ón, adopte la acción que sea necesar¡a, de conform¡dad con el

Artículo 42 de la Carta, por medio de fuezas aéreas, navales o terrestres, demuestra

que el sistema actual no ha descartado la pos¡b¡lidad de que existan conflictos armados

que habrán de desarrollarse de conform¡dad con tas normas de derecho internac¡onal.
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La efect¡vidad de d¡chas normas dependerá en buena parte, como sucede con la

mayoría de las normas internacionales, de su recepción en los ordenam¡entos internos

y de su adaptac¡ón a los cambios sociales y tecno¡ógicos.

El derecho de los conflictos armados ha tratado de ¡rse adaptando a dichos camb¡os.

Aunque no lo ha hecho con la celer¡dad necesar¡a, los progresos registrados en los

últimos años han s¡do notables, espec¡almenle respecto a ¡os oonflictos armados que se

han producido para la liberación de los pueblos sometidos a dominación colonial y en

rélación con los confl¡ctos armados internos, que por no enfrentar a Estados no podían

const¡tu¡r guerras en el sentido tradicional del término.

En este trabajo se pretende conceptualizar lo que ha sucedido con las migrac¡ones en

el caso de Guatemala, generada de un confl¡cto armado, es decir, la circunstanc¡a en

que se encuentra la mujer respecto a la m¡gración derivada del conflicto armado inlefno.

En 1965, el pres¡dente Lyndon B. Johnson signó una nueva ley s¡gnada. De acuerdo

con la nueva ley, no se considerará el país de origen de la persona, asi como nunca ha

habido impedimentos legales basados en su raza o sus créencias. Desde 1965, los

E.E.U.U. han aceptado lnmigrantes estrictamente sobre de hace antes la solicitud,

dentro de los límites anuales generales.
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Poco después de ser aprobada la ley de 1965 empezaron a cambiar las pautas de

inmigración. Aumentó agudamente la ¡nmigración de naciones no europeas. Desde el 1

de jul¡o de 1960 hasta el 30 de junio de 1964, ¡ngresaron alrededor de 1.154.000

¡nmigrantes, el 43o/o de los cuales procedía de Europa, el 36% de Amér¡ca Lat¡na, el

'l2o/o de la Amüica anglosajona, el 8% de toda As¡a y et 1% de Africa y Oceanía juntas.

Estos inmigrantes eran en su mayoria jóvenes, solteros y del sexo femen¡no. Una

tercera parte no llegaba a los 20 años de edad, otra tercera parte contaba entre 20 y 29

años, y el tercio restante lo componían em¡grantes de 30 años en adelante. El censo

arrojó la cifra de 34 millones de residentes de origen extranjero, las cantidades mayores

de las cuales fueron por este orden, ¡talianos, alemanes, canad¡enses, br¡tán¡cos,

polacos, rusos, irlandeses, y mexicanos (de entre ellos 9,7 millones nac¡dos en el

extranjero). Hoy los grupos de inmigrantes de As¡a y de América Lalina suman cerca de

400/o. Los puntos culm¡nantes de origen de que procedieron los nuevos

norteamericanos en 1985 fueron México, las Filip¡nas, Corea del Sur, Vietnam, la lnd¡a,

la República Popular China, Taiwan y Hong Kong. Cerca de 61.000 de estos

¡nm¡grantes legales fueron mex¡canos. Hubo 47.978 inmigrantes filip¡nos. V¡etnam

contribuyó con 31.895 personas. Cerca de 35.253 vin¡eron de Corea, 26.026 de la lnd¡a

y 44.853 de la Repúbl¡ca Popular de China, Taiwan y Hong Kong.

Los E.E.U.U. limitan la ¡nmigración tegat a 270.00 rec¡én llegados por año. Solo 2O.OOO

pueden proceder de un solo país. De acuerdo con el límite legal de 27O.OOO nuevos

¡nmigrantes, hay un sistema de prioridad sobre la base de la capacidad profesional y los

lazos familiares. Este s¡stema ayuda a decidir qu¡én entrará primero. Las personas a
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qu¡enes se perm¡ten la entrada antes son hüos solteros de más de 2l años de

ciudadanos norteamer¡canos. Los segundos en la línea son cónyuges o hüos solteros

de res¡dentes extranjeros. V¡enen después personas con capacidades espec¡ales, como

médico y enfermeras. Las personas que no llenan los requ¡sitos para la lista de

preferencia sólo tienen una l¡mitada pos¡b¡l¡dad de inm¡grac¡ón porque casi todos los

espac¡os han sido tomados por personas que si los llenaron.

Los E.E.U.U. también aceptan a otros grupos de personas, además de los 270.000

inmigrantes "regulares'. En 1850, los E.E.U.U. aceptaron a cerca de 90.000 refugiados

que huyeron de sus patr¡as porque temían persecuciones resultantes de sus ideas

polít¡cas, su raza, su rel¡gión o su nacionalidad. Además, los E.E.U.U. dieron refugio a

cerca de 5.000 asilados. En 1985, los E.E.U.U. rechazaron '14. 1 72 pet¡c¡ones de ás¡lo.

Para que estas petic¡ones sean acepladas, el sol¡c¡tante de asilo debe comprobar que

es objeto de persecución personal, racial, polít¡ca o rel¡g¡osa. Los miembros de fam¡l¡as

con parientes en los E.E.U.U. pueden entrar en el pais aun si ya se llegó al límite Iegal

del año.

3.2. Los ¡nmigrantes ilegales

No todos los inm¡grantes entran legalmente a los E.E.U.U. A fines de 1985, se estimó

que enlre 2 y 10 millones de personas v¡vian ilegalmente en el país, y por lo menos

500.000 más llegaron ese año.
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Muchos creen que estos inmigrantes ilegales les qu¡tan los empleos a los "'!':y

norteamer¡canos. Algunos patrones norteamericanos han explotado a los trabajadores

¡legales, pagándoles menos del salario mínimo lega¡ y haciéndolos laborar en

condiciones pésimas. Los inmigrantes ilegales no se pueden quejar, pues el empleador

puede acusarlo y así los echan del país.

Para el¡m¡nar problemas respecto a los ¡nmigrantes ilegales, en 1986 el Congreso

aprobó una ley. Bajo esta nueva ley, muchos inm¡grantes ilegales que están en los V

desde 1982 pueden solicitar su residencial legal, lo cual, a la larga, les permit¡rá

permanecer en el pais permanentemente y obtener la protección éste.

