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Licenciado 
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Licenciado Castro Monroy: 

De la manera mas atenta me permito comunicarle que he cumplido con la funci6n de Asesor de 
Tesis del bachiller MANUEL JAVIER GUERRERO BARATTO, intitulado: "LA NECESIDAD DE 
ELEVAR EL MONTO DE LA iNFIMA CUANTiA EN EL RAMO DE FAMILIA PARA LOS 
JUZGADOS DE PAZ"; el cual a mi criterio cumple con todos los requisitos y formalidades que 
establece la normativa de esta facultad, y emito el dictamen siguiente: 

a)	 EI tema investigado por el bachiller, es de suma importancia respecto a su 
contenido cientifico y tecnlco, ya que se presenta con una tematica que deviene de 
explorar el ambito del Derecho de Familia, contribuyendo a la importancia de 
actualizar la ley procesal civil, que por la antiquedad se ha convertido en obsoleta 
y por ende no cumpie con su objetivo. Lo tecnico se manifiesta en la investiqacion 
realizada aportando soluciones siempre respetando el criterio de su autor en la 
redaccion objetiva; adernas que la investlqaclon realizada, es de caracter juridico 
puesto que incorpora mecanismos ldoneos a considerar para la solucion del 
problema planteando una alternativa eflcaz, 

b)	 En la mvestlqacion reaIizada, el bachiller empleo los metodos analitico al tener 
contacto con toda la informacion bfblioqrafica de diferentes autores; el metodo 
slntetico al resumir la informacion que realmente se considero importante; el 
metodo deductivo al tener contacto con el problema planteado, y posteriormente 
especificando el tema que ocupaba la presente investlqaclon: el metoda inductivo 
durante el desarrollo de la tesis; por 10 tanto considero que la estructura de la tesis 
y, la metodologia y tecnlcas de investiqaclon empleadas, son las adecuadas para el 
desarrollo del tema y ellogro de los objetivos que la investiqaclon pretende arribar. 

c)	 Opino que el trabajo de tesis en cuanto a su redaccion, es claro y ordenado, pues 
se utiliza un lenguaje sencillo, claro, sustancioso y con bastante terminologia 
juridica. 
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d)	 Con respeclo a la contribuci6n cientlfica del trabajo de tesis considero q~"".~~,!~ 
constituye un aporte cientifico, valido y oportuno encaminado a solventar la ~~ 
problernatica del trarnlte del Juicio Oral de Fijaci6n de Pensi6n Alimenticia, a 
traves del aporte que presenta el bachiller, ello en virtud que el t6pico abordado en 
dicho trabajo, resulta de singular importancia ya que aborda temas tanto legales 
como administrativos y operativos relativos a una figura comunitaria como 10 es el 
trarnite del Juicio Oral de Fijaci6n de Pensi6n Alimenticia, y Que no se Ie ha 
planteado soluci6n alguna hasta el momento. 

e)	 EI bachiller arriba a conclusiones y recomendaciones congruente con su trabajo, 
que confirman los supuestos y las hip6tesis planteadas al inicio de la investigaci6n, 
sintetizando y solventando adernas las afirmaciones que se sustentan en el 
desarrollo del mismo. 

f)	 Se evidencia que el bachiller realmente investig6 el tema y acudi6 a las fuentes 
bibliograficas, tanto doctrinarias como legales, y de campo id6neas para su 
desarrollo. 

g)	 En virtud de 10 anterior, y por haberse cumplido con los requisitos establecidos en 
el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General POblico, resulta procedente 
dar el presente DICTAMEN FAVORABLE, APROBANDO el trabajo de tesis 
considerando conveniente la impresi6n del mismo previa DICTAMEN del senor 
revisor, para que pueda ser discutido en el correspondiente examen pOblico. 

Sin mas que agradecer la consideraei6n a ml persona, al eneomendarme tan honroso trabajo 
deAsesor, aprovecho la oportunidad para reiterarle mialta muestra deestima. 

Sin otro particular, mesuseribo muy cordialmente. 

c=--~--~ 
Lie. Otto Hugo Valvert Veras 

Abogado y Notario 

J"ie.Otfll ,HueD 1J'al'tlfrt:'P. 
Jt6oga40 !J 1{ptarlo 
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UNLDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS '\ 
SOCl '\LES. Guatemala. tres de noviembre de clos mil nueve. 

Arentamente. pase al (a Ja) UCENCIADO (A) RONALD OTTO VALVERT I\IEJjA. 
para que proceda a revisar el trabajo de resis del (cle b) estudiante [vlANUEL JAVIER 
GUERRERO BARATTa. Intitulado: --LA NECESIDAD DE ELE'/AR EL !'vIONTO 
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Me perrnito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizer las 
modificaciones de 1'01"111<1 v londo que tengan per objeto mejorar Ia investigacion. 
asimismo. del titulo de trahaio cle tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constat eJ contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas \ Sociales v del Exarnen Genera] Publico. el cual . . 

dice: "Tanto cl ij"CSI'r CO!110 cl rC\iS(I[' de koSis. haran constar en los dicl~lmcnc~ corrcxpondrcntc-. SI.l 

opinion rcspccio del contcnido cicntifico v tccnico de la lc~is. ln metodologin \ tccnicas dc Ill\cs(i,:'~lCl,in 
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trubajo de ill\c.stigac'i"11 \ "ll',1s cunsidcr~lc'!('I1"'; clue cstuncn pertinentcs". 
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Abogado y Notario
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Guatemala, 05 de marzo de 2010. 

FACULTAD DE CIENClf\S 
JURIDICAS Y SOCIALES 

Licenciado o CBJnWJo9r1r 
Marco Tulio Castillo Lutin 15ABR. 2010 :i I I IiJefe dela Unidad deAsesoria deTesis . - q---f'I I I I 
Facultad deCiencias Juridicas y Sociales lLr) U~) ~:::0 

UN·""'-ID·'-::A~D~DE IA DE 'rESiSUniversidad de San Carlos deGuatemala 
Hora: ------.:>....I=-JI""'-----
Firma: -----h,£--'--

Licenciado Castillo Lutin: 

En atenci6n a resoluci6n dictada por la Unidad a su cargo, de fecha tres de noviembre dedos mil 
nueve, procedi a revisar minuciosamente el trabajo de tesis del bachiller MANUEL JAVIER 
GUERRERO BARATTO, intitulado "LA NECESIDAD DE ELEVAR EL MONTO DE LA INFIMA 
CUANTIA EN ELRAMO DE FAMILIA PARA LOS JUZGADOS DE PAZ"; sugiriendo los cambios 
necesarios. 

Derivado de 10 cual dictamine 10 siguiente: 

1.	 Que de acuerdo a la facultad investida en mi persona mediante la resoluci6n citada, luego 
de estudio conciso del trabajo de tesis segun criterio basado en elementos de fondo, se 
concluy6 que el trabajo de tesis eJaborado por el bachiller GUERRERO BARATTO, 
contempla todos los elementos cientificos para esta clase de investigaci6n; es decir, 
originalidad, creatividad y 16gica desarrolladas en el enfoque dado al contenido; y tecnlcos 
que se demuestran en los temas y subtemas en elque sa dividi6 el mismo. 

2.	 La metodologfa y tecnicas de investigaci6n empleadas en toda la investigaci6n fueron las 
adecuadas utilizando en la misma los siguientes rnetodos y tecnlcas: el rnetodo deductivo 
al tener contacto con el problema planteado, y consecuentemente especificando el tema 
del presente trabajo de tesis; el metoda inductivo que se aplicO durante el desarrollo de la 
tesis; metoda analitico al tener contacto con la informaci6n bibliografica de diferentes 
autores; el metodo sintetico al resumir la informaci6n que sa consider6 importante. 

3.	 EI trabajo de tesis elaborado por el bachiller GUERRERO BARATTO, en cuanto a su 
redacci6n, es claro, ordenado y preciso; ademas la contribuci6n cientifica del trabajo de 
tesis 10 constituye la propuesta adecuada que presenta el bachiller para la tramitaci6n del 
Juicio Oral de Fijaci6n de Pensi6n Alimenticia, para lograr con ello cumplir con los 
principios de celeridad y economia procesal, y ademas sea acorde a la realidad y asi la 
justicia cumpla con sus postulados deser pronta y cumplida. 
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4.	 Respecto a las conclusiones y recomendaciones propuestas en la presente investigaCi61>-~"/~,al ' -~->.~$ 
constituyen verdaderos hallazgos inferidos del analisis de la problematica presentada y , 
resultaron congruentes con el tema abordado y son per 10 tanto consecuencia del analisis 
juridico dela investigaci6n realizada. 

5.	 De tal cuenta, per 10 anteriormente expuesto considero que el trabajo de investigaci6n
 
desarrollado lIena los requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la
 
Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen
 
General Publico, per 10 que resulta procedente dar el presente DICTAMEN FAVORABLE
 
APROBANDO el trabajo detesis revisado, estimando que el mismo puede ser materia de
 
discusi6n en el examen correspondiente.
 

Sin otro particular, me suscribo deusted. 

Atentamente. 

"Ip Y ENSENAO ATOooS" 

Lie. Ronald Otto Valvert Mejra 
Abogado y Notario 

Lie. RONAlD ana VALVERT MEJIA 
ABOGADO Y NOTAR10 
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, trece de octubre del afio dos mil once. 

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante MANUEL JAVIER GUERRERO BARATTO, Titulado LA 

NECESIDAD DE ELEVAR EL MONTO DE LA INFIMA CUANTIA EN EL RAMO DE 

FAMILIA PARA LOS JUZGADOS DE PAZ. Articulos 31, 33 y 34 del Normativo para la 

elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas
 

General Publico>
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INTRODUCCION
 

La necesidad de una aplicaci6n de justicia pronta y cumplida hace indispensable buscar 

en el mismo sistema guatemalteco, mecanismos utiles para agilizar la tramitaci6n de 

los juicios orales que se plantean en los distintos 6rganos jurisdiccionales del ramo de 

familia de la Republica de Guatemala, siendo un mecanismo id6neo la elevaci6n del 

monto de la infima cuantia en materia de familia, la cual se encuentra fijada 

actualmente en seis mil quetzales anuales, sequn el Acuerdo nurnero 6-97 de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, cuantia que actualmente conforme la realidad 

nacional limita la funci6n y la aplicaci6n de justicia a los juzgados de paz de la 

Republica, siendo estos ultimos auxiliares de familia y quienes tienen presencia en los 

333 municipios del pais, es factible el incremento de la cuantia toda vez que ello 

perrnitira descongestionar los tribunales del ramo de familia. 

La problematica se define que el incremento del monto de la infima cuantia en el ramo 

de familia, perrnitira que las poblaciones de escasos recursos econ6micos tengan mas 

acceso a la justicia, especificamente en el ramo de familia. 

La hip6tesis planteada demostraba la manera de resolver la problernatica de las 

limitantes que tienen los juzgados de paz en materia de familia. 

La presente investigaci6n tiene como objetivo establecer la necesidad de 

descongestionar los tribunales del ramo de primera instancia de familia, utilizando para 

(i) 



ello los mecanismos que se tienen al alcance, 

infima cuantla, para que de esa forma los juzgados de paz tengan la facultad de 

resolver corrflictos en materia de alimentos. 

EI descongestionamiento de los tribunales del ramo de familia, sera una realidad con el 

aumento del monto de la infima cuantia, 10 cual redundara en beneficio de la poblaci6n. 

En tal virtud el presente trabajo de investigaci6n se desarroll6 en cinco capitulos, el 

primer capitulo relacionado al derecho procesal civil; el segundo capitulo se refiere al 

derecho de alimentos; el tercer capitulo relacionado a los juzgados de familia; el 

cuarto capitulo a 10 relativo a la jurisdicci6n y competencia y como quinto y ultimo 

capitulo a las reformas al monto de infima cuantia en el ramo de familia; 10 cual se 

demuestra con un trabajo investigativo de contenido claro y cientifico, derivado de la 

utilizaci6n de rnetodos analiticos, deductivos e inductivos, sustentado en tecnicas 

bibliograticas, cientificas y directas; adernas se entrevist6 a jueces y auxiliares de 

justicia para establecer la viabilidad de la ampliaci6n de la infima cuantia en materia de 

alimentos. 

Por 10 anterior, se hace necesario incrementar el monto de la infima cuantia, para que 

los juzgados de paz cumplan con su prop6sito de acercar la justicia a las personas y 

que no sean elias quienes tengan que desplazarse a los juzgados de primera instancia 

de familia, con la esperanza de que se les fije una pensi6n alimenticia para los nines y 

ninas que tienen en su poder. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. Derecho procesal civil 

Se argumenta que el derecho procesal civil, es el conjunto de instituciones, doctrinas, 

teorlas, principios y normas legales que estudian y regulan la competencia del 6rgano 

jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y eficacia de los actos 

procesales, las condiciones para la ejecuci6n de las sentencias y el desenvolvimiento 

de procesos establecidos en la ley. (De conocimiento, de ejecuci6n, procesos 

especiales, proceso sucesorio). 

1.1. Concepto de proceso 

La palabra proceso tiene un significado que no se comprende si se atiende s610 a la 

noci6n que de la misma se da en el Diccionario de la Real Academia Espanola, que 

indica: "Progreso, acci6n de ir adelante. Transcurso de tiempo. Conjunto de las fases 

sucesivas de un fen6meno natural 0 de una operaci6n artificial. Agregado de los autos 

y demas escritos en cualquier causa civil 0 criminal"." En consecuencia el proceso es 

un instrumento necesario. Si los 6rganos jurisdiccionales han de cumplir con la funci6n 

asignada constitucionalmente, y si no pueden hacerlo de manera instantanea, 

necesitan, primero, de un estimulo, de alguien que pida que ejerciten su funci6n (el 

derecho de acci6n) y, despues, de la realizaci6n de una serie de actividades, sucesivas 

1 Monreal, Jose L1uis, et. at, Diccionario enciclopedlco i1ustrado oceano uno, paq. 2015. 
1 



en el tiempo; con 10 anterior expresado se puede concluir de 

concepto proceso: "EI proceso es el conjunto de actos, pero no desligados e 

independientes, sino de una sucesi6n de actos coligados para el fin cornun de la 

actuaci6n de la voluntad de la ley y procediendo ordenadamente al alcance de este 

fin".2 Asf mismo para enriquecer el concepto se puede tarnbien definir de la siguiente 

manera: "Proceso es el conjunto de actos juridicos que nacen como consecuencia del 

ejercicio de poderes y cumplimiento de derechos que realizan un conjunto de personas 

que persiguen un fin determinado mediante procedimientos preestablecidos"." Con 

dichas definiciones se establece que para la consecuci6n del averiguaci6n de un hecho 

juridlco debe estar preestablecido el procedimiento para unificar los casos que en los 

6rganos jurisdiccionales se pueden ventilar, por 10 tanto los derechos y deberes en el 

proceso no se derivan en la actualidad de un acuerdo de voluntades de las partes, sino 

de la jurisdicci6n del Estado y de la ley, siendo esta ultima la que distintos tipos de 

procesos, no existiendo estes antes en la realidad social. Esta realidad a 10 maximo 

que puede lIegar es a manifestar la necesidad de que se regulen los procesos con uno 

u otro desarrollo, pero en la realidad no existen procesos que sean luego asumidos por 

el legislador; las leyes procesales no pueden ir detras de la realidad, porque esta no 

genera procesos; la legislaci6n puede ir detras de la necesidad de la sociedad, que 

desea que se regule de modo distinto el proceso, pero este s610 existe despues de su 

regulaci6n legal. 

2 Chiovenda, Giuseppe, Curso de derecho procesal civil, volumen 6, pag. 27. 
3 Ruiz Castillo de Juarez, Crista, Teoria general del proceso, pag. 171. 
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Finalmente de las definiciones presentadas se puede extraer una definici6n concreta c "emata, C ~. 

la siguiente manera: "Conjunto de etapas concatenadas y de secuencia 16gica para la 

consecuenci6n de un fin impredecible el cual puede ser positivo 0 negativo al 

pretensor". 

1.2. Antecedentes del derecho procesal civil 

Hablar de derecho procesal civil implica el estudio de la normativa que regula el proceso 

civil. Para intentar un sistema acerca de el, 10 primero que debe hacerse es dar una 

idea del proceso y del derecho que 10 regula, puesto que estos constituyen sus 

cimientos. 

Los conceptos aptos para definir el proceso y el derecho que 10 regula no pertenece en 

realidad a la ciencia del derecho procesal, sino a aquella regi6n superior de la ciencia 

juridica que recibe el nombre de teoria general del derecho, no cabe en efecto definir el 

proceso sin compararlo con otras instituciones y, por tanto, sin salir del campo de la 

ciencia procesal. Asi pues, no es la historia, sino la Teoria General del Derecho la que 

dentro de ciertos Iimites constituye una necesaria introducci6n al estudio del proceso 

civil. 

A este derecho tarnbien se Ie da el nombre de derecho formal, por 10 que el derecho 

procesal constar de normas y de mandatos concretos, aut6nomos 0 complementarios; 

pero como las normas [urldicas constituyen, desde luego su nucleo mas importante, ello 
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hace que por derecho procesal suela entenderse el conjunto de 

procesales. 

EI derecho procesal forma parte de un conjunto mas vasto de normas, que debiera de 

lIamarse derecho instrumental. Pertenece igualmente, por su esencia a ese conjunto, el 

grupo de normas que da el nombre de derecho constitucional, con tanta mas raz6n si 

par tales se entienden las normas que regulan la funci6n legislativa. Tambien una 

buena parte del derecho administrativo esta comprendida en el mismo conjunto, por 10 

menos en 10 que concierne a las normas que componen los conflictos entre intereses 

publicos y privados, atribuyendo a los 6rganos publicos poderes, en lugar de construir 

inmediatamente relaciones jurldicas. 

Las indicaciones hechas para explicar que as, como las exigencias sociales determinar 

el nacimiento del proceso, tambien producen el derecho procesal, entendido, como 

conjunto de reglas que establecen los requisitos y los efectos de aquel. Esa 

reglamentaci6n tiene lugar, principalmente, por el lado de la forma y se Ie da tarnbien el 

nombre de derecho formal; esas reglas no siempre se manifiestan sub - especie de la 

norma juridica como el derecho en general, tarnbien el derecho procesal consta de 

normas y de mandatos concretos, aut6nomos 0 complementarios; pero como las 

normas jurldicas constituyen, desde luego su nucleo mas importante, ello hace que por 

derecho procesal suela entenderse el conjunto de las normas jurfdicas procesales. 
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1.3. Concepto del derecho procesal civil 

AI hablar de 10 procesal, es penetrar en el campo de estudio del proceso mismo, al decir 

juicio y decir proceso se creeria que es 10 rnismo; sin embargo, el tratadista, Cipriano 

Gomez Lara, indica que: "... Ia palabra juicio pare equivaler a 10 que hoy entendemos 

por proceso... y al mencionar las etapas en que se divide el proceso, se habla de una 

inicial a la que se llama instrucclon y una segunda a la que se Ie nombra juicio ... ,,4 al 

referirse a la palabra juicio, el citado autor indica que este vocablo "...procede de la 

logica, entendida esta como ciencia del conocimiento, como ciencia del razonar, como 

ciencia del pensar. Y es que, en su aspecto loqico, el juicio es un mecanismo de 

pensamlen. t0 .... " 5 

Por otro lade en 10 que se refiere al proceso civil, resulta que la mencionada segunda 

parte que se denomina juicio es, en este sentido, un verdadero juicio loqico, que se 

actualiza en el momenta de dictar la sentencia, en cuya estructura estan presentes la 

premisa mayor, la premisa menor y la conclusion. EI proceso no es mas que el 

contenido estricto de la serie de etapas, 0 pasos que lIevan a una conclusion mas 

acertada como es la sentencia, la cual sequn uno de los principios del derecho 

procesal, que no es mas que la congruencia que debe de existir entre la demanda y la 

sentencia, por 10 que una demanda bien presentada conlleva una sentencia dictada de 

mas ajustada a los principios del derecho. 

4 Aguirre Godoy, Mario. Derecho procesal civil; paq. 3. 
5 Ibid., 
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La palabra juicio deriva del latin iudicium y tiene multiples acepciones, sequn desd~t~~,~' 

punto de vista que se estudie y la materia del asunto que se trate, asi se puede hablar 

de una facultad del alma de la persona que juzga y compara. En el plano juridico se 

tiene juicio penal, civil, mercantil, etc., realmente depende de la materia de que se trate, 

en consecuencia juicio es la comparaci6n 16gica que el juez realiza de las actuaciones 

para resolver determinadas pretensiones. 

