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Licenciado Carlos Manuel Castro Monro)-
Jel¡ de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas r Socia.les

Universidad de san Ca¡los de Gualemala

Respetable Licenciado Cast¡o Monro,v

En que me dirijo a usled respetuosamente en atención
tcsis. cn que se me facuLta para realizar las edificaciones, de

trabajo de investigación del bachiller Robefo López
lncumplimienlo de1 Arliculo 7,1 de la Le! del RENAP r- las

derivan"
Por lo cual- me dinio a usted hacie¡do ¡ele¡encia a la nnsma con el objeto de informar
ni cornetido ] oportunamenle emitir djctamen corespond;ente ) hnbiendo reYisado el
trabalo encomendado:

a) Que durante el desarrollo de la .escisión del trabajo de tesis relacionado,se
¡esolvió al$¡nos puntos en foma penonal con el autor. deslizáLndose los
cambios y correcciones que la in\'estigación requirió para mejorar la compresión
del tema ¡' es de sumaimpona¡cia e innolador en male¡ia de DERECHO CML
ADAMINISTRATM. Esaminando del tema se pudo conslatar que existe
técnica adecuada _v i uridi ca ! ci enti ñca

b) Conforme el contenido cie¡tifica ) lécnica de la tesis se orientó en la
obse ación doctrinaria legales en el que susle¡tanle abarco tópicos Ce

importancia en maleria administrativa" enfocado desde un punto de vistaiuridico
administrati\'o

ÉActrl TaD DE clENclAs
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c) La ulilización de la nretodología I'' técnica de la inresiigación p¡ra el eleclo
Tiene de base los metodos:analiticos. cientificos- sistemá1ico- deduclivos
inductivo a tra!és de los cuales se estudio el fenómeno inlesligado y culmino
con la comprobación de la hipótesis. habiéndose utilizado la bibliog¡afia
documenlal. la cual se encuent¡a enu¡ciada en elpla¡t de inlestigación

LA redacción utilizad4 presenta una esltuctu¡a lormal de la tesis, \'a que
esta Compuesta por cinco capitulos realisandose en una secuencia ideal v
lógica- por lo que se refleja una redacción clara v precisa del tema J'supremas
i¡vestigado Por lo cual se obsen'o la utilización de técnicas de redacción
OÍografia- -v gramálica adecuada para este tema

d)

iomñ aseso¡ d?
fo¡ma l'de -londo- en el

Sala-z ¿r denominzd "EI
anomalías que de ello se



fu8ndamentadas; ,!a que obedecen a rula realidad juridica administ¡ativa .por
ende brrnda una r ahose contlbucron al blen colnm

e) Ademas se comprobó que la bibliogralie, a mi criterio fue 1a co[ecta. adecuada
Pefinente al tema elabo¡ado, esto para facilitar el desa¡¡ollo investigativo y
culminación del inlo¡me final de la tesis

Con lo anterior opino que el conterido científico y técnico de la tesis. los
métodos y técnicas de investigación, su contribución cientifica sus conclusiones
\.reooúerddciones y la bibliografia relacio¡ada lueron las adecuada ]'
pe¡tinente.s: por ende se establece que el trabdo cumple con los requisitos ya que
son congruentes con 1l) exigido del A¡ticrl¡o 32 del No¡malilo para la
elaboración de la Tesis de Licencialura en Ciencias JurÍdicas l Sociales y
Examen Ceneral Publico- resulta procedente dar el presenle DICTAMEN
FAVOR-ABLE. aprobando el trabaio de tesis

Con las mueslras de mi respeto soy de usled defe¡enle servjdo¡

d) En cuanto ¡ las conclusrone) r' recomendrciones compJno lo\

PEREZ MARROQUIN

\erlrdo' por el aulor pue.to que hs mrcm¿s se encuentr¡-n esLrucrurad¡s dQú
acuerdo con el conlenido de¡ plí]n de in\erligacion \ e.lcd debid.mentÉ

Lic.
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COT,EGIAT'O 3I;]7
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UNÍVNRSTDAD II¡] SAN CARLOS
nfrxr^Tf:MAl,a
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JURit¡C S Y SOCTALES

FtrüJi.io S-7, Au.lod Uúve6¡ttt¡3
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IJNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA PACL]LTAD DE CIENC]IAS JL]RIDICAS Y
SOCIALES. Guatemala, once de febrero de dos nil once.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) CARLOS ANTULIO SALAZAR
URIZAR, pala, que proocda a revisa¡ el trabajo de tesis del (de la) estudiante
ROBERTO LOPEZ SA.LAZAR- I¡rritulado: "EL INCUMPLIMIENTO DEL
ARTICIJLO 74 DE LA LEY DEL RENAP Y LAS ANOMAIIAS QUE DE ELLO SE
DERIVANT',

Me permito hacer de su conocimienlo que está tácultado (a) para realizar las
modilicacio¡es de lir¡ma y fondo que tengan por objeto mejorar Ia investigación
asimismo, dcl titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tcsis de
I-icenciatura en Ciencias Juridicas y Sooiales y del Examen General Públioo, el cual
dice: "Ta¡to c¡ ascsor'como ei relisor de tesis- hü{¡ consl¿r cn Ios dicLblcncs coricspondientcs. su
opinión respeclo dcl conte.ido cicntifico ) técnico de ta tesis. la netodologi¡ y tócnicas dc invcstígació
úilizádas. la redecció[ los cuad]os estadistícos si fucl,cn ücccsilrios. la coDúibrciól cienlifica de la
mism¿L I?!s conclusiones. las rcconcnd.rciones I ta bibliogüña uüli7¡dr si aprucban o desgpn¡ebal el

l ¿bajo de i¡veslig¿ció¡r ] otr-¿s considcr¿ciones que estimen peti¡ctrlcs".
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I,ICFNCTADO
CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR

ABOCADO Y NOTARIO
COI,F,GIADO 6279

Guatemala. 22 de febre¡o de 2011

I-icenciado
Carlos Manuel Ceslro Monroy
Jefe de 1¿ Unidad de Asesoria de Tesis
Universidad de Salr Carlos de Cuatem¿la

Licenciado Castro Monroy:

En cumplimienlo de la resolución de fecha I I de febrero de 20 I I , por medio de la
cual se me asigno revisor de tesis del estudiante Roberto López Salaza¡ sobre el fabajo dc
tesis intitulado "EL INCI-MPLIMIENTO DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DEL RENAP
Y LAS ANOMALIAS QUE DE ELLO SE DERIVAN", respetuosamente a usted inlon¡o:

1. Que he cumplido con tal designación acompañando el desarollo y evolució. de dicho
trabajo durante sesiones continuas en 1os últimos 8 días,llempo en el cual hemos abordado
el lema. Los coüslantes debales alrededor del tema dieron como resultado que el fabajo
que ahora se propone llene todos los requisitos que se le piden al estudiante para someterlo
¿ evaluación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Derivado del proceso de
trabaio y estndios antedor, la tesis propüesla fue enriquecida ¿bundantemente lo que se
podrá conslatar de la lectura de dicho documento.

2. En sintesis el contenido del kabajo de tesis, se ajusta a los rcquerimientos cientiflcos y
técnicos que se deben de cumplir de conformidad con la normativa respectiva. La
metodologia y técnjcas de investigación ulilizadas, la redacción las conclusiones y
recomcndaciones, bibliográficas ulilizadas, son congrarentes con los temas.

3. Al haber cunplido con 1os rcquerimientos establec;dos en cl Anícu1o 32 del normati\o
para la elaborac;ón dc Tcsis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y examen
general público, resulta procedente dar el presente DICTAMF-N FAVORABLE, apfobado
cl trabajo de tesis asesorado.

4. D1 prcscnte tabaio de tesis estii prepar¿do pam ser somefido a discusión en su exafte11
público de tesis.



Finalmente, expreso mi agradecimiento po¡ 1a conñanza depositada como asesor,
puesto que con este tipo de responsabilidades es corno 1os profesionales egresados de la
Universidad de San Carlos devolvemos de lo mucho que recibimos en nuestra alma mater.

8av.20-22 zona 1, Edificio Castañeda Molina Oficina 04 PdmerNivel.
Tclélono: 5?096?2?
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INÍRODUCCIÓN

En Guatemala, a pesar que está establecido que en todos los centros ofic¡almenté
avalados para la atención del parto, se deben extender los correspondientes cert¡f¡cados

de nacim¡ento Dicho mandato en múltiples ocasiones no se cumple, lo anterior, hace que
el Artículo 74 de la Ley del Registro Nacional de las personas, sea d¡sfunc¡onal

Básicamente, el proL)¡ema se origina en la ausencia de controles eficaces para llevar un

registro actual¡zado de las inso"ipciones de nacimientos ocurr¡dos en Guatemala, tanto en
centros hospitalados públicos como privados y de allí Ia inobservancia del Artículo 74 de

la Ley antes mencionada.

La hipótes¡s planteada fue: la causa de que los diversos centros de atención del parto en

los hospitales no cumplan con lo preceptuado en el Artículo 74 de la Ley del Registro

Nac¡onal de las Personas, es deb¡do a la negligenc¡a del personal en cumplim¡ento de sus
labores y a ¡a falta de coordinación administrativas entre ellos.

Los objetivos, presentados fueron; demostrar cuales son los centros de atención del parto

en el municipio de Guatemala, que incurren en el incumplimiento de lo preceptuado en el

Artícu¡o 74 de la Ley del Registro Nacional de las personas; proponer reformar el Artículo
74 de la Ley del RENAP, específicamente én el rubro 6l ejercic¡o de las obligacioneg de
los funcionarios de los hospitales y centros de salud del paÍs; determ¡nar cuáles son los

espectos especificos de¡ Ariículo 74 del RENAP que no son cumplidos pot los cenlros de
atencjón del parto avalados para el¡o; y determ¡nar las causas por las cuales en los
centros de atención dél parto no se cumple a cabalidad con lo preceptuado en el Artículo
74 de ta Ley del Reg¡stro Nacjonal de las personas. Asim¡smo, los supuestos planteados

en la investigac¡ón fueron: al darse la omisión a la inscr¡pción del nacimiento del nuevo
c¡udadano le provoca ¡nestabilidad jurídica en su status social; que la ¡responsabi¡idad
adm¡nistrat¡va se or¡gina del incumplimiento de las normas que rigen las funciones del
cargo públim que se ejerce; y es necesario que el directorio del Registro Nacional de las
Personas analice el grado de efect¡vidad y cumpl¡m¡ento dgl articulo antes mencionado y
modificar los procedimientos administrativos vigentes si fuere necesario

li\
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La presente ¡nvestigac¡ón se div¡de en dratro capítulos, iniciando con el cápítulo uno quá'*" -
hace eferencia a la fam¡lia, con los aspedos generales, el origen y evolución histónca. las

funciones de la familia, la estructura y la leg¡slación aplic€ble en Guatemala; el capítulo dos
contiene la pérsona, con los antecedentes históricos, algunas defin¡c¡ones, la clasificación,

las careclerísticas, el in¡cjo de la personal¡dad y la regulación legal, en el capilulo tfes. se

indic€ la seguridad social, el antecedente histórim, algunas definiciones, los objet¡vos, Io
referente a los hospitales públicos y privados; en el capítulo oatro se presenta el Registro

civil de las Personas, iniciando con el origen, ¡a naturaleza jurídica los objetivos, las

funciones, lá organizac¡ón, los pÍinc¡p¡os, la inscripción de nacjm¡ento, así como la omisión en

las inscripciones de nacimiento.

Los métodos utilizados fueron el analítim, por med¡o de efte se analizaron las faltas y lo9

procedimientós de la investigac¡ón con Ia final¡dad de dessjbrir lo esencjal delfénómeno, ól

sintético, este permite enlazar Ia relación abstracta, esenc¡al con las relaciones conqetas,

mediante este método se intentó resum¡r lo más importante de la irformación obten¡da

acerca de los elementos objeto de investigación; y el induct¡vo, por med¡o de este método

se perm¡te la inducc¡ón de los fenómenos objeto de análisis, asim¡smo permitió alc€nzar
proporc¡ones generales a partirde proposiciones particulares, las técnicas utilizadas fue¡on
la documental en bases y procedim¡entos del ejercic¡o del RENAP; la b¡bliograf¡ca, en la cual
se @nsultaron l¡bros de texto tanto nacionales como intemacionales; otra técn¡ca o medio

utilizado tue la del internet

La inscripción de los nacimientos ocunidos en los hosp¡tales, tanto públicos como
pnvados, y los del lnst¡tuto Guatemaltem de Seguridad Social, se deben inscribir de ofic¡o

dentro del plazo de tres días de producidos en las oficinas aux¡liares del registro civil de las
personas, pues el incumpl¡m¡ento a dicha obligación conlleva a la ¡mposición de una multa,
que se le ¡mpone al infractor, así como puede ser objeto de responsabilidades penales y

civ¡les dando el cáso lo amerite, para el efecto se considera que es necesario reformar Ia Ley
Registro Nacional de las Personas en el sentido de evaluar los proced¡m¡entos

adminislrativos utilizados en cuanto a la inscf¡pción de nacimientos ocunidos en los

hospitales públicos y privados.

(ii)



CAPíTULO 1

L La fam¡lia

La familia es una instituc¡ón natural, ya que deriva de la prop¡a naturaleza humana y, por

tanto, ha estado presente desde el momento en que el hombre ex¡ste De conformidad

con Diego Espín Cánovas, la familia es "el estado de famil¡a surge por med¡o del

matr¡monio y la procreación. La procreación origina el parentesco de consanguinidad, que

es el vínculo que existe entre las personas que proceden unas de otras o que pfeceden de

un tfon@" 1

La fam¡l¡a t¡ene d¡vgrsas definic¡ones, porque responden a conténidos juríd¡cos y aspeclos

históricos que no son co¡nc¡dentes ni en el tiempo n¡ en el espac¡o Bellusc¡o entiende que

famil¡a, en un sentido amplio de parentesco, es: "El conjunto de par¡entes con los cuales

existe algún vínculo jurídico, en el que cada ¡ndividuo es el centro de uno de ellos'

diferente según la persona a qu¡en se la refiera y que alcanza a los ascendientes y

descendientes sin limitación de grado colateral por consangu¡nidad hasta el selo grado y

a los af¡nes hasta el cuarto, que en un sentido más restr¡ngido, es el núcleo paterno filial o

agrupac¡ón formada po¡ el padre, la madre y los h¡jos que conviven con ellos o que se

encuentran bajo su potestad"2.

Sin que quepa desconocer un concepto intemedio, en el cual la famil¡a es el grupo social

integfado por las personas que viven en una casa bajo la autoridad del señor de ella Esta

def¡nición es la que corresponde a la familia romana y que fue aceptada por las leyes de

partidas, en que el grupo fam¡liar estaba integrado incluso pol los sirvientes A su vez

Manuel Ossorio ha definido la familia como la "institución social, permanente y natural,

compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos iuridicos emergentes, la relación

intetsexual y de filiación."3

' tsorn Ca¡oyd5. D¡eao Manu¡l dc dcrc.ho c¡ül espaiol Pag )7{
' Beil \crn Au$l\ro Cr\¡r M¡nu¡l de dererho dc F¡milh Pag. 5
r Ossono Maruel. Dicciorario dc Cr€rcie3 Juríd¡cás Polític¡s y Sociales. Pág. 313



En sÍ, la fam¡lia es un grupo de personas un¡das por v¡nculos de parentesco. yá sdá

consanguíneo, por matr¡mon¡o o adopc¡ón que v¡ven juntos por un período indeÍnido de

tiempo, Const¡tuye la unidad básica de la sociedad.

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por el padre,

la madre y los hüos, a daferencia de la familia extend¡da que ¡ncluye los abuelos. suegros,

tíos, pr¡mos, etc.

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas,

como comer, dormir, alimentarse. Además se prod¡ga amor, car¡ño, protección y se

prepara a los hUos para ¡a v¡da adulta, colaborando con su ¡ntegrac¡ón en Ia soc¡edad,

La unión familiar asegura a sus integrantes estab¡lidad emocional, social y económica. Es

allÍ donde se aprende tempranamente d¡alogar, escuchar, conocer y desanollar sus

derechos y doberes como persona humana.

La base de la fam¡l¡a es el matr¡mon¡o, el cual está regulado por el Código C¡v¡l de los

artículos del 78 al 152

l-l Aspectos Generales

El derecho c¡vil, nace en el derecho romano, ya que d¡cha c¡v¡lización aportó a Ia

humanidad los avances de su aplicac¡ón en una época determinada, constituyó el derecho
de famil¡a como el estudio de las te¡aciones entre las personas, bás¡camente de carácter
particular. EI derecho de familia comprende inst¡tuciones como, el matrimon¡o, la unión de
hecho, la adopción, la tutela, la patria potestad, el patrimon¡o familiar, Ia ausenc¡a, entre

otros.

El proceso h¡stórico de la fam¡lia demuestra que "cada día está más acentuado el signo

negetivo de su dsb¡l¡tamiento y descompos¡ción. La mmunidad fam¡liar carece hoy de la
¡mpoñancia y s¡gnificación que tuvo en ¡a antigüedad. por éllo se dice ¡ns¡stentemente

2



que esta generac¡Ón as¡ste a una fuerte cris¡s de Ia fam¡lia, que ha perdido la

cohes¡ón y estabil¡dad que tuvo en otras épocas'.4

Las cáusás que han determinado esta erisis familiar son múlt¡ples y complejas y su estudio

córresponde, más que c¡vilistas a sociólogos y moral¡sias Los c¡erto es que la familia

actual ha quedado reducida, en términos generales, a una mera relac¡ón entre padres e

hios, sin más lazos que exclusivamente personales, ps¡cológ¡cos y fisiológicos'

Ante esta situación de precaria consistencia del vinculo familiar' el Estado consciente de la

¡mportancia que en la sociedad moderna debe reconocerse a la familia, tiende a establecer

una máyor intérvenc¡ón para asegurar y fortalecer la vida familiar, con el propósito de

evitar en lo posible. su descompos¡c¡ón. De ahí que el signo más usado del Derecho

Moderno sea este: Protección de la fam¡lia por el Estado, manifestándose, pr¡ncipalmenie

en los hechos s¡guientes.

a. Estimula la celebración del matrimon¡o mediante la s¡mpl¡ficac¡Ón de

fofmatidades o el establecim¡ento de préstamos nupciales y otras ventajas

tributarias.

b Restringe en algunos casos o rechaza en otros el d¡vorcio vincu¡ar.

c. Sanciona penalmente el abandono de familia, el aborto y las práct¡cas

anticonceptivas.

d. Procura el acceso de la familia a la viv¡enda decoÍosa y digna, d¡ctando normas

encaminadas a tal fin.

e. Reconoce la función familiar del derecho de propiedad y crea el llamado

Patr¡mon¡o famil¡ar.

r Fede¡ico l\jg Peira Compe¡¡dio d€ Derecho Civil Esp¡ñol: F¡ ilia y Sucesiones Pá9 28
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Fomenta y faeilita Ia adopción.

Deja a los padres que eduquen

incumplen sus deberes, atribuye

patria potestad.

y formen a sus hijos, pero cuando aquellos

a Organismos espec¡ales el ejerc¡c¡o de la

h. Protege a la famil¡a en el orden económ¡co, establecido subsidios familiares y

ayuda familiar y dispensa un trato especial a las familias numerosas.