3.3. Migracióncentroamericana

Es evidente que los seres humanos están mnstantemente en movim¡ento recog¡endo

sus enseres y asentándose de nuevo al otro lado de una misma ciudad, en el caso de

as migraciones centroamericanas, éstas pueden conceptual¡zarse desde dos puntos de

v¡sta, es decir, las m¡grac¡ones normales que se producen debido a las circunslanc¡as

económicas, soc¡ales, culturales de su país a nivel de la región, así como de las

migrac¡ones que se producen der¡vadas de un conf¡cto armado.
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La diferencia entre una y olra también estriba en el hecho de que en la

decisión voluntar¡a del sujeto activo en trasladarse él y su famil¡a a

cons¡dere más convenienle.
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otro lugar que

En el segundo caso, sucede que la m¡gración es una dec¡s¡ón obl¡gatoria para

salvaguardar su v¡da y sus bienes no solo la de él sino la de su familia. A nivel de la

reg¡ón todos los países han s¡do objeto de m¡grac¡ones de sus conciudadanos.

Es más palpable el hecho de que en Ia mayoría de éstos pa¡ses, N¡caragua y El

Salvador, por ejemplo, han existido también conflictos armados, guefl.as internas, que

han sido también el motivo fundamental de que muchas personas hayan migrado

rumbo a otras ciudades de la misma reg¡ón, ¡ncluso para el caso de Guatemala, se ha

ev¡denciado que ex¡sten muchos centroamericanos habitando en las ciudades, y en

todo caso, en la ciudad cap¡tal.

3.4. La migración hacia Méx¡co y Estados Un¡dos

Para el caso de Guatemala y de algunos países de Centroamérica, como El Salvador y

Honduras, la migración hacia México y Estados Un¡dos es ¡nminente.
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En general, los motivos soc¡oeconómicos por ejemplo, han provocado muchas más

migraciones que los fenómenos nalurales. Como ejemplos, se cita la escasez de

al¡mentos por el crec¡m¡ento de la población o la pérdida de suelos, lá falta de fuentes

de trabajo, una derrota en un conflicto bélico, las políticas de expansión de pueblos

dom¡nantes, como la invasión en el siglo Xlll de las r¡cas c¡udades del oeste de As¡a,

por ejemplo, por grupos étn¡cos turcos, si se sitúa la problemática de la migración al

nivel ¡nternacional.

Los mov¡m¡entos de poblac¡ón se han visto condicionados históricamente por las

baneras naturales, como anchos ríos, mares, des¡ertos y cadenas montañosas. Los

c¡nturones de estepas, bosques y tundra ártica que se extienden desde Europa central

al Océano Pacífico, favorecieron las migrac¡ones este - oeste de los grupos situados a

lo largo de estas latitudes.

Las migraciones desde las zonas tropicales a las templadas o desde las templadas a

las trop¡cales, han sido escasas. El Sahara del norte de Africa, por ejemplo, separaba a

los pueblos afr¡canos subsahar¡anos de los mediterráneos e impedla a los eg¡pc¡os y

otras culturas expand¡rse hacia el sur, así mismo las montañas del H¡malaya, en Asia

mer¡dional cortan el acceso por el norte al subcontinente de la lnd¡a.
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A la luz del derecho internac¡onal y de los dist¡ntos instrumentos que Guatemala ha

ratif¡cado y aprobado, se podría decir, que ¡a guerra o la ¡nc¡tación o provocac¡ón de la

guerra se encuentran prohib¡das.

Los éfectos de las migráciones de población tienen un ampl¡o alcance deb¡do a las

propias características de cada uno de los mov¡m¡entos. En primer lugar provocan una

redistr¡bución de la poblac¡ón, es la consecuencia más estr¡ctamenle geográfica, las

zonas de afluenc¡a se llenan de habitantes en tanto que las de partida ven vaciaEe sus

pueblos, campos y ciudades.

Hay un efecto select¡vo de las migraciones que se manif¡esia en la propia selecc¡ón

natu€l de los m¡grantes, pues los ind¡v¡duos más débiles no emigran y, en una

selección demográfica por sexo y edad, en gensral, los hombres migran más que las

mujeres y las migraciones suelen eslar protagonizadas por individuos jóvenes, lo que

tiene un efecto de rejuvenecimiento en el lugar de destino y de envejec¡miento y

retroceso demográf¡co en el de or¡gen.

Las consecuencias b¡ológicas también son importantes. En general la unión de

poblac¡ones de origen dist¡nto, genera mejoras genét¡cas al ev¡tar los pel¡gros de la

consanguinidad. Sin embargo, la posibilidad de enfrentamientos armados y los

problemas de la adaptación b¡ológica a un nuevo med¡o pueden diezmar poblaciones

indígenas por la guerra con los invasores y la vulnerabilidad ante nuevas
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enfermedades; por su parte los rec¡én llegados experimentan p¡oblemas derivados de

la modif¡cación del régimen de al¡mentiac¡ón, falla de resistenc¡a a agentes patógenos

endém¡cos, climas radicalmente diferentes, etc.

La migración en ¡a actualidad afecta a casi todos los países del mundo, ya que son

m¡llones de personas las que se ven fozadas a abandonar sus países de or¡gen por

mot¡vos d¡versos, pero principalmente por la pobreza y la falta de oportunidades.

La razón pr¡mord¡al para ésta 6sta situac¡ón, está determinada por la global¡zación

económ¡ca y las políticas gubemamentales neol¡berales que favorecen a pequeños

sectores de la soc¡edad.

En el caso de Guatemala, las m¡graciones intemas que se producen como

consecuencias socioeconómicas, se d¡rigen hac¡a la ciudad capital y a migración

externa en un alto porcentaje se d¡rigen de nacionales hacia el norte: México y

específicamente Esiados Unidos.

Es tan grande el tema de las m¡graciones en ese sentido, que se ha cons¡derado que el

porcentaje más alto de lo que representa el producto ¡nterno bruto, proviene de ¡as

div¡sas que ingresan al país a través de los distintos bancos y que se refieren a dinero

que env¡an del extranjero par¡entes de guatemaltems que se encuentran en ese lugar,

desde hace mucho tiempo, o que recién han logrado iraspasar la frontera, con el f¡n de
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trabajar y mandar dinero a sus fam¡liares, y que en el caso de Estados Unidos, el

problema es aún mayor, porque en la actualidad, cuentan con población que habla el

español, especialmente latina y que se réproduce a grandes escalas por los ¡ngresos

constantes de que son objeto a través de los traslados de personas de distintas

nac¡onal¡dades a ese país y que para el estadoun¡dense representa un beneficio, ya

que la mano de obra que ofrece el migrante, es más barata que la que pudiera contar

con los m¡smos nac¡onales de ese país.