Esta claro que 16gicamente juicio y proceso son distintos, se puede hablar ahora de los 

antecedentes hist6ricos del proceso, en la primera fase hist6rica del proceso, para la 

reparaci6n del derecho insatisfecho, se realiza sin la intervenci6n del 6rgano 

jurisdiccional, se recurre a la defensa extrajudicial, autodefensa 0 auto tutela, lIamada 

defensa privada, posteriormente se supera la acci6n directa, no se pasa a ella la 

protecci6n estatal por medio de la lIamada impropiamente autodefensa reservandose la 

calificaci6n de defensa licita a los limites establecidos por ellegislador. 

En esta fase el juez pasa a ser un arbitro de la lucha de intereses, entre las partes, que 

pasa a ser un combate entre las partes en forma rudimentaria. EI proceso ha pasado 

por varias etapas hist6ricas, dentro de elias el romano, el germano, el romano can6nico 

y otros. 

La palabra proceso tiene significado de una serie 0 conjunto de aetos que se suscitan y 

suceden en el tiempo y en el espacio promovidos por los sujetos procesales, asimismo 

se puede decir que el proceso no es mas que una serie de etapas que tienen como fin 
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primordial, la conceptualizaci6n de un derecho 0 la ejecuci6n de otro. Ahora bien, si se ' 

pretende explicar el concepto de derecho procesal civil, este es un poco mas complejo, 

ya que se debe partir de su qenero pr6ximo y la diferencia especifica; en su conjunto el 

proceso es una serie de actos con una misma finalidad, el proceso como instituci6n es 

unico, en cuanto a su unidad y finalidad remota, como 10 es el mantenimiento de la paz 

social, es de hace notar que no todos los proceso son iguales en su contexto, todo 

dependiendo de la c1ase de pretensi6n que se reclame. 

EI proceso civil, se refiere a las relaciones de caracter civil, el tratadista Eduardo 

Couture, al referirse al Derecho Procesal Civil da la siguiente definici6n: lila rama de la 

ciencia juridica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de 

relaciones juridicas denominado proceso civil. Es la rama del saber juridico que estudia 

en forma sistematica la naturaleza del proceso civil, su constituci6n, desenvolvimiento y 

eficacta"." 

Como algo muy particular se define asi: "EI conjunto de pasos 0 actos realizados por las 

partes dentro del proceso, en los distintos 6rganos jurisdiccionales competentes, para 

resolver pretensiones de naturaleza civil". 

Analizado el proceso en todas sus acepciones, se puede definir el proceso civil como: 

"EI conjunto de normas juridicas creadas por el Estado con el objeto de reglamentar el 

6 Couture, Eduardo J. Fundamentos de derecho procesal civil; pag. 3. 
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proceso civil constituido por actos concatenados entre si, que finalmente daran com V<7le~lala. 

resultado la declaraci6n de un 6rgano jurisdiccional". 

1.4. Naturaleza juridica del derecho procesal civil 

EI proceso es un vinculo entre, los sujetos que intervienen directa 0 indirectamente en 

la busqueda de soluci6n de un conflicto de intereses, entre las partes y de estos con los 

6rganos jurisdiccionales, de alii se parte para explicar varias teorias que existen al 

respecto. 

a. EI Proceso civil como instituci6n: Sostiene esta teoria que el proceso, es una 

instituci6n, entendida esta como una complejidad de actos, creados por el mismo 

derecho para el logro de un fin. 

b. EI proceso es un contrato: Se Ie denomin6 asi en la epoca antigua especificamente 

en el derecho romano, para quienes era un acuerdo de voluntades y por ende un 

contrato, que une a las partes en una relaci6n contractual. 

c. EI proceso como una entidad juridica: Esta teoria explica que las partes no estan 

ligadas entre si, sino que se encuentran sujetas al orden juridico frente a un 

procedimiento que tiene como fin primordial una sentencia. 
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C \'-'Cabe mencionar que cada uno de los autores y a traves de distintas teorias, de la G"'a/~"'a/a. 

cuales se mencionan tres, crea el proceso civil, como de naturaleza publica, pero existe 

en la mayoria de elias una controversia para ser dirimida, perc tambien hay mucho de 

naturaleza privada, pues deriva de la solucion de estos conflictos por incumplimiento de 

los contratos 0 por incumplimiento de acuerdos que se hubieren pactado. 

1.5. Clases de procesos civiles 

La inexistencia de una solucion pacifica de los conflictos surgidos entre particulares 

obliga al Estado como tal, a asumir la tutela de los derechos lesionados de sus 

habitantes, a traves de la jurisdiccion, reconociendotes a ellos la facultad de requerir por 

su intervencion 10 que constituye la accion, para ello existen varias clases de procesos 

civiles, siendo ellos: Proceso de conocimiento, Proceso de ejecucion, Procesos 

especiales, Proceso cautelar, Proceso de declaracion. 

1.6. Proceso de conocimiento 

"EI proceso de conocimiento tarnbien denominado de coqnicion 0 de declaraclon, 

mediante el juicio el juez declara un derecho." tarnbien puede definirse a estos 

procesos de la siguiente manera: "Son aquellos por medio de los cuales los tribunales 

juzgan, es decir, declaran el derecho en el caso concreto, y 10 hacen cuando ante los 

mismos se interpone una pretension declarativa pura, una pretension de condena 0 una 

7 Gordillo Galindo, Derecho procesal civil guatemalteco, paq. 55. 
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pretensi6n constitutiva. Estas pretensiones no dan luqar a tres c1ases de procesos, sin (Strlala, (,. 

que cualquiera de elias se conoce 0 ventila par el proceso de conocimiento 0 

declaracion'" son estos procesos los que constituyen el nucleo de la actividad 

jurisdiccional "EI proceso de declaraci6n es, sin duda, el que suscita mayar interes a 

estos efectos porque constituye el nucleo genuine de la actividad jurisdiccional (las 

dernas son actividades complementarias de la principal) y, en consecuencia, en su 

seno, se producen los fen6menos procesales de cuyo analisis surgen proyecciones 

hacia los otros"." En un proceso de responsabilidad civil proveniente de un hecho ilicito 

par ejemplo, a traves del proceso cautelar se garantizan las resultas del proceso de 

cognici6n futuro y por este se declara el derecho controvertido, la sentencia en este 

proceso, incumpla, se ejecuta par el proceso de ejecuci6n. No siempre un proceso de 

ejecuci6n va precedido de uno de conocimiento, puesto que existen ciertos tftulos que 

permiten ir directamente a la ejecuci6n. EI proceso de cognici6n tiene como objeto 

inicial la pretensi6n del acto, es decir, el derecho que aquel estima tener y pretende que 

se declare y puede ser la declaraci6n de un derecho preexistente (acci6n 

declarativa), la creaci6n de un nuevo derecho (acci6n constitutiva) 0 la condena al 

cumplimiento de una obligaci6n (acci6n de condena), de ahi surgen los tres tipos de 

objetos del proceso de cognici6n el mero declarativo, el declarativo constitutivo y el 

declarativo de condena y por ende tarnbien las acciones y las sentencias, declarativas, 

constitutivas y de condena. 

8 Montero Aroca, Juan y Mauro Chacon Corado, Manual de derecho procesal civil guatemalteco,
 
volumen I, paq. 251.
 
9 Almagro Nosete, Jose, Derecho procesal, paq. 441.
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a. Proceso de conocimiento cuyo objeto es una mera declaraci6n: Por este tipo ~~y> 

proceso, 10 que el actor pretende es el reconocimiento de un derecho 0 relaci6n jurldica 

sin que este reconocimiento conlleve alguna prestaci6n, es decir el objeto de una mera 

declaraci6n de un derecho que existe y pretende su confirmaci6n, ejemplo de este tipo 

de proceso fundamentalmente son los que pretenden el dominic de un bien y en los 

cuales no se discute mas que la confirmaci6n del derecho del actor. 

b. Procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaraci6n constitutiva: EI objeto es 

crear 0 constituir una situaci6n juridica nueva, no existente y que se logra por medio de 

la sentencia judicial, un ejemplo puede ser las acciones de divorcio 0 de filiaci6n en las 

cuales a traves de la decisi6n del juzgador, la persona que era casada cambia a un 

estado civil de solterla y aquel que legalmente no era padre es declarado como tal. 

c. Procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaraci6n de condena: Por este 

proceso, a traves de la sentencia se determina el cumplimiento de una prestaci6n por 

parte del demandado, es decir se impone al demandado una obligaci6n que puede 

consistir en dar, hacer 0 no hacer. EI C6digo Procesal Civil y Mercantil, decreta nurnero 

107, en ellibro segundo establece los procesos de conocimiento a partir del Articulo 96, 

siendo los siguientes: Juicio ordinario Articulo 96 a1198, Juicio oral Articulo 199 a1228, 

Juicio sumario Articulo 229 al 268. 

c.1. Juicio ordinario: La palabra ordinario, empleada con relaci6n a un juicio 0 proceso 

de conocimiento, significa que	 no hay limitaci6n a objetos determinados. Un juicio 
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puede lIamarse ordinario cuando por medio de el los tribunales pueden 

Objetos de todas las clases, esto es, cualquier pretensi6n declarativa, la cual no vendra 

referida a un objeto 0 materia determinada, de modo que este tipo de juicio se 

establece con caracter general. 

Sin Iimitaci6n alguna, es decir, pudiendo las partes someter al tribunal con toda amplitud 

el conflicto que las separa, por 10 que no hay limitaci6n referida ni a las alegaciones de 

las partes, ni a los medios de prueba, ni al conocimiento judicial, por 10 que el tribunal, al 

final del juicio, debe dictar una sentencia que producira los narmales efectos de cosa 

juzgada "La autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella 

medios de impugnaci6n que permitan rnodificarla","? no pudiendo darse un proceso 

posterior entre las mismas partes referido a la misma cuesti6n. Esta caracteristica lIeva 

a decir que el juicio es plenario pues 10 contrario es el juicio sumario. 

c.2. Juicio oral: EI caso del juicio oral es extraordinariamente complejo porque en el 

rnismo se han mezclado dos consideraciones: 

1) Por un lado es un juicio ordinario, en cuanto que por el rnismo se conoceran los 

asuntos de menor cuantia, sequn 10 establece el Articulo 199 incisos 1°. y 2°., del 

C6digo Procesal Civil y Mercantil, es decir, la procedencia del juicio 10 establece con 

base en el criterio de la cuantia, par 10 que cabe cualquier pretensi6n declarativa, toda 

clase de objetos. 

10 Chacon Corado, Mauro, Los conceptos de acclon, pretension y excepcion, paq. 22. 
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2) Por otro es un juicio especial, dado que por sus trarnites se ventilaran 

concretos y determinados, Articulos 199, incisos 3°. a 7°. del C6digo Procesal Civil y 

Mercantil. 

En estas circunstancias no puede decirse de modo general que el juicio oral sea 

siempre ordinario 0 siempre especial, pues puede ser las dos cosas dependiendo de 

que sea el juicio adecuado bien por la cuantia, bien por la materia. Si puede decirse 

que es siempre ordinario pues la sentencia que en el se dicte producira los normales 

efectos de cosa juzgada, sin que sea posible un proceso posterior sobre el mismo 

objeto y entre las mismas partes. 

EI juicio oral, regulado en el Decreto Ley 107 denominado C6digo Procesal Civil y 

Mercantil, es un proceso de conocimiento sencillo y rapido en el cual se inicia con la 

demanda, la cual tiene la particularidad que puede presentarse verbalmente en cuyo 

caso el secretario levantara el acta respectiva, esto 10 establece el Articulo 201 del 

cuerpo legal citado, no obstante a ello tarnbien se podra presentar por escrito y en 

ambos casos deberan observarse los requisitos estipulados en los Articulos 106 Y 107 

del mismo C6digo, en dicha demanda el actor de la misma debera observar los 

estipulado en el Articulo 212, el cual indica que: "EI actor presentara con su demanda el 

titulo en que se funda, que puede ser: el testamento, el contrato, la ejecutoria en que 

consta la obligaci6n 0 los documentos que justificativos del parentesco. Se presume la 

necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe 10 contrario", en este caso debe 
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entenderse que el actor debe presentar certificaciones de nacimiento de los 

legalmente reconocidos por el demandado y acta de matrimonio si fuera el caso. 

Una vez calificada la demanda presentada, el juez serialara dia y hora para que las 

partes comparezcan a juicio oral previniendoles presentar sus pruebas en la audiencia 

bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldla de la que no compareciere, esto 10 

establece el Articulo 202 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, ademas entre el 

emplazamiento del demandado y la audiencia, deben mediar por 10 menos tres dlas, 

plazo que sera ampliado en raz6n de la distancia. 

En este tipo de proceso es importante hacer notar que se obliga a los juzgadores lIevar 

a cabo la audiencia de conciliaci6n en la cual en los ultirnos aries ha servido para 

agilizar el trarnite de los procesos, porque si bien es cierto en los dernas procesos 

civiles el Articulo 97 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, indica que los jueces podran 

lIevar a cabo una audiencia de conciliaci6n, situaci6n que en la practica no se lIeva a 

cabo, sin embargo en el juicio oral es una etapa del proceso la cual se indica 

obligatoria, toda vez que al tenor del Articulo 203 preceptua: "En la primera audiencia, al 

iniciarse la diligencia, el juez procurara avenir a las partes, proponiendoles f6rmulas 

ecuanirnes de conciliaci6n y aprobara cualquier forma de arreglo en que convinieren, 

siempre que no contrarie las leyes. Si la conciliaci6n fuere parcial, el juicio continuara 

en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo". 
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EI juicio oral tiene la particularidad que no obstante el demandado cuenta con tres di lernala, c. \>-.v .:> 
de emplazamiento mas el plazo por raz6n de la distancia la demanda puede ser 

contestada hasta 0 en el momenta de la primera audiencia, siempre observando los 

requisitos establecidos para la demanda, debe observarse que si el actor amplia 0 

modifica la demanda el juzgador debe suspender la diligencia de audiencia serialada y 

proceder conforme los plazos estipulados, sin embargo otra particularidad de este juicio 

es que si el demandado prefiere contestarla en el propio acto, procedera la diligencia 

senalada. 

Este proceso de conocimiento permite presentar en la contestaci6n de la demanda 

todas las excepciones que senala el C6digo Procesal Civil y Mercantil, sin embargo las 

nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripci6n, pago, 

transacci6n y Iitispendencia, se podran en cualquier fase del proceso, hasta antes de 

dictar sentencia en segunda instancia, tal como 10 establece el Articulo 205, las 

excepciones previas se resolveran en la primera audiencia, sin embargo puede tarnbien 

resolverlas en auto separado; tarnbien las dernas excepciones se resolveran en 

sentencia. 

En 10 concerniente a las pruebas, sequn el Articulo 206 del cuerpo legal antes citado, 

las partes estan obligadas a comparecer a la primera audiencia con sus respectivos 

medios de prueba; si en esta primera audiencia no fuere posible diligenciar todos los 

medios de prueba propuestos el juez senalara nueva audiencia en un plazo que no 

debe exceder de quince dias; asl mismo si en esta segunda audiencia aun no fuere 
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posible el diligenciamiento de toda la prueba se podra seiialar una tercera, dentro ~..:e..'::.:."la. c \>-. 

plazo de diez dias: en este mismo Articulo se faculta al juez, para seiialar plazo cuando 

existiere prueba que debe rendirse fuera del territorio nacional. 

Los incidentes planteados en la trarnitacion del juicio oral que no hayan side resueltos 0 

no pudieron resolverse se haran en sentencia; de igual forma se resolveran las 

nulidades, en todo caso se oira por veinticuatro horas a la otra parte, salvo que el 

incidente 0 nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. 

Para dictar sentencia el juez debe observar 10 seiialado en el Articulo 208 del Decreto 

Ley 107, en el sentido que si el demandado se allanare a la demanda 0 confesare los 

hechos expuestos en la misma se dictara sentencia dentro del tercero dia y cuando el 

demandado no comparezca a la primera audiencia, sin causa justificada, el juez fallara, 

siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida, dentro de cinco dlas a partir de la 

ultima audiencia. 

Este tipo de juicio permite que la sentencia sea apelada, por 10 que una vez interpuesta 

la misma, el juez 0 tribunal superior, al recibir los autos, senalara dla para la vista, que 

se verificara dentro de los ocho dlas siguientes, por 10 que verificada la misma, sino 

hubieren ordenado diligencias para mejor proveer, se dictara sentencia dentro de los 

tres dlas siguientes. 
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Este tipo de juicio tiene la caracteristica de obligatoriedad de fijaci6n de 

provisional, sequn el Articulo 213 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, "Con base en 

los documentos acompariados a la demanda y mientras se ventila la obligaci6n de dar 

alimentos, el juez ordenara, sequn las circunstancias, que se den provisionalmente, 

fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restituci6n, si la persona de quien se 

demandan obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompariaren documentos 

justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijara prudencialmente la 

pensi6n alimenticia a que se refiere el parrafo anterior. Durante el proceso puede el 

juez variar el monto de la pensi6n 0 decidir que se de en especie u otra forma". La 

pensi6n provisional tiene lugar para garantizar a los nines y ninas 10 indispensable para 

vivir, toda vez que su mismo nombre 10 indica es provisional, mientras el juez resuelve 

en definitiva la demanda planteada. 

Debe tomarse en cuenta que dicha pensi6n provisional es reintegrable una vez se dicte 

sentencia absolutoria, en consecuencia dicha pensi6n es variable y el juez debe fijarla 

de conformidad con los documentos que se Ie presenten y siempre debe fijarse el 

monto en dinero, esto tiene relaci6n con 10 serialado anteriormente en el cual se hace 

de esta manera para determinar una cantidad liquida y exigible cuando fuere el caso 

ejecutar en caso de incumplimiento de la obligaci6n. 

Es de hacer notar que la parte solicitante de alimentos debe presentar al juez 

documentos justificativos que comprueben los ingresos del demandado, para que este 

tenga elementos de convicci6n para establecer la pension alimenticia provisional, sin 
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embargo si no fuere el caso, la misma normativa legal faculta al juez para que de una'~~,S;.· 

manera prudencia la fije, de conformidad con la realidad econ6mica del pais y de los 

ingresos que presumiblemente tiene el demandado. 

Esta pensi6n provisional esta sujeta a variaci6n en su monto y algo muy especial 

regulado en la ultima parte Articulo citado, es que la pensi6n alimenticia puede ser 

fijada en especie u otra forma, sin embargo debe recalcarse 10 senalado en el los 

capitulos anteriores que para efectos de un juicio de ejecuci6n en la via de apremio 

debe valorarse el monto de las cosas que se entreqaran en especie para determinar 

una cuantia y asl poder obligar al demandado al cumplimiento de la sentencia 0 al 

compromiso voluntario adquirido en el 6rgano jurisdiccional de familia. 

EI ordenamiento procesal civil guatemalteco, no define si el embargo debiera lIamarse 

precautorio, sin embargo en el Articulo 527 del C6digo Procesal civil y Mercantil, 

aparece que el embargo puede solicitarse precautoriamente dentro de las alternativas 

comunes a todos los procesos, esto quiere decir que puede incluso iniciarse un 

procedimiento con el unico objeto de garantizar el resultado futuro de una acci6n, es alii 

donde se puede decir que el embargo no es mas que una garantia para el cumplimiento 

forzoso de una obligaci6n. 

EI embargo no es mas que un mandamiento de ejecuci6n, el cual se promueve en la via 

de apremio, mediante este el juez es quien califica el titulo en que se funda la 

pretensi6n y si 10 considera suficiente despachara mandamiento de ejecuci6n y 
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en el Derecho Procesal, es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para 

asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya 

disponibilidad se impide"!'. 

En cuanto al embargo preventivo se refiere, Manuel Ossorio no 10 define taxativamente 

sin embargo, en su acepci6n procesal se llama preventivo cuando tiene por finalidad 

asegurar los bienes durante la tramitaci6n del juicio, y ejecutivo cuando su objeto es dar 

efectividad a la sentencia ya pronunciada. 

En la via de apremio el juez para tener certeza juridica en el cumplimiento forzoso de la 

obligaci6n, solicita el embargo definitivo, sin embargo, este no tiene fundamento legal, 

deduciendose que se ha convertido en una mala practica, que unicamente por 

costumbre se ha convertido en ley y consecuentemente para que el juez tenga 

seguridad juridica el embargo debe estar definitivamente anotado, no como preventivo 

sino en forma definitiva. Sin este embargo en forma definitiva no procederia en ninguna 

instancia la ejecuci6n de un derecho constituido en la etapa del procedimiento antes de 

la ejecuci6n forzosa de la obligaci6n, sequn criterio jurisdiccional. 