Esto es en la -leg¡slación española, está muy acentuado el signo protecc¡on¡sta de la fam¡lia,

lanlo desde el punto de v¡sta moral como económico y jurídico. Las Leyes pragmát¡cas o

fundaméntales de España proclaman s¡n reservas la preponderancia dentro del estado de la

lnslilución natrrral de la familia "5

En general, el derecho de fam¡lia comprende "el conjunto de normas regu¡adoras del

matr¡mon¡o y sus ¡mplicac¡ones, patem¡dad y filiación, patr¡a potestad y tutela, alimentos,

adopción y todo lo referente al estado e¡vil de las personas."o

1.2 Origen y evoluc¡ón histórica

DifÍcil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como se le conoce en Ia

actualidad, tuvo un desarrollo h¡stórim que se inicia con Ia horda, la primera, al parecef, forma

de vínculo consanguíneo. Con el @rrer del t¡empo, las personas se unen por vínculos de
parentesco y forman agrupaciones como las bandas y tt"ibus.

Las actividades de la agricultura obl¡gán al contar cuentan con muchos brazos, de allí

entonces la necesidad de tener muchos hüos e integrar el núcleo familiar a par¡entes, todog

bejo un misto techo. Con la industr¡al¡zación las personas y sus famil¡as se trasladan a las

ciudades, se div¡de y espeoaliza el trabajo, los matrimon¡os ya no necesitan muchos hros

' mid eág. zs
o lbrd. Pss, 2,
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y económ¡cámente nó pueden mantenerlos, surge la fam¡lia nuclear o

contempla al padre. la madre y los hüos.

1.2.1 Familia extendida

Está basada en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de personas incluyendo a

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, pr¡mos y demás. En la residencia donde todos

hab¡tan, el hombre más v¡ejo es la autoridad y toma las decisiones importanfes de la familia,

dando además su apellido y herencia a sus descend¡entes.

La mujer por lo genefal no real¡za labores fuera de la casa o que descuiden Ia crianza de sus

hijos. Al interior del grupo famil¡ar, se cumple con todas las neces¡dades básicas de sus

¡ntegrantes, como también la función de educac¡ón de los h¡jos. Los anc¡anos traspasan 5u

éxperiencia y sab¡dur¡a a los hüos y n¡etos. Se practica Ia monogam¡a, es dec¡r, el hombre

tiene sólo una esposa, particularmente en la cultura crist¡ana occidental.

1,2,2 Famil¡a nuclear

También llamada conyugal, está compuesta por padre, madre e hijos. Los lazos famil¡aÍes

están dados por sangre, por afln¡dad y por adopción. Human¡dades ambos padres trabajan

fuera del hogar Tanto el hombre como la mujer buscan realizarse como personás intégrales.

Los anc¡anos po[ falta de lugar en la v¡vienda y tiempo de sus hüos, se derivan a hogares

dedicados a su cuidado. El rol educador de la famil¡a se traspasa en actitudes y hábitos no

s¡empre es asum¡da por los padres por falta de tiempo, por escasez de recursos económicos,

por ¡gnoranc¡a y por apatía; siendo los niños y jóvenes en muchos casos, influenciados por los

am¡gos, Ios med¡os de comunicación y la escuela.

1,2.3 Familias monoparentales

Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de fam¡lias numerosas. En la

década de 1970 el prototipo fam¡liar evolucionó en parte hacia unas estructuras



1.2.4 La famil¡a maya

Dentro de las normas que rigen a la Famil¡a Maya se encuentran: La obediencia y tener alta

estima a los mayores. La educac¡ón y formac¡ón de los hios a través del ejemplo. Mantener

el buen nombre de la familia. El ser laborioso como muestra de una buena formación. La

f¡delidad conyugal. El respeto a la fam¡lia ¡ncluye el no un¡rse en matr¡mon¡o dentro del m¡smo

l¡naje. En euanto al nacimiento del niño, la madre tiene que cumpl¡r con c¡ertos lituales guiada

por la partera qu¡en.luega un papel muy ¡mportante en cuanto a los consejos para la madre y

el desanollo del niño cuando este haya nacido. El n¡ño también tiene que sel llevado al Guía

Espir¡tual para saber el día de su nacimiento de acuerdo al calendario Maya Entre las

prácticas normativas familiares más importantes están, Ia realización del Matrimonio, la

répartic¡ón de la herencia, el cuidado de los Padres Ancianos, El deber de cuidar dé los

huéfanos cuando se diere el caso. La mujer en la familia cumple una función primord¡al en la

formac¡ón de los hijos, desde la cosmov¡sión maya. También es la encargada de elaborar la

tela y la vestimenta de la famil¡a, trajes llenas de colorido, expresión externa de su amor por la

vida.

1,3 Funciones de la familia

Una de las característ¡cas que dist¡ngue a la familia es su capacidad de integrar muchas

funciones en una única forma de convivenc¡a. Eso no quiere dec¡r que no haya otras



formas de Ilevarlas a cabo. Todas las func¡ones que señalaremos a continuación se pueden

real¡zár en el contelrto de ¡nstituciones altemativas que a veces son totalmente ajenas a la

esfefg doméstica como sucede, de hecho, con la educación en las escuelas o el cuidado de

personas mayores en asilos. "La famil¡a en la soc¡edad t¡ene ¡mportantes tareas, que tienen

télaóión d¡Écta con la preservación de la vida humana, como su desarrollo y bieneslar." T

Lás func¡ones de la fam¡l¡a son:

a Función Biológic€: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además

de la reproducc¡ón humana. Toda sociedad regula ¡as actividades teproducloras

de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en

establecer reglas que definen las condiciones en que las relac¡ones sexuales, el

embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son perm¡sibles. Cada soc¡edad

tiene su prop¡a comb¡nac¡ón, a veces ún¡ca de reglas para la transgresión en

este campo. Esta regulación supone un control de las relac¡ones entre personas

que, a su vez, contdbuye de forma sustancial al control social

b. Func¡ón Educativa: tempranamente se soc¡aliza a los niños én cuanto a hábitos,

sentimientos, valores, conduclas, etc.

c. Función Económica: se satisfacen las neces¡dades básicas, como el alimento,

techo, salud, ropa. En ella cabe distinguir: manten¡miento de los m¡embros no

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticás,

como aprendizaje de la d¡v¡sión del trabajo en el mundo laboral, transmisión de

bienes y patrimonio (herenc¡a patrimonial, jurídica, de estatus y de poder);

un¡dád de consumo; ev¡tac¡ón de ¡gual¡tarismo estatal.

d. Func¡ón Sol¡daria. Se desarrollan afectos que perm¡ten valorar el socoro mutuo

y ayuda al prójimo.

7
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1.4 Estruetura de la familia

Conocet la estructura de la famil¡a ayuda a tener una ¡dea de los t¡pos de famil¡a existentes,

en el sentido de cómo se conforma una familia y cuáles son sus princiPales caracteristicas

La estrudure de la famil¡a señala cómo se conforma este grupo soc¡al y en este sentido' las

caracterist¡caG de esta etructura.

A) Severa desde una v¡sión evolucion¡sta se señala a la famil¡a Pasando por diferentes

etapas en la h¡storia humana, a través de las siguientes estructuras:

e. Función Protectora:

sncianos.

L

¡i.

iii

El clan,

Famal¡a extensa,

Familia nuclear.

B)

c)

S¡ se toma la estructura famil¡ar con una mirada de aconlécimientos históricos, con la

era de la industrializac¡ón sobrevino un predominio de la familia nuclear.

Otro hecho que determ¡na tipos de estructuras familiares es cuando las condiciones

histór¡cas determ¡nan un Estado con más organización que asegura paz entre los

individuos que lo conforman. Esto tiene como tesultado estructuras familiares en las

que los ind¡viduos pueden ¡ndependizarse de sus parientes y formar familias nucleares.

D) En cambio al habér inestab¡lidad polít¡ca las famil¡as tienden a agruparse en eslructuras

fam¡liares de tipo extensa.



Hoy én día los tipos de estructura familiar son variados y se pueden encontraf
fam¡lias con óstructura mono parenlal, es dec¡r, un de los progenitores y sus hijos.

1.5 Legislac¡ón aplicabte

Lq protecc¡ón de el cumplimiento de los derechos del n¡ño

Los diferentes sistemas de protección a los derechos del niño se prodrian d¡v¡dir en dos, los
sistemas de protección social y los sistemas de protecc¡ón jurídica.

'1.5.1 Const¡tuc¡ón Política dé la República de Guatemala

La constituc¡ón Porít¡ca de ra Repúbrica en er c¿píturo [, estabre ro rerac¡onado a ros derechos
soc¡ales y pone de man¡fiesto en esta sección la importanc¡a de la familia. Establecido como
base de ésta, er matrimonio y dándores totar independencia a ros padres para actuar sobre
sus hijos d¡sponiendo tanto el número como la forma en que éstos serán educ¿dos. Además
por razones culturales d¡spone la unión de hecho como institución análoga al matrimonjo y
esteblece la ¡gualdad de los hijos. Enuncia también ra flgura de la adopción y el estatus der
adoptado con respecto al adoptante. Establece la necesidad de la pensión aliment¡c¡a y
hecha las bases pata preven¡r las causas de desintegrac¡ón familiar.

Por su parte er ArtÍcuro 47 señala:'Er Estado garantiza la protección sociar, económica y
juríd¡ca de la famil¡a. Promoverá su organización sobre la base legal del matr¡mon¡o, la
igualdad dé derechos de los cónyuges, la paternidad respons€ble y el derecho de las
personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.,

La Conslitución Potítica de la Repúbl¡ca de Guatemala, ¡ndica que la protección es social.
económica y jurídica; hay otros tipos de protecciones que se encuentran dentro de ros

diferentes textos, como son: 'protección espec¡al a la familia numerosa", ..la ptotecc¡ón
material a Ia familia' (El Patnmon¡o Familiar: La protección espec¡al a ese palrimonio se ha
incofporado a normas de algunas const¡tuciones sudamericanas, entre ellas la de perú.), al



honor fam¡liar, la const¡tución colombiana, incorpora una norma que proclama que

¡nviolables la honra y la dignidad de la fam¡lia.

La Constitución Española, expresa "el derecho a la intimidad fam¡liar junto al derecho a la

int¡m¡dad personal, otÉs señalan el derecho a la vida privada y fam¡l¡ar, a la salud del medio

familiar, al matrimonio, a los hijos, a la matemidad, a la adopción, a las parejas no casadás y

el rechazo a la familia".s

1.5.2 Declarac¡ón universal de derecho humanos

En el artíoulo 3 que establece: La fam¡lia es el elemento natural y fundamental de la sociedad

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Todos los niños, nac¡dos de

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a iguai protección sociál

Según el pacto lnternacional de Derechos EconÓmicos, Sociales y Culturales, en el articulo 10

inciso a) señala que la comunidad y el Estado protegen a Ia familia y promueven el

matr¡monio reconociéndoles como inst¡tutos naturales y fundamentales de ia sociedad.

1-5-3 Ley Para Preven¡r, Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafam¡liar

La Ley Para Preven¡r, Sancionar, y Erradicar la Violenc¡a lntrafam¡liar, tiene su b¿se en

inslrumentos ¡nlemacionales de derechos humanos relativos a las mujeres, impulsados por

ellas mismas dentro de los organ¡smos internacionales a partir de la ¡nc¡dencia poiít¡cá

ejercida por las agrupaciones y organizaciones de mujeles.

La ley se enmarca dentro de la legislac¡ón de los derechos humanos fundamentales, y tiene

como características la tutelaridad de la parte más débil de las relaciones familiares, traducida

en gratitud para la presentación de Ia denuncia que no requiere el auxilio jurídico profesional.

a 
PüÍ:¿ác¿ C¿$ro. w¿ller L¡ f¡miliaen €l d€rerho corstitucional comparrdo Pá9 10

10



CAPíTULO 2

2. LA PERSONA

En lgs últimas décadas ha cobrado relevanc¡a singular el desarrollo de la obra legis¡atíva en

relación a la persona, es dominio del derecho privado, trasciende ahora las fronleras dÓ este y

se adentra en el derecho públ¡co, relevante en el defecho mnst¡tuc¡onal y en el intemacional

La generalidad de las constituciones modemas acepta numerosos artículos que consagran

ciertos dérechos como derechos fundamentales de la persona humana. cierta y fuerte

corr¡ente de opinión pública, se esfuerza por lograr una v¡gorosa legislac¡ón, para cada país,

que feconozca la existenc¡a de derechos inherentes a la persona, e inviolables' como base de

todo ordenamiento jufíd¡co, refor¿ada med¡ante conven¡os o tratados intemacionales que a su

vez vigoricen y salvaguarden la situac¡ón jurídica de la persona humana, del ser humano

El Autor Alfonso Brañas dic€ al fespeclo: "el derecho es una expres¡ón de Ia v¡da humana y

por sel la pefsona ¡nd¡vidual y julídic€ como subproducto de esta, el sujeto de derecho, su

regulación en el campo jurídico no necesar¡amente ha de circunscrib¡rse a una de ¡as dos

grandés ramas del derecho, la pública o la privada, según la activ¡dad a normas, según el

criterio sustentado respecto a la conveniencia de la mayor o menos intervención del poder

público en esa aotiv¡dad, asísurg¡rán las normas de mercado en el aspecto público o pr¡vado,

en la regulación de la misma."1

Se debe tener presente que un hécho histórico y a la vez actual es evidente: la persona

natufal én sí, sus relac¡ones y act¡vidades corr¡entes, o sea su diar¡o actuar y en cieftos casos

no actuar, la mas importantes manifestaciones de su voluntad en la esfera de los actos

pr¡vados, íntimos que tienen o pueden tener repercusiones jurid¡cas, han sido y son el dominio

del derecho privado, del derecho civil, específcamente.

E6to no debe ser cáusa de confusión, el que normas de derecho público, primordialmente

constitucionales y administrat¡vas, se refieren con creciente interés y expans¡ón al

determinadas esferas de la actividad del indiv¡duo, antes circunscritas al ámbito del

1 Brátles, AlfoL{o. M¡nü¡l d€ Derccho Cit'il Pág. 24
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determinadas esferas de la acliv¡dad del individuo, antes c¡rcunscr¡tas al ámb¡to del

derecho privado. Debe entenderse que el Estado, a través de ese enfoque leg¡slativo,

resálta la proyección social de c¡ertos problemas resultantes del desarrollo, de la

act¡vidad del hombre, pero, en n¡ngún momento, que tal intervenc¡ón signifique deterioro

de lo que tradicionalmente ha sido y s¡gue siendo la mater¡a esenc¡al del derecho c¡Vil: la

persona en si, su fam¡l¡a, sus b¡enes, su act¡v¡dad productora de obligac¡ones y derechos

de fndole privada y la transmisión de éstos.

2.1, Antecedente h¡stór¡co

,\lfonso Brañas da la siguiente definición de Persona y dice asl: 'Per$ona es un sustantivo

derivsdo del verbo latino persono, (de per y sono, as, are\, o sono, as, aré (sonar) y el

prefüo per (refor¿ando el s¡gnincado, sonar mucho, resonar).'13

La palabra persona, tuvo origen en Grecia en el per¡odo clás¡co, espec¡ficámente deofto

del mundo del teatro, donde seruia para designar la máscara con la que se cubrían la

cara los actores. D¡cha mascara rec¡bía el nombre de persona, vocablo que más tarde

significó el papel que representaba el actor.

Con el transcurss del tiempo, la palabra pe.sona adquiere el signif¡cado de personaje,

pero e' de las escenas teatrales, por lo que es fác¡l comprender por qué en las comédias

de Plauto y Terenc¡o, existe una l¡sta de personas en su semblante, a $emejanza de las

obras de teatro actuales que indican los personajes que entrarán en escena.

Posteriormente, dentro del mismo med¡o, la pefsona se ident¡ticó con la caractedzac¡én

que el actor representaba, por lo que pronto en el lenguaje común, aparec¡eron las

expresiones de perconam agera, personam su.sfnere. Un significado más de persona,

der¡vado del modo escén¡co, es €¡ de pos¡ción, func¡ón, cualidad, que trascendió a ¡a vída

ooc¡al, originando expres¡cnes cómo ésia. ger¡t petsonam pinclpis: desempeñ¿ la func¡ón

del príncipe.

'' jbíd. P{is 21
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A medida que el tiempo avanza, la palabra persona adqu¡ere la denotación del hombre,

del ¡ndiv¡duo, del sujeto que reviste una cualidad espec¡almente determinada y así se

encuentran expresiones como la siguiente: persona corcul¡s, personá soc/s, que s¡gnif¡ca:

la persona del cónsul, la persona del socio.

Estas formas de asoc¡ar la palabra persona, poco a poco, pierde toda s¡gn¡f¡cació¡, hastá

reducirse a un sujeto de estilo y costumbre que carece de s¡gn¡f¡cado y conten¡do.

llegando a iransfofmar$e en el género, ésto es el hombre, s¡gn¡ficado más común, aún en

esia época. En este aspecto requ¡ere una connotación moral y otra juridica. Le primera

t¡ene interés en cuanto a que, crea normas ideales y las real¡za; las ¡ntuyé y las ¡leva á la

práct¡ca en la v¡da real, y en esto, su pos¡ción es de intetmed¡ario en la v¡da ¡deal de los

váloigs y ón el mundo de la realtdad, s¡tuac¡ón de la que se puede concluir que el sujeto

humano puede ¡mprimir a su actividad un sent¡do y es entonces, cuando se presenta el

sujeto moral o la persona en sentido ét¡co en completa libettad para seguir la activ¡dad

ideelizada o rechazarla, apreciando en esto, la existencia del l¡bre albedrío que es alributo

de lá persona ética o moral.

Existen cuatro acepeiones de la palab¡a Persona, seqún el punto de vista o enfoque de

6u estudio:

A) Desde el punto de vista jurídico;

Por persona se entiende todo ser individual o colect¡vo,

lo judd¡co como sujeto de derechos y obligaciones.

Castán Tobeñas lo define de la s¡guiente forma: "En el

a lodo ser capaz de adquirir derechos y obl¡gaciones,

activo o pasivo en relaciones jurídicas.'14

B) La interpretación general o corriente:

que gravita dentro del mundo de

lenguaje juridico se llama persona

lo que es igual a ser capaz sujeto

Es 
'a 

que identifica a la persona con el ser humano, abarcando ambos sexos.

C) Desde la perspectiva de la biología:

'¡ Caslá¡t Tobeñas, José. Dcrecho C;vil Esptlol. l1ig. 95
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Se refiere al ser humano, pero estud¡ado en sus caracteristicas orgán¡cas y ps¡cológicas,

para dist¡nguirlo de las demás formas de vida animal, vegetaly m¡neral.

D) Desde el punto de Vista Filosófico:

Se refiere al ser humano, buscando su esencia material o espiritual. José Castán

Tobeñas opina que: 'para los antiguos metafísicos, persona, era según la ¡nsuperable

definición de Séver¡no Boecio una sustancia individual de naturaleza racional, o bien el

supuesto dotado de entend¡miento, defin¡ción equivalente a la anterior, pues en el orden

antológ¡co el término supuesto ¡nd¡ca sustanc¡a o ser que subs¡ste por si, y las susiancias

sé hacen ¡nd¡viduales por subsistencia.'15

Segrln las concepc¡ones juríd¡cas, la ¡dea de persona ha variado par las leyes e

¡nst¡tuciones. La identidad que se establece entre personas y hombres n0 ha sido

conoclda s¡empre, en el derecho romaÍ¡o, para el efccto de esclav¡tud y la consigu¡ente

negáción de derechos y b¡enes para los sujetos a ella, Ios esc¡avos no eran personas.