Sin embargo, ello t¡ene sus repercus¡ones respecto a la ¡dent¡dad, la cultura, al

desplazam¡ento e intervención del Estado en proporcionar a sus habitantes de los

salisfactores minimos necesar¡os para contribuir a su desanollo en coñdiciones de

igualdad, lo que provoca que sus habitantes cada día piensen más en viajar a dicho

país, sin importar las condiciones en que lo haga.

Para el caso de Guatemala, la Constitución Polít¡ca de la República, regula como

obligac¡ón o deber del estado proporcionar al c¡udadano, segur¡dad, salud, bienestar en

general, lo cual ha incumpl¡do, porque no ha pod¡do evitar una guerra, es más, ha s¡do

propiciador de la misma a través de la dotación de fuertes recursos financ¡eros al

Ejército pára perfecc¡onar o mejorar sus estrateg¡as de guetra.

Si se parte del anális¡s de las obligac¡ones que tiene el Estado a través de lo que

establece la Constitución Política de la República, pudiera dec¡rse, entonces, que el
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Estado de Guatemala no esta cumpl¡endo con su función en atender la problemática de l'r'-"'

las condiciones soc¡oeconómicas y de violencia que viven los guatemaltecos, y que

repercute en que se acrecienten lo3 altos indices de migraciones que se producen a

diar¡o, tanto a n¡vel ¡nlerno como internacional, lo cual puede ser palpable s¡ se

cons¡dera las grandes f¡las de personas que se producen diariamente en la Embajada

de los Estados Unidos, para sol¡c¡tar v¡sa y que en un noventa y nueve por ciento es

negada radicalmente, lo que provoca las migrac¡ones que se real¡zan de forma irregular

hac¡a dicho país, aumentando con ello los riesgos que esto conlleva.

3.5. Clasificación de las migrac¡ones

Atend¡endo a la siguiente clasificación la m¡grac¡ón es:

"a) Migrac¡ón tempora¡: Entre los t¡pos de m¡graciones en E.E.U.U., esta se da. Lucha

gente ve los E.E.U.U. como una gran oportunidad para trabajar y juntar d¡nero. Cuando

los ¡nm¡grantes cumplen su objetivo y ya tienen el dinero necesitado vuelven a su país

natal. O también puede que hayan ¡nm¡grado a los E.E.U.U. porque en su pais había

gueffa o algo por el estilo, pero en el momento de que eso termjne, los ¡nm¡grantes

vuelven a su país.
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b) M¡gración estacional: También se da este tipo, ya que hay mucha gente de dist¡ntos

países del mundo que trabajan en los E.E.U.U. y que en los meses de vacaciones y de

verano vuelven a su país para estar junto con sus familias y amigos.

c) M¡gración pendular: Puede ser parec¡da a la estacional, ya que s¡ alguna persona

t¡ene un trabajo fto en los E.E.U.U., puede ir y volver constantemente a su pais natal.

d) Éxodo rural: es la migrac¡ón masiva que se traslada del campo a la ciudad. Este t¡po

de m¡gración tamb¡én se da: Los hüos de los campesinos, al no encontrar sitio en el

campo o en la áldea, emígraron primero a las c¡udades europeas en busca de un med¡o

de subsistencia, y después, en muchos casos, a América.

e) Migrac¡ón ¡nterna: Este t¡po también se da en los E.E.U.U.: Para ciertos grupos

migratorios ¡nternos, la aceptación de la nueva res¡dencia puede verse obstruida por

d¡ferenc¡as culturales y preju¡c¡os locales. Este t¡po de m¡gración también genera

problema de distr¡buc¡ón cuantitativa y cualitativa.

0 M¡gración ¡ntra urbanas: se prcducen por cambio de res¡denc¡a o trabajo (este

aspecto no fu enfocado en el trabajo, el tema eran las migrac¡ones internac¡onales),

pero en todo caso este tipo de migración siempre está presente.
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g) M¡gración internacional: Este tipo de migración es el que más se da en los E.E.U.U. 
--* -

Todo el trabajo está enfocado en este tema"22.

3.6. Clases de títulos ejecut¡vos

Ello ocurre de esa forma, por lo general, y por ende, en la práclica forense a esta

modalidad de juicio se le denomina iuic¡o ejecutivo común. Pero, también mediante este

iu¡cio puede pedirse el cumplímiento específ¡co de obl¡gaciones de dar, hacer o no

hacer.

'El requ¡s¡to de la certeza impone la total determ¡nac¡ón de la cant¡dad que se reclama,

que no podrá ser un concepto más o menos vago, sino totalmente preciso, pues todas

las prescr¡pc¡ones de la ley en este punto revelan que la exaclitud de la reclamac¡ón es

requisito necesario de la pretensión eiecut¡va"23.

Los tribunales señalan que el requisito de la liqu¡dez se da en aquellas cant¡dades que

pueden determinarse por una simple operación aritmética. En el juicio ejecutivo no

puede haber condenas de futuro, deb¡do a que solamente las prestaciones actuales

pueden justif¡car una actuac¡ón de este t¡po.

" http://html.rinco¡delvago.com/migmciones-en-eeuu-de-america.himl (26/03/2013\! Vescov¡, Enrique. Elementos pala una téorfa general dol paoceso, pág. 36

60



/í*{-
i9i'-"n*!il
"J',_---^¡_.-,,::\i/

Según Giuseppe Chiovenda una chsmcación de los títulos ejecutivos "puede basarse

en la naluraleza y la providencia del acto jur¡dico del que resulta la voluntad de la ley a

actuar; este puede ser autorilario o c¡ntractual, div¡d¡éndose a su vez el autor¡tar¡o en

jurisdicc¡onal o admlnistrativo"za.

a) Titulos ejecutivos provenientes de autoridad jurisdiccional: Son aquellos en base a

las resoluciones del juez, se considera ún¡camente la ejecución personal fozosa. De

esta clase se enumeran los sigu¡entes títulos ejecut¡vos:

Las sentencias de condena: Solo estas pueden dar lugar a ejecución fozosa. La

prestac¡ón ob.ieto de @ndena puede cons¡stir én dar, hacer o en no hacer.