Por 10 manifestado anteriormente el embargo definitivo es sumamente necesario para 

poder tener certeza juridica al momenta de dictar auto 0 sentencia traslativa de dominio 

en los juicios referidos; sin embargo, se menciona que es unicarnente por practica que 

11 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas y sociales, paq, 279. 
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se solicita en los juzgados, pues no existe norma legal que 10 regule 0 \0 garantice. Dit~y" 

esa cuenta, unicamente por costumbre y mera practica se ha convertido en obligatorio. 

No obstante, el embargo precautorio como medida de garantia y por sus caracteristicas 

de instrumental, rapido, seguro, temporal y econ6mico, es unico dentro del proceso, es 

decir unidad de instrumento procesal desde que judicialmente se decreta el embargo 

precautorio conforme el Articulo 308 del C6digo Procesal Civil y Mercantil que 

establece: Todo embargo de bienes inmuebles, para 10 cual librara el juez, de oficio, el 

despacho correspondiente. Es a partir de entonces que se garantizan las resultas de la 

ejecuci6n sin necesidad de convertirlo en definitivo. 

Algunas personas piensan que el embargo precautorio se da a prevenci6n y que el 

embargo definitivo se da con efectos de sentencia y de ejecuci6n, pero olvidan que 

qenericamente el embargo es sobre todo una medida de garantia procesal que asegura 

las resultas del proceso y que por 10 mismo el embargo precautorio puede incluso 

soportar los efectos juridicos de una sentencia y de una ejecuci6n, siendo suficiente 

para asegurar los intereses econ6micos del acreedor. 

EI embargo precautorio conforme el Articulo 1170 del C6digo Civil, tiene vigencia cinco 

anos, sin importar si es precautorio 0 definitivo, por 10 que si dentro de un proceso civil 

ejecutivo el primero esta vigente, dentro de cinco arios, no hay raz6n ni argumento legal 

para exigir la constituci6n del segundo, estando ya uno vigente y es mas jarnas 

procederia el embargo definitivo sino mas bien la aplicaci6n del plazo del siempre 

embargo precautorio. 
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En la leqislacion guatemalteca no existe definicion alguna sobre el embargo precautori Y'i/q/&mala, C ~. 

para el tratadista Manuel de la Plaza, citado por el profesor Aguirre Godoy, es un 

instituto cautelar que tiene como finalidad concreta la de limitar, en mayor 0 menor 

grado, las facultades de disposicion del titular de la totalidad 0 parte de un patrimonio, 0 

simplemente la de determinados bienes, con el designio de que no se frustre el 

resultado de un proceso 0 coqnicion 0 ejecucion. 

c.3. Juicio sumario: Lo contrario del juicio ordinario es el juicio sumario. Si el ordinario 

es un juicio sin limitaciones, sumario es igual a juicio con limitaciones de las 

alegaciones de las partes, del objeto de la prueba, yen ocasiones incluso de los medios 

de prueba y del conocimiento judicial, por 10 que al centrarse el juicio en un aspecto 

parcial del conflicto existente entre las partes, cabe la posibilidad de acudir a un juicio 

ordinario posterior en el que se plantee con toda amplitud el corrflicto. 

La razon de ser de los juicios sumarios se explica dando un paso mas en la evoluci6n 

que llevo a los juicios especiales. EI legislador puede estimar que en determinadas 

materias ni siquiera el juicio especial es suficiente para hacer frente con eficacia a una 

necesidad social y, para simplificar la tramitaci6n, limita el contenido de la contienda a 

un aspecto concreto del litigio existente entre las partes, acudiendo a 10 que puede 

denominarse una tutela judicial provisional. Terminado el juicio sumario las partes 

pueden, si 10 estiman conveniente, acudir a un proceso plenario para contener sobre la 

totalidad del conflicto que las enfrenta. 
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1.7. Proceso de ejecuci6n 

Puede definirse como: "Aquel en el que se realiza por el tribunal una conducta flsica 

productora de un carnbio real en el mundo exterior para acomodarlo a 10 establecido en 

el ntulo?" La primera impresi6n del 'fin del proceso ejecutivo es que parece 

profundamente variado y hasta opuesto del objeto del proceso de cognici6n, este 

ultimo, dicho en pocas palabras, transforma el hecho en derecho; el proceso ejecutivo 

en cambio, transforma el derecho en hecho. Esta es, expresada en una f6rmula breve, 

la raz6n que ha inducido por largo tiempo a la doctrina a creer que la ejecuci6n esta 

fuera del campo de la jurisdicci6n, hay, incluso, paises en los cuales las leyes que 

regulan el uno y el otro no estan reunidas en el mismo c6digo; en una primera 

sistematizaci6n de la teorla del proceso, se han contrapuesto el proceso de cognici6n al 

proceso de ejecuci6n, negando a este ultimo el caracter jurisdiccional, en Guatemala se 

encuentra el proceso de ejecuci6n y de cognici6n en un mismo cuerpo legal 

denominado C6digo Procesal Civil y Mercantil y ambos procesos tienen el caracter 

jurisdiccional y es mas sequn la competencia en raz6n de la cuantia conocen los 

mismos tribunales del ramo civil. EI proceso de ejecuci6n guatemalteco se da cuando 

se trata de pretensiones de condena Ie mera declaraci6n, el proceso de ejecuci6n 

guatemalteco se da cuando se trata de pretensiones de condena la mera declaraci6n 

no basta para satisfacer a la parte. Si la sentencia que el demandado adeuda una 

cantidad al demandante y 10 condena a pagarla, la sentencia por sl sola no satisface al 

demandante. La satisfacci6n se alcanzara cuando se realice la prestaci6n declarada en 

12 Montero Aroca, Ob. Cit., pag. 134. 
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la sentencia; es necesaria, pues, una actuaci6n posterior que acomode 

factica de deber ser proclamado en la sentencia. Esa actividad posterior puede 

realizarse de dos maneras. 

a. Cumplimiento: el condenado cumple voluntariamente la prestaci6n; esta actividad no 

tiene caracter procesal. 

b. Ejecuci6n forzosa: Si el condenado no cumple voluntariamente, aparece el proceso 

de ejecuci6n. 

Junto a este caso, en que el proceso de ejecuci6n parte de una sentencia de condena, 

el ordenamiento concede determinados titulos creados fuera de la actividad judicial, la 

posibilidad de acceder al proceso de ejecuci6n son que sea necesaria declaraci6n 

judicial previa. Con ello 10 que se hace es configurar tutelas judiciales privilegiadas, que 

lIegan hasta el extrema que posibilita acudir directamente al proceso de ejecuci6n, sin 

pasar ante por el proceso de declaraci6n. EI Decreto Ley 107, regula los juicios de 

ejecuci6n del Articulo 294 al 400, siendo ellos: Via de apremio, Juicio ejecutivo, 

Ejecuciones especiales, Ejecuci6n de sentencias, Ejecuci6n colectiva. 

1.8. Procesos especiales 

Se define asl: "Es la caracterizada por no existir controversia entre las partes, ni exigir 

siquiera de la dualidad. La jurisdicci6n contenciosa es por eso de su antitesis 
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procesal"." EI Codiqo Procesal Civil y Mercantil, en el Articulo 401, 

jurisdicci6n voluntaria comprende todos los actos en que por disposici6n de la ley 0 por 

solicitud de los interesados, se requiere la intervenci6n del juez, sin que este promovida 

ni se promueva cuesti6n alguna entre partes determinadas. Con la definici6n que la 

norma legal establece se comprende que la Jurisdicci6n voluntaria, da la pauta que 

para esta c1ase de asuntos, se requiere un juez, sin que exista controversia alguna 

entre las partes, en virtud de la ausencia de discusi6n; el C6digo Procesal Civil y 

Mercantil, regula los siguientes asuntos que se pueden tramitar en esta c1ase de 

procesos: Declaraci6n de incapacidad, Ausencia y muerte presunta, Disposiciones 

relativas a la administraci6n de bienes de menores, incapaces y ausentes, 

Disposiciones relativas al matrimonio, Disposiciones relativas a los actos del estado 

civil, Proceso sucesorio. 

1.9. Proceso cautelar 

La satisfacci6n de las pretensiones interpuestas ante los 6rganos jurisdiccionales puede 

no alcanzarse de modo completo con los procesos de conocimiento 0 declaraci6n y de 

ejecuci6n. Estos procesos, por su propia naturaleza de sucesi6n de actos, necesitan un 

lapse mas 0 menos largo para realizarse, tiempo que, por su mero transcurso 0 par la 

actividad del demandado, puede hacer inutil la resoluci6n que se dicte. Para suplir esta 

deficiencia aparece una tercera sub-funci6n de la jurisdiccional, lIamada de cautela 0 

de seguridad, que se realiza a traves de proceso cautelar, cuya finalidad es garantizar 

13 Munoz, Nery Roberto, Jurisdicci6n voluntarla notarial, pag. 1. 
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el cumplimiento de las otras dos sub-funciones. 

"Aquel que tiene por objeto facilitar otro proceso principal garantizado la eficacia de sus 

resultados"." Entre las medidas cautelares a adoptar en el proceso civil se tiene par 

ejemplo el embargo "Podra decretarse precautoriamente el embargo de bienes que 

alcancen a cubrir el valor de 10 demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son 

aplicables los Articulos referentes a esta materia establecidos para el proceso de 

ejecucion", Que asegura la solvencia del demandado en el proceso penal la prision 

provisional, par ejernplo, que asegura la presencia del imputado existen c1aras 

diferencias, pero en los dos casos se trata de una tercera subfuncion autonorna de la 

jurisdiccion, en cuanto no es ni declarativa ni ejecutiva, que se realiza por medio de un 

proceso propio. 

1.10. Proceso de declaraci6n 

La resolucion de los tribunales se concreta en decir el derecho en el caso concreto, en 

declarar, perc ello puede hacerse de tres maneras, que carresponden a las tres 

clases de pretensiones que pueden ejercitarse, siendo estas: pretensiones mero 

declarativas, pretensiones constitutivas y pretensiones declarativas de condena, esta 

farma de dectaracion se establecen de confarmidad con la pretension que se presenta 

en la demanda inicial del proceso, de alii deviene dicta una resolucion, a continuacion 

se describen cada una de elias: 

14 Montero Aroca, Ob. Cit., pag. 136. 
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a. Pretensiones mero declarativas (0 declarativas puras): Cuando la petici6n de la p~~~~;/ 
que interpone la pretensi6n se satisface con la mera declaraci6n de la existencia 

(positiva) 0 inexistencia (negativa) de una relaci6n juridica ya existente, la declaraci6n 

del 6rgano jurisdiccional, la sentencia, agota su fuerza con la declaraci6n, no 

necesitandose ejecuci6n posterior. La sentencia que el tribunal dicte estimando la 

petici6n no oriqinara un titulo ejecutivo, pues el actor quedara satisfecho con la simple 

declaraci6n judicial. Para que la pretensi6n pueda triunfar no basta con que el 

demandante sea titular del derecho material alegado, es precise adernas que acredite 

un interes juridico suficiente en lograr la declaraci6n del 6rgano jurisdiccional; para 

interponer una demanda 0 contrademanda, es necesario tener interes en la misma. Ello 

servira para que el demandante quede satisfecho de su pretensi6n solicitada ante el 

6rgano judicial competente. 

b. Pretensiones constitutivas: En este tipo de pretensi6n la parta actora se dirige a 

obtener la creaci6n, modificaci6n 0 extinci6n de una relaci6n juridica, esto es, a obtener 

un cambio sobre una situaci6n existente. En el caso anterior se pide al tribunal que 

declare un efecto juridico que ya se ha producido mientras que aqui es la sentencia la 

que produce el cambio. Cuando se ejercita una pretensi6n declarativa de propiedad, 

por ejemplo, la relaci6n juridica de propiedad ya existe y se Ie esta pidiendo al juez que 

la declare, mientras que si la pide al juez que disuelva una sociedad, que en su 

momenta se constituy6 legalmente por tiempo indefinido, la sentencia no recoqera un 

estado juridico anterior sino que 10 extinquira, creando otro nuevo. Los ejemplos mas 

claros se basan en la distinci6n entre nulidad y anulabilidad, 0 mas concretamente entre 
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nulidad del matrimonio, por un lado y divorcio por otro. En las 

constitutivas hay que distinguir dos supuestos: 

1. Unas veces son necesarias en el sentido de que, teniendo la parte derecho al 

cambio, este s610 puede producirse por la jurisdicci6n y por medic del proceso; de modo 

que si la parte quiere el cambio el ejercicio de la pretensi6n es para ella necesario; es el 

caso del divorcio 0 de la declaraci6n de incapaz. 

2. Otras veces la pretensi6n constitutiva no es necesaria, en el sentido de que las 

partes de la relaci6n material podrlan lograr el cambio por sl mismas, si bien se 

precisaria la voluntad concorde de toda elias; es el caso de la disoluci6n de una 

sociedad, que puede realizarse por todos los socios, perc si uno de ellos se niega habra 

de acudirse a la jurisdicci6n y al proceso. La sentencia que estime la pretensi6n 

constitutiva, al no precisar de ejecuci6n, no sera titulo ejecutivo; frente a la sentencia el 

demandado no tendra obligaci6n de realizar prestaci6n alguna. Otra cosa es, 

naturalmente, que junto a la pretensi6n constitutiva se acumule una pretensi6n de 

condena, que es 10 que ocurre, por ejemplo, en los juicios de divorcio, en estes se 

suelen acumular una pretensi6n constitutiva (el divorcio) y otra pretensi6n de condena a 

pagar alimentos y entonces la condena a los alimentos si sera ejecutable. 

c. Pretensiones declarativas de condena: Lo que se pide al 6rgano jurisdiccional es 

una declaraci6n de la que arranque el derecho a obtener una prestaci6n del 

demandado. La pretensi6n no se satisface s610 con la declaraci6n, sino que es precisa 
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una actuacion posterior que haga coincidir el ser con el deber ser; esa actuacio~/e/))ala, c \0-' 

posterior puede realizarse voluntariamente por el condenando y estamos ante el 

cumplimiento, yen el caso de incumplimiento aparece la ejecucion forzosa. 

La sentencia de condena produce un doble efecto: Es un titulo ejecutivo y adernas, 

contiene una declaracion irrevocable del derecho. Dicho de otra forma: es titulo 

ejecutivo y produce cosa juzgada; efectos que son distintos y que no siempre coinciden. 

Con respecto al proceso de declaracion de declaracion y con relacion a las tres 

pretensiones, es de destacar: 

1) Las tres pretensiones descritas no se conocen en tres procesos distintos: No existe 

una proceso meramente declarativo, otro constitutive y otro de condena, sino que existe 

un solo proceso de declaracion, a traves del cual pueden ser interpuestas, conocidas y 

decididas cualquiera de estas tres pretensiones, e incluso varias de elias conjuntamente 

producen un fenorneno de acumulacion. 

2) En los procesos civiles son posibles todas las pretensiones (declarativas pura, 

constitutiva y declaracion de condena). 

EI objeto del proceso, es decir, aquello sobre 10 que versa este de modo que 10 

individualiza y 10 distingue de todos los dernas posibles procesos, es siempre una 

pretension, entendida como: "Peticion fundada que se dirige a un orqano jurisdiccional, 
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"mala. C frente a otra persona sobre un bien de la vida"." EI Articulo 51 del C6digo Proces 

Civil y Mercantil, aunque se coloca bajo el titulo de la rubrica de pretensi6n procesal, no 

da una idea de la rnisrna, sino que viene decir simplemente que la persona que 

pretenda hacer valer un derecho, 0 que se declare que Ie asiste, puede pedirle ante los 

tribunales en la forma prescrita en este C6digo, con 10 que se Iimita a decir que la 

pretensi6n se ejercitara conferme al principio de legalidad 0, en otras palabras, que el 

proceso se realizara sequn 10 previsto en el C6digo. 

La pretensi6n que se puede definir asi: "Es la declaraci6n de voluntad per medic de la 

cual se solicita la actuaci6n del 6rgano jurisdiccional frente a una persona determinada 

y distinta al autor de la declaracion"." Dicha pretensi6n se plantea en la demanda 

inicial, y tarnbien existe pretensi6n cuando se presenta una contrademanda, toda vez 

que en la misma se tiene la solicitud de algo por parte del demandado, sin embargo se 

Ie puede lIamar pretensi6n al momento de contestar la demanda en sentido negativo, 

toda vez que el demando esta planteando su negativa a la pretensi6n del actor, perc 

ello se da siempre que el demando plasme en su contestaci6n una pretensi6n concreta 

al actor, ante 10 cual la definici6n descrita detalla que los elementos que la caracterizan 

son los siguientes: 

c.1. Es una declaraci6n de voluntad: A 10 largo del proceso se realizan muchas 

peticiones, perc s610 una es la pretensi6n; existen muchas pretensiones instrumentales 

(que se habra a prueba el proceso, que se oiga a un testigo, etc.), mientras que la 

15 Ibid., pag. 137.
 
16 Ruiz Castillo de Juarez, Ob. Cit., paq. 137.
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petici6n de la pretensi6n tiene siempre como objeto directo un bien de la vida ya es ~:' c 

que sirve para construir el objeto del proceso. 

c.2. Es una petici6n fundada: Es la petici6n individualizada, distinguida de las demas 

posibles, 10 que supone la invocaci6n de unos hechos. Cuando se habla de una 

petici6n fundada se hace referencia a petici6n distinguida de otras posibles, y 10 que 

fundamenta es siempre un acontecimiento de la vida en el que se basa la petici6n. Por 

ejemplo si se hable de una cantidad de dinero que se adeuda por un prestamo, no de 

cualquier prestamo, sino de uno concreto y claramente determinado. 

c.3. No es un tramite: La pretensi6n no es un mero tramite y por tanto, tampoco el 

trarnite con el que se inicia la serie constitutiva del proceso. EI tramite no es una 

actividad determinada, sino el marco formal en que dicha actividad se desarrolla, la 

envoltura procedimental de la misma y tanto es asl que el procedimiento realmente no 

se compone de actos, sino de tramites, esto es, de estados ideales destinados a 

albergar dentro de sl una cierta actividad 0 conjunto de elias. 

c.4. No es un acto procesal: La petici6n no esta tampoco un acto, es decir, una 

actividad que se realiza en un momenta determinado en el tiempo. Es cierto que en 

ocasiones, atendida la concreta regulaci6n procesal, la pretensi6n podra interponerse 

en un acto, ira contenida en la demanda, pero ello no autoriza a confundir el acto como 

continente, que es la demanda, con el contenido del mismo, que es la pretensi6n. 
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c.S. No es un derecho en sentido estricto: EI derecho de pretender no existe no e~a, c.
 

necesario, porque anade nada al derecho de accion 0 a la jurisdiccion, La pretension
 

no es algo que se tiene, sino que algo que se hace.
 

c.s, Se dirige a un tribunal: EI destinatario de la pretension procesal es el tribunal,
 

aunque no se interpone contra 0 frente a el, es el destinatario porque es el tribunal el
 

que debe estimarla 0 desestimarla.
 

c.7. Se interpone frente 0 contra otra persona: La peticion ha de formularse
 

necesariamente frente a persona fisica 0 juridica, distinta del que pide, precisandose
 

tambien que la misma 0 esta determinada 0 por 10 menos ha de ser determinable.
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CAPiTULO II 

2. Derecho de alimentos 

"Ni el c6digo de 1877, ni el de 1933, ni el vigente, dan un concepto de los alimentos. EI 

primero los regul6 conjuntamente con los deberes entre padres e hijos, en el Libra I, 

Titulo V, Capitulo III. EI segundo Ie dedic6 un titulo especial el VIII, en el Libra I, 

inmediatamente despues del titulo concerniente a la patria potestad. EI vigente, tambien 

en el libra I, se refiere a los alimentos en el Capitulo VIII, dentra del Titulo II, de la 

Familia.,,17 

"Sequn el c6digo de 1877, los alimentos se caracterizaban por ser un derecho inherente 

al alimentista y por consiguiente intransmisible, irrenunciable y no objeto de transacci6n, 

salvo los bienes ya adquiridos por razon de alimentos, los cuales podian transmitirse, 

renunciarse a compensarse, con 10 cual se reconoci6 la proporcionalidad de los 

alimentos y su incompensabilidad.vl'' EI actual C6digo Civil recoge dichos principios 

relacionados a los alimentos, toda vez que siguen con las mismas caracterlsticas, ello 

con el fin de garantizar a los nirios y ninas el derecho a ser alimentos por las personas 

que tiene por mandato legal la obligaci6n de hacerlo. 