Por otr¿ parta, aún integradas por ind¡v¡duos humanos, cl derecho de todos los liempos

ha recoeido la personalidad de grupos de entes distintos del hombre y conocidos, aun

6¡endo impropia la denominac¡ón Ei duda, como percones iurid¡cas, entre múltiples

sinón¡mas, todos ellos objetables.

2.2. Definición

Existen dos conceptos de personai el corriente y el juríd¡co. De acuerdo con el concepto

corriente, persona es s¡nónimo de ser humano; el hombre y la mujer, de cualqu¡er edad y

s¡tuación, son seres humanos, personas. El d€recho crea y reconoce oka clase de

personas (sociedades, asociac¡ones, universidades, munic¡p¡os, etc.), que no son

propiamente se¡es humanos, ¡nd¡v¡duos. Por ello, es necesar¡o eludir el concepto corriente

al hacet el esfuerzo de desentrañar el concepto jurid¡co, lo que sign¡fiea afrontar no pocos

problemas en la investigación.

'' rtia. tag. sl
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Para el tratadista Manuel Ossorio la persona es: "Ser o entidad capaz de derechos y

obl¡gac¡ones, aunque no tenga ex¡stencia ¡ndiv¡dual fís¡ca, como las corporaciones,

asociaciones, sociedades y fundaciones."l6

Para ev¡lar cualquier confusión de concepto, otros autores como Planiol, dicen

directamente que 'persona es el sujeto de derecho."l7 Efectivamente el concepto de

pergona, para el deroeho, solo tiene validez en cuanto se le ref¡ere, ya en abstractó. ya en

concreto, a la cal¡dad de sujeto, act¡vo o pasivo, de relac¡ones jurídjcas.

La clásica definic¡ón de persona, encierra, por la inclus¡ón dél adjetivo capaz, una

confus¡ón term¡nológica, toda vez que dicho adjelivo expresa una idea de cualidad

pe¡sonal, innecosar¡€ pgrá fijar el concepto jurídico de persona. En efeclo, se es persona,

no porque se es capaz, sino porque el derecho concede, o reconoce la cal¡dad de

persona al ser humano y a dertos entes que éste formá, para fijar sl polo de las

relac¡ones juríd¡cas denom¡nado sujeto de derecho.

l-a noción jurídica de persona se rejiere con exclus¡v¡dad a la fijación del elémento más

¡mportante en las relao¡ones jurídicas: El sujeto de derecho, o sea la persona. Entonces

es innecesario decir que, persona es sinón¡mo de las expres¡ones süjeto de defeóho o

suJeto de la relac¡ón juridica, más aún el aclarar, como lo hace Espin Cánovas, que tales

expresiones "se ¡efieren a po€ib¡l¡dades abstractas no a la t¡lularidad de un delecho

determinado" y que "la titularidad de un derecho supone necesariamente aptitud para

tenerlo, pero en cambio, lü me[a suscept¡b¡l¡dad jurid¡ca no impl¡ca la teoenc¡a efectiva de

derechos". 18

Enel derecho c¡vil se ccntrae fundamenf.almente al concepto de la m¡sma, al hechodesu

nacim¡ento y de su muerte, a la aptitud para ser titular de derechos y para contraer

óbl¡gaciones y a ciertos aspectos de su actividad individualmente considerada.

r6(ls{orio- Maiücl Dicriñ¡íodc a-i.rr¡as J¡¡¡ídicás Potlties I Sú.i¡16. Páa- 747I Plai,ol. M¡cel. t r¡r{do Práciico de Deracbo r'r¡trcós. Pág. 8ó
¡3 D¡pin Cánovas, Diego. llt{n¡,€l de D+r€cho Civil Ispaiol. 1974. Pág. 2tó
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Las d¡spos¡ciones legales de carácter constitucional administrativo, o de otro orden

públ¡co, t¡enden en la actualidad a prec¡sar con mayor énfasis ciertas disposiciones

relativas a la persona y a los denom¡nados derechos humanos, ello debe entendersé

como resultado de tendencias ¡deológicas, jur¡d¡cas o polít¡cas, o de una reacc¡ón en

eontra de la subest¡mación de la importsncia del hombre, ind¡vidualmente considerado, en

la prosecuc¡ón y alcance de los altos fines del Estado. Esas act¡tudes o tendencjas

pue.len, con mayor o menof probab¡lidad, variár o desparecer. s¡n embargo, para el

dereoho oivil la persona segu¡rá teniendo la importancia que siempre ha ten¡do, y su

tratamiento y el de las instituciones gue han surgido y surgirán como produclo de su

activ¡dad pr¡vada, segu¡rán ocupando espacio importante en elderecho Civ¡1.

Há de efltenderse, entoncea, qüe la regula¿ión de cie¡1os derechos de la persona por

disposiciones legales de jerarquía const¡tucional, por ejemplo no s¡gn¡fican en manera

alguna desplazamiento del régimen leg6l de la peÉona hacia el derecho cor¡stitusional,

s¡no un propós¡to de fanatizar hasta donde sea jurídicamente posible la inviolabilidad de

¡mportantes derechos de¡ scr humanos como micmbro de una sociedad polít¡camente

organizada.

2-3- ólasificación de la percona

No 6ó10 el hombre es perscna para el derecho Lo sería si en el mundo no contaran las

obras objet¡vas; si en la v¡da no se crearan a diar¡o las necesidades, tenenc¡a e ideales de

razón transpersonal. Pero entonces el derecho mismo tendr¡a otra f¡gura.

Que el der€cho no se dirija al hombre aislado, al hombre abslracto, en orden jurídico

predicado en el sólo beneficio de la persona singular olvidaría la ¡mpos¡b¡l¡dad en que

ésta se encuentrs de poner en movim¡ento la serie de fuerzas que ¡rrad¡a el nrundo social,

y frustraría la real¡zac¡ón de f¡nes que sobrepasan la corta durac¡ón del ind¡v¡duo. Junto a

la necesidad que tiene la norma juríd¡ca de sa¡vaguardar los fundameniales ¡ntereges del

hombre, conf¡r¡éndole la titular¡dad, de ciertos derechos, se presenta tamb¡én la imper¡osa

tarea de dar forms jur'd¡ca a otgan¡zac¡ones humanas que ¡mpdmefl al patrimonio un
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sentido social, a la vez que aseguran su eslab¡l¡dad y su continuidad. Tales son las

personas jurídicas, agrupaciones de hombres y ordenaciones de bieneg a las que la ley

reconooe, en la esferá patrimonial, la cual¡dad de sujetos de derecho. El derecho clasifica

a la persona de la s¡gu¡ente manera:

2.3,1, Persona luríd¡ca ind¡v¡dual (natu¡al o física)

La persona jurídica individual es también conocida con las denom¡nac¡ones de persona

ind¡v¡dual, persona natural, persona fís¡ca o persona jurídica o individual. La persona

jur¡d¡ca ¡ndividual e6tá constituida por el ser humano en cuanto a ser capaz de adquirir

derechos y contraer deberes, dentro del mundo de lo juridico.

Lo que delimita a la persona jurídica ind¡vidual, no es la totalidad del ser humano, sinó

únicamente los fenómenos que se dan en la persona o los hechos o aclos producto de

su conducta exterior, que interesan al derecho y que están reguladas por medio de

normas jurídicas, atribuyéndoles consecuenc¡as de carácter jurídico, ejemplo dé ello es: el

nac¡m¡enio, la mueÉe, la mayoría de edad, celébrar contratos, coniraer matrimonio, ser

padre o madre de familia, la comis¡ón de un delito, eleg¡r, ser electo, domicil¡ars¿ en el

extranjero, etcélera.

El tratadista Gu¡llermo Cabanellas define la persona jurfdica ¡ndiv¡dual o persone netu€l

de la siguiente manera: "El hombre en cuanto sujeto del derecho, con capacidad para

adquirir y ejercer derechcs, para contraer y cumplir obligaciones, y responder de sus

actos dañosos o delictivos. Se contrapone sustancialmente a ¡a persona jurídica, en ¡a

peculiar signif¡cación atribu¡da a este tecn¡c¡smo; porque el ser humano ir¡d¡vidual es en

pr¡ncipio sujeto o persona juridica, por regirla en derecho y regirse por é1."1s

Para el Licenciado Santiago López Agu¡lar, Pelsona o Sujeto de derecho es: "El

recgnocim¡ento que las personas jur¡dicas hacen del ser humano o de los entes

ra cábáneuás (jüillemo. t)ic.io¡eriadc Dérccl¡o osüal. Pág.291
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¡esultantes de su asoc¡ación, otorgándoles capac¡dad para el goce y ejercic¡o

derechos y obligaciones."2o

e,3.2. Personalurídica

de sus

Uno de los derechos fundamentales del hombre es el de asociación. El ser humano como

individuo no puede dominar todas las tareas que le plantea la v¡da y su esp¡r¡tui es por

ello que necegita colaborac¡ón de sus semejantes.

El ooncepto de personá juridica no surg¡ó repent¡namente. Ésta es una categoría jur[dica,

con un largo proceso de formación, delerminada por las cond¡c¡ones mater¡ales de la

soc¡edad lo cual ha resultado en una var¡edad de interpretaciones a lo largo de los sjglos,

hesta llegar a este t¡empo en que su extensión difiere de la prim¡t¡va concepción.

Ex¡ste un cfiter¡o más o menos uniforme entre los.iuristas y doctrinar¡os del derecho, en

cuanto a la definición de persona juríd¡ca. Eduardo García Maynez, def¡ne a la persona

juridica como: 'Todo énte capaz de tener lacultades y derechos."2l

2.3.3, P¡inc¡pales teorias acerca de la naturaleza de las persor¡as jurídicas

Se dividen en dos grandes categorías las teorías qüe tratan de diferenc¡ar la natura¡eza

de las perconas juríd¡cas; las primeras son las que niegan la sustentabilidad

reduciéndolas a una ficción del derecho.

0 I ópee SoLiago. lolrodücciór¡ al Estudio det Dercrbo. tas. 'E
úarcia Mrlnez Lllurrdo. lnrmduccióo rl Es¡udio del Derecho. Pág. 271
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2.3.3.1. Teorías que niegan la sustantividad de las personas jurídicas

A- Teoría de la ticción

Sost¡enen los part¡darios de esta teoría que fuera de la persona fís¡ca no existen otros

entes capaces, es decir, aptos para realizar actos con eficacia juridica. Únicamente el

hombre puede ser sujeto de derecho, porque la persona jurídica es una ticción.

Saviqny citado por García Maynez, considerado como el representante más ilustre de

esta corriente doctrinaria, llega a la conclus¡ón de que las llamadas personas morales 9on

seres ereados artificialmente, capaces de tener un patrimon¡o; y su razonamiento es el

siguiente: "Personá es todo ente capaz de obligac¡ones y derechos; dereohos sólo

pueden tenerlos los entes dotados de voluntad; por tanto, la subjetividad jurídica de las

personas colectivas es el resultado de una f¡cc¡ón, ya que teles entes carecen de

altF.,d¡io."zz Este autor af¡rma qüe si se hace un análisis de las personas jurídicas como

en realidad ex¡sten, se pueden encontrar diferencias entre ellas que influyen sobre su

naturaleza juridica.

Unos entes colect¡vos tiene existencia natural y necesar¡a en tanto que otras la tienen

artificial y contingente, lo que no excluya la posibilidad de formas ¡ntermediar¡as. Así,

tendrán existenc¡a natural y necesar¡a las ciudades, comun¡dades y el Est¿dol y será

artif¡c¡al y cont¡ngente Ia existenc¡a de las fundac¡ones y asociaciones a las cuales se da

el carácter de personas jurid¡cas, es decir, aquéllas cuya vida depe¡de de la voluntad de

uno o muchos individuos.

Delinit¡vámente son considerables los detractores de esta teoría que, realmente, no

resuelve el problema. Son muchas las crít¡cas que se han formulado y han determinado

su inaceptación. Entre estas criticas se pueden destacar las sigu¡entes:

I No es verdad que la capacidad jurídica se encuentre determinada por la facultad

de querer. Los nÍños y los enajenados carecen de ella y son sujetos de derecho.

?? It id, pég. z7g
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Si fuera c¡erto que la esencia del derecho subjetivo y de la personalidad juríd¡ca es

la facultad de proponerse fines y real¡zarlos, los órganos de las personas juríd¡cas

deben ser considerados como sujetos de los derechos y obligaciones de los entes

colectivos.

La teoría de la ficción, al afirmar que las personas jurídicas son seres creados

artif¡c¡almente por el leg¡slador, se aleja de la realidad y no explica su esencia,

porque los entes colect¡vos no son seres fict¡c¡os, sino poderosas indiv¡dual¡dades

que real¡zan en la vida un papel importante.

S¡ las persones jurid¡cas son seres creados art¡fic¡almente por la ley, como se

explica la existencia del Estado, que es también una persona jurídica

Aceptar la teorÍa de la f¡cción impl¡caría poner en peligro el derecho de asociación,

ya que, 6i las personas jurídicas son creación del legisledor, la eltinción de las

mismas quedaría reducida al arbjtrio del autordelaley.

Afirmar que los derechos y e¡ patrimonio de las personas jurídicas pertenecen a un

ser f¡cticio, es como decir que no pertenecen a nadie.

7. Si la persona jurídica es un ser ficticio, no habria posibilidad de hablar de

responsabilidad, part¡cularmente la que nace de hechos ¡lícitos.

B. Toorías negat¡vas de la personal¡dad jurídica

La doctrina de la ficción "negaba la existencia real de los entes colect¡vos, pero les

reconocía una personal¡dad juridica a base de esa ficción."z3 Las doctrinas que se

desarrollan a continuación niegan la personalidad jurídica a las personas morales, y

acuden a d¡versas just¡f¡caciones para explicar la s¡tuac¡ón legal de los bienes que

conformañ su patr¡mon¡o, y de los derechos que han de ser elercitados po¡ sus

representantes.

23 Bas¡be Sel¡ánó, So¡t¡¡go. RelporJ¡Ulid$d Perrr dé hs p.rsor$s iuúdiras de3dc ln t€oría d€ siitc¡D¡s. Pág. 20
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C. Teoría de los derechos s¡n sujeto

Esia teoría. "se encuentra inicialmente estructurada en

patr¡mon¡os en dos cátegorías: de persona e impersonales,

un fin o destino."?a

torno a la div¡s¡ón de los

llamados lamb¡én afeclos a

Los patrimonios personales pertenecen a un sujeto ¡ndiv¡dual, y los impersonales carecen

de titular, pero se encuentran adscritos al logro de una finalidad determinada y gozan de

garanlías iur¡d¡cas espee¡ales, La circunstancia de que esta clase de patrimonio no

pertenezca a una persona, no signif¡ca que no tengan derechos, es decir, los derechos

existen, pero no son de algu¡en, sino de algo.

D. Teoría del sujeto colectividad

Sostienen los partidarios de esta teoría que los verdaderos sujetos de derecho en la

persona juridica son los individuos que forman parte de ella, pero no particularmente

cons¡defados, s¡no coñro miembros del todo soc¡al, y en cuanto a favor de ellos se

desarrolla la actividad de la persona jurídica, es decir, los destinatarios; m¡entras que el

ente colectivo es sólo un ¡nstrumento para obviar la falta de determ¡nac¡ón del sujeto [:n

la fundac¡ón, los sujetos de derecho serían las personas beneficiarias.

E. Teorla de la propiedad colectiva

Esta doctrina tuvo gran aceptac¡ón en la literatura juridica francesa, puede estructurarse

de la sigu¡ente manera: 'La persona moral es el medio de expl¡car las reglas de la

prop¡edad colecliva. Sison cinco los propietarios d€ un bien se puede dec¡r que se forma

más de un sujeto de derecho, y ese sujeto de derecho es semejante a una persona; pero

esa perso¡a no es distinta de los cinco, sino los cinco tomados en conjunto."25

24 Ola¡o, L!¡is Maía. C¡¡so de l¡¡h.odrcció{ el Dcr.clo. Pás.4ll
)5 olaso, Luis Maria- op. cit Pág.435
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2.3.3.2. Teorías que afiman la realidad de las personas jurídicas

Para estas doctrinas, que se oponen a las anteÍiormente expuestas, las personas

jurid¡cas son realidades. Los partidar¡os de estas teorías afirman que el concepto de

sujeto de derecho no coincide con el de hombre, nise encuentra referido exclusivamente

a los seres dotados de voluntad.

Las principales teorias son las siguientes:

A. Teo¡ia orgán¡ca

Esla doctrina, que no es aquella teoría que ve en los entes colectivos, verdaderos

organismos vivos, cons¡dera que las peEonas jurídicas son seres reales a los que la ley

rev¡ste de peGonalidad porque ve en ellos sujetos de una volunlad colectiva, unitaria y

continua Según García Maynes, la persona jurídica no se contrapone a los m¡embros

como un tercero, sino que está un¡da orgánicamente con ellos.

B. Teoría de la voluntad

Aceptando el presupuesto de que el derecho subjet¡vo es una facultad del querer,

reconocida por el derecho, esta tesis encuentra la esencia de la persona colectiva en la

voluntad del grupo.

Afrma Z¡telman, citado por Pu¡g Peña que: "en toda asociación se forma una volunlad

coléct¡va d¡stinta de los asociados. Un conjunto de ind¡v¡duos, desde que

orgán¡camente se unen, constituyen una realidad distinta de la propia.26 La

persona jurfdica es un nuevo ser real, en el que influye la voluntad de los asoc¡ados

pero en que, a pesar de ello, t¡ene una voluntad independiente.

¿0 
PuiF Peña, Federico. Comp€ndiode derecho civ¡lespañol. Pág.334
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C. Teor¡a del ¡nteÉs

Para los part¡darios de esta doctrina er fundamento de ra personar¡dad de ros enres
coleclivos no está en la voluntad, sino en el ¡nterés.

La voluntad de una persona no se dir¡ge siempre al b¡en, por lo tanto, no todo acto de
asociaron puede ser digno de protecc¡ón. Es por ello que esta teoría no le interesa el
acto de voluntad, s¡no su contenido, y el contenido está determinado por el interés.

En virtud de que ar rado de los intereses individuares están ros corect¡vos, er derecho ha
de treta[ a los grupos que representan esos ¡ntereses colectivos como seres capaces de
act¡vaf su ejercicio. Por esa raz6n, las personas iurídicas como portadoras de ¡ntereses
colectivos y permanentes, capaces de prop¡a vo¡untad por medio de su estrucrura
organizada, son su.¡etos de derecho.

D. Teoría de la real¡dad jurídica

Para Francisco Ferrara, autor de esta tes¡s, la palabE persona posee tres acepciones
pr¡ncipales:

a) B¡ológ¡ca: Hombre

b) Filosófica: Persona como ser real capaz de proponerse f¡nes y realizarlos.
c) Jurídica: Sujeto de obligaciones y derechos.

La personal¡dad surge grac¡as al reconocimiento de¡ derecho objeiivo; es por e¡lo que los
enles colect¡vos son sujetos de derecho. Las asociac¡ones son, ¡ncuestionabremente,
real¡dades y pueden tener derechos y obl¡gaciones d¡st¡ntas de las obligac¡ones y
derechos de sus m¡embros; pero ello no significa que posean una realidad
independ¡ente, un alma colect¡va d¡versa de las de fos individuos que a elta pertenecen,
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El ente colectivo no es más que la pluralidad de hombres que se renuevan en

tiempo y que persiguen un fin común. El interés no es distinto del de los miembros,

sino que es el ¡nterés común de todos, el punto en que co¡nc¡den los ¡ntereses de los

asociados; asimismo la voluntad de la asociac¡ón es la voluntad común de sus

m¡emb106.