Las sentenc¡as arbítrales (laudos).

Las sentenc¡as y otras resoluciones defin¡t¡vas o de cautela de las autoridades

extranjeras.

b) Titulos ejecutivos proven¡entes de autoridades administrat¡vas: Estas se refieren a

declaraciones real¡zadas por una autoridad administrativa a favor de los particulares.

ra Giuseppe Chiovenda. Curso de derccho procesal civit. Pág. 136.
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b) Titulos ejecutivos contractuales: En estos son las paÍtes las que documentalmente

pronunc¡an sus declaraciones de voluntad en donde la ley admite que los órganos

ejecutivos procedan directamente a los actos de ejecución con la presentac¡ón de

d¡chas declarac¡ones. Aqui se t¡ene más b¡en una ejecución fundada en declarac¡ón que

ejecuc¡ón de la declarac¡ón.

Según la leg¡slación guatemalteca, los titulos ejecut¡vos pueden ser clas¡f¡cados como

jurisdiccionales y no jurisdiccionales, divid¡éndose estos últimos en:

Los que dan lugar al juicio ejecut¡vo común, que según el Artículo 327 del Cód¡go

Procesal Civ¡l y Mercantil, a excepción del numeral 40.

Los que originan juicios ejecut¡vos especiales tales como: letras de cambio, pagarés,

cheques, las pólizas de seguros, de ahorro y de fianzas, títulos de capitalización

expedidos por entidades autorizadas, cert¡ficados de depósito, bonos de prenda,

aque,los títulos que se regulan en el Artículo 110 de la Ley de Bancos, los que

establece elArtículo 294 del Cód¡go Procesal Civ¡l y Mercantil en el ¡nciso 60.

Los denom¡nados títulos hipolecarios, los cuales están regulados en los incjsos 3o, 40 y

5'del Artículos 294 del Cód¡go Procesal Civil y Mercantil.
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3.7. Fases deljuicio ejecut¡vo

A las d¡versas fases a las que se sujeta la tram¡tac¡ón de un juic¡o ejecutivo común,

tiene aplicabilidad supletoria a las normas en la via de apremio por virtud de lo regulado

en el Articulo 328 del Cód¡go Procesal Civil y Mercantil: 'Además de las d¡sposiciones

espec¡ales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas

correspondientes a la vía de aprem¡o.

Los títulos enumerados en el Artículo anter¡or, pierden su eficacia ejecutiva en los

m¡smos casos prev¡stos por el Artículo 296".

a) Demanda: en la práctica, al igual como ocurre con las ejecuciones en la via de

apremio, se cont¡nua con el esquema de las demandas del juicio ordinario,

respetándose las d¡spos¡ciones del Artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y

Mercant¡I. Pero, Ias demandas ejecutivas no pueden llevar a cabo el ofrecimiento de

prueba. Es necesario solamente que el titulo se acompañe, si se trata de obligac¡ones

d¡nerar¡as, documentos y obligac¡ones líquidas y ex¡gibles.

La prueba solamente es necesar¡o ofrecerla en caso de que exista opos¡ción del

deudor.
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b) Mandamiento de ejecución y embargo: después de promovido el ju¡cio ejecutivo, el

juez se t¡ene que encargar de cal¡ficar el título en que se funde y si lo considera

suficiente, así como también la cantidad que se reclama para establecer si la misma es

líquida y exig¡ble, para despachar el mandamiento de ejecución, ordenando el

requer¡m¡ento del obl¡gado y el emba€o de bienes; s¡ éste fuere procedente.

Para que eljuez pueda despachar la ejecuc¡ón, aunque ello no se encuentre prev¡sto de

forma expresa t¡ene que examinar de of¡c¡o el cumplimiento de aquellos requisitos que

la ley confía, explícita o bien ¡mp¡ícitamente a su cuidado la jur¡sd¡cción, la competenc¡a

jerárquica.

En el juic¡o ejecutivo se amplían los poderes del juez y, debido a las graves

consecuencias que para el demandado tiene la admis¡ón de Ia solic¡tud ¡n¡cial, se le

encom¡enda un examen previo, no def¡nitivo, pero s¡ influyente; en relación al orden

ulterior de la tram¡tación de los verdaderos problemas esenciales que en el ju¡cio

ejecutiyo se tienen que vent¡lar. En part¡cular se confia aljuez el examen de la val¡dez

material y formaldel título en que se apoya la demanda ejecutiva.

Cuando el titulo no es válido mater¡almente o formalmente, entonces eljuez puede; de

of¡cio rechazar la demanda presentada y rehusar de esa forma la entrada en el juicio

ejecutivo.
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Por lo tanto, eljuez tiene facultades mediante el examen de estos documentos, para la

admis¡ón o el rechazo de la demanda ejecut¡vai así como la admisión se denom¡na

despacho de la eiecución.

c) Act¡tudes del demandado: despachada la ejecuc¡ón, se tiene que llevar a cabo el

pago por el ejecutor encargado de la des¡gnac¡ón del tribunal; quien puede ser un

notario. Cuando el deudor lo desatiende, se tiene que proceder el embargo a bienes

suficientes; que en el sistema de Guatemala quedan afectos con carácter ejecut¡vo a la

satisfacc¡ón del créd¡to que se demanda.

"El demandado puede atender al requer¡miento, en cuyo caso t¡ene que cancelar la

suma reclamada y las costas ocasionadas. Cuando el demandado procede de la forma

anotada, se t¡ene que dejar constancia en el exped¡ente y se tiene que entregar al

ejecutante la suma sat¡sfecha; dándose por terminado el procedimiento'25.

El ejecutado puede dejar de comparecer a deducir la oposic¡ón o a interponer

excepciones. En ese caso se t¡ene que interpretar su incomparecencia como una

aceptación del reclamo, y por ende, vencido el término que eljuez le ha mnced¡do para

ese efecto, el órgano jurisdicc¡onal dicta sentencia de remate declarando si ha lugar o

no a la ejecución.

?5 Chacón Corado, Mauro- fllanuel de derecho procssal civ¡|. Pág. 39.
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No se necesita del acuse de rebeldía para que eljuez pueda

es que el térm¡no que el juez ha concedido para que se

perentor¡o e improrrogable.