17 Brarias, Alfonso. Ob. Cit.; pag. 172. 
18 Ibid. 
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2.1. Concepto 

Existen diferentes connotaciones en cuanto a la definicion de los alimentos, por ejemplo 

el tratadista Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales, 

define, los alimentos como: "... la prestaci6n en dinero 0 en especie que una persona 

indigente puede reclamar de otro, entre las serialadas en la ley, para su mantenimiento 

y subsistencia. Es pues, todo aquello que, por determinaci6n de la ley 0 resoluci6n 

judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados". Planiol y 

Ripert, citados por el profesor Alfonso Branas, escriben que: "Se califica de alimenticia 

la obliqacion impuesta a una persona de suministrar a otra persona los socorros 

necesarios para la vida", definicion que se puede dar desde un punta de vista de la 

obliqaclon: el licenciado Rojina Villegas, presente otro punta de vista en su definicion 

indicando que es: "La facultad juridica que tiene una persona denominada alimentista 

para exigir a otra 10 necesario para subsistir, en virtud del parentesco consangufneo, del 

matrimonio 0 del divorcio en determinados cases" 20. 

En realidad, esta figura es, 0 una obliqacion para el alimentante y un derecho para el 

alimentista, perc por propia naturaleza, de ninguna manera obediente a un principio de 

inflexibilidad en cuanto a su prestaci6n y exigibilidad, ya que los alimentos son 

indispensables para la vivencia principalmente de los menores de edad. 

19 Ibid., pag. 255. 
20 Ibid., 
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EI C6digo Civil vigente, contenido en el Decreto ley 106, en el Articulo 278, si bien "'erna/a, c· \>-. 

proporciona una definici6n exacta de los alimentos aporta una integraci6n de los 

elementos que compone dicha denominaci6n, indicando que: "La denominaci6n de 

alimentos comprende todo 10 indispensable para el sustento, habitaci6n, vestido, 

asistencia medica y tambien la educaci6n e instrucci6n del alimentista cuando es menor 

de edad". Ante 10 cual se establece que la legislaci6n guatemalteca no proporciona una 

definici6n tal, en consecuencia se debe recurrir a otras fuentes del derecho para 

integrar una definici6n que ayude a comprender de mejor manera sus componentes. 

AI escuchar la palabra alimentos por simple 16gica de inmediato la asociamos con la 

necesidad de saciar el hambre, sin embargo, para efectos legales esta asociaci6n se 

queda muy corta ya que en estos terminos debe entenderse que adernas del sustento 

tarnbien se incluyen la habitaci6n, vestido, asistencia medica, la educaci6n y la 

instrucci6n del alimentista cuando es menor de edad. 

De los conceptos presentados se puede extraer un concepto mas completo de 

alimentos: "Prestaci6n en dinero 0 en especie que tiene derecho una persona que ante 

la ley no tiene la capacidad legal de ser sujeto de obligaciones 0 de la persona que por 

el vinculo matrimonial Ie corresponde gozar de dicha prestaci6n que Ie sea suficiente 

para cubrir sus necesidades de sustentaci6n, vestuario, asistencia medica, educaci6n e 

instrucci6n tecnica y profesional, durante el lapso por el cual y por mandato legal tenga 

derecho". 
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2.2. Elementos de los alimentos 

Para mejor ilustraci6n del tema a continuaci6n se transcriben definiciones 

correspondientes a cada elemento: 

a.1. Sustento: Los constituye la comida que sirve para dar vigor, energia y permanencia 

al cuerpo. 

b.2. Habitaci6n: Edificio parte de el que se destina para vivir 0 habitar; los aposentos de 

la casa especialmente el dormitorio. 

c.3. Vestido: Cubierta que se pone en el cuerpo para abrigo 0 adorno; conjunto de 

piezas que sirven para este uso; prenda de vestir exterior completa de una persona. 

d.4. Asistencia medica: Acci6n de asistir, se refiere al tratamiento 0 cuidados medicos. 

e.5. Educaci6n: Acci6n y efecto de educar; cortesla, urbanidad; proceso por el cual una 

persona desarrolla sus capacidades, para enfrentarse positivamente a un medio social 

determinado e integrarse a el. 

f.6. Instrucci6n: Acci6n de instruir 0 instruirse; caudal de conocimientos adquiridos; 

informaci6n que indica a un ordenador una acci6n a ejecutar; es sin6nimo de orden; 

conjunto de reglas para ejecutar algo 0 para el manejo de algo. 
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Puede afirmarse que los alimentos tienen su fundamento en el derecho a la vida, ~~.;.;7 
mismo en la obligaci6n de proporcionar los medios de subsistencia al ser que se trajo a 

la vida, en consecuencia, esto tiene mucho que ver con el ambito del deber moral para 

transformarlos en una obliqacion dentro de la normas que regulan la organizaci6n de la 

familia como parte del derecho civil privado; en ese sentido cabe destacar 10 importante 

que resulta determinar la relaci6n de parentesco existente entre alimentante y 

alimentista, ya que de no existir parentesco alguno, se cae en asistencia social a cargo 

de entidades publicas 0 privadas cuyas labores no se concretan al aspecto alimenticio 

sino a una asistencia social en general. 

Por 10 anterior el licenciado Valverde indica: "Los alimentos constituyen una forma 

especial de la asistencia. Todo ser que nace, tiene derecho a la vida; la humanidad yel 

orden publico, representados por el Estado, estan interesados en proveer al nacido en 

todas sus necesidades, sean flsica, intelectuales 0 morales, ya que el hombre por sf 

solo, y singularmente en muchas situaciones, es imposible que se baste a sf mismo 

para cumplir el destino humano. Pero si el derecho a la asistencia, en el que esta 

comprendido el de alimentos, es indiscutible, la ley no regula igual e indistintamente 

este deber, porque de otro modo se fomentarfa el vicio y la holgazanerfa, por 10 cual, al 

imponer esta obligaci6n de dar alimentos, debe tener en cuenta las circunstancias y los 

casos. i Y cual es 0 puede ser el fundamento de la obligaci6n alimenticia? No es el 

cuasi - contrato que para algunos existe entre procreantes y procreados, puesto que se 

da esta obligaci6n tambien entre personas que no tienen ese vinculo entre sl, como son 

los hermanos y los consortes; ni tampoco puede asentarse, sequn opinan otros, en que 

37 



~---.,", 

,~~C\AS JUfT/ 
/" c,\ 5i'N CAiJi ~/C' 
• <::J'"<;)"'~ 0<5'<:) '?<Jl


Ie;:, is «'• .L
 

:'! c'J) - '1!: ",
3 ~ 3fCREiARIA ~ 8 ' 

( 'oi<' -_ fE ... , 
\.V~::> .t f;; 

es una anticipo a la herencia, porque hay quien tienen derecho de alimentos, y no ~~~, c~' "> 

del derecho a suceder a la persona obligada a alimentar. EI fundamento de esta 

obligaci6n estan en el derecho a la vida que tienen las personas, del que es emanaci6n 

la asistencia, como conjunto de prestaciones a que el hombre tiene derecho, que se 

traduce en el deber de alimentos y que no se concreta en la sustentaci6n del cuerpo, 

sino que se extiende al cultivo y educaci6n del espiritu, puesto que el hombre es un ser 

racional. Esto explica, que la instituci6n alimenticia sea en realidad de orden e interes 

publico, y por eso el Estado se encuentra obligado muchas veces a prestar alimentos. 

Lo que hayes que en su ejecuci6n y cumplimiento la obligaci6n de alimentar afecta a 

veces mas al derecho privado, porque los vinculos de la generaci6n y de la familia, son 

el motivo primordial para originar esta relaci6n reciproca; pero otras afecta el interes 

publico, cuando el Estado, ejercitando su acci6n tutelar, provee, en defecto de los 

individuos, a las necesidades de la asistencia del ser humane por medio de 10 que se 

llama la beneficencia publica?". par la relaci6n de vinculo existente entre alimentante y 

alimentista el Estado guatemalteco obliga a las personas a otorgar alimentos 

proporcionando los instrumentos legales para acudir a los 6rganos jurisdiccionales para 

hacer valer el derecho privilegiando de esa manera los alimentos al cual los nines y 

ninas les asiste la facultad de gozar de los mismos, para que de esa forma se pueda 

forjar en ellos el futuro. 

Todo ser humane desde que nace tiene el derecho de ser alimentado para su 

subsistencia, ya sea por sus padres 0 parientes a quienes la ley obliga a prestarlos, ya 

21 Valverde y Valverde, Calixto. Tratado de derecho civil espafiol, pag. 526, 
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por dos personas extrarias 0 por centros asistenciales privados 0 publico. 

orden estan lIamados a proporcionarlos los padres 0 sus parientes mas cercanos por 

raz6n del parentesco consanguineo y es 10 que interesa al derecho civil, porque crea un 

vinculo de obligaci6n y derecho, entre personas particulares determinadas, ajeno a 

toda idea de asistencia social a cargo de entidades pubiicas 0 privadas. Las labores 

asistencias, que no se concretan solamente al aspecto alimenticio, son por su misma 

naturaleza organizadas y desarrolladas a favor de sujetos determinados, y la prestaci6n 

de las mismas, en cada caso individual, no crea una relaci6n obligatoria, como sl ocurre 

en la prestaci6n alimenticia propiamente dicha. 

Lo senalado por licenciado Valverde de deduce que el fundamento de los alimentos 

esta en el derecho a la vida; pero tambien 10 esta en la obligaci6n de proporcionar los 

medios de subsistencia al ser que se trajo a la vida. En otro aspecto, la relaci6n 

parental es determinante, como 10 es tarnbien la propia ley que los regula, 

substrayendolos del ambito del deber moral para transformarlos en un derecho 

obligaci6n dentro de las normas que regulan la organizaci6n de la familia, propias del 

derecho privado no obstante sus proyecciones sociales. 

EI C6digo Civil, indica que la figura de los alimentos tiene caracteristicas elementales 

que 10 hacen diferentes a otras categorias del derecho que se aborda, ante 10 cual el 

Articulo 278, senala que los alimentos son indispensables, sin ellos no se puede vivir 

ante 10 cual se de vital importancia su cumplimiento; el Articulo 279, 280, 284, indica 

que es proporcional tanto para quien tiene la obligaci6n de darlos como para quien Ie 
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asiste el derecho de recibirlos; el Articulo 281, senala la complementariedad, que s'k~ 

refiere a que "los alimentos s610 se dan en la parte en que los bienes y el trabajo del 

alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades", el Articulo 283 se refiere a la 

reciprocidad, esto es la obliqacion existente entre personas del mismo grade de 

parentesco; el Articulo 282 habla de la irrenunciabilidad, intransmisibilidad, 

. inembargabilidad y la no compensabilidad, ello con el fin de garantizar el alimento de las 

personas mas necesitadas. 

Por ser tan amplia la denominaci6n de alimentos, y comprensiva de tantas 

circunstancias en la funci6n que desempenan como satisfactores de ingentes 

necesidades, en el C6digo qued6 previsto que los mismos seran fijados por el juez, en 

dinero, pudiendose permitir al alimentante que los preste de otra manera cuando, a 

juicio del propio juez, medien razones que los justifiquen, esto al tenor del Articulo 279 

del C6digo Civil; sin embargo, cuando no se fija la obligaci6n en forma dineraria y se 

permite que la misma se cumpla en especie, es indispensable que se valore el objeto 

con el cual se satisface la obligaci6n, para que en caso de incumplimiento de la 

obligaci6n el mismo constituya titulo de ejecuci6n, porque con ello se cumple con los 

preceptos que exige el C6digo Procesal Civil y Mercantil y cuando se refiere a los titulos 

ejecutivos que los mismos deben tener aparejada cantidad liquida, exigible y de plazo 

vencido. 
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2.3. Naturaleza juridica 

Cuando se refiere a la naturaleza juridica de una instituci6n legal, no es mas que ubicar 

o descubrir su esencia y propiedad caracteristica. EI profesor Alfonso Brar'ias, al 

referirse a las disposiciones que regulan la materia de los alimentos escribe: "... puede 

afirmarse que las mismas se caracterizan par su flexibilidad, y que su acertada y por 10 

tanto ecuanirne aplicaci6n descansa fundamentalmente en el buen criterio del juez, 

quien no dudarlo dispone de un amplio margen de discrecionalidad para ajustar sus 

resoluciones a la realidad social y econ6mica de las partes interesadas... ,,22 EI Articulo 

279 del C6digo Civil establece: "Los alimentos han de ser proparcionados a las 

circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y seran 

fijados por el juez, en dinero ... ". De 10 anterior se deduce que los alimentos son de 

naturaleza pecuniaria; sin embargo, de acuerdo al segundo parrafo del Articulo citado 

cuando a juicio del juez medien razones que los justifiquen puede permitirle al obligado 

que los preste de otra manera. 

2.4. Sujetos 0 elementos personales de los alimentos 

La prestaci6n de alimentos constituye una medida legal que persigue cubrir las 

necesidades rninimas de subsistencia del alimentista siendo obligatoria cuando existe 

un vinculo de parentesco. 

22 Brarias, Ob. Cit., pag.259. 
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EI derecho de alimentos es una obligaci6n directa a los progenitores, perc si estos 

pueden prestarlos existe los vinculos juridicos derivados del parentesco a traves de los 

cuales se establece una verdadera relaci6n de asistencia, que se traduce en un vinculo 

de obligaci6n de origen legal, mediante el que se puede exigir reclprocamente a los 

parientes establecidos en ley, la obligaci6n de prestar alimentos, ya que el prop6sito de 

la misma es asegurarle la subsistencia digna al pariente necesitado. 

EI Articulo 55 de la Constituci6n Polltica de la Republica, establece: "Es punible la 

negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe". 

EI Articulo 283 del C6digo Civil, establece en su primer parrafo: "Estan obligados 

reciprocamente a darse alimentos, los c6nyuges, los ascendientes, descendientes y 

hermanos"; esta disposici6n esclarece la forma como deben cubrirse los alimentos 

cuando la necesidad recae sobre personas con cierto parentesco, por ello se refiere a la 

reciprocidad, indicando por ejemplo que los alimentos deben ser otorgados 

indistintamente por el esposo a la esposa y viceversa, sequn sea la necesidad de cada 

uno de ellos; aSI como los padres a los hijos cuando estos esten en su minoria de edad 

o incapacitados y tarnbien se puede dar cuando los padres se encuentren incapacitados 

para trabajar sea por la avanzada edad, enfermedad 0 alguna incapacidad, 

corresponde a los hijos mayores de edad cumplir los alimentos. 

En el segundo parrafo del Articulo 283, dice: "Cuando el padre, por sus circunstancias 

personales y pecuniarias, no estuviere en posibilidad de proporcionar alimentos a sus 
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hijos, y la madre tampoco pudiere hacerlo, tal obligaci6n corresponde 

paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de 

estes", 10 anterior sirve para garantizar los alimentos a quienes les corresponde tal 

derecho, sin embargo es de resaltar como la ley Ie asigna obligaci6n de alimentos 

unicamente a los abuelos paternos, no asi a los abuelos maternos, con ello se puede 

deducir una desigualdad en la obligaciones alimentarias, para las personas necesitadas 

ya que a falta de los presupuestos serialados no se puede exigir tal prestaci6n a los 

abuelos mencionados. 

EI pago 0 cumplimiento de la prestaci6n alimenticia, cuando recaiga sobre dos 0 mas 

personas, se repartira entre elias, en cantidad proporcionada a su caudal respectivo; en 

caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podra decretar que 

uno 0 varios de los obligados les preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda 

reclamar de los dernas la parte que Ie corresponde, sequn el Articulo 284 del C6digo 

Civil, esta disposici6n tiene por objeto facilitar la pronta atenci6n de las necesidades del 

alimentista, dejando a salvo el derecho de repetici6n a quienes temporalmente los 

presten en su totalidad 0 en mayor proporci6n que la que les corresponde. 

Entre otros sujetos personales de los alimentos estan las personas con derecho a los 

alimentos siendo estas los hijos, esposa 0 esposo, sequn sea el caso toda vez que por 

regia general y al tenor del Articulo 427 del C6digo Procesal Civil y Mercantil en su 

segundo parrafo establece: "Los hijos menores de diez arios, sin distinci6n de sexo, y 

las hijas de toda edad, quedaran durante la tramitaci6n del divorcio 0 de la separaci6n, 

43
 



"'''0'; l-. 

al cuidado de la madre; y los hijos varones, mayores de diez aries, al cuidado de ''''ala, S7 

padre", en consecuencia deviene que generalmente los sujetos con derecho a la 

pensi6n alimenticia son los hijos y la madre, siempre en el anterior caso que exista el 

vinculo del matrimonio para que la misma tenga el derecho ala mencionada pensi6n. 

2.5. Orden de prestaci6n de alimentos 

EI Articulo 283 Del C6digo Civil, dispone quienes estan obligados a dar alimentos de 

forma reciproca, no senala un orden en cuanto a la prestaci6n de los mismos de 

caracter general caso contrario el C6digo Civil de 1877, en el Articulo 239, enumeraba 

taxativamente el orden de prestaci6n de los alimentos, disponiendo que seran 

suministrados: 1°. Por el padre; 2°. Por la madre; 3°. Por los ascendientes paternos; 4°. 

Por los ascendientes maternos y 5°. Por los descendientes sequn el orden en que 

estaban lIamados a suceder. 

Ante la omisi6n en la actual legislaci6n, agravada por el poco acierto en la redacci6n de 

dicho Articulo al tratar de precisar la caracteristica de reciprocidad de la obligaci6n 

alimenticia, ha de entenderse la proximidad del parentesco: los c6nyuges deben 

prestarse alimentos entre sl, de acuerdo esencialmente con los dispuesto en los 

Articulos 109 a 112 del C6digo Civil; los padres a los hijos, los abuelos a los nietos; los 

hijos y los nietos y los nietos a los padres y a los abuelos; y los hermanos entre sl; todo 

10 anterior sin perjuicio de otros ascendientes y descendientes que tengan derecho a 

ser alimentados. 
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EI Codiqo ha previsto en el Articulo 285, que cuando dos 0 mas alimentistas tuvie~.mala, c ~. 

derecho a ser alimentados par una misma persona, y esta no tuviere fortuna bastante 

para atender a todos, los prestara en el orden siguiente: 1°. A su conyuqe; 2°. A los 

descendientes del grado mas proximo; 3°. A los ascendientes tambien del grade mas 

proximo y 4°. A los hermanos. En el mismo precepto legal se establece que los 

alimentistas concurrentes fueren el conyuqe 0 varios hijos sujetos a la patria potestad, 

el juez , atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinara la preferencia 0 la 

distribucion, esto es, podra resolver que se presten alimentos al conyuqe 0 a uno 0 

mas hijos, 0 fijar la proporcionada distribucion de los mismos, ltamandose asl en la ley 

la divisibilidad de la obliqacion alimenticia, par razon de las inmediatas necesidades de 

uno y otro alimentista. 

2.6. Exigibilidad de la obligaci6n alimenticia 

La obligacion alimenticia presenta dos aspectos en cuanto a su exigibilidad: uno, que 

podrfa lIamarse el de la exigibilidad en potencia, surge par el hecho mismo, y aun antes, 

del nacimiento de la persona a cuyo favor la ley ha creado el derecho y la correlativa 

obliqacion de alimentos, que permanece latente mientras se determinan en que medida 

necesita de esa prestacion y quien esta obligado a cumplirla; y el otro que podria 

denominarse el de la exigibilidad efectiva, que se tipifica al obtenerse dicha 

determinacion. 
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La exigibilidad en potencia ha quedado inserta en varias disposiciones del c6digo: p slel7lala, c· ~. 

ejemplo en el matrimonio, una de cuyas finalidades es la de alimentar a los hijos sequn 

10 establece el Articulo 78, y en la disposici6n general de que los padres sustenten a 

sus hijos, ello 10 senala el Articulo 253 y mas explicitamente, cuando dispone que estan 

reciprocamente obligados a darse alimentos, los c6nyuges, los ascendientes, 

descendientes y hermanos. 