Para concluir, puedo aseverar que las personas juridicas son una realidad, no una

ficción, no una creación artificial del legislador, pero una realidad del mundo.iurídico,

no de la vida sens¡ble, ya que su personal¡dad no nace de la naturaleza s¡no del

reconoc¡miento del derecho, que tampoco ¡nterviene en el nac¡miento de las personas

jurfdicas para decidirlo, sino ún¡camente para ind¡car cuándo se dan las

circunstanciss que lo determinen.

2.3.4- Glasificación de las personas ¡urídicas

Doctrinadamente, las personas jur¡dicas pueden clas¡ficarse en:

a) Por su origen:

'1. De existenc¡a natural o innecesaria: "El estado, las ciudades y comun¡dades,

cuyos elementos const¡tuidos y su cualidad como personas jurídicas, es

innegable."27

2. De existencia artificial o contingente: "Todas aquellas fundac¡ones y

asociaciones a las cuales se les da carácter de personas juríd¡cas, que no

ex¡st¡rían sin la voluntad de los ¡ndividuos que las forman."28

b) Por su estructura:

1. De t¡po corporat¡vo o de asoc¡ación: Estas personas jurid¡cas t¡ene como elemento

básico una colectividad de indiv¡duos que el profesor Castro citado por

Federico Puig Peña las define como: "una organización de personas con

" tbid. Pás. 338

" uid. eag. a:a
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¡ndependenc¡a juríd¡ca, a cuyas decisiones y acuerdos se concede valor de

de voluntad, con poder de disponer y de obligar su patr¡monio".2e

2. De tipo funcional: A diferencia de las anteriores, elelemento característ¡co de estqs

personas juríd¡cas es la organizac¡ón patrimon¡al d¡rigida a un fin concreto. Castro,

citado por Puig Peña, la def¡ne como: "una organización val¡da de un

patrimonio, cuya adm¡nistración tiene por objeto cumplir con el fin a que se destina

el m¡smo".3o

En la asociación el elemento personal es el fundamental. En la fundac¡ón, es el fin y el

patrimonio. El patrimonio fin es la nota que hace la diferencia iradicional de las

fundac¡ones, aunque ambas clases de pefsonas t¡ene esenc¡a, lógicamente, el elemenlo

personal. Lo que sucede es que en la fundación el sujeto colect¡v¡dad es ¡ndeterminado,

ya que ésta nace de un acto de voluntad del constituyente y predomina en ella el

interé€ público.

Pór supuesto, la clas¡ficac¡ón que se hace de las personas iurídicas no puede

comprender a todos los entes colectivos ya que existen una ser¡e de personas moralés

que no pueden asim¡larse a la asoc¡ación o fundac¡ón, de acuerdo con los conceptos

transcr¡tos, por carecer de sus elementos característicos.

De acuerdo con el Artículo 15 del Cód¡go Civ¡|, Decreto-Ley 106, son personas jurídicas:

2.

1. El Estado, las munic¡palidades, las iglesias de todos los cultos, La Universidad de

San Carlos y las demás ¡nstituc¡ones de Derecho Público, creadas o reconocidas

por la ley;

Las funciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la

ley.

?3 tbid. pác. 33s
to tua. c:g.::s

25



"#ir'*q\.
ffi;''m"tÉ¡
1.h"kw

3. Las asociac¡ones sin fnalidades lucrat¡vas, que se proponen promover, .¡.r""ff*ny
proleger sus ¡ntereses s¡nd¡cales, políticos, económicos, ¡eligiosos, soc¡ales,

culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya const¡tución fuere

debidamente aprobada por la autor¡dad respect¡va. Los patronatos y los com¡tés

para obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o aulorizados por la

autoridad correspond¡ente, se cons¡deran también como asoc¡ac¡ones; y

4. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que perm¡tan

las leyes.

5. Las asociaciones no lucrativas a que se ref¡ere el inciso 3" podrán establecerse

con la aulor¡zación del Estado, en forma accionada, s¡n que, por ese sólo hecho,

sean consideradas como empresas mercant¡les.

2.4. Caracterisücas

En el Derecho toda persona jurídica o ¡nd¡vidual, tiene c¡ertas características o

cual¡dades constantes e ¡ndispensables, que permiten dist¡nguir unas de otras y a las

cuales, la doctrina reconoce como atributos de las personas.

Las característtcas de las personas son las s¡guientes:

2.4.1. Gapacidad

La cápacidad es la característica más ¡mportante de las personas, pues todo sujeto de

derecho por el simple hecho de serlo, debe tener capac¡dad jurídica, sea total o parcial.

La eapacidad se divide en: capacidad de goce y capacidad de ejerc¡cio.

El tratadista Manuel Ossor¡o define capac¡dad de la manera s¡gu¡ente: "Aptitud que se

t¡ene, en relaciones juríd¡cas determ¡nadas, para se¡ sujeto act¡vo o sujeto pasivo. Como

se ve esa capacidad puede ser ¿bsoluta, si permite actuar en toda clase de actos

jurfdicos y pol¡ticos, o relat¡va, cuando consiente realizar algunos de ellos y no otros. Así
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se puede tener capacrdad para testar, para contraer matr¡mon¡o. Para trabajar, O"r" ]F"'
elector o d¡putado, y no tenerla para disponer de los bienes para ser genadoi'31

2.4.2. Nombre

La persona se distingue y se caracter¡za o ¡nd¡v¡dualiza de las demás, tanto por sus

particulares rasgos fis¡cos, como por su nombre, el cual según la leg¡slac¡ón en el

artículo 4to. del Código Civil, ident¡fica a la persona individual, debe constar es decir ser

¡nscr¡to, en el Reg¡stro civil y es la prueba de f¡l¡ación respecto de los padres. De lo

enterior se desprende la gran ¡mportanc¡a del nombre, el cual como toda institución ha

sufr¡do una serie de camb¡os.

Alfonso Brañas da la siguiente definición de nombre: "La ¡dentif¡cación de la persona, se

obt¡ene med¡ante el nombre, que es el med¡o de ind¡vidualizarla en las relaciones

familiares y soc¡ales, asÍ como en las jurídicas."32

Los pueblos antiguos acostumbraban des¡gnar a cada persona con un sólo nombre,

exclus¡vamente pertenec¡ente a ella, constaba de una sola palabra, no era transmitible ni

signif¡caba nexo familiar alguno. Esta costumbre era propia de los griegos, hebreos,

romanos de los primeros tiempos y los ant¡guos germanos, este sistema se prestiaba a

confusiones por que el número de nombres ¡ndiv¡duales de que se podía d¡sponer en

cada lengua era l¡mitado y resultaba que el mismo nombre era llevado por varias

personas. Para corregir esa dificultad, se adoptó la costumbre de agregar una

cal¡f¡cac¡ón nueva, derivada de una cualidad prop¡a de la persona.

En la época moderna. el nombre prop¡o y los apellidos constituyen la esencia de cada

sjslema. Los nombres prop¡os surgieron como denominaciones a¡sladas. Los apellidos,

en cambio, surgieron como derivaciones de nombres prop¡os, por referenc¡a a c¡udades

o regiones, colores, minerales, plantas, características personales o por otra clase de

3l 
Ossorio, Manuel. ob..ii. Pág- 152

3'z 
Brañas, Alfonso. Ob.Cit. Pár, 42
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referencias, s¡n que sean escasos los apell¡dos de cuya der¡vac¡ón se desconoce el

origen.

El nonrbre ha ténido y líene tanta importancia que ha sido objeto de especial regulación

legal, caracterizándose por su obligatoriedad. Las disposiciones legales sóbré el nombre

dejan previota la lorma de subsanar errores de ¡nscripción, var¡ac¡ones o cambios en el

mismo, así como una cuidadosa prolección en los casos dé uso indéb¡do o usurpación.

Se dabe de tener pre$enle que el nombre. por s¡ sólo no cumple su ob.ieto fundamental:

identil¡car, sin Iugar a dudas a la persona, dado, por ejemplo que pueden ex¡stir var¡as

personas con los mismos nombres propios y apell¡dos, es por ello que se han cresdo

sistemas complementarios de identificación, utilizándose aislada o conjuntamente, huellas

digitales y fotografías, y en alguna oportunid¿des, números. En Guatemala, el pa6aporte y

la cédula de vac¡ndad son documentos que la ley acepta como med¡os para idenlificar a

una persona.

2.¡1.3, Oomicilio

Tradic¡onalmente se ha definido el domic¡lio como el lugar de residencia habitual pi)r

constitu¡r el hogar y morada de la persona. Para Rojina Villegas el dom¡cilio es una

caracterísiica más de la persona y se definc como: "el lugar €n que una persona reside

hab¡tualmente con el propósito de rad¡carse en é1."33

En él Código C¡v¡l de Guatemala, Decreto-Ley'106 están reguladas las s¡guientes clases

de dom¡cilio;

a) Oomicilio voluntario o rcal; es dec¡r la permanencia por propia voluntad en un lugar

determinado y con án¡mo de permanencia. (Artículo 32)

1r Roj ira Villcgas, Rafael. Com perliio dc dcrcLho civil. Pás. 1 8?
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b)

de las obligaciones. (Artículo 36)

c) Domicilio espec¡alo de elecc¡ón o electivo; es el lugar que la persona designa para

elcumplimiento de sus obligaciones; y

d) Dom¡c¡lio múll¡ple; existen cuando una persona vive alternativamente en varios

lugares y para el efecto se reputa como su domicilio cualqu¡era de ellos. (Artículo

34)

El domicilio generalmente tiene consecuenc¡as de t¡po patrimonial que s¡rve para fijar el

lugar del ejercic¡o de t¡po patr¡mon¡al que s¡rve para fijar el lugar del ejerc¡cio de derechos

y cumpl¡rniento de las obligac¡ónes, aunque también s¡rva para determ¡nar la competenc¡a

de los tribunales: se toma en cuenta para rad¡car procesos sucesorios, tiene relación con

la adopción y la tutela, elestado y capacidad de las persona$ se rigen For la$ leye$ dé $u

dom¡c¡lio.

2.4.4. Patrimon¡o

El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y carga$ suscept¡bles de

valor¡zarse en d¡nero y que por ello const¡tuyen una universalidad. El tratadista Guillermo

Cabanellas da Ia s¡guiente def¡nición de patrimonior "El conjunio de bienes, créd¡tos, y

derechos de una persona y su pasivo, deudas u obl¡gaciones de índole económica."3

Para la Fscuela Clásica, "el patr¡monio es una cúnseüueFcia de la personalidad y entre

ambos ex¡ste tan estrecha relación que en ocas¡ones patr¡monio y persona se

confunden."3ó De acuerdo con esi¿ teor¡a, el patrimon¡o se encuentra regulado por cuatro

pr¡ncipios fundamentales que son:

ra Uabane¡lf!, ClriUeml('. {}b. (l¡t P4i 250
rr 

Deaña" Ma¡uel Simón. Ir¡eres y derechos rcalcs. Pás.29
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a) Sólo las peGonas pueden tener un patrimonio porque ún¡camente las personas son
capaces de tener derechos y obligaciones.

b) Toda persona debe tener necesariamente un patrimonio, porque esto no supone
obligatorieded un conjunto de b¡enes con un determ¡nado valor económ¡co, s¡no que
la noc¡ón de patrimonio comprende la aptitud de poseer b¡enes y derechos y de
reportar obligaciones en un momento dado. En este punto es donde la teoría del
patr¡monio-personal¡dad ha s¡do considerada como más vulnerable porque sé estima
que Se Confunden e¡ patrimonio con la capacidad.

c) Las peroonas no pueden tener más que un patrimonio puesto que si a esle úllimo lo
constiluyen la totalidad de los bienes, derechos, obligaciones y cargas, todo aquello
que lo ¡ntegre, habÉ de formar parte de esta universal¡dad. Esle principio estabtece
que el patrimonio es único e indiv¡s¡ble, caracterísl¡cas que no s¡empre presenhn
porque puede suceder que una persona tenga más de un patr¡monio como sucede
con la herencia.

d) El paldmon¡o es ¡narienabre en su totaridad du€nte ra v¡da de su titurar. Este princ¡pio
se funda en el hecho de que si se adm¡te la pos¡b¡lidad de la enajenación total del
patrimon¡o durante la v¡da de la persona. se admitida lác¡tamente la pos¡b¡l¡dad de
enajena¡ la pe¡.sonalidad. La Escuela Clásica cons¡dera que aún cuando una persona
pudiera enajenar todo su patrimon¡o, no podría tenerse la enajenac¡ón total porque
conservaría la apt¡tud para adquidr nuevos b¡enes o contraer otras obl¡gacjones.

2.4.5, Nacionatidad

Además de pertenecer a una fam¡l¡a, el hombre es parte ¡ntegranle de un grupo ét¡ico,
cuya unidad se establece por el m¡smo idioma, cullura, tradiciones h¡stóricas y
costumbtes. A veces el grupo étn¡co const¡tuye una nación erig¡da en estado
¡ndepend¡ente, pero en otras, no co¡ncide el grupo con el Estado. puede suceder tambén
que en un estado contenga varios grupos, y por lo mismo, varias nac¡onalidades; o un
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más estados sin de.iar de .on.,n",l, "j&#grupo étnico puede estar d¡v¡dido en dos o

conjunto, una nacionalidad.

Manuel Ossorio define nacionalidad de la s¡guiente manera; "Un vínculo específico que

une a una persona con un Estado. Este vínculo, que determina su pertenencia a dicho

Estado, le da derecho a reclamar su protección. pero la somete también a las

obligac¡ones ¡mpuestas por sus leyes...36

El derecho. para fijar el Estado de nacionalidad. toma en cuentia la relac¡ón que liga a un

individuo con un determinado estado. Esta relación puede natural o por una

manifestación de voluntad del individuo. El vínculo natural proc€de del hecho de haber

nac¡do el ind¡v¡duo dentro del teÍitorio nac¡onal, y el vínculo voluntario procede de la

mañifestación de voluntad del ¡ndividuo que desea pertenecer a un estado distinto al del

que es originario. y por med¡o de la cual se adquieren la gran mayoría de derechos y

obligac¡ones que cofiesponden a los nacionales, con la excepción de poder optar a

cargos de elección popular, como el de Diputado al Congreso de la República o

Presidente de la República y que están reguladas dichas lim¡taciones en la Const¡tución

Política de la Repúb¡ica de Guatemala.

2,4-6- Estedo civil

El estado civil es la caracterist¡ca esenc¡al de la persona individual. Las cual¡dades que

¡a ley cons¡dera constitutivas del estado de las pe6onas, son aquellas inherentes a

dicha persona y no a las que pudieren resultar de sus actividades.

Para el traiadista Manuel Ossorio estado civ¡l es: "Condic¡ón del indiv¡duo dentro del

orden jurídico, que influye en sus facultades, capac¡dad y obligaciones, comúnmente en

el lengueje diario. le expres¡ón estado c¡vil hace referenc¡a exclusivamente a la calidad

frente al matrimon¡o: Casado o no, v¡udo o separado."37

36 
ossorio, N4anuel. ob,ait. Pág.637

tt totl.eác.4oo
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El estado de una persona se puede examinar desde tres puntos de vista:

a) Político: Cons¡ste en la situación jurídica concreta que los ¡nd¡viduos guardan en

relac¡ón con el Estado o la Nación y que da lugar a que se les considere como

nac¡onales o extranjeros, ciudadanos o no c¡udadanos:

b) C¡v¡l: Derivádo de las relaciones fam¡liares que dan lugar a que los distinlos

m¡embros de una famil¡a tengan los caracteres de esposos, parientes

consanguíneos, parientes por afin¡dad y parientes por Adopc¡ón O Un¡dOS por

parentesco c¡v¡l;

c) Personal: Fundado en la condición f¡sica de las personas que pueden modificar el

estado jurídico, haciendo que se les considere menores de edad, ¡ncapaces por

demencia, imbecibil¡dad, entre otros.

2.5. lnicio d€ la personalidad

Al hacer referencia de la persona juríd¡ca ¡ndiv¡dual, el tratad¡sta Máximo Pacheco afl¡ma:

"Lo que constituye la persona jurídica ind¡vidual no es la totalidad de la percona humana,

no es la p¡enitud del hombre, sino solamente algunos de sus aspectos y dimensiones,

aquellos que se refieren a su conducta exte¡na prevista en las normas juríd¡cas como

supuesto de determ¡nadas consecuencias. La personal¡dad juridica del h,)mbre com¡eflza

con su nac¡miento y lermina con su existencia."3s

En bas€ a lo anter¡oÍ se puede af¡rmar que persona juríd¡ca ¡nd¡vidual, es la esfera del ser

humano dentro de la cual el Derecho le otorga facultades y le impone obl¡gac¡ones

durante su existencia, concediéndole personalidad para entrar en el mundo de lo jurid¡co

y capacidad para el ejerc¡cio de esos derechos y obligac¡ones.

33 n4áxüno p.ch€co- lntrodücciór {l derecho. Pág. 94
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Ahora bien, no basta con afirmar que la persona juríd¡ca está dotada de personalidad, es

necesário explicar en qué consiste esta. La personalidad es la envoltura jurídica que

permrte a la persona entrar en el mundo de lo juríd¡co como sujeto de derecho y que le

acompaña durante toda su ex¡stenc¡a. Al respecto Federico Puig Peña, indica: "La

personalidad es la condición que el derecho ex¡ge y conf¡ere para poder tomar parte del

mundo jurid¡co; es la ¡nvegt¡dura que actúa como conv¡t¡o s¡ng qua non para proyectar y

recibir los efectos jurídicos. Es el marchamo sin el cual no se puede entrar en el campo

de la jur¡c¡ded."3s

Ante los problemas generados con el ejercicio de derechos, mmo el derecho a la vida o

el derecho a suceder, la doctrina y las legislaciones del mundo han intentado resolver la

interrcgante acerca del momento en que una persona com¡enza a tener personalidad

jur¡d¡ca, Para responder a esta interrogante se debe puntualizar que existe criterio

unánime, en el sentido de la personalidad. La mntrovers¡a se centra en las diferentes

pos¡ciones que los tratad¡stas y las diversas legislaciones han adoptado en torno al

preciso momento en que una persona com¡enza a tener personal¡dad. Las principales

corrientes en las que se ha d¡v¡dido el enfoque de este problema jurídico son: La teoría

del nacim¡ento, la de la viab¡lidad y de la concepción.

a) Teoría del nac¡miento: Esta teoría sost¡ene que se comienza a ser persona juríd¡ca

individual y por ende a tener personalidad juríd¡ca, desde el momento en que el feto es

separado del claustro malerno. El Código C¡v¡l en su Artículo 10. regula que: "La

personalidad civil comienza con el nac¡m¡ento..."

Esta teoría es la más aceptada y constituye la regla general para establecer el comienzo

de la persona jurídica individual y de su personal¡dad.

3e 
Fe.terico Pllig Peli4 Ob. Ci¡. Pág. 2E3
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b) Teoriá de la Viabilidad: Esta teoría manifiesta que no basta con el nac¡m¡ento, s¡no

que además para tener personalidad es requisito sine qua non, que el feto nazca en

condiciones de viab¡lidad.

c) Teoría de la Goncepc¡ón: Cuando tiene una vida independ¡ente.