/.í@b\i15
dictar sentencia. Po, eso -
conteste la ejecución es

S¡ el ejecutado se opus¡ere, t¡ene que razonar su oposición y, si fuere necesario

ofrecerá prueba pertinente. El démandado puede presentar simple oposición, s¡n que

sea necesario que se interpongan excepc¡ones.

Aunque la incomparecenc¡a del demandado impl¡ca realmente una aceptación del

reclamo, la legislación vigente le otorga facultades al juez para desestimar el reclamo;

aun en esa situación. E¡lo es así deb¡do a los amplios poderes que tiene el juez en el

proceso de ejecuc¡ón para cal¡ficar la validez del título ejecutivo.

Si el ejecutado se opone, t¡ene entonces que Íazonar su opos¡ción, y s¡ es necesar¡o,

ofrecer la prueba pert¡nente. La leg¡slación permite que el demandado presenle simple

opos¡c¡ón, o sea s¡n que sea necesario que se ¡nterpongan excepciones. Cuando el

demandado adopta esa actitud, lo que se exige de él es que su opos¡ción sea

razonada, con el objetivo de que no se hagan vaier opos¡c¡ones s¡n ningún fundamento.

El ejecutado puede exponer su oposición sin que alegue especif¡camente excepciones.
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por constituir circunstancias que eljuez debe aprec¡ar de oficio. También, puede atacar

el título también por otras razones jurídicas o por defeclos formales.

El mismo puede ¡nterponer toda clase de excepciones, ¡gual que en el juicio ordinario.

Se trata de una fase em¡nentemente cognoscitiva, aunque abreviada. El deudor puede

hacer levantar el embargo, consignando dentro del m¡smo proceso la cantidad

reclamada, más un diez poÍ c¡ento para la l¡quidac¡ón de costas, reservándose el

derecho de oponerse a la ejecuc¡ón. Ello, sin per.iuicio de que s¡ la cent¡dad consignada

no fuere suficiente para cubr¡r la deuda pr¡ncipal, intereses y costas, de conform¡dad

con la liquidac¡ón; se pueda trabar embargo por lo que haga falta.

"El concepto de consignac¡ón que ahora se emplea es, evidentemente, ¡mpropio, puesto

que no es el depósito de una cant¡dad con fines liberatorios, como se define a la

cons¡gnac¡ón en el estricto derecho pr¡vado, sino que es una enlrega cautelar que

sust¡tuye meramente, poÍ el depósito de una cant¡dad de d¡nero, la tIaba de los bienes

que, en otro caso; practicaría el órgano judicial"26.

d) Trámite de la oposición, sentencia y recursos: el trámite tanto para el caso de que

exista una sencilla oposición razonada como para cuando se hayan hecho valer las

excepc¡ones es el mismo. Eljuez oye por dos dias al ejecuiante y con su contestación o

'u lbid, pás. 69
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s¡n ella, manda a recib¡r las pruebas, por el término de diez días comunes a ambas

partes; si lo pidiere alguna de ellas o eljuez lo est¡mare nec€sario.

La razón de ser de esta intervención no se descubre como clara n¡ como convincente

debido a que la demanda ejecutiva ha ido acompañada de la pretensión procesal y ésta

podido ser objeto de opos¡c¡ón del demandado. Las posturas fundamentales que

¡ntegran las alegac¡ones contrad¡ctor¡as delju¡cio están ya práct¡camente consumadas.

'Los trámites histór¡cos de la réplica y la dúplica han sido suprimidos. S¡n embargo,

cuando el demandado ¡nterpone excepc¡ones, sí se corre audiencia al demandante,

para que pueda contradec¡rlas y ofrecer la prueba que, a su vez pueda combatir a

aquella en que se apoyan las excepciones interpuestas"zT.

Si el demandado no comparece, el juez t¡ene que encargarse de pronunciar la

sentencia de remate, declarando si ha lugar o no la ejecución. Si hubo opos¡ción o si el

ejecutado ¡nterpuso excepciones, se abre a prueba el proceso por diez d¡as, s¡ alguna

de las partes así lo pide; o eljuez lo estima necesario.

Después del período, que no se puede prorrogar, eljuez tiene que pronunciarse sobre

el fondo de la cuest¡ón, o sea sobre la opos¡ción; o b¡en sobre las excepciones

interpuestas.

'z7 Ovallé. Derecho procesal civil- Pág. 53.
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Al volver los autos al tribunal, eljuez tiene que pronunc¡arse sobre la oposición o sobre

el resto de excepciones alegadas. S¡ la resoluc¡ón fuera conf¡rmada por la sala; será el

nuevo juez el competente quien dec¡d¡rá sobre ese particular.

Cuando la resolución declare procedente la excepción de incompetenc¡a condenará en

costas al actor, pero declarará vigente el embargo y d¡spondrá que los aulos pasen al

juez competente para Ia decisión delju¡cio, siendo vál¡do todo lo actuado anter¡ormente.

S¡ eljuez d¡cta sentencia, e¡ conten¡do de ésta cuenta con particular importanc¡a en el

juic¡o ejecut¡vo. El juez, además de resolver las excepciones alegadas, tiene que

declarar s¡ ha lugar a rematar los b¡enes embargados y pagar al acreedor, por cap¡tal;

intereses y costas.

En elju¡c¡o ejecutivo iamb¡én se lim¡ta de forma rigurosa en relación a la interpretación

del recurso de apelación. Solamente son apelables el auto en que se deniegue el

trámite a la ejecución, a la sentenc¡a y al auto que apruebe la liquidac¡ón.

Dicha l¡m¡tación obedece a que contra las sentencias que se dicten en eljuicio ejecut¡vo

t¡ene lugar eljuicio ejecutivo. Por ende, el recurso de casac¡ón t¡ene que hacerse valer

en eljuicio ordinario poster¡or y en telac¡ón a las actuac¡ones que se produzcan en éste.
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El trám¡te de la apelación en segunda ¡nstancia es breve y es el tr¡bunal superior el 
i

encargado de señalar el día para la vista dentro de un término que no exceda de c¡nco

días, pasado el cual resolverá dentro de tres días; bajo responsabilidad personal.

3.8. Requisitosdelütuloejecutivo

Toda acción ejecut¡va tiene como cond¡ción general al titulo ejecut¡vo, por lo que este

debe de contar con ciertos requ¡s¡tos para que dicha acción se pueda llevar a cabo.

Dentro de estos requisitos, unos son sustanciales ya que se refieren al titulo como

declarac¡ón y otros formales ya que se referen altítulo como documento.