En cuanto a la exigibilidad efectiva, si bien conforme al c6digo se presenta desde que 

necesita alimentos la persona que tenga derecho a percibirlos de otra de conformidad 

con el Articulo 287 del C6digo Civil, debe entenderse que ha de existir y comprobarse la 

relaci6n derecho y obliqacion alimenticia, deterrninanoose en cada caso concreto que 

una persona efectivamente necesita que se Ie proporcionen alimentos y que otra 

determinada persona es la obligada lega/mente a proporcionarlos. 

2.7. Cesaci6n de la obligaci6n alimenticia 

La obligaci6n alimenticia puede quedar en suspenso 0 desaparecer. En el primer caso, 

la exigibilidad de la misma queda en potencia, latente, subordinada a la desaparici6n de 

las causas que motivaron la suspensi6n; el segundo caso, la exigibilidad se extingue 

por haber terminado la obligaci6n. 

La ley sustantiva civil engloba el concepto de la cesaci6n de la obligaci6n de dar 

alimentos, sequn el Articulo 289 inciso 2°., la imposibilidad de la prestaci6n debe 
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entenderse necesariamente temporal, ya que las condiciones economicas 

alimentante pueden variar mientras aun subsista la necesidad del alimentista, 

necesidad que a su vez, como dice la ley, puede terminar. Esta circunstancia, en la 

forma general enunciada por dicho articulo, tarnbien ha de entenderse en terminos 

relativos, pues la necesidad de los alimentos puede presentarse de nuevo en cuanto al 

alimentista y volver el alimentante a encontrarse en la situacion de tener que 

proporcionarlos de nuevo. 

Tarnbien queda en suspenso la obliqacion de prestar alimentos, cuando la necesidad 

de los alimentos depende de la conducta viciosa 0 de la falta de aplicacion al trabajo del 

alimentista, mientras subsistan estas causas, sequn 10 establece el Articulo 289 inciso 

4°. del Codiqo Civil, de dicha disposicion se derivan dos casas de suspension de la 

obliqacion, primero el que se configura mediante la conducta viciosa del alimentista, 

supuesto en el cual tratese indudablemente de evitar que la prestacicn de alimentos se 

tome en estfmulo de vicios, desvirtuandose la funcion natural de aquellos, de los 

alimentos, aunque resulta preocupante la desvalidez en que ha de quedar quien 

precisamente por la circunstancia prevista en la ley pueda necesitar mayor asistencia y 

segundo el que configura a traves de la falta de aplicacion del alimentista al trabajo, y 

que puede precisarse cuando el menor ha cumplido catorce arios y obtiene empleos 

que pierde por su falta de dedicacion a los mismos, colocandose, en virtud de hechos 

atribuibles a el, en la situacion de no poder seguir ayudando a su propio sostenimiento, 

transformandose innecesariamente en carga para el 0 los alimentantes. 
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Por ultimo existe otro caso de suspensi6n de la obligaci6n cuando los descendientes s "Iernala, C ~. 

les ha asegurado la subsistencia hasta la edad de dieciocho anos, ello 10 contempla el 

Articulo 290 del C6digo Civil, en este caso el alimentista no tiene derecho a exigir 

judicialmente la prestaci6n de alimentos, porque se ha asegurado su subsistencia hasta 

la mayoria de edad 0 por el plazo convenido, a 10 anterior si bien es cierto no puede 

catalogarse exclusivamente como suspensi6n de la obligaci6n, se Ie puede Ilamar una 

garantia del cumplimiento toda vez que se ha asegurado la subsistencia del alimentista, 

aunque puede ocurrir que el aseguramiento de la obligaci6n no cumpla realmente su 

cometido, caso en el cual surqira de nuevo la facultad de exigir la prestaci6n de 

alimentos. 

Ahara bien la ley sustantiva civil establece formas de extinguir la obligaci6n de dar 

alimentos, siendo estos casos cuando ocurre la muerte del alimentista, sequn el Articulo 

289 inciso 1°. toda vez que los alimentos no se pueden transmitir, por ello es imposible 

continuar con la obligaci6n adquirida. 

Existe el caso de injuria, falta 0 dana grave inferidos por el alimentista contra el que 

debe prestarlos, sequn el Articulo 289 inciso 3°" esta circunstancia queda un tanto 

ambigua en virtud que el dario debe probarse ante un juzgador. Tarnbien cesa la 

obligaci6n cuando los hi[os menores se casaren sin el consentimiento de los padres, 

sequn el Articulo 289 inciso 5°. del C6digo Civil, por 10 que cuando existe 

consentimiento de los padres no se extingue la obligaci6n existente, sequn 

interpretaci6n extensiva que se Ie puede dar a dicho precepto legal. 
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Y, por ultimo se extingue la obligaci6n cuando los descendientes han 

dieciocho arios de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos 0 

en estado de interdicci6n, Articulo 290 inciso 1°., por 10 que al cumplir el alimentista la 

edad de dieciocho aries, 0 sea al haber adquirido la plena capacidad civil, cesa la 

obligaci6n alimenticia; el alimentante queda liberado de la misma, a no ser que el 

descendiente se halle habitualmente enfermo, impedido 0 en estado de interdicci6n. La 

expresi6n habitualmente enfermo, es inapropiada e imprecisa ya que pudo substituirse 

la frase, salvo que padezca de enfermedad 0 impedimento que por su naturaleza no les 

permita valerse por si mismo. 

La enfermedad 0 el impedimento, en caso de negarse el alimentante a seguir 

proporcionando los alimentos aduciendo que su obligaci6n ces6 por haber alcanzado el 

alimentista la mayoria de edad, deben ser probadas en juicio, asi como, en su caso, el 

estado de interdicci6n. Probados esos extremos, la obligaci6n alimenticia subsiste, 

siempre, por supuesto, que el alimentista no tenga bienes que alcance a satisfacer sus 

necesidades. 
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CAPiTULO 11\ 

3. Juzgados de familia 

Sequn la real academia espanola define como juzgado: "Conjunto de jueces de un 

tribunal. Tribunal de un solo juez. Territorio de su jurisdiccion. Sitio donde se juzga".23 

En Guatemala los juzgados son orqanos jurisdiccionales que al tenor de la Constitucion 

Politica de la Republica, tienen la potestad de juzgar y promover la ejecucion de 10 

juzgado, ante 10 cual la jurisdiccion emanada por el Estado a los orqanos de justicia 

deben ser impartidos con imparcialidad y de forma pronta y cumplida tal como 10 

establecen los postulados de la Corte Suprema de Justicia, en consecuencia los 

juzgados de familia son orqanos jurisdiccionales con competencia otorgada en el 

Decreto Ley 206, donde en el Articulo 2°. Indica corresponde a la jurisdiccion de los 

Tribunales de Familia los asuntos y controversias cualquiera que sea la cuantla, 

relacionados con alimentos, paternidad y filiacion, union de hecho, patria potestad, 

tutela, adopcion, proteccion de las personas, reconocimiento de prenez y parto, 

divorcio y separacion, nulidad del matrimonio, cese de la union de hecho y patrimonio 

familiar; cuando en el citado precepto legal se indica jurisdiccion debe entenderse que 

se refiere a la cornpetencia, toda vez que es esta la calidad de la cual gozan los 

juzgados del pais, ya que la jurisdiccion es la potestad emanada del Estado para aplicar 

justicia y ante 10 cual se han creado juzgados con competencia especlfica. 

23 Monreal, Jose L1uis, et. aI., Oceano uno diccionario enclclopedico i1ustrado, paq. 825. 
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3.1. Concepto 

Derivado de 10 anterior se infiere que los juzgados de familia son los 6rganos 

jurisdiccionales que aplican justicia dentro de la competencia en raz6n de materia, 

otorgada por la Corte Suprema de Justicia, a traves de acuerdos que la rnisrna emite en 

pleno de magistrados. 

La ley guatemalteca principalmente el Decreto Ley 206, se refiere a tribunales de 

familia, sin embargo en la realidad dichos 6rganos jurisdiccionales se les denomina 

Juzgados, y se ha establecido que el titulo de Tribunales les compete a los de materia 

penal, quienes conocen de la fase el debate y se componen de tres jueces, quienes por 

mayoria emiten sus fallos. 

3.2. Naturaleza juridica 

Cuando se refiere a la naturaleza juridica de una instituci6n legal, no es mas que ubicar 

o descubrir su esencia y propiedad caracteristica. Ante 10 cual se ubican a los juzgados 

del ramo de familia dentro del contexte judicial, ya que juegan un papel fundamental 

para resolver conflictos relacionados en el ambito de familia, para 10 cual la misma ley 

les ha otorgado la competencia para dedicarse a la aplicaci6n de una justicia pronta y 

cumplida. 
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Los juzgados de familia funcionan en Guatemala como juzgados unipersonales, es decl ~/efna!a;..~ 

son presididos por un solo juez, tienen como caracteristica particular entre los 6rganos 

jurisdiccionales que el juez propone a las partes f6rmulas ecuanirnes de conciliaci6n 

con el fin de facilitar la soluci6n de conflictos y con ello se logra la celeridad y economia 

procesal; toda vez que en los procesos de familia es obligatoria agotar la fase 

conciliatoria, con el fin de mantener la integridad familiar. 

3.3. Clases 

EI sistema de justicia en Guatemala es de dos instancias, ante 10 cual existen Juzgados 

de paz, con competencia en el ramo de familia para 10 cual se les a asignado 

competencia en raz6n de la cuantia unicarnente para el caso de separaci6n y fijaci6n de 

pensi6n alimenticia, hasta un maximo de 0.500.00, mensuales, totalizando 0.6,000.00, 

anuales, en estos entes jurisdicciones se realiza par dos vias tal competencia, una a 

traves de la conciliaci6n, donde las partes en litigio fijan de cornun acuerdo la 

separaci6n y el monto de pensi6n alimenticia y cuando tal acuerdo no existe se inicia 

proceso de fijaci6n de pensi6n alimenticia, por medio del juicio oral, y en el cual el juez 

de paz, despues de agotadas las fases del proceso dicta la sentencia respectiva la cual 

puede ser apelada y revisada por el Juzgado de Primera Instancia del ramo de familia. 

Para los demas casos en materia de familia senalados en el Articulo 2°. del Decreto Ley 

206, son competentes los Juzgados de Primera Instancia de Familia, 6rganos 

jurisdiccionales donde se aplica la conciliaci6n y tarnblen las partes son quienes fijan las 
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bases de los acuerdos y a falta de dichos acuerdos el juez agota las fases del julcio y nl2la, C 

dicta sentencia, la cual es apelable y es la sala respectiva quien conoce en sequnda 

instancia del proceso. 

Lo anterior de conformidad con el Articulo 3°. de la Ley de Tribunales de Familia, el cual 

establece: Los tribunales de familia estan constituidos: a) Por los juzgados de familia 

que conocen de los asuntos en primera instancia; y b) Por las Salas de Apelaciones de 

Familia, que conocen en segunda instancia de las resoluciones de los juzgados de 

familia. 

La Ley de Tribunales de Familia, Decreto Ley 206, es clara en cuanto a la organizaci6n 

de los tribunales, ya que si bien es cierto, la misma los crea en el ano de 1964 y 

originariamente solo existian en el municipio y departamento de Guatemala; en las 

cabeceras departamentales la jurisdicci6n de familia era ejercida por los Jueces de 

Primera Instancia Civil, sin embargo, fue hasta en el ano de 1999, que la Corte 

Suprema de Justicia cre6 los Juzgados de Primera Instancia de Familia en las restantes 

cabeceras departamentales. 

Como se ha podido comprender existe una estructural organizaci6n de los juzgados de 

familia, todos ellos con jurisdicci6n privativa, entendida esta doctrinariamente como la 

especialidad de conocer en asuntos determinados, es decir, que dichos juzgados deben 

conocer todo 10 relacionado a los asuntos de familia incluyendo la ejecuci6n de 

sentencias, sin embargo, en la practica forense muchas veces se hace una mala 

interpretaci6n de la ley, ya que existen algunos jueces que en el ejercicio de la 
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jurisdicci6n privativa unicarnente se Iimitan a fijar pensiones alimenticias y cuando se C.,~. C, 

presenta una demanda en la via de apremio para el cobra de pensiones alimenticias 

atrasadas, dichas demandas en oportunidades son rechazadas bajo el argumento de 

que las mismas deben presentarse ante un juzgado de paz 0 de primera instancia del 

ramo civil, dependiendo de la cuantia, perc no se debe olvidar el fonda del asunto el 

cual deriva de un asunto eminentemente de familia. 

3.4. Regulaci6n legal 

Los Tribunales de familia tienen como base fundamental la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, en la cual en la secci6n primera de los derechos sociales 

regula instituciones tales como: la familia, la uni6n de hecho, el matrimonio, la igualdad 

de los hijos, la protecci6n a los menores y ancianos, la maternidad, los rninusvaudos, la 

adopci6n y los alimentos, constituyendo 10 anterior componentes basicos en materia de 

familia, y con respecto a la funci6n de dichos 6rganos jurisdiccionales, se parte de los 

establecido en el Articulo 203 de la Constituci6n en el cual se indica que corresponde a 

la tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecuci6n de 10 juzgado; asi 

mismo el Articulo 204, establece que los tribunales de justicia en toda resoluci6n 0 

sentencia observaran obligadamente el principio de que la constituci6n de la Republica 

prevalece sobre cualquier ley 0 tratado. 

EI Decreto Ley 106, denominado C6digo Civil, contiene normativa legal que regula 

asuntos de familia que competen a los tribunales de familia resolver conflictos que se 
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presenten, entre las instituciones que se regulan estan: el matrimonio, estableciend~:::~ 
el Articulo 78: "EI matrimonio es una instituci6n social por la que un hombre y una mujer 

se unen legalmente, con animo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, 

alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sf", siendo esta instituci6n en terrnino 

sociol6gico la base fundamental de la sociedad y el origen principal de las relaciones 

familiares. 

Tarnbien se regulan instituciones como la separaci6n y el divorcio indicando que por la 

separaci6n se modifica el matrimonio y por el divorcio se disuelve; la uni6n de hecho es 

otra de las instituciones regulaci6n en el Decreto Ley 106; el parentesco; la paternidad y 

filiaci6n, la patria potestad, los alimentos, la tutela y el patrimonio familiar. 

EI Decreto Ley 107, denominado C6digo Procesal Civil y Mercantil, establece la 

regulaci6n procesal, que se ventila en un juzgado de familia, entre los tipos de procesos 

que se cuentan estan el juicio ordinario, el juicio y los procesos de ejecuci6n, toda esta 

normativa en materia procesal, indican el procedimiento a seguir en un caso concreto 

que se presente con relaci6n a la materia de familia. 

3.5. Ley de Tribunales de Familia 

La ley en su caracter general, en raz6n de esta constituye una de las fuentes, tal vez la 

principal, del derecho. Sequn el tratadista Manuel Osorio "...en sentido amplio se 

entiende por ley toda norma jurfdica reguladora de los actos y relaciones humanas, 
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dictado por autoridad competente, mandando 0 prohibiendo una cosa en consonancia 

con la justicia y para el bien los gobernados,,24 Siendo asl entrarian dentro del concepto 

no solo la ley en sentido restringido 0 propio, como norma juridica elaborada por los 

6rganos estatales con potestad legislativa (que en los regimenes constitucionales es el 

Congreso de la Republica que la sanciona y el Jefe de Estado que la promulga), sino 

tarnbien los reglamentos, ordenanzas, 6rdenes, decretos, etc., dictados por una 

autoridad en el ejercicio de sus funciones. En la moderna teorla general del derecho 

puede ser tomada en dos aspectos; uno formal, que se refiere a la que ha sido dictada 

por el poder legislativo conforme a los procedimientos especificamente preestablecidos; 

y otro material, que alude a toda norma jurldica cuyo contenido regula una multiplicidad 

de casos, haya sido dictado 0 no por el 6rgano legislativo, esta divisi6n coincide con los 

conceptos arnplio y estricto de la ley. 

En la Constituci6n Politica de la Republica, vigente desde el14 de enero de 1986, en el 

Articulo 47 establece: "EI Estado garantiza la protecci6n social, econ6mica y juridica de 

la familia. Prornovera su organizaci6n sobre la base del matrimonio la igualdad de 

derechos de los c6nyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas de 

decidir Iibremente el numero y espaciamiento de sus hijos", asi mismo el Articulo 55 de 

dicha normativa senala: "Es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma 

que la ley prescribe". 

24 Mora, Tomas, et. al. Diccionario de ciencias juridicas politicas y sociales, Pag. 424. 
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La Ley de Tribunales de familia contenida en el Decreto Ley 206, en su considerando mala, c· 

primero establece: "Que la familia, como elemento fundamental de la sociedad, debe 

ser protegida por normas y disposiciones procesales, que hagan posible la realizaci6n y 

aplicaci6n efectiva de los derechos tutelares que establecen las leyes"; tomando dicho 

considerando una definici6n sociol6gica de la familia toda vez que es parte de la misma 

y su desenvolvimiento depende del grupo social, las tendencias personales y familiares 

tienen conexi6n con el ambito en el cual se desenvuelve; el mismo cuerpo legal 

preceptua: Articulo 1°, "Se instituyen los tribunales de familia con jurisdicci6n privativa 

para conocer en todos los asuntos relativos a la familia"; Dicho juzgados toman la 

caracteristica de especiales, por el hecho de que se les asign6, conocer materia 

especifica, de la cual no conoce por competencia ningun otro 6rgano jurisdiccional; el 

Articulo 2°, "Corresponde a la jurisdicci6n de los Tribunales de Familia los asuntos y 

controversias cualquiera que sea la cuantia, relacionados con alimentos, paternidad y 

filiaci6n, uni6n de hecho, patria potestad, tutela, adopci6n, protecci6n de las personas, 

reconocimiento de prenez y parto, divorcio y separaci6n, nulidad del matrimonio, cese 

de la uni6n de hecho y patrimonio familiar", Tal y como se puede percibir, existe una ley 

especifica en materia de familia, de esa cuenta los tribunales que la misma crea, tienen 

la obligaci6n de tramitar todos los asuntos relativos al ramo de familia, En ese orden de 

ideas para conceptualizar la Ley de Tribunales de Familia, se puede decir que es: "EI 

medio por el cual se concretiza la actuaci6n del estado para la protecci6n social de la 

familia y el derecho a los alimentos que ello conlleva"; con ello el Estado guatemalteco, 

garantiza a los habitantes un 6rgano jurisdiccional que conozca de las controversias 

que se dan en las relaciones familia res. 

58 



3.6. Jurisdicci6n 

"La jurisdicci6n es la potestad dimanante de la soberanla del Estado, ejercida 

exclusivamente por jueces y tribunales independientes, de realizar el derecho en el 

caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecuci6n de 10 

juzgado,,25. ante /0 cual se desprende que existe una potestad, derivada de la soberanla 

que atribuye a sus titulares una posici6n de superioridad 0 de supremacfa respecto de 

las personas que con ellos se relacionan, IIevando insita una fuerza de mando capaz de 

vincular el comportamiento de los demas, incluso acudiendo al uso de la fuerza. 

La jurisdicci6n es ejercida por 6rganos especfficos, juzgados y tribunales, \0 que impide 

que estes, dentro del Estado, tienen el monopolio de su ejercicio, no pudiendo atribuirse 

a 6rganos distintos, ante 10 cual se esta en la IIamada exclusividad de ejercicio de la 

potestad, sequn el Articulo 57 de la Ley del Organismo Judicial. 

La independencia de los titulares de la jurisdicci6n es caracterlstica esencial, hasta el 

extreme de que sin independencia no puede existir ejercicio de la jurisdicci6n, toda vez 

que es la garantia para la aplicaci6n de una justicia sin compromisos politicos, ni 

sujetos a grupos paralelos al Estado que hagan ineficaz su aplicaci6n correcta. 

La funci6n de los titulares de la jurisdicci6n se resuelve en la realizaci6n del derecho en 

caso concreto, es decir, en la actuaci6n del derecho objetivo mediante su aplicaci6n al 

25 Montero Aroca, Juan y Mauro Chacon Corado. Manual de derecho procesal civil guatemalteco, 
pag. 19. 
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caso concreto, que es 10 que suele denominarse juzgar y promover la ejecuci6n~ 
juzgado, teniendo para ello en su actuaci6n la caracteristica que se realiza s610 ante la 

interposici6n de pretensiones y resistencias, es decir, con petici6n de parte y ante la 

existencia de dos partes enfrentadas, de modo que los titulares de la potestad 

jurisdiccional no actuan de oficio en el ambito civil, atendiendo el principio dispositivo y 

una vez resuelta la controversia no puede volver a conocerse un proceso fenecido, ello 

con fundamento en 10 que establece el Articulo 211 de la Constituci6n Politica de la 

Republica, por tanto la actuaci6n del funcionario judicial debe ser objetiva e imparcial, 

toda vez que si muestra interes en el caso concreto no puede resolverse conforme los 

principios legales, sino que se hara en perjuicio de una de la partes. 