2.6. Regulación Legal

Las personas jurídicas son sujeios de derecho confoÍmado por una o varias personas

natulales o jurid¡cas que en el caso de las personas jurídicas de derecho privado la

inscripción en el registro les otorga la cal¡dad de personas jur¡dicas y en el caso de las

personas juridicas de derecho público interno la cal¡dad de persona jur¡dica les otorge la

ley de ereac¡ón.

La Constilución Política de la República de Guatemala, regula a la persona en elArtículo

1 de la s¡gu¡ente manera: "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a Ia

persona y la familia; su fin supremo es la realizac¡ón del bien común."

En el Artículo 2 del mismo cuerpo legal preceptúa lo sigu¡ente: "Es deber del Estado

garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la just¡cia, la segur¡dad,

la paz y el desarrollo integral de la persona". (Artículo 2)

El Cód¡go Civ¡l Decreto-Ley 106 regula a la persona en los siguientes artículos: "La

personalidad c¡vil comienza con el nacimiento y term¡na con la muerte; s¡n embargo, al

que está por nacer se le cons¡dera nac¡do para todo lo que le favorece, siempre que

nazca en cond¡c¡ones de viabilidad." (Artículo 1). Y en el Artículo 4 preceptúa lo

s¡guientei "La persona individual s€ identif¡ca con el nombre con que se ¡nscr¡ba 9u

nac¡m¡ento en el Registro C¡vil, el que se compone del nombre propio y del apell¡do de

sus padres casados o de sus padres no casados que lo hub¡eren reconocido. Los hijos

de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta." (Articulo 4),
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CAPíTULO III

3, La seguridad social

La segur¡dad social se ref¡ere principalmente a un campo de bienestaÍ social relacionado

con la protección social o la cobertura de las problemática socialmente reconocidas.

como la salud, la pobreza, la vejez, las discapac¡dades, el desempleo, las familias con

n¡ños y otras.

La seguridad soeial es entendida y aeeptada como un derecho que le as¡ste a toda

peroona de acceder, por lo menos a una protecc¡ón básica para satisfacer estados de

necesidad.

Es ásí como la concepc¡ón un¡versal respecto del tema ha llevado a cada nac¡ón a

organ¡zarsq qon el qbjeto de conf¡gurar variados modelos al serv¡c¡o de este objetivo. En

este contexto siempre se concib¡ó al Eslado como el princ¡pal, si no el único promotor de

esta rama de la política socioeconóm¡ca puesto que los programas de seguridad sociál

están ¡ncorporados en la planif¡cac¡ón generalde éste. S¡n embargo, no siempre se logró

a través de tales polít¡cas desarrollar e implementar un sistema de segur¡dad socialjusto

y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el

vertig¡noso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo

paralelo de ambas áreas, condición v¡tal para lograr un crec¡m¡ento equ¡llbrado.

El Estado debe ejecutar deteminadas pol¡ticas soc¡ales que garant¡cen y aseguren el

bienestar de los c¡udadanos en dete¡minados marcos como el de la sanidad, la

educac¡ón y en general todo el espectro posible de segur¡dad social. Estos programas

gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter

gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del erario públ¡co,

sufragado a partir de las impos¡c¡ones fiscales cgn que el Estado grava a los propios

ciudadanos. En este sentido, el Estado de b¡enestar no hace sino generar un proceso de

rgd¡stribución de la r¡queza, pues en Brincipio, las clases ¡nferiore$ de una sociedad son
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las más benef¡c¡adas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios

¡ngresos.

La Organ¡zación lnternacional del Trabajo (OlT), en un documento publicado en 1991

denom¡nado Adm¡nistrac¡ón de la Seguridad Socia¡ la definió asl: La protección que la

soc¡edad proporc¡ona a sus miembros, mediante una ser¡e de medidas públicas, cóntra

las privaciones económicas y soc¡ales que de no ser así, ocasionaían la desapar¡c¡ón o

una fuerte reducc¡ón de los ¡ngresos por Glusa de enfermedad, maternidad, accidente

de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, ¡nvalidez, vejez y muerte; y tamb¡én la

protección én forma de as¡stenc¡a méd¡ca y de ayuda a las familias con hüos.

3-{ Antecedentes históricos

En las civ¡l¡zac¡ones de la ant¡güedad, Ias primeras formas de la seguridad social se

manifeslaban en la ayuda mutua de c¡ertos sectores de la poblac¡ón: 'Asi aparecieron

las d¡sposiciones romanas de las solidatates y conlleg¡as, corporac¡onés de espíritu

piadoso, que pagaban cierta suma de dinero al fallecer uno de sus asociados y así se

llega al jurisconsulto ulpiano, qu¡en formuló la pr¡mera tabla de mutualidad a comienzos

del siglo ll.'ao

La cofradía med¡eval que precede al gremio y crece con é1, lleva cons¡go la inqu¡etud

rel¡giosa al oficio, que se traduce prácticamente en el mutuo socorro de los cofrades o

agrem¡ados, cuando alguno de ellos se encontrara enfermo, quedara l¡s¡ado o se viera

postrado en la vejez, a más de costearse el entierro. Estos benef¡cios dependían de la

pobreza del cofrade y consistían en: 'Asistencia médica, hosp¡talización, entrega de

subsid¡os en dinero, ayuda económica a los desempleados o a los inválidos por edad o

accidente y el pago por gastos de entierro y sufragios por el alma; poster¡ormente a las

cofradías, aparecen las hermandades de socorros mutuos, que ya contaban con una

depurada técnica en cuanto a recursos y subsidios se refere.al

* 
LuisAlcálá Zamora y cast¡llo y Guillermo cabanellas de las Torres Tratado de Polít¡ca laboralysocial. (Buenos

Aires: Editor¡al Heliasta, 1972), Págs.4I6 y 417
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Dentro del contexto lat¡noamericano, los principales grupos indígenas como lo eran log

Mayas, Aztecas e lncas, practicaban actividades de salud y otros, a cargo de los

sacerdotes y curanderos. Poster¡ormente el descubr¡m¡ento y conquista de América,

aparece la beneficencia desarrollada princ¡palmente por d¡ferentes órdenes religiosas.

Este esquema h¡stórico comprende las Edades Antiguas, Media y principios de la

Moderna, y su fin se marca en el tránsito del siglo XVI al XVl, por aparecer ya, rasgos

mércantiles defn¡dos, seguros típ¡cos que utilizan las pólizas y que administran y

fomentan las primeras compañías o soc¡edades aseguradoras.

La Segur¡dad Soc¡al aparece con la Revolución lndustr¡al, que es el advenimiento del

capitalismo moderno y que se fija en el siglo XV, en que las f¡nanzas delmundo están en

poder de los grandes mercaderes y de los primeros banquero. Surge entonces la clase

de los asa{ar¡ados, con mínimas posibil¡dades de subsistencia independiente y segura,

no obstante las mayores oportun¡dades que br¡nda la expans¡ón ¡ndustrial con el

maquinismo incipiente.

Fue entonces cuando el taller del maestro lo reemplaza la fábrica, donde el trabajo se

mil¡tariza en cierto modo. Con la libedad de trabajo y la abolic¡ón de las corporac¡ones de

of¡c¡os, se ¡nstaura un exagerado ind¡vidualismo, con total abstención del poder

adm¡nistrador en los problemas económicos y sociales, entregados a las rclaciones

pactadas entre las partes.

Con el impulso del movimiento sind¡cal en el siglo XlX, los trabajadores propugnan por

sistemas obligatorias de previs¡ón social para cubrirse de los diferentes riesgos. En el

año de 1819 en el d¡scurso que pronuncio Simón Bolívar, en Angostura el 15 de febrero

se ref¡r¡ó por pr¡mera vez en el mundo en forma concreta, al problema de la segur¡dad

social indicando: "El sistema de gob¡erno más perfecto es aquél que garant¡za la mayor

sumg de estab¡l¡dad polit¡ca y la mayor suma de seguridad soc¡al."a2

otqlb.no nulls"b"t.r. Evolución Histórica y Fundam€ntos ooctriñ¡rlosde 111s€guridad so.¡á|. Pá8.11



El origen de la seguridad social ocurre en Europa occidental a principios del s¡glo

cuando aparece la ¡ndustrializac¡ón y con ella el proletariado.

"Ya anter¡ormente los países de la parte noroeste de Europa existía una leg¡slac¡ón de

beneficencia, mediante la cual las personas necesitadas eran socorridas con la

condición de que perdían sus derechos c¡v¡les. Hasta 1880 se había ¡deado y se

apl¡caban tres métodos destinados a proteger a la clase trabajadora urbana contra la

miser¡a: los pequeños ahorros, el obl¡gar a los empleadores a asum¡r la responsab¡l¡dad

de ciertos riesgos y las diversas formas de seguro privado."a3

La Segur¡dad Soc¡al part¡ó de Ia técn¡ca de los seguros pr¡vados, pero liberada de los

fines de lucro, la financ¡ac¡ón se organiza con la contribuc¡ón de los trabajadores y de los

empresarios, agregándose después la del Estado. "Tales seguros fundados y ajustados

a leyes y conven¡os se aportaban de la benef¡cencia y la asistencia del antaño.'aa

Entre .1883 y 1989, el gobierno de Alemania presidido por B¡smark, creó el primer

s¡stema de Seguro Social. En el año de 1850, varios Estados de Alemania habían

ayudado a sus mun¡c¡pios a crear cajas de enfermedad a las que los trabajadores

podían ser obligados a contribuir, de esta manera se apl¡caba el pr¡ncipio de seguro

obligator¡o, aunque el único contribuyente era el asegurado.

El sistema de seguro soc¡al alemán se introdujo en tres etapas: "El seguro de

enfermedad en 1883, el seguro de accidentes del trabajo en 1884 y el seguro de

¡nval¡dez y vejez en 1889, quedando cubiertos obl¡gatoriamenle lodos los trabajadores

asalariados de la industria.'45

El ejemplo de Aleman¡a fue seguido por Austria y tre¡nta o cuarenta años más tarde por

el Re¡no Unido y los demás pa¡ses de Europa, la URSS y Japón. Después de la gran

crisis

13l\4anualde 
Educación obrera. ta seguridad soc¡a¡. Pags.3 y4

{Atcelá zemore y Cestillo, Luisy Gu¡llermo Cabanellas de lasTorres. Tratado de política laboraiysocial Pá8.395
a'M¿nualde Educación obrera. La sesuridad soc¡al. ob.cit.pág.12
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económ¡ca del decen¡o de '1930, el seguro soc¡al se extendió a los países de Amér¡ca

Látina y a los Estados Un¡dos de Canadá. En los países de As¡a cont¡nental, asi como

África y en región del Car¡be, el seguro social comenzó a aplicarse en dist¡ntas épocas

déspués de term¡nar la segunda guerra mundial, una vez que estos países lograron su

independenc¡a nac¡onal.

3-l-1. Antecedentes de la seguridad soc¡al en Guatemala

Los anteoedentes de la segur¡dad socialen Guatemala, se encuentran precisamente en

la época pre-colonial, es decir, en la civilizac¡ón Maya, en la que los curanderos,

parteras, componehuesos y chamanes o zajorines, se dedicaban al cuidado de la salud

en general, es dec¡¡', de la as¡stenc¡a médica.

Los curanderos, real¡zaban en forma empírica las activ¡dades de los méd¡cos, los

cirujanos y los odontólogos. Las parteras, las actividades de los obstetras y los

pediatras; los componehuesos, las activ¡dades de los traumatólogos y ortopedistas; y los

chamanes o zajorines, las act¡vidades de los psiquiatras, para el tratamiento de las

enfermedades mentales y emocionales, pract¡cando el uso de poderes y pensamientos

mág¡cos.

Sustituyó al s¡stema de asistenc¡a méd¡ca de los Mayas el de la as¡stenc¡a méd¡ca

durante la época Colonialde Guatemala, que a su vez se div¡de en dos grandes épocas:

a) La Preun¡vers¡taria;

b) La Un¡versitar¡a.

a) La época Preun¡versitar¡a, inicia en Guatemala, a principios del siglo XVl, la asistenc¡a

médica hospitalar¡a con la fundación del Hospital de las Misericordias, instalado en

Aholonga y dest¡nado a rec¡bir huéfanos e ¡nválidos, constituida por un rancho paj¡zo.
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Posteriormenle en 1,541, Fray Matías de Paz con la orden de los Dom¡n¡cos funda el

Hospital de San Alejo, llamado también el Hospitalde los lndios.

El Obispo Franc¡sco Manoquín funda el Hosp¡tal de Santiago para la atención médica de

los españoles.

Don ANaro Qu¡ñónez Osor¡o, Marquéz de Lorenzana, España edifico el Hospital de San

Lázaro pata el tratam¡ento de leprosos el que posteriormente fue atendido por la Orden

de San Juan de D¡os a su llegada a Guatemala en 1,637.

En 1,622 para el tratam¡ento de los ecles¡ásticos enfermos el Obispo Bartolomé

González fundó el Hosp¡tal de San Pedro.

A partir de 1,667 la Orden de San Juan de Dios atend¡ó y adm¡nistró todos los hosp¡tales

de la Antigua Guatemala. Existe aún en Guatemala el Hospital General San Juan de

D¡os con el nombre de la orden, famosa por la fundación de hosp¡tales con su r¡ombre

en muchos países de Amér¡ca.

b) La Fundación de la Un¡versidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala d¡o ¡n¡c¡o a

la época Universitar¡a de la Asistencia méd¡ca durante la época colonial; los pr¡meros

médicos egresados de la misma fueron los que atendieron en forma cientif¡ca los

hosp¡tales ya ex¡stentes por el esfuezo de religiosos y c¡udadanos que practicaron la

benef¡cenc¡a pública.

En 1,775 fue trasladada la cap¡tal de Guatemala al Valle de la Erm¡ta y el s¡stema

hosp¡talario se unificó central¡zando su d¡rección en las autor¡dades del Hosp¡tal de San

Juan de Dios que fue inaugurado en octubre ge 1,778. en 1,863 las hermanas de la

Caridad de San Vicente de Paúl atend¡eron a los enfermos de todos los hospitales, hasta

el regreso de las pr¡meras graduadas en la Escuela de Enfermerla, fundada en la
primera mitad del s¡glo XX.
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Poster¡ormente, durante el per¡odo liberal, hincado por la Revoluc¡ón Liberal de ',,Urilffii't'#'
fueron fundadas las llamadas Casas de Salud, hosp¡tales privados como el Centro

Méd¡co y el Hosp¡tal Herrera Llerandi, el Hosp¡tal Amer¡cano y numerosos hospitales

nacionales y depañamentales. Se real¡zó la planificación de los programas de Sanidad

Municipal y la construcción del Hospital Roosevelt, y es a finales del período liberal, el

que termina con acaec¡miento de la Revoluc¡ón de octubre de 1,944 que instaló en

Gualemala el llamado Primer Gobierno de la Revoluc¡ón, durante el cual se creó el

Rég¡men Guatemalteco de Seguridad Social que inicia la aplicación de su pr¡mer

programa de asistenc¡a méd¡ca relativa acc¡dentes en general en 1,948.6

"En cuanto a las polít¡cas de regulac¡ón social, se basan durante la época colon¡al de

Guatemala, en las llamadas leyes de lnd¡as, las que condenaron las actividades

esclavislas de los españoles. La total esclavitud fue sust¡tuida por el sistema

Encom¡endas, mediante el cual los encomenderos procu¡aban a los indigenas

instrucción religiosa, adquiriendo a cambio el derecho de benef¡c¡arse con sus serv¡c¡os

personales.

Una nueva legislac¡ón protectora en el año 1,542 abolió el sistema de las Encom¡endas,

orig¡nada por la protesta de Fray Sartolomé de las Casas en contra de los abusos que se

cometían.

Los conquistadores descontentos cons¡deraron a los ind¡os como vasallos l¡bres

tributarios; pers¡st¡endo de hecho el rég¡men de Encom¡endas hasta el s¡glo Xvlll,

aunque algunos histor¡adores y sociólogos cons¡deran que aún no se extingue

totalmente en ¡os países indoamericanos.

El sistema tributar¡o establecido en el siglo XVl, afectaba sólo a los hombres entre la

edad de 18 a 50 años, en relación con sus ganancias como producto de su trabajo

generalmente agrícola y exceptuaba de sus obligac¡ones a los cac¡ques, los alcaldes, las

mu¡eres y a los menores de 18 años, sistema que aliv¡ó a los ¡ndios de la esclavitud.

¿6 Man¡relG¡rón MEne. Programa de deserrollo admin¡strat¡vo. Pág.16
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Con la Revolución de 1,871 se in¡cia una nueva leg¡slación del trabajo llamada ei+a'"'" 
I

Reglamento de trabajo de Jornaleros. decretado en 1,877. Poster¡ormente en 1,894 fue 
I

decretada- Ley de Trabajadores. En esas leyes encontramos ya establecida ,u 
]

asislencia médica obligatoria que los patronos debían proporcionar a sus jornaleros en la 
I

ciudad como en elcampo. 
I

La Ley Protectora de Obreros, Decreto legislativo No. 669 contenía d¡sposic¡ones de

protección social que constituyen gran adelanto de nuestra Legislación del trabajo

Guatemalteco, emitida durante la admin¡strac¡ón del Licenc¡ado Manuel Estrada

Cabrera. Sus efectos contemplaban a toda clase trabaiadora de Guatemala, tanto de la

ciudad como del campo.

Estáblec¡ó protecc¡ón general¡zada para accidentes dentro y fuera del lrabajo;

equiparando a las enfermedades con los accidentes, de lo que resufta el establecimiento

potencial del seguro de enfermedad.

Crea las cajas corporativas de socorro, con el objeto de pagar indemnizac¡ones en las

fincas o talleres que utilicen los servicios de más de 10 trabajadores; y establece el pago

de indemn¡zac¡ones vitalicias hasta por el 60% del salar¡o, en caso de incapacidad

permanente, total o parcial, deltrabajador.

El Decreto Legislativo No. 1811, em¡tido durante la Administración del General Jorge

lJbico, en 1,932 estableció el pago de la Jub¡lac¡ón, pensiones y montepíos para los

trabajadores al servic¡o del Estado y sus benefic¡ar¡os, excluyendo a los militares,

protegidos por el Régimen de Prev¡sión Militar, el que data de 1,945 contenidos en el

Decreto Legislativo No. 116.

Es contr¡but¡vo y comprende benefic¡os de iub¡lación, pens¡ones, montepíos y asistencia

méd¡ca, para sus af¡l¡ados.
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Algunas empresas part¡culares, antes del establecim¡ento del Rég¡men de Segur¡da

Sgcial Guatemalteco, tenían establecido su propio Rég¡men de Protecc¡ón Soc¡ál pará

sus trsba.iadores, tal es el caso de la empresa eléctrica de Guatemala, otorgaba a sus

trabajadores seguro de vida e ¡nvalidez.