3,8.1 Requisitos sustancialEs

Por regla general, todo titulo debe de ser definitivo, completo y no condic¡onado,

A) Definitivo: Se dice que un título es defin¡t¡vo cuando no esta sometido a

impugnaciones ni a un periodo de conoc¡miento posterior. A los efectos de la ejecución,

se llama deflnit¡va a la declaración no sometida a las impugnaciones que pudiera

suspender la ejecuc¡ón.
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B) Completo: Se dice que una declarac¡ón es completa cuando es líqu¡da y dicha

l¡quidez debe recaer sobre la prestación y sobre la cuantía. Cuando la preslac¡ón no es

una suma de dinero, es dec¡r, cuando se trata de obl¡gac¡ones de hacer o no hacer o

bien de b¡enes fung¡bles, la liquidac¡ón cons¡ste en la precisa detenninación.

C) No condicionado: La declaración se encuentra no condic¡onada cuando no esta

sometida a condic¡ones, térm¡nos y limitaciones de cualquier clase y que perjud¡quen a

la ejecución.

3.8.2. Requisitos formales

Los titulos están sujetos a formalidades que deben ser cumpl¡das para que el mismo

pueda surt¡r efectos. Además de los requisitos propios para cada título de crédito,

deben de observarse los siguienles:

. El nombre deltitulo que se trata;

. La fecha y el lugarde su creac¡ón,

. Los derechos que eltitulo incorpora:

. Lugar y fecha de cumpl¡m¡ento de los derechos incorporados en el título;

. La firma de qu¡en lo crea.
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No ex¡ste concordancia con lo regulado en el prop¡o texto constituc¡onal, en re¡ac¡ón al

derecho de la tutela jud¡cial efect¡va, porque no se aplica en los procesos de ejecución,

deb¡do a que el obl¡gado en los casos que em¡gre a otro país de forma ilegal no se le

puede not¡ficar; asim¡smo, el obligado ¡nterpone med¡das dilatorias para no cumpl¡r con

la obl¡gación.
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CAPÍTULO IV

Análisis ¡urídico y doctrinario sobre la dificultad que afronta el

cuando el princ¡pal obligado a prcstar alimentos se encuentra

ilegal en los Estados Unidos de Norte América

,l:|€-i4:,ri{,.*liij
r;fi---ds/
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alimentista

de manera

El Estado tiene la obligación real de velar por que se dé una atención complementaria a

la niñez y la adolescencia, por lo que debe eslablecer un conjunto de acciones para el

mantenimiento y mejoramiento de la s¡tuac¡ón alimentaría, nutricionaly educat¡va de los

menores de edad que se encuenlren en edad escolar y adoles@ntes con neces¡dades

bás¡cas insatisfechas de las zonas urbanas y rurales, ¡ndígenas y no indígenas del pais.

El Estado con la ayuda de las comunidades en atención a un auto gestión comunitar¡a,

debe prestar los servicios necesarios a la niñez y adolescencia que resulte afectada por

el ¡ncumpl¡m¡ento de prestación de alimentos de sus obligados, con lo necesario para

un refriger¡o refozado, o con la entrega de un vaso de leche d¡ar¡o y promoc¡ón de ia

atenc¡ón de los benefrcios en salud oral, visual, audit¡va, ¡nmun¡zaciones y el¡minación

de parásitos.

El objet¡vo es crear un espacio destinado a cualif¡car las relac¡ones de los adolescentes

y los niños y n¡ñas en el que se prod¡gue un ambiente que les perm¡ta real¡zarse como

personas, propiciando la participac¡ón en las decis¡ones con la formación en valores

ét¡cos y el desarrollo de todas las potencial¡dades.
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El propós¡to es desarrollar acc¡ones para la niñez y adolescenc¡a actual, afectada por la ' 
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irresponsabilidad o incapacidad de los obligados a prestarles alimentos, para que a

través de una complementac¡ón al¡mentaría y la orientac¡ón adecuada, desarrollen una

labor dándoles una oportunidad para conviv¡r con personas que les puedan enseñar los

valores y los pdnc¡p¡os de una sociedad.

La atención integra¡ al joven a través de clubes juven¡les que cons¡sta en generar

espac¡os de reencuentro, construcción colectiva y socia¡izac¡ón de los y las jóvenes en

torno a sus intereses, neces¡dades, aspiraciones y valores, con el fin de enr¡quecer la

construcc¡ón de proyectos de v¡da juvenil ¡nd¡viduales y colect¡vos, consolidando formas

de interacción e interlocuc¡ón que perm¡tan y posibiliten el ejerc¡cio de la convivencia, el

respeto, la sol¡dar¡dad y la toleranc¡a.

Este proyecto se podría desarrollar en dos modalidades:

A. Círculos pre juven¡l: conformados por niños enlre s¡ete y 12 años, escolar¡zados y

desescolar¡zados, que se encuentren en una s¡tuación de alto riesgo social. Se hace

espec¡al énfas¡s en los niños y niñas que han estado en los hogares comunitar¡os de

bienestar para garantizar una continuidad en su desarrollo.

B. Circulos juven¡les: conformados por jóvenes entre 13 y 18 años, escolarizados y

desescolarizados. Sus acciones se or¡entan a fortalecer la participación juvenil en los
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ámbitos soc¡ales, polit¡cos, culturales, en los contextos comunitarios, escolares y

mun¡c¡pales.

. Los benef¡c¡os sociales de un proyecto como el presentado son

a. Se logra el desarrollo personal del n¡ño,

construcciones en lorno a su vida, a sus

padres, con el enlorno;

niña y adolescente al realizat rcflex¡ones y

relaciones con la familia, con el grupo de

b. Se logra la partic¡pación y animación juven¡l al fortalecer, potenciar y cualif¡car la

participac¡ón de los jóvenes en los ámbitos grupal, escolar, comunitaria y munic¡pal,

forjando nuevos estilos de liderazgo al ¡nterior de las comun¡dades y el pleno ejercicio

de la democracia;

c. Se cons¡gue la comunicac¡ón enlre adultos y jóvenes para proporcionar Ia

elaborac¡ón de mater¡al didáctico, audiovisuales, escritura periodistica y literaria,

murales, recopilación de su proceso h¡stór¡co, proponiendo metodologías para eltrabajo

juvenil que apoyen y cualiflquen eltrabajo;

d. El ¡efozamiento escolar y formación sociolaboral: Acciones de coordinación

¡nterinstitucional con el fin dé posibilitar a los jóvenes de los clubes validar su primaria o
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bach¡llerato, realizar cursos de vacaciones en artes y oficios que les perm¡ta en elfuturo "o'ot:::,y/

mejorar su cal¡dad de v¡da, capac¡tación en aspectos técn¡cos, creación de

microempresas, mot¡var el reintegro al sistema escolar y generar mecanismos de

retención escolar;

e. La creación y recreación del adolescente al orientar y potenc¡ar la creatjv¡dad y el

talento juvenii a través del desarrollo de act¡vidades lúd¡cas, reüeat¡vas, musicales,

deportivas y/o artesanales y la cal¡ficación del perfil de los adolescentes med¡ante el

desarrollo de eventos de capacitac¡ón sobre educac¡ón sexual y otro sobre preparación

física y valores humanos;