La jurisdicci6n generalmente tiende a confusi6n con la competencia, sin embargo debe 

quedar claro que la jurisdicci6n es uruca y la cual el Estado la delega en el Organismo 

Judicial, para que sea el ente encargado de impartir justicia, a traves de los 6rganos 

jurisdiccionales que se crean, y la competencia es mas especlfica y se otorga a cada 

juzgado la parte que Ie corresponde conocer, para ello existe competencia penal, civil, 

laboral, de familia, administrativo, etc. 
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CAPiTULO IV 

4. Jurisdicci6n y competencia 

Tomando en cuenta que la competencia es la limitaci6n de la jurisdicci6n, se establece 

que la cuesti6n es que el juicio 10 ha de conocer y resolver en definitiva un juez por la 

potestad conferida, excluyendo a otro, por tal motivo el conocimiento de un determinado 

tipo de acciones en raz6n de las personas, las cosas 0 ambas a la vez, es competencia; 

por tal raz6n los jueces competentes conocen de la acci6n para declarar el derecho ya 

que se trata de una instituci6n proveniente de la ley, no de la voluntad de las partes, 

quienes no pueden alegar que un juez tenga competencia para que resuelva su 

conflicto personal, real 0 mixto, sino Ie ha side concedida con antelaci6n. Las partes 

estan obligadas a someterse y someter sus acciones ante el juez que puede resolverlas 

y no ante otro, pues de hacerlo constituirtan un fraude de ley. 

4.1. Concepto 

Por 10 anterior la competencia se puede definir como: "EI limite dentro del cual el juez 

puede ejercer sus facultades jurisdiccionales 0 la aptitud del juez para administrar 

justicia en un caso determinado 0 la atribuci6n a un terminado 6rgano con preferencia 

de los dernas 6rganos de la jurlsolcclon"." Las definiciones presentadas por la jurista 

guatemalteca se deduce que todas establecen que la competencia es la limitaci6n de la 

26 Ruiz Castillo de Juarez, Crista. Teoria general del proceso, pagina 94 
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jurisdicci6n, tomando a esta ultima como un terrnino general y a la competencia co ".__...;-~ 

algo particular. 

Cabe establecer que la jurisdicci6n es: "Es la potestad dimanante de la soberania del 

Estado, ejercida exclusivamente por jueces independientes, de realizar el derecho en el 

caso concreto, juzgado de modo irrevocable y promoviendo la ejecuci6n de 10 

juzqado"." De 10 anterior se deduce: 

Que es una potestad, es decir una derivaci6n de la soberania que atribuye a sus 

titulares una posici6n de superioridad respecto de las personas que con ellos se 

relacionan, lIevando insita una fuerza de mando capaz de vincular el comportamiento de 

los dernas, incluso acudiendo al uso de la fuerza. 

La jurisdicci6n se ejerce por 6rganos especificos, los juzgados y tribunales, 10 que 

implica que estos 6rganos, dentro del Estado, tienen el monopolio de su ejercicio, no 

pudiendo atribuirse a 6rganos distintos. Esta es la lIamada exclusividad de ejercicio de 

la potestad, a la que se refiere, los Articulos 203 de la Constituci6n Polftica de la 

Republica y 57 de la Ley del Organismo Judicial. 

Tambien la independencia de los titulares de la jurisdicci6n es caracteristica esencial, 

hasta el extrema de que sin independencia no puede existir ejercicio de la jurisdicci6n, 

ello al tenor del Articulo 205 de la Constituci6n Politica de la Republica, que establece: 

27 "bid 
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Se instituyen como garantfas del Organismo Judicial, las siguientes: 

independencia funcional; b) La independencia econ6mica; c) La no remoci6n de los 

magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por ley; y d) La 

selecci6n de personal". 

Previo a adentrar en la determinaci6n de la competencia, tanto generica como objetiva, 

funcional y territorial, es preciso resolver un problema previo, que atiende a fijar el 

marco en el que ejercen jurisdicci6n los tribunales guatemaltecos, siempre con 

limitaci6n al ambito de la de aplicaci6n del derecho privado. 

Suele denominarse de la competencia judicial internacional, pero en realidad no se 

refiere a la competencia sino a la jurisdicci6n, pues se trata de determinar hasta d6nde 

se extiende la potestad jurisdiccional de los tribunales guatemaltecos en relaci6n con 

los extranjeros. Se trata, por tanto, de fijar la extensi6n y los Iimites de la jurisdicci6n 

guatemalteca. Lo mas importante a tener en cuenta es que no existen disposiciones 

internacionales que reparten la funci6n jurisdiccional entre los tribunales de todos los 

paises, sino que simplemente existen normas guatemaltecas que dicen cuando la 

jurisdicci6n debe conocer una pretensi6n. 

La necesidad de fijar la extensi6n y los Iimites de la jurisdicci6n nacional se presenta 

cuando en un proceso existe una elemento extranjero; si todos los elementos son 

guatemaltecos no ha lugar ni siquiera a plantear la cuesti6n. Partiendo, pues, de la 

concurrencia de un elemento extranjero, en principio los tribunales guatemaltecos 
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el Articulo 33 de la Ley del Organismo Judicial, expresa la competencia jurisdiccional 

de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el 

pais, el proceso y las medidas cautelares, se rigen de acuerdo a la ley dellugar en que 

se ejercite la acci6n, esto es, donde se formule la demanda, de modo que si esta se ha 

presentado ante un tribunal guatemalteco, este debe entenderse en principio 

competente. 

Expresi6n mas concreta de todo 10 anterior se encuentra en el Articulo 34 de la Ley del 

Organismo Judicial, conforme al cual los tribunales guatemaltecos son competentes 

para emplazar a personas extranjeras 0 guatemaltecas que se encuentren fuera del 

pais, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate ejercitar una acci6n que tenga relaci6n con actos 0 negocios 

juridicos realizados en Guatemala. Esta norma no es de tacil interpretaci6n, pues habrta 

que distinguir entre pretensi6n relativa a la nulidad 0 anulabilidad del acto 0 negocio 

juridico, que en todo caso deberia ser de la jurisdicci6n de los tribunales, y de 

pretensi6n atinente al cumplimiento de 10 convenido entre las partes, que pudiendo ser 

la jurisdicci6n guatemalteca no siempre tendria porque serlo. 

b) Cuando se ejercite alguna acci6n concerniente a bienes que esten ubicados en 

Guatemala. En este inciso no se distingue entre bienes muebles e inmuebles, perc en 

todo caso parece obvio que si el bien inmueble radica en el territorio nacional tienen 
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que ser los tribunales guatemaltecos los que decidan sobre el mismo, lIegando )8:len;al a . c."'· 

posibilidad a que si un tribunal extranjero decide sobre esos bienes, los tribunales 

guatemaltecos pueden desconocer 10 resuelto, por ellos. 

c) Cuando se trate de actos 0 negocios juridicos en que se haya estipulado que las 

partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Tratandose de 

cuestiones civiles se establece que la competencia es prorrogable, 10 que supone que 

cabe la surnision, y de ahl que quepa tambien la sumision cuando se trata de someterse 

voluntariamente a los tribunales de un pals. 

AI haber analizado a grandes rasgos la jurisdiccion, se puede entender de mejor forma 

la competencia, ante 10 cual partiendo del concepto de jurisdicclon como potestad 

indivisible, en el sentido de que todos los orqanos jurisdiccionales la poseen en su 

totalidad. Los orqanos a los que se atribuye esa potestad son los que preve la 

Constitucion Polftica de la Republica y la Ley del Organismo Judicial. Todos ellos 

tienen potestad jurisdiccional y la tienen de modo completo. 

La atribucion de jurisdiccion a un organa no es por sf sola bastante para que ese 

orqano conozca de una pretension determinada y respecto de ella actue el derecho 

objetivo. Es preciso, adernas, que una norma Ie atribuya el conocimiento de esa 

pretension en concreto. Surge asf el concepto de competencia; esta no es la parte de 

la jurisdiccion que se confiere a un orqano, ni la medida de la jurisdiccion. La 

competencia es el ambito sobre el que un orqano ejerce su potestad jurisdiccional. La 
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jurisdicci6n no se reparte, perc sl cabe repartir las materias, la actividad prccesal y e eI/Jala. c· 

territorio en que se ejerce la jurisdicci6n. 

Desde el punta de vista objetivo la competencia es el conjunto de pretensiones sobre 

las que un 6rgano jurisdiccional ejerce su jurisdicci6n; desde el subjetivo, con referencia 

al 6rgano jurisdiccional es la facultad de ejercer su funci6n con relaci6n a pretensiones 

determinadas y con referencia a las partes esta tanto el derecho de que estas sean 

conocidas por un 6rgano determinado, como el deber de someterse al mismo. Si un 

6rgano jurisdiccional ha de conocer de determinadas pretensiones, es en virtud de que 

una norma distribuye el conocimiento de las diversas pretensiones posibles entre los 

distintos 6rganos existentes. 

EI primer paso a la hora de atribuir competencia debe partir de la comprcbaci6n de la 

existencia de tribunales a los que se atribuye competencia con relaci6n a 10 que se ha 

lIamado 6rdenes 0 ramos jurisdiccionales y aparece asl el criterio de atribuci6n de la 

competencia que se llama qenerica. 

Atendiendo a la competencia generica, la primera distribuci6n entre los tribunales se 

refiere a que estos conoceran de pretensiones penales y no penales, dada la radical 

diferencia entre pena y no pena. Perc dejando ahora a un lado los tribunales penales y 

centrando la atenci6n en los asuntos civiles y de familia, cabe distinguir a los distintos 

tribunales. 
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4.2. Tribunales de competencia general 

La competencia se les atribuye en virtud de norma general, que les confiere el 

conocimiento de todas las pretensiones que surjan, de forma tal que la generalidad 

implica fuerza de atracci6n sobre las pretensiones no atribuidas expresamente a otros 

tribunales. La norma de esta naturaleza se encuentra en el Articulo 1 del C6digo 

Procesal Civil y Mercantil, cuando dice que la jurisdicci6n civil y mercantil, es decir de 

todo el derecho privado, salvo disposiciones especiales de la ley, sera ejercida por 10 

jueces ordinarios; es resaltar que en este precepto legal al mencionar jurisdicci6n debe 

entenderse por competencia. 

4.3. Tribunales de competencia especializada 

La especializaci6n consiste en la atribuci6n de competencia atendiendo a sectores del 

ordenamiento juridico y esto es 10 que hacen por ejemplo los Articulos 220 Tribunales 

de Cuentas y 221 Tribunales de Contencioso Administrativos, ambos de la Constituci6n 

de la Republica, al determinar en virtud de una regia que no es general la competencia 

de estos 6rganos jurisdiccionales. De la rnisma manera cabria indicar que son tarnbien 

tribunales especializados los de familia, pues la competencia a los mismos se atribuye 

atendiendo a todo 10 que se refiere a la parte del derecho civil que se comprende en el 

ambito de las relaciones familiares. 
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4.4. Tribunales de competencia especial 

La atribuci6n de competencia se hace normalmente dentro ya de un orden 0 ramo 

jurisdiccional, con relaci6n a grupos de asuntos especificos e incluso, a veces, respecto 

de grupos de personas. Esta naturaleza tiene los tribunales militares y Juzgados 

menores. 

4.5. Criterios para la fijaci6n de la competencia especifica 

1) Objetivo: Presupone la existencia de variedad de tribunales del mismo tipo y tomando 

como base la naturaleza de la pretensi6n y el valor 0 cuantla de la misma, sirve para 

determinar a cua' de esos tipos se atribuye la competencia para conocer de los 

procesos en general. En el orden civil se resuelve si una pretensi6n es de la 

competencia de los Juzgados de Primera Instancia 0 de los Juzgados de Paz 0 

Menores, partiendo del presupuesto de que la primera instancia de los procesos no se 

atribuye ni a la Corte Suprema de Justicia ni a las Cortes de Apelaciones. 

2) Funcional: Atiende a la existencia de etapas 0 fase de la actividad jurisdiccional, e 

incluso dentro de cada una de elias de incidentes 0 secuencias y, correlativamente de 

tribunales de distinta naturaleza. Lo fundamental en este criterio es la existencia de 

instancia, recursos y ejecuci6n. En el orden civil distribuye a competencia entre los 

Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia, las Cortes de Apelaciones y la 

Corte Suprema de Justicia. 
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3) Territorial: Presupone que existen varios 6rganos del mismo tipo entre los que ha &tnala, c' / 

que distinguir la competencia con base en el territorio. 

4.6. Naturaleza juridica de la competencia 

Partiendo que la competencia es la Iimitaci6n de la jurisdicci6n, tiene su origen de la 

potestad que el Estado otorga a los 6rganos de justicia legalmente establecidos en el 

pais, ese poder de aplicar una justicia pronta y cumplida se llama jurisdicci6n, perc por 

el alto volumen de trabajo que conlleva la jurisdicci6n, ya como tal todos los juzgados y 

tribunales del pais, conocerian en materia penal, civil, familia, laboral, administrativo, 

econ6mico coactivo, adolescentes, narcoactividad, etc., ya que la jurisdicci6n entendida 

como tal 10 es todo, para ello surge la competencia para Iimitar dicha jurisdicci6n y a 

traves de la ley 0 Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, se otorga competencia a 

cada uno de los juzgados establecidos. 

En consecuencia la esencia de la competencia fundamentalmente radica que sirve de 

Iimitaci6n a la jurisdicci6n y que los 6rganos jurisdiccionales se dediquen a administrar 

justicia dentro del campo legal asignado a cada uno. 

4.7. Clases de competencia 

Existen clases de competencia que a continuaci6n se mencionan: 
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a. Por raz6n de la materia 

b. Por raz6n de la cuantia 

c. Por raz6n del territorio 

a. Por raz6n de la materia: EI conocimiento de las acciones personales, reales 0 

mixtas, procura que el juez tenga una circunscripci6n que Ie permita conocer de una 0 

de varias ramas del derecho; para unos seran acciones civiles, para otras penales, 

laborales, de familia, etc. La diversidad de acciones y de litigios que de elias se 

generan, hace necesaria la divisi6n de la competencia tomando como base la rama del 

derecho en la cual se producen. 

En el derecho procesal guatemalteco existen muy pocas normas especfficas de 

atribuci6n de la cornpetencia atendiendo unica y exclusivamente a la materia, y si en 

relaci6n a la cuantla, como puede comprobarse en el capitulo II del titulo I del libra I del 

C6digo Procesal Civil y Mercantil, en los Artfculos del 7 al 24, la atribuci6n de la 

competencia se hace normalmente con referencia a la cuantla. 

EI Articulo 21 del cuerpo legal citado, establece competencia en los pracesos 

sucesorios, indicando que corresponde a los jueces de primera instancia, (civil), pues 

en esta norma esta implfcito que la materia no corresponde a los jueces de paz 0 

menores y ello sin perjuicio de que contiene, al mismo tiernpo, una norma de 

competencia territorio. 
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Cabe senalar que en el mismo Articulo se establece una norma de 

funcional, pues ese caracter tiene la disposici6n que dice que ante el mismo juez deben 

ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los 

bienes de la mortual, mientras no este firme la partici6n hereditaria. 

EI Articulo 24, al determinar la cornpetencia para los asuntos de jurisdicci6n voluntaria, 

la atribuye a los Jueces de Primera Instancia (civil) y esta es tarnbien una norma de 

competencia por raz6n de la materia. 

Partiendo de la base de que cuando se habla de valor indeterminado pudiera parecer 

que se esta aludiendo a la cuantia, 10 cierto es que el Articulo 10, al decir que en los 

asuntos de valor indeterminado es competente el Juez de Primera Instancia Civil, esta 

estableciendo una norma que en alqun sentido es de competencia material, por 10 

menos de modo indirecto. 

En efecto puede entenderse que 10 que la norma dispone es que: siempre que puede 

fijarse el valor de 10 pretendido, entra en juego el criterio de la cuantla para repartir la 

competencia entre los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz 0 cuando 

ello no es posible, es decir cuando el criterio de la cuantia no puede entrar en juego, 

entonces es siempre competente el juzgado de primera instancia. 
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La norma que hace referencia al valor indeterminado no puede negarse que atiende~ 

la cuantia, pero la misma al atribuir la cornpetencia siempre a los Juzgados de Primera 

Instancia Civil es algo que una mera norma de cuantia. 

b. Por raz6n de la cuantia: Este tipo de competencia se refiere a la importancia que 

tienen las acciones, econ6micamente hablando; esto es, el valor del reclamo que 

implica una determinada jerarquia en los jueces para conocer del litigio y resolverlo, 

debido a que la mayor parte de los asuntos son resueltos por jueces de primera 

instancia y, algunos, por jueces menores. 

La norma general es el Articulo 7 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, conforme al cual 

por raz6n de la cuantia la cifra que marca la divisi6n entre unos jueces y otros son de 

Q, 2,000.00 de modo que hasta esa cantidad la competencia es de los jueces menores 

Y si excede de la rnisma la competencia se atribuye a los jueces de primera instancia. 

La divisi6n se produce en el Acuerdo nurnero 3-91, modificado por los acuerdos 

nurneros 5-97, 6-97, 2-2006 Y 37-2006, todos de la Corte Suprema de Justicia, al 

establecer: 

En el Municipio de Guatemala, hasta cincuenta mil quetzales. 

En las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque, del 

departamento de Quetzaltenango; Santa Lucia Cotzumalguapa del departamento de 

Escuintla; Malacatan e Ixchiquan del departamento de San Marcos; Santa Maria Nebaj 
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del departamento de EI Quiche; Poptun del departamento de Peten: Santa Eulalia "'......__ 

departamento de Huehuetenango; Mixco, Arnatitlan y Villa Nueva del departamento de 

Guatemala, hasta veinticinco mil quetzales. 

En los Municipios no cornprendidos en los casos anteriores, hasta quince mil quetzales. 

En el Municipio de Guatemala los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los 

dernas municipios de la Republica, conoceran por el procedimiento que senala el 

Articulo 211 del C6digo Procesal civil y Mercantil los asuntos infima cuantia que no 

excedan de diez mil quetzales. 

Lo anterior se refiere a la competencia en el ramo civil y en el ramo de familia el 

Acuerdo 6-97 del Corte Suprema de Justicia, establece en el Articulo 1. Los Juzgados 

de Paz de los municipios del departamento de Guatemala, los de las cabeceras 

departamentales y de los demas municipios del interior de la Republica, conoceran en 

primera instancia los asuntos de familia de infima cuantia la cual se fija hasta en seis 

mil quetzales. 

Existen reglas para la distribuci6n de la competencia por raz6n de la cuantia, ante 10 

cual es necesario establecer 10 siguiente: 
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La primera regia general e implicita, atinente a que si el demandante solicita 0 preten 

cantidad Iiquida (es decir, cuando pida una cantidad determinada de quetzales), esta es 

la que sirve para fijar la cuantia del pleito 0 negocio. 

Esta primera regia general y su complemento sobre moneda extranjera, esta tambien 

implicito que el demandante, y precisamente en la demanda, debe especificar cual es el 

valor que el atribuye a 10 pretendido, presentando la demanda ante el juez que estima 

competente, /0 que hara aplicando, en su caso, las disposiciones siguientes: 

EI Articulo 8 del c6digo Procesal civil y Mercantil, fija unas reglas sencillas que son: a) 

No se cornputaran los intereses devengados, b) si se demandaren pagos parciales 0 

saldos de obligaciones, la competencia se determinara por el va/or de la obligaci6n 0 

contrato respectivo (es decir, por el importe completo y originario), y c) Si el juicio 

versare sobre rentas, pensiones 0 prestaciones peri6dicas, servira de base SLi importe 

anual, ante 10 cual se entiende que cuando se fija una renta mensual, debe multiplicarse 

por 12 para establecer la competencia. 

La segunda regia se manifiesta en el caso de que el demandante pida una condena en 

moneda extranjera, el interesado debera hacer la conversi6n y acreditarla, pero tarnbien 

asl se tiene una demanda de cantidad Iiquida. 