El Doctor Cesar Meza analiza en su trabajo Guatemala y el Seguro Soc¡al Obligatorio el

Estado económico soc¡al de Guatemala y proclama Ia urgencia del establecimiento del

seguro social obligatorio en Guatemala. La consecuenc¡a del estud¡o realizado por el

"Doctor Mejia fue la ¡ntegmción de una com¡sión para realizar los estudios previos a

implementar Rég¡men de Seguridad Social en Guatemala, por los licenciados José Rolz

Éennett y Salvador A. Saravia, el ingeniero Jorge Arias y el prop¡o Doctor César Meza,

como una de {as med¡das tomadas por el Pr¡mer Gob¡erno Revolucionario de Guatemala

en 1 .944"47

3,2, Def¡nic¡ón

Se entiende por medida de segur¡dad soc¡al toda acc¡ón, acto, hecho, programa o

activ¡dad, que tenga por objeto proporc¡onar el bjenestar, segur¡dad y mejores

condieiones de v¡da a las personas. Toda act¡v¡dad que t¡enda a sat¡sfacer neces¡dades

del hombre, a darle la sensac¡ón de seguridad, a ev¡tarle la inseguridad producida por la

insatisfacción de sus neces¡dades pr¡mar¡as y que haga sentirse en mayor desventaja

frente a la nalutaleza que por ley natural lo expone a riesgos que termina o d¡sm¡nuyen

su capacidad de producc¡ón y trabajo. Asi resulta que la seguridad soc¡al es el tr¡unfo

de la idea sobre las fuerzas c¡egas de la naturaleza y una victoria de la lóg¡ca sobre

todos esos poderes ilógicos con que el hombre tiene que luchar, consc¡ente de su

impotencia para hacerle frente aislado a la adversidad, a los riesgos del trabajo, a la

inestabilidad de las fuezas emnóm¡cas, al deterioro de su salud física y mental al paso

inexorable del t¡empo, el hombre ha aprendido a buscar en la sol¡dar¡dad humana los

medios para hacerle frente a los riesgos y pel¡gros ¡nherentes a sus cond¡ciones de v¡da

en sociedad

¡? 
tb¡d, pás,7,
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consistentes

habituales"50

en defectos de renta con

De la definic¡ón anter¡or se acentúa el carácter ¡nd¡v¡dual del r¡esgo como el carácter

económ¡co, pues la concurrencia del riesgo supone falta de ¡ngresos o aumento de gastos o

ambos casos a la vez del que los sufre.

Por su parte José Pérez Leñero define a Ia seguridad soc¡al como: "la parte de la c¡encia

políties, que mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y as¡stencia

t¡ene por f¡n defender y propulsar la paz y prosperidad general de la sociedad a través

del bienestar individual de todos sus miembros.'51

El autor c¡tado coloca a la seguridad soc¡al, como parte de una c¡enc¡a y destaca en é1, que

deben existir instituciones que den ese tipo de asistencia y de su finalidad, como lo es lograr

la paz y el bienestar de todos los miembros de una soc¡edad.

En la planif¡cación de la segur¡dad social, deben considerarse los lugares que ocupan la

moral, la relig¡ón. el derecho y todos los valores y b¡enes que integran la cultura humana y

se estima al derecho como uno de los medios más eficaces e idóneos para el ordenam¡ento

de la conducta del hombre y de la comun¡dad.

Las reglas jurídicas, contenido del derecho, al regular la convivencia humana señalan a los

hombres deberes que son l¡mitaciones a su ¡ndividual arb¡lrio pero a la vez aseguran, en

camb¡o, al que se mueve dentro de sus cauces un complejo de facultades o posib¡l¡dades de

actuar, las que constituye verdaderos poderes concedidos y garant¡zados por las m¡smas,

¡ntereses a benef¡c¡os por ellas protegidos para que cada individuo logre, dentro del campo

de la vida soc¡al, sus fines propios.

'o Eustás¡ó delvállé y dé lá Fueñte- Leccionesd€ seguridad social. Pág.6
51José 

Pérez teñero, Fundamentos de la segu.idad social, Pág.3s



declarados obligatorias por la autor¡dad, por considerarlas soluc¡ones justas a los

problemas su¡gidos de la realidad histór¡ca. que tiende a hacer posible la armónica

convivenc¡a sociales de los hombres, y garantizar el fomento de la cultura,

salvaguadando y tend¡endo a la rcal¡zación de los bienes y valores vitales."52

3.3. Objet¡vos

La carta de la Declaración Un¡versal de los Derechos Humanos aprobada y promulgada

el 10 de d¡ciembre de 1, 8, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su

Artículo 25. proclama que; "Toda persona tiene derecho a un n¡vel de v¡da adecuado que

le asegure, así como a su famil¡a, la salud y el b¡enestar y en especial, la al¡mentac¡ón, el

vestido, la v¡v¡enda, la as¡stencia méd¡ca y los servicios sociales necesar¡os: t¡ene así

m¡smo dereoho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, ¡nvalidez. vejez u

otras casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ¡ndependientes

de su voluntad.

La matern¡dad y la infancia t¡enen derecho a cuidados y asistenc¡a especiales. Todos los

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matr¡mon¡o, tienen derecho a igual protección

social.

Se considera que hacer efectivos esos derechos para todos los habitantes de la

poblac¡ón guatemalteca es uno de los objet¡vos del régimen de Seguridad Social

Guatemalteca, así como su protecc¡ón por rég¡men de derecho como lo es el m¡smo,

que tiene como fundamento de su act¡vidad. el derecho de las personas a ser protegidas

contra los riesgos naturales de la v¡da , pot un régimen inspirado en la Justicia Social.

Objetivo esencial del Régimen de Segur¡dad Social Guatemalteco, es proteger a la
poblac¡ón guatemalteca y elevar gradualmente su nivel de vida, objet¡vo que

encontramos cons¡derado en la Ley Orgánica del lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad

Soc¡al; y

t' hñ eág.+t
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su objétivo final es dar protección mlnima a toda la poblac¡ón a base de una .".,r,b;Wt#
proporc¡onal a los ¡ngresos de cada af¡liado y de la d¡stribuc¡ón de beneflc¡os a cada

contribuyente o a sus familiares que dependen económ¡camente de é1, en lo que la

extensión y calidad de esos beneficios sean compatibles con lo que el interés y la

estabilidad social requieran que se les otorgue.

3.4. Flospilalespúblicos

Los hospitales públicos son establecimientos públicos para el diagnóstico de las

enfermedades y el tratamiento y cu¡dado de los enfermos. En ¡a esfera públ¡ca de la

acció¡ en salud partic¡pa, en pr¡mer término y con cal¡dad de rectoría en el sector' el

Min¡sterio de Salud Pública y Asistencia Social. Le s¡gue en ¡mportanc¡a el lnst¡tuto

Guatemalteco de Segur¡dad Social. Las mun¡cipalidades part¡c¡pan én el secior salud en

razón de que algunas de ellas t¡enen dispensarios y farmac¡as para la atención de

población ábi@rta en su jurisdicción. Adenlás, existe una red de servic¡os dedicados a l3

atención de las fuerzas armadas, que forman parte del Minister¡o de la Defensa y están a

cargo de la dependoncia denominada Sanidad M¡litar.

El Ministerio de Gob'ernación, al cual se adscribe la Pol¡cía Nac¡onal, opera un hospital

para los efectivos de este cuerpo de seguridad. F¡nalmente, la inversión en salud ha

crec¡do como consecuencia de los Fondos Sociales, constituidos para combatir la pobreza

y favorecer el desarrollo regional. El M¡nisterio de Salud Pública y Asistencia Social está

inlegrado en cuatro nivcles básicosi El ¡livel Superior o Despacho M¡ ¡sterial; ia Dirección

General de Servicios de Salud que interpreta las políticas min¡steriales normándolas a

través de sus Divis¡one$ técnico-normat¡vas, al niveltócn¡eo adnl¡tlistrativü que coníonnan

27 Jefaturas de Área de Salud y poI últ¡mo el nivel operativo formado por los hospitales,

clhr¡f,¿s p{?r¡férigas, centros de urgencias, malernidades cantonales, centros de salud y los

puestos de salud, establec¡mientos que proveen atención san¡tar¡a a la poblac¡ón. La

estructura dó organ¡zación arte$or está ¡espaldadá por el Acuerclo Gubeiilativo número

741-84, de fecha 10 de sept¡embre de 19B4.
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Sanidad Militar se encuentra bajo la d¡recc¡ón del Estado Mayor de la Detensa Na

f¡ene una coberlura menor a las del M¡n¡sterio de Salud y As¡stenc¡a Soc¡al y el lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, debido a que sus serviciós están or¡entados

básicamente a los m¡embros del Ejérc¡to y a sus depend¡entes en todo el pa¡s. Es de

hacer notar que con frecuencia realizan jornadas méd¡cas y odontológicas en localidades

aisladas, part¡cipando tamb¡én en desparasitación e ¡nmunizaciones. El Centro Médico

M¡l¡tar es el principal establecim¡ento de salud de la ¡nslitución arnada y funciona con

carácter sem¡pr¡vado, que le perm¡te hacer cobros por la atenc¡ón de quien lo solic¡te. La

información f¡nanc¡era de esta ¡nst¡tuc¡ón s¡gue cons¡derándose estratégica y reservada,

aunque cambios recientes en la pol¡t¡ca e imagen institucional perm¡ten esperar mayor

apertura en años venideros

Las Municipal¡dades réalizan en su circunscr¡pc¡ón ciertas acciones en materia de sálud,

tales como atención méd¡ca que se efectúa en algunas zonas de la ciudad Capital y del

interior del páís a lravés de d¡spemar¡os y farmac¡as mun¡cipales. Además las

Munic¡pal¡dades real¡zan actividades preventivas en salud, a través de saneamiento del

med¡o y clor¡nizac¡ón del agua para el consumo humano.

El lnst¡tuto de Fomento Munic¡pal (INFOM), fue establecido como inst¡tuc¡ón

semiautónoma, de apoyo a las Mun¡c¡palidades, pero recién en el presente año está

asumiendo la responsabilidad de la construcc¡ón de las obras de infraestructura paffi

abastecimjento de agua y disposición de excretas que previamente tuvo as¡gnadas el

Min¡st€r¡o de $alurj y Asistencia Soc¡al, á través de la Unidad Ejecutora de Proyectos de

Acueductos Rurales (UNEPAR), el Programa de Agua y Saneamiento en el Altiplano

(PAYSA), y la D¡vis¡ón de Saneam¡ento Amb¡ental del M¡n¡steio de $alud y Asistencia

Social.

Lori Fondos Soc¡ales. Estos fondos tierien una ampl¡a rosponsabilidad en Ia recuperación

de los niveles de ¡nversión social, y fueron establec¡dos para apoyar la estrateg¡a nacional

de combate a la pob[eua y agil¡zat oi apóyo a nive, comun¡tario, de una foma que la$

dependenc¡as tradicionalés de gob¡erno no podrian ejecutar, dada la inadecuación de su
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s¡stema de financ¡amiento para la gest¡ón de pequeños proyectos comunitar¡os. De nueve

fondos activos en 1997, los fondos soc¡ales que invierten en salud son el Fondo Nacional

para la Paz (FONAPAZ), Fondo de Solidar¡dad para el Desarrollo Comunitar¡o (FSDC) y el

Fando de lnversión Social (FlS).

3.4.f . lnst¡tuto guatemalteco de seguridad soc¡al

El lngt¡tulo Gualemalteco de Segur¡dad Social -IGSS- es el segundo gran prestador de

sefvic¡oo de salud del sector públ¡co en Guatemala tanto por el n¡vel de cobertura, así

como por el número de personal que labora en la prestac¡ón de serv¡cios de salud. El

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social es una entidad semi-autónoma que d¡r¡ge sus

acciones a los trabajadores asalariados af¡ljados, sus depend¡entes y al sector de

jubilados (clases pasivas).

La Gerencia del lnstituto de Segur¡dad Soc¡al cuenta con dos Subgerenciasr la de

Adm¡nistrac¡ón Financiera y la de Adm¡n¡stración de Preslaciones. Esta última coordina el

trabajo de los departamentos médicos (central y departamental) que a su vez supervisan

las un¡dades operativas compuestas por hospitales, consulto¡¡os y puestos de salud. Las

prestaciones pueden ser en dinero o en serv¡cios; estas últ¡mas están agrupadas en tres

programas: enfermedad, maternidad y accidentes.

El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una institución gubernamental,

autónoma, ded¡cada a br¡ndar serv¡cios de salud y segur¡dad social a ¡a población que

cuente con af¡liac¡ón al instituto, llamada entonces asegurado o derechohab¡ente.

El IGSS fue por creado por el Decreto número 295 del Congreso de la Repúbl¡ca de

Guatemala y firmado por el entonces Presidente de la República de cuatemala el Doctor

Juan José Arévalo, actualmente se encuentra anexada al M¡n¡sterio de Trabajo y

Previs¡ón Social, sin embargo esto no ¡mp¡de su autonomía.
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El lnst¡tuto Gualemalteco de Seguridad Social -IGSS- es el segundo glan prestador

serv¡cios de salud del sector públ¡co en Guatemala tanto por el n¡vel de cobertura, así

como por el número de personal que labora en la prestac¡ón de servicios de salud. El

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al es una ent¡dad sem¡-autónomá que d¡r¡ge sus

acc¡ones a los lrabajadores asalar¡ados af¡liados, sus dependientes y al sector de
jutlilados (clases pasivas)-

La Gerencia del lnstituto de Seguridad Social cuenta con dos Subgerenc¡as: la de

Administración Financiera y la de Adm¡n¡stración de Prestaciones. Esta última coodina el

trabajo de los departamentos médicos (central y departamental) que a su vez supervisan

las un¡dades operat¡vas compuestas por hospitales, consultor¡os y puestos de salud. Las

prestiac¡ones pueden aer en dinero o en servicios; estas últ¡mas están agfupadas en tres

programas: enfermedad, maternidad y accidentes.

a) Maternidad

La modal¡dad de inscr¡pc¡ón para la embarazada af¡l¡ada y benef¡ciar¡a, varía en cuanto a

t¡empo y requ¡sitos. El Acuerdo 410 que regula al servic¡o de Matern¡dad del Seguro

Soc¡al, br¡nda atenc¡ón méd¡ca a la mujer afil¡ada y benef¡ciar¡a, durante et embarazo,

parto y post parto, así como a los niños menores de cinco años.

S¡n embargo, Ia futura madre debe llenar c¡ertos requis¡tos, que establece el IGSS, para

tener derecho al serv¡c¡o. S¡ es afll¡ada y desea que su control prénatal, parto y post

nalal, sean atend¡dos en las unidades G¡neco-Obstétricas de la lnstitución, se recomienda

¡nscr¡b¡rse desde el in¡cio del periodo de gestación, para llevar un adecuado seguim¡ento

del m¡smo.

Si la atenc¡ón se lleva a cabo con méd¡co particular, la futura madre debe inscr¡birse
part¡r dgl octavo mes de embarazo, a fin de establecer las fechas de suspens¡ón pre

post natal asi como de sus prestac¡ones en dinero.

a

v
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no obstante, es recomendable que acuda a la un¡dad médica correspondiente, en los

pr¡meros meses de embarazo.

Los beneficios son, aparte de la atención médica, la afiliada a d¡férenc¡a de lá beneficiária,

t¡ene derecho a prestaciones en dinero, 84 dias de suspens¡ón (30 días durente el per¡odo

prenalal y 54 de post nata!) y una hora de lactanc¡a por espacio de 10 meses, 6n horario

acordado entle patrón y trabajadora. Si por razones médicas no se puede predecir con

ce¡teza la fecha del alumbram¡ento, es decir, partos premáturos o posteriores a l€ fecha

probable, la madre no pierde el subs¡d¡o prenatal, ya que éste se suma a ios 54 días que

cprresponden al reposo postnatal.

b) Programas de Enñarmedad, Maternidad y Accidentes (E.M.A.)

El objeto primord¡al de la Segur¡dad Social, es el de dar protecc¡ón mínima a toda la

población del país, a base de una contr¡buc¡ón proporcional a ¡os ¡ngresos de cada uno y

de la distribución de benefic¡os a cade contribuyente o a sus familiares que dependerr

económicamente de é1, procediendo en forma gradual y c¡entitica que permita delerminar

tanto la capacidad conlributiva de la parte ¡ñteresada, como la necesidad de los sectores

de poblac¡ón de ser protegidos por alguna o varias clases de benef¡cios, hab¡éndose

princip¡ado sólo por la clase trabajadora, con mims a cubr¡rla en todo elterr¡torio nacional,

antes de ¡ncluir dentro de su régimen a otros sectores de la poblac¡ón.

c) Asistcücia médicr

Se ent¡ende por as¡stencia méd¡ca el conjunto de exámenes, ¡nvestigaciones,

tratamientos, prescripc¡ones ¡ntervenc¡ones médico qu¡rúrgicas y otras activ¡dades que

corespondan a ios programas de prestac¡ones del lnstituto, los cuales deben poner a ta

disposición del indiv¡duo y en consecuencia de Ia colect¡vidad, los recursos de las c¡encias

m&¡c€s y otras c¡enc¡as af¡nes que sean necesar¡o9 para prc,nrover. conservar, mejor¿r o

restaurar el estado de salud, preven¡r específicamente las enfermedades, y mantener y
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reslableceÍ la capac¡dad de trabajo de la población. Las prestaciones en servic¡o d""-i*Ui4*F
Programas de Enfermedad, Maternidad y Acc¡dentes, se proporcionan en consultorios,

hosp¡tales y otras unidades méd¡cas propías del lnstituto, por medio de su cuerpo médico

y dél respect¡vo personal técn¡co y aux¡liar. También podrán sumin¡strarse a domicilio para

el pragrama de Enfermedad y Maternidad.

El lnst¡tuto ha réal¡zado convenios con el Minister¡o de Salud Pública y Asistencia Social

para brindar atención a sus afiliados así como contratos con méd¡cos particulares para

brindar servic¡os médicos siendo todos los profesionales médicos colegiados para br¡ndar

la atención conforme las leyes de la materia. ldent¡flcación e ¡nscripción de benefic¡arios

con D€recho: El afiliado o beneficiario con derecho al sol¡c¡tar la primera at€nc¡ón en un

caso de enfemedad, matern¡dad o accidente, deberá presentar el documento de

¡dentilicación que el lnstituto establezca lr el Cedificacjo de Tratrajo effiitido por el Fálrono

s¡n embargo, el lnstituto pod¡á utilizar cualquier otro medio de ¡dentificac¡ón apropiada. En

las atenciones Í,osteriore$, relacjonadas con el m¡smo caso de enÍermedad, maternidad o

accidente, basta que el afiliado o benef¡c¡ario con derecho presente la papeleta de cita

méd¡c€, juntamente coñ el dócumento de identificac¡ón corre$pondiante.

Los casos ds emergencia serán aiend¡dos s¡n los requisitos de identificación y

comprobación de derechos. Una vez terminado el estado de emergenc¡a, si el caso

requiere atenciones méd¡cas posier¡ores a los pr¡meros auxiiios, debcrá üomprotlame por

el ¡nte¡esado o por el lnst¡tuto en casos especiales, dentro de los dos dias hábiles

s¡gu¡óntes a la term¡nac¡ón de dicho estado, el derecho a las prestaciones.

Para proceder a Ia inscripción de los n¡ñús, se requiere la presÉntac¡ófi por parte de los

padres af¡liados de:

Documenlos de ¡dentiflcación del at¡l¡ado y de la madre;

Certif¡cado de Trabajo del af¡liado;

Certificadó de 18 Partida de Nac¡miento del niño.

a)

b)

c)
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Se otorga la asistenc¡a médica con el f¡n de promover, conservar, mejorar o restaurar la

salud y restablecer la capac¡dad para el trabajo, dando servicios de med¡c¡na prevent¡va,

curat¡va y rehabilitac¡ón, Ten¡endo derecho en caso de enfermedad:

Los trabajadores afil¡ados;

El trabajador en período de desempleo o l¡cenc¡a sin goce de salario, siempre que

denfo de los seis meses calendario anteriores al mes en que se produzca él

desempleo ó l¡cencia, haya contr¡buido en cuatro perfodos de contribuciones y el

enfermo reclame prestaciones efi el curso de los dos meses posteriores a la fecha

de desempleo o in¡cio de la licencia.