4.1. Análieis

En México actualmente ex¡ste un mecanismo interesante, del que se hace mención en

este trabajo, con el objeto de ilustrar una posible soluc¡ón a la problemát¡ca

guatemalteca. En el país vecino se creó el registro de deudores alimentarios morosos

del poder jud¡cial (REDAM), esto signif¡có un gran avance, pues proporciona a la

superintendenc¡a de banca y seguros y administradoras privadas de fondos de

pens¡ones, informe mensualmente, a efecto de que se registrc la deuda al¡mentaria en

la central de riesgos de dichas instituc¡ones. Recientemente se publicó otra ley, que va

en ese mismo sent¡do, pues prohíbe al demandado ausentaEe del país si previamente
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ono esté garant¡zado deb¡damente el cumplimiento de la asignac¡ón ant¡c¡pada

pensión alimentaria.

Efectivamente era frecuente el desamparo familiar prolongado a través de v¡ajes al

extranjero, e ¡ntel¡gentemente esta prohib¡ción se aplica independientemente de que se

haya venido producíendo el cumplimiento de la as¡gnación anticipada o pensión

al¡mentaria.

La libertad de tráns¡to es un derecho que t¡ene límites impuestos por normas de

convivencia mínimas como seria la obligación del alimentista a sus h¡jos.

También la norma prevé que el juez debe sol¡c¡tar un informe al centro de trabajo o

cl¡ente del aliment¡sta sobre su remuneración, grat¡ficac¡ones, vacaciones y cualqu¡er

suma de l¡bre dispon¡bil¡dad que provenga de la relación laboral para efectos de

determinar la pensión alimenticia. En cualquier caso s¡ no brinda dicha ¡nformación el

obl¡gado puede ser denunc¡ado por res¡stenc¡a a la autoridad y s¡ es falsa será posible

de ser denunciado por falsedad genérica.

La norma nos recuerda que en un proceso sobre prestac¡ón de al¡mentos es el mejor

ejemplo para la adopc¡ón de una medida cautelar de as¡gnación antic¡pada de alimentos

a favor de los ascendientes, el cónyuge o sus hios menores, agregaríamos nosotros

¡ncluso a los hüos que aún está pend¡ente su reconocim¡ento en apl¡cación del princ¡pio
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Jud¡c¡al, (Méx¡co) ¡mpide acceder a la mencionada carrera s¡ es deudor alimentar¡o

moroso, y la norma eslimamos se deberá aplicar de manera análoga para el acceso a

cualquier otro cargo públ¡co. Finalmente, estamos convencidos que la sociedad civ¡l ¡ra

encontrando también mecanismos de control soc¡al para dar cumpl¡m¡ento a uno de los

más sagrados y honrosos debeÍes de una persona: br¡ndar asistencia y apoyo a su

conyugue, h¡jos o padres.

En primer lugar, el grueso de los denunciados por ¡ncumplim¡ento de sus obligaciones

alimentarias en sede penal es altís¡mo, lo que ¡mplica que los obligados, no obstante

que fueron demandados en el ámbito penal, no cumpl¡eron con su 'sagrada obligación',

es por ello que el Juez por ¡mperat¡vo legal remite las copias a las t¡sca'ías penales para

que proc€dan a denunc¡ar penalmente a dichas personás.

En segundo lugar, pese a estos mecanismos procesales para lograr el anhelado

cumpl¡miento resulta un fracaso en cuanto a resuftados, pues los procesos penales

duran en promedio dos a tres años y recién ante la ¡nminenc¡a de una sanción penal de

cárc€l efect¡va, ya sea al dictarse la sentenc¡a o durante la ejecución de la m¡sma,

algunos de los obligados cancelan parte de lo adeudado por concepto de pensiones

al¡ment¡cias y en el mejor de los casos todo lo adeudado, que dicho sea de paso, es

una suma correspondiente a un per¡odo concreto de las mensualidades (la obligación

en sede civil se ¡mpone mensualmente por tanto se devengan mensualmente). Ello
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periodos de pens¡ones devengadas.

Precisamente las nuevas leyes que se han promulgado y que son materia del Articulo

comentado, confirman el fracaso jud¡c¡al en esta materia, pues se pretende mnm¡nar o,

cuando menos, motivar mediante otros mecan¡smos el cumplim¡ento de la obligación

alimentaria. Esto últ¡mo, además, se aplica para aquellos obligados con cierta

capac¡dad económica y profes¡onal, pues son ellos los que tienen posib¡lidad de

acceder al sistema financiero o a la carrera judicial, respectivamente.

Todo hasta aqui expuesto nos lleva a una reflex¡ón: que se trata de un problema que no

se puede resolver procesal ni legalmente o en todo caso es sólo parte mín¡ma de la

solución, pues el problema tiene una connotac¡ón social, cultural y económica; es dec¡r

el problema es complejo como decíamos al inic¡o. Basta verificar que la mayor cantidad

de demandados o denunc¡ados son personas de mínimo grado de inslrucción, con

muchas carencias, que el fruto de su obligación lo han tenido muy jóvenes,

extramatrimonialmente o incluso fuera de una relación de convivenc¡a estable y con

mujeres que tienen el mismo perfil. Entonces, corresponde al Estado a través de sus

organ¡smos coffespondientes abordar el problema desde una perspect¡va de

prevención y educación.
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4.2. Propuostas dé ¡eforma al Código Procesal Civil, Decreto Ley 107 en cuanto

a la prestác¡ón de al¡mentos cuando el obligado a pr&talos ae encuéntra en

un país extranjero de forma ilegal

Cód¡go Procesal C¡vil Decreto Ley 107:

CONSIDERANDO:

Que la Constituc¡ón Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala establece que el Estado

t¡ene como deberes fundamentales garantizar a lodos los habitantes de la Repúbl¡ca la

v¡da, la libertad, la seguridad, Ia paz, el desarrollo integral de la persona humana, y la

just¡c¡a.