Con las reglas anteriores podra determinarse en la mayoria de los casos el valor por el 

que se Iitiga, pero en previsi6n de que ellos no sea sl el Articulo 9, pensando en los 
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supuestos de diferencia 0 de duda, atribuye al juez 

cuantia, oyendo a las partes por un plazo de 24 horas. 

Si a pesar de las reglas anteriores no puede determinarse la cuantia, por ser esta 

indeterminada (10 que ocurrira normalmente tratandose de pretensiones reales y 

tarnbien en algunos casos de pretensiones personales, cuando sean de hacer 0 de no 

hacer, 0 incluso de pretensiones meramente declarativas), se establece, en el Articulo 

10, la competencia de los Jueces de Primera Instancia. 

En los supuestos de acumulaci6n objetiva de pretensiones, la cuantia del proceso se 

determina por la suma del valor de todas las pretensiones ejercitadas, esto al tenor del 

Articulo 11 del C6digo Procesal Civil y Mercantil. Por todos estos procedimientos se ha 

de lIegar a la determinaci6n del valor de 10 Iitigado y a partir de ese valor queda 

establecida la competencia. 

Debe destacarse la trascendencia de la regia propia del valor determinado, pues de 

hecho hace que la mayoria de los asuntos terminen correspondiendo a los Jueces de 

primera instancia. 

c. Por raz6n del territorio: La entrada en juego de este criterio presupone la existencia 

de pluralidad de 6rganos judiciales del mismo tipo a 10 que se ha atribuido competencia 

objetiva para conocer de un asunto. Bastara asi recordar que existen muchos juzgados 
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de esos Juzgados se presentara la demanda. 

EI criterio objetivo puede haber determinado que, en atenci6n a la materia 0 a la 

cuantia, la cornpetencia objetiva corresponde a los Juzgados de primera instancia, pero 

dado que estes existen muchos en Guatemala el paso siguiente consiste en determinar 

a cual de entre todos ellos se acude. A estos atienden las normas de competencia 

territorial. 

Tradicionalmente se ha partido de la consideraci6n de que la competencia territorial no 

estaba afectada por el lnteres publico y de ahl la existencia de una norma general que 

la consideraba prorrogable, es decir, disponible, de modo que, primero, se estaba a la 

voluntad concords de las partes y s610 ante la falta de esta, a la aplicaci6n de las reglas 

legales. 

En todos los parses se ha considerado que al Estado Ie es indiferente que juez 0 

tribunal de los existentes en la Republica de Lin tipo 0 grade determinado es el que 

debe conocer de ese asunto concreto, yesta indiferencia proviene de que, a la postre, 

de 10 que se trata es s610 de saber si del caso en particular va a conocer un juez de un 

departamento 0 de otro, pero siempre va a ser un juez de Guatemala y de los que 

tienen competencia objetiva. Esa indiferencia es la que da lugar ados reglas 

complementarias. 
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Existen reglas para determinar la competencia territorial, la primera 

determinar dicha competencia se refiere a la posibilidad de que las partes acuerden la 

sumisi6n, que es 10 que establece el Articulo 2 del C6digo Procesal Civil y Mercantil: 

Las partes pueden someter expresa 0 tacitarnente a un juez distinto del competente par 

raz6n del territorio, el conocimiento y decisi6n de un asunto determinado. Esa sumisi6n 

puede hacerse de dos maneras: Por sumisi6n expresa y por surnision tacita. 

Sumisi6n expresa: Se refiera a ella el Articulo 4, numeral 2°., del C6digo Procesal Civil y 

Mercantil, cuando determina que la competencia territorial puede prorrogarse por 

sometimiento expreso de las partes. Este sometimiento supone la existencia de una 

declaraci6n de voluntad expresa de las partes de un futuro proceso en la que acuerdan 

que si ese proceso lIega a presentarse sera juez competente el de un territorio 

determinado. Normalmente este sometimiento se realiza: 

Bien como una clausula dentro de un contrato y para todos 10 litigios que surjan en el 

futuro respecto de la ejecuci6n del mismo y es en ese momenta que se habla de 

clausula de sumisi6n expresa. 

Bien como un contrato independiente, que se admite en otras legislaciones de modo 

expreso, y entonces con relaci6n a alqun conflicto ya suscitado entre las partes. 
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Despues de siglos de existencia de la surnision expresa, la practica constante tiene 

muy bien delimitados los requisitos que deben concurrir tanto en la clausula como en el 

contrato independiente: 

Renuncia clara y terminante al fuero propio. La doctrina y la practica no han sido 

demasiado exigentes en la observancia de este requisito, habiendo lIegado a estimar 

que la desiqnacion del juez al que se someten las partes supone siempre una renuncia 

irnplicita al fuero propio. 

EI requisito sf ha servido indirectamente, para: 1) exigir normalmente que el pacta de 

sumision expresa ha de constar par escrito; 2) exigir la existencia efectiva de Iibertad 

contractual en las dos partes, con 10 que no debe admitirse la sumision producida en 

los contratos de adhesion. Si la surnision responde en su esencia a la autonomia de la 

voluntad, esta no puede estimarse que concurra cuando una parte puede imponer a la 

otra las clausulas de un contrato, incluida la de sumision: y 3) Exigir la concurrencia de 

la voluntad de las dos partes. Lo que no sucede cuando en documentos de entrega de 

mercancia una de las partes unilateralmente dice que en los conflictos que surjan en la 

ejecucion del contrato a que esos documentos se refieren seran competentes los 

juzgados y tribunales de tal lugar. 

Desiqnacion con precision del juez del territario al que las partes se someten. 
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c 
La clausula de la sumisi6n expresa se refiere unicarnente al juez de primera instan .// t~rnala. C ~. 

pero las partes no pueden someterse a juez 0 tribunal distinto de aquel a quien este 

subordinado el que haya conocido en primera instancia, 10 anterior al tenor del Articulo 

2 del C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

Aunque el Articulo 120 della Ley del Organismo Judicial establece que no pueden 

prorrogar la competencia el Ministerio Publico, ni los que ejercitan derechos ajenos, en 

realidad 10 que la norma determina es que no pueden realizar pactos de sumisi6n esas 

personas. 

La sumisi6n expresa: Se basa en la autonomia de la voluntad de las personas y en 

su posibilidad de realizar cualesquiera pactos llcitos. 

Por su parte la sumisi6n tacita: Es la prevista en el Articulo 4 numeral 3°.\ del C6digo 

Procesal Civil y Mercantil, cuando preceptua por contestar a la demanda sin oponer 

incompetencia, si bien deberla de haberse precisado que: 

Para el actor existe sumisi6n taclta, para el mere hecho de acudir al juez interponiendo 

la demanda. 

Para el demandado, por el heche de no formular incompetencia como excepci6n previa, 

sequn el Articulo 116 numeral 1°. 
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La sumisi6n, pues, tanto la expresa como la tacita, constituyen la primera manera de 

determinar la competencia territorial, y es visto que en cualquier caso se trata de la 

voluntad de las partes, las cuales pueden disponer de este tipo de competencia. 

La competencia territorial puede prorrogarse y de ellos se habla en varias disposiciones, 

tanto en el C6digo Procesal Civil y Mercantil como en la Ley del Organismo Judicial, y 

suele en esas normas confundirse con la sumisi6n. Podria entenderse que la sumisi6n 

es un tipo de prorroga, perc siempre que quedara claro que la prorroga no se refiere 

solo a la sumisi6n. 

La declaraci6n de que la competencia territorial es prorrogable se contiene en el 

Articulo 3 del C6digo Procesal Civil y Mercantil y en el Articulo 116, inciso final, de la 

Ley del Organismo Judicial, y 10 que esta dlciendose en ellos es que aparte de las 

sumisiones, pueden concurrir circunstancias que Ileven a que conozca de un asunto un 

juez que, en principio y sequn las normas legales de competencia, no tendrla 

competencia para conocer de esos casos. Esas circunstancias son las que se 

enumeran en el Articulo 4 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, siendo estas: 

I) Cuando deban conocer jueces de otra jurisdicci6n territorial, por falta 0 impedimenta 

de los jueces competentes. Dejando a un lade la incorrecci6n de la expresi6n "otra 

jurisdicci6n territorial" pues se trata rea/mente de competencia y no de jurisdicci6n, ante 

10 cual se tienen dos casos muy distintos: Una que falte el juez competente y la otra, 

que en ese juez competente concurra una causa de impedimenta de las previstas en el 
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Articulo 122 de la Ley del Organismo Judicial, en cuyo caso el juez, sequn el Artie 

130 de la misma ley, se inhibira de oficio y remitira las actuaciones al tribunal superior, 

para que resuelva y las remita al juez que deba seguir conociendo. Es de este sentido 

cornun que esta causa de prorroga no tiene relaci6n alguna con la sumisi6n. 

En general debe tenerse en cuenta que los impedimentos del Articulo 122 de la Ley del 

Organismo Judicial, obligan al juez a inhibirse de oficio, las excusas del Articulo 123 de 

la misma ley imponen al juez hacerselo saber a las partes para que estas la acepten 0 

no, expresa 0 tacitarnente, mientras que la recusaci6n que comprende las causas de 

impedimento y excusa, es un derecho de las partes. En todos estos supuestos no se 

trata realmente de que se prorrogue la competencia en sentido estricto, sino que se 

trata de motivos para que un juez concreto no pueda conocer de un asunto determinado 

en atenci6n a que se presume que el mismo puede no ser imparcial atendidas sus 

relaciones con las partes 0 con el objeto del proceso. 

II) La reconvenci6n 0 contrademanda, cuando esta procesada legalmente: A la 

reconvenci6n se refiere el Articulo 119 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, se trata del 

ejercicio que realiza el demandado y aprovechando la pendencia del proceso, de una 

contrademanda que se dirige frente al actor. Por 10 mismo no guarda relaci6n directa 

con la sumisi6n, aunque sl de lugar a una modificaci6n de la competencia territorial. 

III) La acumulaci6n: EI fen6meno de la acumulaci6n puede alterar la aplicaci6n de las 

normas legales de competencia territorial. Por ejemplo, si en una misma demanda se 
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ejercitan varias pretensiones contra varies demandados, existiendo conexi6n por e ~~ 

objeto, la competencia para conocer de todas esas pretensiones se atribuye al juez del 

lugar del domicilio de uno de los demandados, de cualquiera de ellos y a elecci6n del 

demandante, con 10 que ese otro u otros demandados pueden serlo ante juez que no es 

el de su dornicilio, sequn el Articulo 15 del C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

IV) Por otorgarse fianza a la persona del obligado: EI Articulo 23 establece que la 

obligaci6n accesoria sigue la competencia de la principal y con ello viene a establecer 

una norma en buena medida innecesaria, pues no cabe duda alguna de que 10 

accesorio sigue a 10 principal. En cualquier caso la norma no fija propiamente 

competencia territorial, pues 10 que dice es que, determina la competencia para 10 

principal, queda ya fijada la competencia para 10 accesorio; por ejemplo un fiador 

solidario en prestarno no puede invocar la incompetencia, si no 10 ha hecho el deudor 

fiado. 

En el caso de que no exista cualquier tipo de sumisi6n 0 de que no entren en juego los 

supuestos de pr6rroga de la competencia territorial, se procedera a la determinaci6n de 

esta competencia, con base en la aplicaci6n de las reglas legales que establecen el 

C6digo Procesal Civil y Mercantil entre los Articulos 12 al 24, siendo estas reglas: 

1) Regia general del domicilio: Se parte de la existencia de una regia general conforme 

a las que, ejercitandose una pretensi6n personal siempre sera admisible la competencia 

del juez del domicilio del demandado, sin perjuicio de cualquier renuncia 0 sometimiento 
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de este. EI demandante puede, en todo caso, presentar su demanda ante el juez ~ 
domicilio del demandado, sequn el Articulo 17 del C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

2) Competencia por el domicilio: Lo establecido en el numeral anterior no impide la 

existencia de una gran variedad de reglas que atienden al domicilio del demandado 

para determinar la competencia: 

a. Sequn el Articulo del C6digo Procesal Civil y Mercantil, cuando se ejerciten acciones 

personales, es juez competente: En asunto de mayor cuantla, el juez de primera 

instancia del departamento en que el demando tenga su domicilio y en asunto de menor 

cuantla, el juez de paz de su vecindad. 

b. Tarnbien el Articulo 12 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, en su segundo parrafo, 

establece que los procesos que versen sobre prestaci6n de alimentos 0 pago de 

pensiones por ese concepto, sera juez competente el del lugar donde resida el 

demandado 0 donde tenga su domicilio la parte demandante, a elecci6n de esta. 

Debe tenerse en cuenta que en estos casos la competencia se atribuye a los tribunales 

de familia y en atenci6n a la materia, tribunales que se han ido constituyendo a partir de 

1964. Dado que no funcionan en todos los departamentos, la Corte Suprema de 

Justicia ha dispuesto, en unos casos, que si bien la norma de competencia territorial es 

que dice, y en ella aparece tarnbien el domicilio del demandante, concediendo a este 

una opci6n, por el derecho que esta tutelando. 
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3) Domicilio constituido: Las personas que han constituido un domicilio, por escnt~mJ 

para actos y asuntos determinados, pueden ser demandadas ante el juez 

correspondiente a dicho domicilio, regula el Articulo 14 del C6digo Procesal Civil y 

Mercantil. Esta norma debe ponerse, en sus contratos, designar un domicilio especial 

para el cumplimiento de las obligaciones que estes originen. 

Sin embargo, en la practica, el domicilio constituido ha suscitado algunos problemas 

que han lIegado incluso a ser objeto de amparo, pues se ha argumentado que si bien se 

seriate domicilio para recibir notificaciones en la ejecuci6n 0 cumplimiento de 

determinado contrato, si despues se cambi6 de domicilio y no se lIeg6 a tener 

conocimiento de una notificaci6n, se produjo la violaci6n del derecho de defensa. 

Tratandose de las personas juridicas la soluci6n resulta mas sencilla, pues puede 

acudirse al Registro Mercantil para comprobar si se efectuo en este el cambio de 

domicilio social; dernandandose en el dornicilio que figura en ese Registro no podra 

aducirse la vulneraci6n del derecho de defensa. Cuando se trata de las personas 

fisicas no ha faltado ocasi6n en que, no siendo habidos en el domicilio fijado, ha side 

necesario promover diligencias voluntarias de ausencia a los efectos del nombramiento 

de un defensor judicial. 

4) Lugar de los dartos: En los casos en que la pretensi6n se refiere a la reparaci6n de 

los dartos causados, la competencia se atribuye al Juez del lugar donde se causaron, 

dice el Articulo 16 del C6digo Procesal Civil y Mercantil y debe advertirse que no se 
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distingue si el dana se produjo en 

inmueble. 

5) Pretensiones reales: Generalmente se ha pretendido que los derechos reales dan 

lugar a acciones reales y los derechos de credito a acciones personales, si bien 

modernamente se viene precisando que la acci6n es unica y constituye un derecho 

fundamental 0 humane a la jurisdicci6n, esto es, a que los tribunales del Estado han de 

prestar tutela al ciudadano que acude a los mismos; por ello se habla mas 

carrectamente de pretensi6n, entendida como la petici6n fundada que se hace a un 

6rgano judicial, sobre un bien de la vida, y frente a otra persona. 

EI que los derechos reales dan lugar a pretensiones reales y los derechos de credito a 

pretensiones reales, no es cierto puesto que los derechos reales puedan dar lugar tanto 

a pretensiones reales como a pretensiones personales. Ante una pretensi6n real en 

sentido estricto cuando 10 perseguido par el demandante sea una cosa concreta y 

determinada, de modo que la misma se convierte en elemento determinante del objeto 

del proceso, siendo de 10 contrario una pretensi6n personal. 

6) Establecimiento comercial e industrial: AI tenor del Articulo 19 del C6digo Procesal 

Civil y Mercantil, si la acci6n se refiere a un establecimiento comercial 0 industrial, el 

demandante podra deducirla ante el Juez del lugar en que este situado el 

establecimiento. 
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Lo anterior deviene de relaciones comerciales entre personas jurldicas ante 10 cual o ~ala, c~' 

establecer la competencia territorial del juzgado cornpetente se debe tener en cuenta 

donde tiene radicada su casa la matriz dicho ente 0 en su defecto se debe senalar el 

lugar de la empresa donde realiza su actividad econ6mica. 

7) Procesos sucesorios: Para estos procesos el Articulo 21 del Codiqo Procesal Civil y 

Mercantil, contiene una norma de competencia objetiva y luego una norma de 

competencia territorial: la del ultimo domicilio del causante, que completa con dos 

supuestos, primero la falta de domicilio, sera competente el juez de primera instancia 

del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia y 

segundo a la falta de domicilio y de bienes inmuebles, la competencia se atribuye al 

juez de primera instancia del lugar donde el causante hubiere fallecido. 
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CAPiTULO V 

5. Reformas al monto de infima cuantia en el ramo de familia 

Sequn la real academia espanola se entiende por infima: "En el orden y graduaci6n de 

las cosas, dlcese de la que es ultima y menos que las dernas"." en consecuencia en el 

ordenamiento juridico guatemalteco, se tiene como infima cuantfa, la menor cantidad 

que tienen competencia algunos 6rganos jurisdiccionales para conocer juicios 

determinados que se plantean ante ellos, sin embargo especificamente en el ramo de 

familia dicha cantidad debe ser revisada, toda vez que actualmente dicha cantidad ha 

dejado de ser funcional para la realidad econ6mica del pais. 

5.1. Concepto 

La infima cuantia sequn la realidad juridica guatemalteca puede definirse asl: "Monto de 

menor cantidad, que tienen competencia determinados 6rganos jurisdiccionales para 

conocer dentro de determinados juicios". Generalmente la infima cuantla ha sido fijada 

para los juzgados de paz, quienes tienen la menor jerarquia dentro de la escala de los 

6rganos jurisdiccionales del pais, sin embargo son los unicos que tienen presencia en 

los 333 municipios, por ello la importancia de revisar la competencia de dichos entes 

para que sean funcionales y cumplan con los postulados de justicia pronta y cumplida. 

28 Monteal, Jose L1uis, ob, Cit., paq. 522. 
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5.2. Anallels de la Ley de la Carrera Judicial 

Establece el Articulo 2 del Decreto 41-99 del Congreso de la Republica, "Ia Carrera 

Judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoci6n, ascenso, 

capacitaci6n, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que 

sea su categoria 0 grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia y 

excelencia profesional en el ejercicio de su funci6n jurisdiccional." Esta normativa legal 

sienta las bases para que los encargados de impartir justicia cumplan con la 

competitividad requerida a todo profesional y que la justicia sea aplicada por personas 

que tengan la excelencia tanto acadernica como moral para desemperiar el cargo para 

el cual fueron electos 0 nombrados sequn sea el caso y asl mismo Ie mencionada ley 

otorga elementos fundamentales para el ascenso, capacitaci6n y disciplina de los 

senores jueces y magistrados, se ello se busca que los mismos ya no sean nombrados 

por compadrazgos, sino por la capacidad demostrada en su vida profesional. 

EI Articulo 2 Y 3 de la mencionada ley, refirma 10 establecido en la Constituci6n Polltica 

de la Republica, tal como son los principios de independencia e imparcialidad, toda vez 

que los jueces y magistrados unicarnente estan sujetos a la Constituci6n Politica y leyes 

del pais, en consecuencia no debe haber injerencia de ninqun del Estado, instituci6n 

publica y privada 0 persona particular que pueda influir en la toma de decisiones, estos 

principios deben ser respetados y los senores jueces y magistrados deben velar para 

que los mismos se cumplan. Y el Articulo 3, otorga la garantia de estabilidad laboral a 

los jueces y magistrados en concordancia con la Constituci6n Politica de la Republica, 
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concediendoles un plazo de cinco arios en el ejercicio de sus funciones, pUdienU 

reelectos en el caso de magistrados y nombrados nuevamente en caso de jueces; es 

importante hacer notar que dicho plazo de cinco aries unlcarnente es para los jueces de 

primera instancia en consecuencia no aplica para los jueces de paz, quienes son 

nombrados indefinidamente. 

La Ley de la Carrera Judicial establece en el titulo II, la Organizaci6n y Administraci6n, 

desarrollando en el capitulo I, los 6rganos que la rigen, siendo estos el Consejo de la 

Carrera Judicial, la Junta de Disciplina Judicial, las comisiones de postulaci6n y la 

Unidad de Capacitaci6n Institucional, quienes por mandato legal son los responsables 

para el funcionamiento de la Carrera Judicial, y en consecuencia son los responsables 

de nombrar y mantener a jueces y magistrados con capacidad y honorabilidad para 

desernperiar el cargo. 