Los hüos hásta lo3 c¡nco años, del trabaiador afiliado y del trabajador en período de

desempleo o licencia con derecho a las prestaciones en servicio.

En caso de maternidad tienen derecho:

a) La trabajadora afiliada;

b) La esposa del kabajador af¡l¡ado o la mujer cuya un¡ón de hecho haya sido

debidamente legalizada, o en su derecho la compañera que cumpla las

reglamentaciones Iegales;

c) La trabajadora en período de desempleo o la esposa o compañera del trabajador

en período de desempleo, siempre que la pérd¡da del empleo se haya produc¡do

e$tando aquellas en estado de embarazo;

d) La Esposa o compañera del af¡l¡ado fallec¡do, que se encuentré en estado de

embarazo en la fecha del fallecim¡enlo de éste.

En caso de accidentes:

a) El trabajador afil¡ado, s¡n necesidad de acred¡tar un t¡empo mínimo de

contribuciones previas;

a)

b)
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b) El trabájador en período de desempleo o de licencia sin goce de salarió;

s¡empre que el acc¡dente lo sufra durante los dos primeros meses siguienies a

la fecha de cesantía o licencia y que haya tenido conlratos o relac¡ones de

trabajo vigentes aún con ¡nterrupc¡ones, con patronos declarados formalménte

inscritos e¡ el Régimen e,r los cuatro meses inmed¡atámente antrlr¡orcs

contados hac¡a atrás desde que terminó su tiltimo contrato o relación de trabajo,

y que duranl€ la vigencia de esos contrálos o relaciones, en cáda mes haya

contribuido al Rég¡men de Seguridad Social;

c) Los benefic¡ar¡os con derecho en el Programa de F.nfemredad y Maternidad. en

los casos dentro de las l¡mitac¡ones establec¡das en el Reglamento.

En caso de enlersredades en general, mátrernidad, y accidentes, de sus af¡l¡ados y

beneficiarios con derecho, el lnst¡tuto dará las sigu¡entes préstaciones en serv¡cio:

a) Asistenc¡a méd¡co qu¡rúrgicá general y espec¡alizadá;

b) Asistenc¡a odontológ¡cai

c) As¡stencia farmacéut¡ca, rehabilitación y suministro de aparalos ortopédicos y

protés¡cos;

d) Exámenes radiológicos, de latrorator¡o y demás exámenes complemenlarios que

sean necesarios para el d¡agnóst¡co y el control de las enfermedades, Serv¡cio

Soc¡al, Transpode y Hospedaje y al¡mentación. En casos especiales.

Beneficios¡

El rég¡men de Seguridad Soc¡al comprende protecc¡ón y beneficios en caso de qué

ocurran los sigu¡entes r¡esgos de carácter soc¡al:

a) Acc¡dentes de trabajo y enfermedades profesionales;

b) Maternidad;

c) Enfermedad generales;

d) lnvalidez;

e) Orfandad:
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Viudez,

Vejez;

Muerte; (gastos de ent¡erro) Los demás que el reglamenlo delermine.

3.5. Hosp¡talespr¡vados

Los hosp¡tales del sector pf¡vado prestan servicios a través de compañías de seguros,

servicios médicos prepagados, tanto en la ciudad Capital como en otras c¡udades

¡mportsntes del inler¡or, especialmente en las cabeceras deparlamentales, El deterioro de

la calidad de la atención en el sector público, princ¡palmenle durante la cris¡s económica

de los oohenta y hasta principios de los noventa, se comb¡nó con ¡as pobres condiciones

del empleo público para desatar un auge de establecimientos privados basado en la

pos¡bilidad de pluriempleo para los servidores públicos. En la actualidad, qonstituye un

objetivo bás¡go de la reforma mejorar la capac¡dad de regulación y control sobre estos

éstablec¡m¡entos, que adolecen de acred¡tac¡ón y vigilancia pnr parte del Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social.

3.5.'1. Otros prestado.es de s€rvic¡os

En Guatemala existe un ac€rvo tradic¡onal de prácticas de atenc¡ón a la salud que se

concreta en un conjunto de prestadores de servicios de un sistema paralelo de atención,

no regulado, no reglstrado y sujeto a los ¡nconven¡entes de la ¡nlornral¡dad. Desde los

años setenta se ha ¡ntentado articular estos prestadores al sistema formal de servicios de

salud, pr¡mero las comadronas tradicionales que fue.on adiestradas para la ¡dentif¡cáción

temprana de riesgos, atención higién¡ca del parto seguro, educac¡ón y atenc¡ón a la

puérpera y referencia de complicac¡ones a ¡os servicios de salud. Sin embargó,

posteriormente se ha sumado un conjunto de prestadores informales como naturistas,

qu¡roprácticos, aiópatas, etc. cuya cuantificac¡ón y registro por ahora resijllan dific¡les y se

carece de fundamento legal para ejercer un control sobre estos grupos. Desde el punto de

vista ierapéulico puede haber criter¡os y cásos ciiveÉos, pero es visible que existe una

f)

o\

h)
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demanda de servic¡os

privado de bolsillo.

para estos prestadores y por consigu¡ente, forman parte del qastd

Asimismo, ex¡sten 39 Orgán¡zaciones No Gubernamentales -ONG- dedicadas pr¡or¡taria o

exclusivamente a acc¡ones de salud cubren en conjunto los 22 departamentos de

Guatemala. De éstas, 33 cubren s¡multáneamenle más de un depaúamenlo. EI mayor

número de o¡ganizac¡ones se concentra en los departamentos de Guatemala, Sololá,

Ch¡maltenango, Alla VeIapaz, El Qu¡chá, Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango. El

presenta la distribución de las Organ¡zaciones No Gubernamentales -oNG- por región y

departamento. Fn el sector salud, las Organizac¡ones No Gubernamentélss -4NG- fuoron

vistas como fuente de competencia por recursos de cooperación ¡nternacional y en el

pláno operat¡vo, hul'o dil¡cultades para coord¡nar actividades. Dentro del Sistema

lntegrado de Atención en Sa¡ud -SIAS-, éstas se reconocen como un importante actor

para la extensión de cobertirra, vía el finanoianl¡ento público de acc¡an6s de ¿tención

pnmar¡a a grupos de población sin acceso a servicios.
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CAPíTULO IV

4, Regigtro civil de las pérsonas

El Registro Civil de las Personas es públ¡co, y en él se inscr¡ben los hechoe y actog

relativos ál estado civil, capacidad c¡vil y demás datos de ident¡ficación personal de las

penonas naturales; en el reglamento de inscr¡pciones se determina lo congerniente a ese

respecto.

4,1. Or¡qen

El Registro Nacional de las Personas es, hoy d¡a, una ¡nstituc¡ón de reciente creac¡ón

cuyos orígenes deben remonta¡se a las anteriores ¡nst¡tuciones que exist¡eron y que se

enoargaban de llevar cuenta y ruzón de los actos y hechos que de los seres humanos

debían reg¡strarse.

Por lo tanto, ¡mportante resulta anotar algunos aspectos que a través de la h¡stor¡a han

¡nc¡dido en la creación de la instituc¡ón del Registro Nac¡onal de las Personas, ya que los

orígenes de Ia ¡nsl¡tuc¡ón se remonlan al reg¡stro parroqu¡al que existió en las

civilizac¡ones antiguas, asítenemos que en Egipto ya era importante la cál¡dad de eg¡pcio,

e)Íranjero o esclavo, los hebreos tenían anotaciones de su pueblo por tribus y familiás

dependiendo a que familia pertenecían así heredaban la tierra o tenían una ocupación

esfécial, s¡ se sr¿ solt€ro o con esposa dependía de que se le mandara o no a la guerra,

el primogén¡to era la persona con mejor derecho a heredar. Se remonta el origen del

RENAP al último periodo de la edad rned¡a ya que fue entonces cuando a 106 reg¡stros

parroquiales se les encomendó la tarea de asentar en los libros especiales los actos más

importantes relativos a la condición del estado civil de sus f¡eles tales como el nacimiento,

el matrimonio y la muerte.

Los regisl¡os religiosos se hicieron evidentes y las autoridades c¡viles dec¡dieron haceBe

partÍcipes dé los mismos, dando plena fe a los l¡bros parroquiales, el real y verdadero
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ffii'.!.¡tceoe lrento yreg¡stro c¡vil se encuentra a t¡nales del s¡glo XlV, después del concilio

reglamentó los reg¡stros ordenando que se llevase un libro especial para

uno para bautismos y otro para defunciones.

malrimonios,

Desde muchos siglos atrás, antes de Jesucr¡sto se llevaban registros detallados con que

algunos pueblos contaban, como la genealogia que se registran en varios libros de la

Biblia, encontrando como anlecedente más reciente de la institución objeto del presente

trabajo de invest¡gación, la inst¡tuc¡ón del Reg¡stro C¡vil.

Durante la edad media no exist¡eron formalmente reg¡stros, el estado c¡v¡l se establecia

por los medios ordinarios de prueba, espec¡almente la declarac¡ón de testigos, así cuando

se trataba de establecer la edad de una per€ona, declaraban acerca do ella el padrino, la

madrina y el sscerdote que le había baut¡zado, los primeros declaraban sobre los

evangelios y el segundo al amparo de su calidad.

Sin duda alguna el gr¡gen del Rsgistro Nacional de las Personas se remonta, entonces a

los regjstros parroquiales, establec¡dos por la iglesia para autentic¡dad de bautismos,

matrimonios y defurc¡ones. I-a secular¡zac¡ón pmv¡ene de Ia rcvolución francesa, que

comprendió la enorme ut¡lidad de la constancia de esos datos y proced¡ó a establecer¡os

con suiec¡ón a la poiestad c¡vil.

En Guatemala, el antecedente más importante del Regisiro Nacional de las Personas lo

constituyen los registros parroqu¡ales que llevaron los sacerdotes españoles que vinieron

con los conquisladores, los que inscribían bautizos, malrimonios y defuncjones como se

ha mencionado, segu¡damente otro de los antecedentes que dieron origen a la inst¡tución

que se éstudia tamb¡én lo constituye el Registro Civ¡|, institucién que hoy dia ha

desaparec¡do en el marco legal para dar paso a un nuevo reg¡stro que cumpla con los

requeímientos y necesidades d€ los habitanies dc un país que requieren una ¡nst¡tuc¡ón

confiable y accesible para sat¡sfacer sus necesidades relac¡onadas con el estado civil de

las personas.
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Por lo que por med¡o del Decreto 90-2005 denominado Ley del Registro Na

Personas, aprobado por el Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, en el

regula que. Se crea el Registro Nacional de Personas, también reconocido como

RENAP, como una entidad autónoma, de derecho público, con personalidad.iurÍdica,

patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La

sede del Reg¡stro Nacional de Personas (RENAP), está en la capital de la Repúb¡ica,

sin embargo, para el cumplim¡ento de sus funciones, deberá establecer óficinas en

todos los mun¡c¡pios de la República; podrá implementar unidades móviles en cualquier

lugar del terr¡torio nacional, y en el extranjero, a través de las oficinas consulares. Este

Decreto le reconoce la obligac¡ón de organizar y mantener el registro único de

identificación de las personas naturales, inscribjr los hechos y actos relativos a su

estsdo civil, capacidad c¡vil y demás datos de identificac¡ón desde su nacimiento hasta

la muerte, asíoomo Ia emisión del Documento Personal de ldentif¡cación.

EI Congreso aprobó la ley que "establece el Registro Nacional de Personas (RENAP),

la cual dará paso a un nuevo sistema para Ia inscripción de los guatemaltecos."53 Con el

nuevo registro, la actual cédula de vecindad, sobre cuya eficac¡a y autenticidad se

t¡enen probadas dudas, será sustituida por el Documento personal de ldentificac¡ón

(DPl), público e intransferible, que se entregará a todos los guatemaltecos y los

extranjeros domicil¡ados, mayorcs de 18 años, al momento de inscdbirse.

El Registro Nacional de Personas (RENAP) v¡ene a derogar ¡a antigua Ley de Cédulas,

con el propósito de actualizar el sistema, sin embargo, aún no se Cuenta con Ia

capacidad tecnológica para llevar a efecto dicha transformación. ',El paso det Reg¡stro

C¡vil al REiIAP se le ha vuelto al Gobierno otra misjón imposible, como la incontrolada

violenc¡a y la pers¡stencia de la pobreza, la ignorancia y la enfermedad de amplios

sectores de nuestra población."54

Pdede: .Fn 'y{q AlrJeb¿l Ley detReaap P e1"¿ -.o e P¿S. J'El Per¡ódico La disro¡ rmposlbte det Re¡ap p¿0. 2
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La resoluc¡ón de la corte de Constituc¡onalidad abre las puertas para 
"ontinu", 

*ffi.
proceso que ¡levará, más tarde o más temprano, a tan importante evolución registral,

rescatando al Reg¡stro Nacional de las Personas (RENAP) del limbo en que actualmente

se encuentra.

4.2. Naturaleza iurídica del reg¡stro nac¡onal de las personas

La naturaleza de la institución del Registro Nac¡onal de las Personas es de orden públ¡co

y su ley orgánica l¡ene preeminencia sobre otras que versen sobre la misma matelia, en

caso de duda, ambigüedad o contrad¡cción de una o más de sus d¡spos¡ciones oon otra

nomat¡va jurídica, se optará por apl¡car las conten¡das en la ley orgánica de la institución.

El anterior registro civil era una dependenc¡a administrativa (municipal en el país), una

oficina pública, lo que ha desaparecido con la ¡mplementaoión del Reg¡stro Nac¡onal de

las Personas ya que la nueva instituc¡ón es aulónoma de derecho público, con

personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adqu¡rir derechos y

contraer obl¡gaciones, deb¡endo servir como el garante de los aclos y hechos de la v¡da

de una persona en sus relaciones soc¡ales y familiares que ¡nteresan o pueden ¡nteresar a

la colect¡vidad, al Estado o a terceros, con Io que se just¡fica su ex¡stenc¡a.

Ley del Reg¡stro Nácional de las Personas, Decreto núm€ro 90-2005 regula que el

RENAP tiene como comet¡do principal real¡zar el registro e ident¡ficación de todas las

personas físicas que son parte del terr¡torio de Guatemala y en el ejercic¡o de su func¡ón

debe llevar un registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor

importancia, desde su nacimjento y a través de las distintas etapas de su v¡da,

protegiendo el derecho a la identidad. El Registro Nac¡onal de las Personas ejerce

jur¡sd¡cción en todo el territorio de la nac¡ón rnediante los reg¡st¡os civiles de las personas

que eslablezca eldirectorio en todos los munic¡pios de la república, asi como los adscritos

a las of¡cinas consulares y el registro de ciudadanos.
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La institución objeto det presente trabajo t¡ene como m¡sión real¡zar 
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l."n,r,.-**ffi#J
identificación de las personas de existenc¡a v¡sible que son parte de la nación debiendo

digitalizar los datos más relevantes de cada persona, para tal f¡n implementará y

desaÍollará estrateg¡as, técn¡cas y proced¡mientos automatizados que perm¡tan un

manejo integrado y ef¡caz de la ¡nformación, unif¡cando los proc€dimientos de inscr¡pción

de le m¡smas.

4.3. Objetivos

El objet¡vo del Registro Nac¡onal de las Personas (RENAP) es organizar y mantene¡ el

registro de ident¡ficac¡ón de las personas; inscr¡b¡r hechos y actos relativos al estado civily

capacidad civ¡|, y otros datos de ¡dentifcac¡ón de los guatemaltecos. Al menos un m¡llón

200 mil guatemaltecos carecen de documentos de ¡dentidad, ¡nformó el Reg¡stro Nac¡onal

de las Personas (RFNAP), que deb¡do a esto, exigirá la comparecencia de test¡go6

cuando esas personas tramiten el nuevo documento de identificación.

Guatemala no cuenla con una cifra oficial sobre el subregistro de nacim¡entos. Algunos

estudios internac¡onales calculan que osc¡la entre un c¡nco por c¡ento y un 15 por ciento.

S¡n embargo, €stos ¡nformes han s¡do r¡ruy focalizadcs, y carecen de representat¡v¡dad.

por el tamaño de la muestra, según el Reg¡stro Nac¡onal de las Personas (RENAP).

Ext!'aofic¡alroente se mareia una cantidad del 10 por ciento, lo cual implicaría que, hoy

dla, poco más de 1.2 millones de guatemaltecos carecen de regislro, y que, en el caso de

los n¡ños, podrían sumar unos 600 mil.

Enlre ¡as cau$as, según un muestrec electuado en var¡os munic¡p¡os, está la pérdida de

documentación en comunas durante el conflicto armado, que duró 36 años y final¡zó en

1996, la migrac¡ón de guatemaltecos hacia reg¡ones de la costa sut durante !a temporada

de zafra, y desaslres naturales, entre otras.
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como ejemplo, en el 2001 un estud¡o de la organ¡zac¡ón lnternacional ,.tk*.dtl
Migraciones y la Agencia de Cooperación lnternac¡onal de Estados Unidos reveló que ese

año se reg¡straron 400 m¡l nacim¡entos, y se dejaron de anotar 40 mil.

Enrique Cossich, director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas (RENAP),

explicó que: "Se cree que en la actual¡dad se deja de registrar entre el ocho y 10 pot

c¡ento de la población. Se calcula que, sólo en la capital de Gualemala, un 2.7 de la

poblac¡ón no posee documentos de identidad, lo cual se atribuye a desconocim¡ento de

los paclfe$ o a que estos provienen de áreas rurales.""

La falla de documenlo de ident¡dad incide "negativameñte en el desarrollo personal, soc¡al

y económico de una persona. Le imp¡de nacer a la vida juríd¡ca, pues la priva del acceso

a los serv¡c¡os de salud y educación, entre otros 'o

Otro aspeclo que se verá afectado si no se resuelve el estado de los ciudadanos sin

reg¡stro es la emisión del Documento Personal de ldentificac¡ón (DPl). Cossich agregó

que; "el subregistro t¡ene un impacto negativo en la formulación de politicas y programas

estatales de apoyo a personas de escasos recursos económicos."57

En el caso de la población f¿menina, uno de los factores que afectan es la d¡scrim¡nación

de género, basado en que las personas indocumentadas poseen un bajo n¡vel educat¡vo,

aunque no se ha podido eslablecer con exactitud cuántas mujeres están en esa siluac¡ón,

por lratarse de un muestreo aleator¡o.

€n San lvarcos, el 12.6 por ciento de la población no está reg¡sirada, y en Qu¡ché (uno de

los departamenlos más afectados por el confl¡cto armado), la c¡fra se calcula en 9.62 por

ciento. A lo anterior, según Cossich, se detre agregar Ia ausenc¡? de tradic¡ón regislral. "A

veces las personas no t¡enen la costumbre de reg¡strar a sus htos. lncluso, se habla de la

! Cossich, Eíriqlc- Grai¡lnalreros sin idrstidsd edtáo.n t¡ |n¡.a dd R]IN,\P. Pág. 2

'u tbid- Pás. 2

" rbt,l. Pág. ?
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práctica de activ¡dades económicas ilegales, que obligan a guatemaltecos a no regislr$
sus hüos m¡entras huyen de la justicia.,'58

Angel Alfredo Figueroa, presidente del Registro Nacional de las personas (RENAP),

comentó que "la mayor preocupac¡ón es la cant¡dad de niños que no están registrados. En

muchos casos, se trata de h¡jos de personas extranjeras, que nacen en Guatemala.,'s,)

El Fondo de las Nac¡ones Unidas para la lnfancia reportó que en el 2002 año en que se
levantó el último cengo nac¡onal, el n¡vel de subreg¡stro en Guatemala era del 10 pof

c¡ento del total de Ia poblac¡ón.