CONSIDERANDO:

Que es necesar¡o promover el desarrollo integral de la n¡ñez y adolescencia

guatemalteca, especialmente de aquellos con sus necesidades parc¡ales o totalmente

¡nsat¡sfechas, así como adecuar nuestra real¡dad jurid¡ca al desarrollo de la doctr¡na y

normativa internacional sobre la maleria.

CONSIDERANDO:

Que los elementos establec¡dos para que se pueda ejecutar las sentencias y conven¡os

en materia de alimentos son insufic¡entes, poco deteminantes y lim¡tat¡vos, puesto que
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parec¡era que solo si se dan los elementos detallados en el articulo objeto de la

reforma, se puede justif¡car, probar y hacer efectivo el título ejecut¡vo en la vía jud¡cial,

sin estimar que muchas personas se encuentran de manera ¡legal en los Estados

Unidos de Norte América; haciendo oneroso el cobro de al¡mentos desproteg¡endo a los

n¡ños y n¡ñas.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la

Constituc¡ón Polít¡ca de la República de Guatemala.

DECRETA:

REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DECRETO LEY 107.

CAPiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Se adic¡ona el Articulo 339 b¡s, el cual queda así:

Artículo 339 bis. Ejecución de sentenc¡as y convenios de alimentos. S¡ Ia obligac¡ón

consiste en la e¡ecución de alimentos se seguirá el proced¡miento según la naturaleza

del título, sin embargo, el ejecutante puede optar ¡ndistintamente entre el princ¡pal
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línea recta o colateral del pr¡ncipal obligado; asimismo, el último que pago puede repetir

contra el pr¡ncipal obligado.

Artículo 2. El presente decreto entra en vigencia ocho días después de su publicac¡ón

en eld¡ario ofic¡al.

Dado en el palacio nacional

Publíquese y cúmplase.

La sat¡sfacc¡ón de las necesidades alimentic¡as de la niñez y adolescenc¡a

guatemalteca, se llega al concepto de prevención ¡ntegral, el cual se refiere a la

intervención sobre el contexto social mediante la participación act¡va de la comun¡dad

como protagonista de las acciones preventivas, asesorada y acompañada por expertos.

Este concepto busca hacer explicitas las pos¡b¡lidades, interdependencias y

potencialidades de las personas, modif¡car el papel de ',aclores pasivos de los

problemas" y centrar la acc¡ón en sus fortalezas.

De este modo se adquir¡ría una salvaguarda de la población infant¡l y adolescente

cal¡ficada como delincuentes en potenc¡a como la secuela de la irresponsab¡¡idad de

padres obligados a prestar al¡mentos que por cometer descuido no garantizan los
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m¡smos al sal¡r de forma ¡legal con rumbo a los Estados Un¡dos de Norte Amér¡ca,

olv¡dándose de los hüos que dejan sin el sustento diario.
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CONCLUSIONES

1. Se establece que, si bien es c¡erto, existe la protección a Ia familia como vínculo

jurídico que une a los cónyuges; la niñez y adolescenc¡a gualemalteca, se ve

afectadas en su derecho a la alimentac¡ón por la d¡sm¡nución de la fortuna del

alimentante, por no existir una protecc¡ón específica del Estado, que proteja a la

n¡ñez y adolescenc¡a que sufre las consecuencias secundarias de la separación y

divorcio de los padres de los menores.

2. Dentro de las funciones del Organismo Judicial está juzgar y ejecutar lo juzgado,

y que para rea¡izar dichas funcjones debe basarse en los princip¡os que la

Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala, de manera más eficaz en la

protección e interés superior de los n¡ños, n¡ñas y adolescentes, que se quedan

desprotegidos deb¡do a la evasión del cumplim¡ento de la pensión de alimentos a

los hijos o familiar en desamparo.

3. En Guatemala, actualmente, no existen las condiciones para el desarrollo ¡ntegral

de los derechos de la n¡ñez, instituidos con la promoción de todos los sectores

soc¡ales, as¡mismo, no tiene una estruclura favorable a la infancia de acuerdo al

princ¡pio de atención integral que la legislación actual regula.
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Actualmente; el su1eto que t¡ene derecho a hacer efect¡vo un título ejecutivo da """"" "'
alimentos no lo puede hacer, cuando el obl¡gado se encuentra de manera ilegal

en los Estados Unidos de Norte América, deb¡do a que el obligado en los casos

que em¡gre a otro país, de forma ilegal, no es pos¡ble notificarle.
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't. Es necesario que, el Estado de Guatemala cumpla su obl¡gación de br¡ndar

seguridad y desarrollo integral de la persona, creando organizac¡ones para

asegurar que la niñez guatemalteca está siendo satisfecha mn lo ¡nd¡spensable

para su subsistencia y procure, por todos los medios mantener unida a la familia

que es la base de la sociedad.

2. Es necesario que el Organismo Ejecutivo materialice las políticas públ¡cas y el

cumplim¡ento de las obligac¡ones del Estado, reguladas en la Ley de Protección

lntegral de la N¡ñez y la Adolescencia; se le dé participación a las distintas

organizaciones comunitarias, para que, a largo plazo, se automatice y se dé

capacidad de respuesta, de acuerdo con cada cultura; asim¡smo, el cumplimiento

de las obligaciones al¡menticias de su prop¡a infancia.

3. Mientras no se real¡ce la reforma, la Corte Suprema de Justicia, a través de los

órganos jur¡sdiccionales, debe darle preeminenc¡a a todos los procesos ejecutivos

en la vía de apremio, en el sent¡do de darles celeridad cuando el obligado

interponga medidas d¡lator¡as, para ejecutar lo más pronto posible al obligado.
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4. E' Congreso de la República de Guatemala debe adicionar el Código

Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, en el sentido de agregar el Articulo 339 bis,

para que se proteja de manera ef¡caz el derecho a recib¡r alimentos y que éstos se

puedan cobrar s¡ el principal obligado a prestar alimentos se encuentra en los

Estados Unidos de Norte Amér¡ca
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