EI capitulo II, describe al Consejo de la Carrera Judicial, indicando que se integra con el 

Presidente del Organismo Judicial, quien puede ser sustituido por un magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia designado por ella, con caracter de suplente; el titular de la 

Unidad de Recursos Humanos del Organismo Judicial 0 quien \0 sustituya con caracter 

de suplente; el titular de la Unidad de Capacitaci6n Institucional del Organismo Judicial, 

o quien 10 sustituya con caracter de suplente; un representante y un suplente, electos 

por la Asamblea de la Magistrados, estos dos ultirnos duraran en sus cargos durante un 

ano pudiendo ser reelectos; indicando en dicho capitulo las funciones y atribuciones, 

que les corresponde y por mandato legal se les otorga la responsabilidad de quienes 
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proponen candidatos de los elegibles para ocupar puestos de jueces 

primera instancia, en consecuencia tienen la responsabilidad de hacer la mejor 

eleccion, sin embargo aun existe en la realidad nombramientos par conveniencia de 

magistrados, por 10 que es necesario hacer conciencia en dichos funcionarios para que 

despojen de privilegios y sean ellos quienes hagan cumplir la ley. 

EI capitulo III, indica 10 concerniente a las Juntas de Disciplina Judicial, quienes juegan 

un papel importante como orqano disciplinario para los jueces y magistrados, ante 10 

cual es necesario dotarla de las suficientes herramientas para que pueda realizar una 

investiqacion con base en el principio de legalidad, imparcialidad y celeridad y que 

cuando el caso amerite se sancione a aquellos jueces y magistrados de irrfrinjan las 

leyes y reglamentos. 

Las comisiones de postulacion, contenidas en el Capitulo IV, con las encargadas de 

evaluar y proponer el listado de candidatos a magistrados de las Salas de Apelaciones 

y la Corte Suprema de Justicia, en consecuencia, estas han sido fortalecidas en 

herramienta legal, con la ley de Comisiones de Postulacion contenidas en el Decreto 

19-2009, del Congreso de la Republica. 

La Unidad de Capacitacion Institucional, es otro eje de funcionamiento del Organismo 

Judicial, esta lIamada a fortalecer la preparacion profesional de los empleados y 

funcionarios del Organismo Judicial, en consecuencia debe jugar el papel que la ley Ie 
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asigna en el Capitulo V, ello con el fin de asegurar los postulados de una justicia pro G' ~("ala, C ". 

y cumplida de la cual la poblaci6n guatemalteca exige. 

En terrninos generales la Ley de la Carrera Judicial, ofrece la herramienta necesaria 

para hacer caminar el sistema de justicia con empleados y funcionarios capaces, 

profesionales, honestos y entregados al servicio de la poblacion, con el animo de aplicar 

justicia de una manera eficaz y consiente; sin embargo es la poblacion guatemalteca la 

lIamada a realizar auditorias sociales con el animo de exigir el cumplimiento de dicha 

normativa, y que no sigan nombrando jueces y magistrados con sesgos politicos, sino 

prevalezca la probidad, honradez e integridad en dichos funcionarios publicos, 

5.3. Funci6n y actualizaci6n de los jueces de paz 

La presencia de los juzgados de paz en todos los Municipios del pais, es un elemento a 

favor de la justicia, sin embargo debe crearse la competencia ampliada para dichos 

orqanos, toda vez que en la actualidad se esta desperdiciando recurso humane 

capacitado y eccnomlco, ya que el tenor del Articulo 56 de la Ley de la Carrera Judicial, 

se indica: "Dentro de un periodo de cuatro aries, contados a partir de la vigencia de esta 

ley, el Consejo de la Carrera Judicial podra admitir como aspirantes a jueces de paz, a 

personas que no cuenten con el titulo de abogado. Una vez nombrados, los jueces de 

paz que no cuenten con el titulo de abogado, se les dara un plazo de tres anos para 

graduarse; de 10 contrario no podran seguir desernpefiando el cargo. Esta disposici6n 

debera hacerse constar expresamente en el nombramiento respective", de la 
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interpretaci6n que se Ie pueda dar a la norma citada se establece que dicha ley entr6 en-

vigencia el 15 de diciembre de 1999, par 10 tanto el Consejo de la Carrera Judicial, 

admiti6 expedientes para aspirantes a Jueces de Paz de personas no graduadas de 

Abogados hasta el 14 de diciembre de 2003, a partir del cual dichas personas tenlan un 

plazo de tres aries para graduarse, ello significa que el 14 de diciembre de 2006, venci6 

el plazo para que dichas hayan cumplido con el requisito indispensable de ser Abogado 

para mantenerse en el puesto para el cual fueron nombrados. 

En consecuencia a \0 anterior se establece que a partir del ano 2007, todos los jueces 

de paz, cuentan con la calidad de Abogados, raz6n por la cual es necesario el 

otorgamiento de una competencia mas alta en el ramo de familia, toda vez que la actual 

competencia se encuentra alejada de la realidad y existen convenios voluntarios y/o 

sentencias de alimentos con obliqaciones fijadas de veinticinco quetzales mensuales, 

cantidades con son irrisorias a la realidad econ6mica del pars, por 10 que la Corte 

Suprema de Justicia, de justicia debe valorar la calidad profesional de los actuales 

jueces de paz y refundar la funci6n de los jueces de paz, que ya no sean simples 

conciliadores en casas de menor importancia, sino se les conceda la oportunidad de 

una aplicaci6n de una justicia pronta y cumplida. 

Es importante establecer que los actuales jueces de primera Instancia de familia 

unicarnente cuentan con la calidad de Abogados, por 10 que los actuales jueces de paz, 

se encuentran en la capacidad de resolver casos de una competencia mas arnplia, 

porque existe el suficiente conocimiento profesional de dichos funcionarios, por 10 que la 
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Ley de la Carrera Judicial, viene a fortalecer el sistema de justicia, y busca que . __ 

personas puedan tener un mejor acceso a los tribunales, y que la anhelada justicia sea 

pronta y cumplida. 

Trascendental resulta el Decreto 41-99, para el fortalecimiento del sistema de justicia, 

porque exige parametres mfnimos para la selecci6n de los distintos jueces del pals, 

pero principalmente los jueces de paz, quienes son los unicos funcionarios que tienen 

presencia en los 333 municipios del pais, ante 10 cual es importante proponer a la 

honorable Corte Suprema de Justicia, el ajuste a la realidad econ6mica la competencia 

en raz6n de la cuantia para asuntos de familia. 

Los alimentos son la base fundamental para la sustentaci6n y sobrevivencia de la parte 

mas fragi! de la sociedad, siendo esta poblaci6n la mujer y los nines, ya que en el 

primero de los casos es en ella en quien recae la obligaci6n del cuidado de los nines, y 

con ello se convierte en un sector vulnerable a la miseria, al abandono y en casos 

extremos a la mendicidad, porque existen casos en los cuales dichas personas deben 

recorrer distancias bastante considerables para lIegar a las cabeceras departamentales 

que es donde generalmente tienen sus sedes los juzgados de primera instancia de 

familia, cuando los juzgados de paz en la actualidad tienen la suficiente capacidad para 

ventilar este tipo de casos y en el segundo de los casos los nines se encuentran en 

estado de incapacidad civil para hacer valer sus derechos, entre los cuales destaca la 

de alimentos, por ello se debe revisar el monto de la infima cuantia en el ramo de 

familia para que la misma sea ampliada, como mfnimo a doce mil quetzales anuales, 
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que equivaldrian a un mil quetzales mensuales, porque se debe partir de la base~G'& lernala. 

salario minimo, que actualmente se encuentra fijado en cincuenta y dos quetzales 

diarios porque como 10 establece el Articulo 97 del C6digo de Trabajo, primer parrafo: 

"No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, son embargables toda c1ase de 

salarios, hasta en un cincuenta por ciento, para satisfacer obliqaciones de pagar 

alimentos presentes 0 los que se deben desde los seis meses anteriores al embargo", 

en consecuencia al tenor del precepto legal establecido, se pueden fijar pensiones 

alimenticias dentro de los parametres establecidos, ya que en la actualidad el monto 

maximo que Ie compete a los juzgados de paz, es de Q. 500.00, mensuales, cantidad 

que esta por debajo del cincuenta por ciento antes citados, y si se toma en cuenta que 

el ultimo parrafo del Articulo ya citado establece: "Los embargos por alimentos tendran 

prioridad sobre los dernas embargos y en ninqun caso podran hacerse efectivos dos 

embargos simultanearnente en la proporci6n indicada en este articulo en el proporci6n 

del citado articulo 96, pues cuando se hubiere cubierto la proporci6n maxima que indica 

el citado ultirnarnente, s610 podra embargarse hasta el diez por ciento mas para 

satisfacer las dernas obligaciones". 

5.4. Reformas al acuerdo 6-97 de la Corte Suprema de Justicia 

EI Acuerdo 6-97 de la honorable Corte Suprema de Justicia, establece en el Articulo 1. 

"Los Juzgados de paz de los municipio del departamento de Guatemala, los de las 

cabeceras departamentales y de los dernas municipios del interior de la Republica, 

conoceran en Primera Instancia los asuntos de familia de infima cuantia la 

G ~. 
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cual se fija hasta seis mil quetzales", tomando en cuenta las reglas de la compete 

establecidas en el Articulo 8 numeral tercero del Codiqo Procesal Civil y Mercantil, que 

establece: "... 3°. Si el juicio versare sobre rentas, pensiones 0 prestaciones perrodicas. 

servira de base su importe anual", en consecuencia la cantidad establecida en el 

mencionado acuerdo se entiende que es el importe anual, 10 cual significa que para fijar 

la pension alimenticia debe ser de forma mensual, equivalente al valor de quinientos 

quetzales, 10 cual aleja de la realidad economica de Guatemala. 

Por 10 anterior es necesario que se proponga a la honorable Corte Suprema de Justicia, 

reformar el mencionado acuerdo, elevando la cuantia a doce mil quetzales anuales, 10 

cual significa ampliar la competencia a los jueces de paz del ramo de familia de la 

republica, a un monte mensual de mil quetzales, con ello se ayuda a descongestionar 

los orqanos jurisdiccionales de primera instancia de familia y se facilitarla el acceso de 

la justicia a los usuarios, utilizando de una mejor manera los recursos humanos y 

profesionales de los juzgados menores. 

En la actualidad los juzgados de paz, lIevan a cabo juicios orales de alimentos y en un 

noventa y cinco por ciento de dichos procesos concluyen en convenios voluntarios, toda 

vez que para los alimentantes, constituye una facilidad el pago de la cantidad que el 

juzgado de paz tiene competencia, sin embargo del lado de alimentista, la situacion es 

cornplicada en virtud que acepta la cantidad de la cual tiene competencia el juzgado de 

paz, para evitar desplazarse a un juzgado mas lejano y con la incertidumbre de lograr 

una cantidad superior, porque en la mayoria de casos los demandados argumentan que 
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tiene ingreso en relaci6n de dependencia, sino que depende del comercio 0 bien de la 

agricultura, pero son los juzgados de paz quienes tienen presencia mas cercana en las 

poblaciones y conocen en la mayoria de los casos de la realidad de la poblaci6n, por 

ello es prudente realizar la propuesta de reforma al Acuerdo 6-97, ya citado, para una 

justicia pronta y cumplida. 

5.5. Propuesta del Acuerdo para la Corte Suprema de Justicia 

Para el complemento de una mejor investigaci6n se presenta una propuesta de reforma 

del Acuerdo 6-97, el cual quedaria asi: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDO NUNIERO 

CONSIDERANDO: 

Que las personas deben tener acceso a una justicia pronta y curnplida y con el fin de 

garantizar a las personas mas debiles en una relaci6n de familia, el derecho a los 

alimentos, pero que los usuarios de los 6rganos jurisdiccionales tengan las facilidades 

de presentarse ante los rnismos, y les sean fijadas pensiones alimenticias de 

conformidad con la realidad econ6mica de las partes y del pais. 

96
 



CONSIDERANDO:
 

Que actualmente los juzgados de paz tienen presencia en los 333 municipios del pais, y 

son presididos por jueces de paz con la calidad de abogados, sequn requerimiento legal 

establecido en la Ley de la Carrera Judicial, es prudente elevar el monto de la infima 

cuantia en el ramo de familia para el aprovechamiento de dicho recurso humane 

existente en los mencionados 6rganos jurisdiccionales. 

CONSIDERANDO: 

Que esta Corte Suprema de Justicia, a traves del Acuerdo nurnero 6-97, modific6 la 

competencia, por raz6n de la cuantia, de los juzgados del ramo de familia, por 10 que 

habiendo hecho una revisi6n de la cuantia se hace necesario modificarla a efecto de 

ajustarla mas a la realidad actual del pais, para que los casos que se presenten ante los 

6rganos jurisdiccionales de paz sean resueltos de una manera eficiente, por 10 que 

debe dictarse las medidas necesarias. 

POR TANTO: 

Con fundamento en 10 considerado y 10 que preceptuan loa Articulos 203 y 206 de la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala; 7, 96, 199 y 211 del C6digo 

Procesal Civil y Mercantil; 54 literales a) y f), 77, 94, 95 Y 104 de la Ley del Organismo 

Judicial, e integrada como corresponde, 

97 



--------- --------

ACUERDA:
 

Articulo 1. (Modificado el Articulo 1 Acuerdo 6-97) modificado por el Articulo 1 Acuerdo 

______, el cual queda asl: 

"Articulo 1.- Los Juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala 

los de las cabeceras departamentales y de los demas Municipios del interior de la 

republica donde no haya Juzgados de Primera Instancia del ramo de Familia, 

conoceran en Primera Instancia los asuntos de familia de infima cuantia la cual se fija 

hasta en DOCE MIL QUETZALES ANUALES (Q. 12,000.00). 

Articulo 2. EI presente acuerdo entrara en vigor un mes despues de su publicacion en 

el diario de Centroarnerica, orqano oficial de la Republica de Guatemala. 

Dado en el Palacio del Organismo Judicial, en Guatemala, el de 

del ario dos mil 

5.6. Ventajas y desventajas para incrementar la infima cuantia 

Ventajas: 

1) Acercamiento de la justicia a la poblacion mas alejada del area rural del pais, 

tomando en cuenta que son los juzgados de paz, los unicos que tienen presencia en 

todos los municipios del pais, en consecuencia se cumple con el postulado de justicia 

pronta y cumplida. 
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2) Celeridad en la tramitaci6n de procesos en virtud que la cantidad de los mismos v lernala. c- t-.
 

a distribuirse en todos los juzgados de paz, toda vez que ya no existira la centralizaci6n
 

de la mayorfa de procesos en los juzgados de primera Instancia del ramo de familia,
 

quienes en la actualidad se encuentran saturados de procesos, toda vez que son los
 

unicos competentes para conocer de casos cuya cuantla se mayor a quinientos
 

quetzales mensuales.
 

3) Ahorro a la economia familiar, toda vez que las personas no tendran necesidad de
 

erogar mayor cantidad de dinero y tiempo para el desplazamiento a las cabeceras
 

departamentales que es donde generalmente tienen su sede los 6rganos jurisdicciones
 

de familia competentes.
 

4) Facilidad de comunicaci6n con las poblaciones del area rural, ya que generalmente el
 

personal auxiliar de los juzgados de paz, dominan el idioma del lugar, 10 que perrnitira
 

una mayor identificaci6n de las personas con su entorno social y cultural, que dejara de
 

ser una barrera para acceder al sistema de justicia guatemalteco.
 

5) Aprovechamiento del recurso humane profesional existente en la actualidad, en los
 

senores jueces de paz, que sequn la ley de la Carrera Judicial, poseen la calidad de
 

Abogados, 10 que permitira un proceso oral de alimentos apegado al conocimiento total
 

del derecho.
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Desventajas: 

1) Consideraciones benevolentes para las partes, tomando en cuenta que los 

trabajadores del sistema de justicia tendran pleno conocimiento en la mayoria de los 

casos de las posibilidades econ6mica se las partes, por el hecho de permanecer la 

mayor parte de tiempo en las cabeceras municipales de las poblaciones. 

2) Desconfianza de los usuarios del sistema de justicia, por la tradici6n de acudir 

siempre a solventar su situaci6n juridica a un juzgado ubicado en la cabecera 

departamental. 

3) Escaso personal de trabajo social en el ramo de familia para obtener con mayor 

rapidez los estudios socioecon6rnicos de la partes, que si bien es cierto es un informe 

no vinculante es elemental para el juzgador tenerlo a la vista, para formar de mejor 

manera su criterio para dictar una sentencia mas apegada a la realidad de las partes. 

4) Persisten en el sistema de justicia jueces de paz que aun no cumplen con la 

obligaci6n legal de contar con la calidad de Abogados, ello con el consentirniento tacite 

de la honorable Corte Suprema de Justicia, de donde no existe la voluntad para hacer 

cumplir la Ley de la Carrera Judicial. 

5) Existen Municipios en los cuales no existen abogados litigantes, 10 cual puede 

redundar en una violaci6n al derecho de defensa, consignado en la Constituci6n Politica 
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de la Republica, 10 cual conllevarfa para las personas realizar el recorrido a la~--:"'--

cabeceras departamentales para contar a su asesor legal. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 Las madres desprotegidas por la paternidad irresponsable en el interior de la 

Republica, al solicitar la fijaci6n de una pensi6n alimenticia, se encuentran con 

el obstaculo, que los juzgados menores pueden fijarla hasta a.500.00 

mensuales, por 10 establecido en el Acuerdo 6-97 de la Corte Suprema de 

Justicia, que fija la infima cuantia hasta a. 6,000.00 anuales, 10 cual les 

perjudica enormemente. 

2. EI derecho de alimentos es	 una instituci6n civil constituida dentro del derecho de 

familia, pero en el interior de la Republica, no esta fortalecida por el sistema de 

justicia guatemalteco, en virtud que en la actualidad las cantidades de dinero 

que fijan los juzgados de paz mixtos, no constituyen un minima vital de 

sobrevivencia para quienes la reciben, afectando directamente a los hijos y a las 

madres de estes, que son el sector mas vulnerable. 

3.	 Los juzgados menares en los departamentos son mixtos, en la aplicaci6n de 

justicia en el ramo de familia, cuentan con una ley especifica, la imparten 

tarnbien por medio de acuerdos emitidos par la Corte Suprema de justicia, 

instrumentos legales que par su antigOedad se han convertido en obsoletos para 

la realidad nacional. 
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4. Las reglas de la competencia establecidas en el Articulo 8 numeral tercero de mala, " 

C6digo Procesal Civil y Mercantil, determina que en asuntos que versen sobre 

pensiones servira de base su importe anual, 10 que obliga a los juzgados de 

paz mixtos, trasladar al juzgado de primera instancia de familia para su 

homologaci6n, cuando fijen una pensi6n superior a 0.500.00 mensuales. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 Que la Corte Suprema de Justicia, reforme el Acuerdo 6-97 par ser una norma 

legal que ya no esta acorde a la necesidad y realidad jurfdica-social 

guatemalteca, debiendo elevarse la cuantfa a Q. 12,000.00 anuales, equivalente 

a un monto mensual de Q. 1,000.00, con ello se ayuda a descongestionar a los 

juzgados de primera instancia de familia y se beneficia a los usuarios. 

2.	 Que las personas tengan acceso a una justicia pronta y curnplida, pero tarnbien 

eficaz que Ie garantice al alimentista y a la progenitora que son la parte mas 

debil en una relacion de familia, el derecho a los alimentos, que es un mandato 

Constitucional, fijandole al obligado una pension alimenticia de conformidad con 

la realidad econornica de las partes y del pais. 

3.	 Que la honorable Corte Suprema de Justicia, refarme el Acuerdo 6-97, elevando 

la cuantfa a doce mil quetzales anuales, 10 cual significa ampliar la competencia 

a los jueces de paz del ramo de familia, a un monte mensual de mil quetzales, 

dandole solucion al problema planteado y cumplir con los postulados de una 

justicia pronta y cumplida. 

4.	 Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, apoyada en el Articulo 174 de 

la Constitucion Polftica de Guatemala, presente ante el Congreso de la 

Republica, iniciativa de ley, para reformar las reglas de la competencia 
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inmersas en el contenido del Articulo 8 numeral tercero del C6digo Procesal CI .~ 

y Mercantil, en cuanto a que no se tome en cuenta el importe anual cuando 

verse sobre alimentos. 
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