La Ley del Reg¡stro Nac¡onal de las Personas, Decrelo g0-200S, del Congreso de la
República en el artícuto 2, indica que: Objet¡vos. El Registro Nacionel de tas personas

(RENAP) es la entidad encargada ¡;le orcanizaÍ y mantener el reg¡stro ún¡co de
identiflcación de las personas naturales, inscr¡bir los hechos y actos relatjvos a su estado
civ¡l, capacidad c¡v¡l y demás datos de ident¡ficación desde su nacim¡ento hasta la muene,
así como la emis¡ón del Documento personalde ldent¡licac¡ón. para tal fin implementará y
desarrollará estmlegias. técnicas y procedim¡entos automatizados que perm¡tan un
manejo integrado y ef¡caz de la información, unificando los procedimientos de jnscripc¡ón

de las mismas.

Dentro del campo de acción queha definido el Decreto Número 90-2005 del Congreso dé
la República, el Director¡o del RENAP ha cons¡derado como metas importantes para la
consecuc¡ón de los objetivos del Reg¡stro, los siguientes objet¡vos:

a) Desarrollo de los reglamentos y polft¡cas necesariás para el registro de las
personas naturáles en la Repúbl¡ca de Guatemala.

ri tbid. Pág. 2

" fbíd. Pág. 2
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b) Generar la infraestructura fís¡ca admin¡strat¡va y de tecnologia

Documento Personal de ldentif¡cación (DPl).

Desarfollar los programas y planificaciones necesar¡as para la absorción ordenada

de los Reg¡stros civiles y de vecindad de los diferentés gobiernos municipales del

país.

Dig¡tal¡zar e indexsr los tresc¡entos tre¡nfa y dos registros c¡viles y de vec¡ndad

como pade del patr¡mon¡o de informac¡ón del país y base documenlal para ¡a

estrategia nacional en Documentación de las personas naturales de la República

de Guatemala.

e) Emitir y sust¡tuir las eédulas de vec¡ndad de doce mun¡cipios de Guatemala, y

adm¡nistrar él Reg¡stro civ¡l de las personas naturales de doce municipios de la

República de Guatemala.

Establecer la integrac¡ón de ¡nformación de soporte de todas las ent¡dades de

derecho públieo que contengan informac¡ón con relación a registros de vecindad y

c¡viles tal el caso de Superintendencia de Adminishac¡ón Tributaria SAT, Dirección

Generálde M¡gración, Direcc¡ón General de la Pol¡cía Nac¡ona¡ Civil (Departamento

de Transito), lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Socjal, Reg¡stro de la Propiedad

y Registro Mercant¡I, y todas aquellas entidades que pud¡eran contar con

¡nformac¡ón de referenc¡a sobre la ¡dentidad de las personas.

Capacitar al personal en los temas que atañen a sus atribuciones en el proceso de

¡dentifcación de las personas naturales del país.

4.4, Func¡ones

Al Reg¡stro Nac¡onal de las Personas (RENAP) Ie corresponde p¡anear, coord¡nar, dirig¡r,

centralizar y controlar las activ¡dades de registro del estado c¡v¡l, capac¡dad c¡v¡l e

identificación d€ las porsonas naturalcs señaladas en la presentc Ley y sus reglamentos.

c)

d)

s)

64



En el articulo

Congreso de

las Personas

(RENAP):

la República, eslablece las funciones específ¡cas, del Registro Nac¡onal de

(RENAP): Son funciones especíticas del Reg¡stro Nacional de las Personas

a) Centralizar, planear, organ¡zar, dir¡gir, reglamentar y racionalizar las inscripc¡ones

de su competencia;

b) lnscribir los nac¡m¡entos, matr¡mon¡os, divorcios, defunciones

actos que mod¡f¡quen el estado civ¡l y Ia capacidad civ¡l de las

as¡ como ¡as resoluciones iud¡ciales y extraiud¡c¡ales que

susceptibles de inscripción y los demás actos que señale la ley;

Mantener en forma permánente y actualizado el reg¡stro de

personas naturales;

y demás hechos y

pe16onas naturales,

a ellas se refieran

identificación de lasc)

d) Em¡tir el Documento Personal de ldentificac¡ón a los guatemaltecos y extranjerós

dom¡ciliados, asl como las repos¡c¡ones y renovaciones que acrediten la

ident¡Ucación de las personas naturales;

e) las certif¡caciones de las respectivos inscripciones;

0 Env¡ar la ¡nfomación correspondiente al Tribunal Supremo Eleetoral de los

c¡udadanos inscitos y la información que éste solic¡le para el cumpl¡miento de sus

funciones;

Promover la formación y capacitac¡ón del personal c¿lificado que requ¡era la

lnstituc¡ón;

Proporcionar al Min¡sterio Púbtico, a las autoridades polic¡ales y judic¡ales y olras

entidades del Estádo áutorizadas por el Registro Nac¡oftal de las Personas

(RENAP), la información que éstos soliciten con relación al estado c¡v¡l, capacidad

civil e identif¡cación de las personas naturales,

s)

h)
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¡) Velar por el ¡rrestricto respeto del derecho a la ¡dent¡f¡cac¡ón a" tr" p"r"o;!S'l-"ii'
naturales y los demás derechos inherentes a ellas, der¡vados de su ¡nscr¡pc¡ón en el

Registro Nacional de las Personas (RENAP);

j) Oar informacién sobre las personas, bajo el principio que la información que posea

el Registro Nacional de las Personas (RENAP) es pública, excepto cuando pueda

ser ut¡l¡zada para afeclar el honor o la intimidad del c¡udadano. Se establece como

información pública s¡n restr¡cción solamente el nombre y los apell¡dos de la
persona, su número de ident¡ficac¡ón, fechas de nac¡m¡ento o defunción, sexó,

vecindad, ocupac¡ón, profesión u ofic¡o, nacionalidad y estado civil, no asi la

dirección de su res¡dencia;

k)

|)

lmplemenlar, organizar, mantener y supervisar el funcionam¡ento del registro

dactiloscóp¡co y pelmatoscóp¡co de las personas naluralesi

Planlear la denunc¡a o constituirse en querellante adhesivo en aquellos caaos en

que se detecten actos que pudieran constitu¡r ¡lícitos penales en materia de

¡dent¡ficación de las personas naturalesj y,

m) Cumpl¡r las demás funciones que se le encomienden por ley.

El Artículo 7, de la citada ley, regula lo siguiente: Para el ejercicio de sus func¡ones, el

Reg¡stro Nacional de las Personas (RENAP) deberá mantener estrecha y permanente

coordinación con las siguientes ent¡dades:

a) Tribune¡ Supremo Electoral;

b) M¡n¡ster¡o de Gobernación;

c) Ministedo de Relac¡ones Exteriores;

d) Hosp¡tales públ¡cos y pr¡vados y centros de salud que intervengan en el proceso de

¡nscripción de nacimientos y defunc¡ones:
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e) Organismo Jud¡c¡al;

0 Ministerlo Públ¡co;

g) Las municipalidades del país; y,

h) Cualquier otra ¡nst¡tuc¡ón de derecho público o privado, cuando fuere pertinente.

Y en el añlculo 4, se regula lo siguiente: Las ¡nscripciones en el Registro Nac¡onal de las

Personas (RENAP) se efectuarán bajo cr¡ler¡os simpl¡ficados, med¡ante el empleo de

formular¡06 unif¡cados y de un s¡stema aulomatizado de procesam¡enlo de dalos, que

pemita la integración de un registro único de ident¡f¡caclón de todas las personas

naturales, así como la asignación a cada una de ellas, desde el rfiomento en que se

realiee la ¡nscripción de su nacim¡ento, de un código único de ident¡f¡cac¡ón, el cual será

invar¡able. El cód¡go único a as¡gnársele a cada persona natural incluirá, en su

composición, el cód¡go de identificación del departamento y del municipio de su

nacim¡ento. Los códigos de ¡dentific€ción del depadamento y municipio serán

determinados por el Director¡o. Los otros elementos a considerar para la compos¡c¡ón del

código único de identificac¡ón, serán eslablecidos de conformidad con la estructurac¡én y

ordenamiento de la informac¡ón propia de las personas que establezca el Registro

Nac¡onal de las Personas {RENAP).

4,5 Organización

La Ley del Reg¡stro Nac¡onal de las Personas, Decreto 90-2005, del Congreso de la

Repúb¡¡ca én elArtículo 8, regu¡a lo sigu¡enter Organ¡zac¡ón. Son órganos del Registro:

a) D¡rectoria;

b) D¡rector Ejecutivo;

c) Consejo Consultivoj

d) Oficinas Ejecutoras;

67



e) D¡recciones Administrat¡vas.

El art¡culo 9. de la citada ley, ind¡ca que: El D¡rector¡o es el órgano de d¡rección superior

del Reg¡stro Nac¡onal de las Personas (RENAP) y se ¡ntegra con lres miembros;

a) Un Magistrado del TribunalSupremo Electoral;

b) El Ministro de Gobernación;

c) Un miembro electo por el Congreso de La Repúbl¡ca.

El Tribunal Supremo Electoral elegirá dentro de sus mag¡strados t¡tulares un miembro

titular y un m¡embro suplente.

El M¡n¡stro de Gobernac¡ón podrá delegar su representac¡ón, excepcionalmente, en la

persona de uno de los V¡cemin¡stros.

El Congreso de la Repúbl¡ca eleg¡rá a un miembro t¡tular y a un miembro suplente.

Durarán en su cargo cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos; debiéndose efectuar la

convocator¡a por parte del Congreso de la República a todos los profesionales que

deseen optar al cargo, con treinta (30) días de anticipación. En caso de cesación en sus

func¡ones por cualesqu¡era de las causas eslablecidas en la presente Ley, el Congreso

procederá a su sust¡tuc¡ón.

Para la elección de d¡chos m¡embros, titular y suplente, la Junta Directiva del Congreso

propondrá al Pleno para su designac¡ón una Comisión conformada por tres (3) diputados

de d¡stintas bancadas, la cual se encargará de rev¡sar y verificar el cumplimiento de los

requ¡sitos de las postulaciones que fueren recibidas. Una vez real¡zado lo anterior, la

Comi$ión pre3entará a la Junta D¡rectiva del Congreso la nómina f¡nal de postulantes,

pala que ésta lo someta a consideración del Pleno del Congreso y se realice la elecc¡ón,

la cual se decidirá por mayoria simple de votos.
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Será electg como miembro prop¡etar¡o el profes¡onal que obtenga 

"f 
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votos y como miembro suplente quien lo suceda en los votos obtenidos.

E¡ el artículo 10, de la mencionada ley se encuentran reguladas las calidades, s¡guientes:
El m¡émbro del D¡rector¡o electo por el Congreso de la Repúbl¡ca, deberá llenar las
sigu¡entes cal¡dades:

a) Ser gualemalteco;

b) Ingen¡ero en Sistemas, con experienc¡a mínima de diez (10) años en el ejercicio de
su profesión;

c) De reconocida honorabil¡dad.

La Ley del Reg¡stro Nac¡onalde las personas, Decreto Número gO-2005, del Congrego de
la Repúbl¡cá en el ArtÍculo 1 1, ind¡ca que: pres¡dirá el Director¡o el Mag¡strado del Tribunal

Supremo Electoral. Las decisiones del D¡rectorio serán adoptadas por la mayoría de sus
miembros.

Artículo 12. De las sesiones. Las sesiones serán convocadas por su presidente y las
mismas se celebrarán ordinariamente cada qu¡nce (1S) días y ext raordinar¡amente cuando
sea requerido por un m¡embro del Director¡o o si no fuere agotada la agenda de la sesión
ordinaria, y asl lo dec¡diera la mayoría de sus miembros.

Artículo 15. Atribuciones del D¡rector¡o. Son atr¡buciones del Director¡o:

a) Defn¡r la política nácional€n materia de identjficación de las personas natura¡es;

b) Supervisar y coordinar la planificación, organización y func¡onam¡ento del s¡stema
de ¡dentiflcación de las personas naturalesl

c) Promover med¡das que tiendan al fortalecimiento del RENAP y el cumplim¡ento de
sus objetivos y funciones, en relación a los actos propios de la institucjónl

69



d) Autonzar la prestac¡ón de servicios por parte del RENAP al sector público y

que permitan acceder a información relat¡va al estado civ¡|, capac¡dad civ¡l y demás

datos y elementos de ¡dentificac¡ón de las personas naturales, de conformidad con

los n¡velés de acceso que se establecen en esla Ley y su reglamenlo;

e) Aprobar los manuales de organizac¡ón de puestos y salariosi

0 Aprobar los conven¡os, acuerdos, contratos y cualesqu¡era otras disposic¡ones que

se celebren con ¡nstituc¡ones públicas, pr¡vadas, organizaciones no

gubernamentales, nac¡onales o internacionales, para su funcionamiento ord¡nario y

para el cumplrmiento de sus objetivosi

g) Emitir y aprobar los reglamentos pertinentes para el adecuado y eficiente

funcionamiento de los sistemas integrados del Registro C¡vil de las Personás;

h) Conocer, en cal¡dad de máxima autoridad, de los recursos administrat¡vos

contemplados en la Ley de lo Contencioso Administrativo;

i) Velar porque las ¡nst¡tuciones las que se les requiera ¡nformación, colaboración y

apoyo para el cumplim¡ento de las func¡ones jnherentes a la lnstituc¡ón, Ia

entreguen en forma ef¡c¡ente y eficaz;

j) Aprobar las contr¡buciones que se le otorguen a la lnst¡tución y en general las

remunerac¡ones que sean precisas para atender costos de operac¡ón,

mantenim¡ento y mejoramiento de calidad de los productos y servicios que presle y

ofrezca la lnst¡tuc¡ón;

k) Aprobar el proyecto de Presupuesto de lngresos y Egresos de la lnst¡tución y

remitirlo al M¡nister¡o de Finanzas Públicas;
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UsPl) Autorizar al Director Ejeculivo, a través de resolución adoptadá en la sesión

consspondiente, para que delegue temporal y específ¡camente su representación

legal en uno o más funcionarios de la lnslitución, o en su caso en un abogado;

m) Fiiar las metas y objetivos en cuanlo a la cobertura de ¡nsót¡pciones, sobre hechos y

actos vilales relativos al estado civ¡|, capac¡dad civ¡l y demás datos de, identificación

personal, así como la emisión del documento personal de identif¡cac¡ón:

n) Establecer Registros Civ¡les de las p€rsonas en los municipios que se vayan

creando, así como las Un¡dades Móviles que considere perlinentes para la

consecuc¡ón de sus f¡nes; y,

o) Todas aquellas que sean compatib¡es con su naturaleza de máx¡ma autoridad de ¡a

¡nslituc¡ón y que se est¡me cóntribu¡rán a su mejor func¡onam¡ento.

Y finalmente se indica en el artículo 16, la Cesación de funciones, de los miembros del

Director¡o, indicando que césarán en sus cargos:

a) Cuando term¡ne el período para el que fueron electos;

b) Por renunc¡a o muerte;

Por ser condenado en senlenc¡a firme por la comisión de delito doloso;

Por padecer de incapacidad física o mental, calificadas médicamente por un órgano

competenle, que lo impos¡bilite por más de seis (6) mesés para ejercer el cargo, o

haber s¡do declarado por un tribunal competente en estado de ¡nterdicción.

4.6. Princip¡os

Con el fin de garant¡zar el f¡el cumplim¡ento de la func¡ón registral, en los proced¡mientos

de registro, elarticulo 6 de la Ley del Registro Nac¡onal de las Personas, Decreto Número

c)

d)
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!ii-:l.lii: cei congrese ce la R€oi'blica. regula que se deberán obseryar las -.¡g"i";-\qii"' 
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¿) "F!"inc;p;o de inser¡¡rc¡ón: Por este pr¡ncipic se determina la efcacie y ei .alt

¡ril:lpel de los f,srent3s cr el Registrc Civii, en viduC que cerlifcaciones de ias

-..;;s .ji. ,?-!iil,i; C;!i; -r.rcban el estad- c:,;l .je ia3 pc;sonas.

Frirccip¡o dé iegalidad; É¡ Registro Civil somele su aciuación a las leyes y

ieqlamentos de apl¡cac¡ón en el mismo. Este principic da lugar al surgimienlo dela

ii¡nción ca¡iiicadora. For medio de ia cual el registrador deiermina y declaia la

ieg"iidad de iondo -v de {orr¡a de los doclmentos ql¡e se p¡esenta¡ par? 
'QU

i*gi,ilrc. gceptándg¡os parE sr.r inscriociói-" o ?!roteclón t rechazándol03. ¡nd¡canca

l^s !'r+tiyos :./ le ¡e:/ en qu? se tundamenta.

Ffincipio de áulerri¡cidad: Las ¡nscr¡pcior¡es clei Regisirú C¡v¡I, Etlz¿n de

presunc¡ón eic veracrdad es decir, que ei usuario liene certeza y seguriciao

ri¡ridica üue iodo lo reiacionacio con su estado crvil está segurc y proieg¡do por

!,,h sisiema de registro elicaz.'!a eue -^l Registrador Civ¡l está investido de fe

:i'bl,fa en el ?'nb,io Je SuS fr,nciones

F,'¡ncirr¡ü de ün¡dad de¡ acio: De acuerdo con esle trinc¡pio, las inscrip;.cnes

i,rlrn loüos sr'n reüuisiio5, qono ¡a calificacién de ios documeníos, ei esienlo aie!

acta. las firmas, las anctaciones y los aviso$, inie!¡aan un soio acto registtai. por

r4 tanlo y s¡n !nterrupcíón generan las inscripciones defin¡iNas.

Prlñc¡p¡o de publ¡cidad: Este princlpic constituye una garanlía de raiécie.

rcnst¡iuc¡onal de ia iaculiad que tiene iola peisona de conocei el conienidc i!
¡üÉ iib¡:cs clei Regisiio Civil Ei Regisirü Civil L¡na institiición púbiica. ,-.

decumentos, liL,!os )/ aciuaciones que alií se ejecriian son oubiicos. ampa!á!li.r$É

sr ¡a seguriciao dei trafico jurídico. Ei Regisiro ñaciona¡ cie las Personas $e

reserya ia facuiÍaq de hacei púbiicá ia rnfbrn¡ac'on en aque¡ios hechos v a+Ic,9

en que se advlerta que ia m¡sma puecie ser utiiizada para afectar ei honor l te
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intimidad del ciudadano, con la excepción

constituye reserva absolula.

Pr¡ncip¡o de fe públ¡ca registral: Las acluac¡ones del Reg¡strador Central de las

Personas y del Reg¡strador C¡v¡l de las personas, en e¡ ejerc¡c¡o de sus func¡ones

gozan de la fe públ¡ca y se tienen por autenticas, m¡entras no sean declafadas
judicialmente nulas.

Principio de obligator¡edad: Las lnscripc¡ones de los hechos y actos

relac¡onados al estado civ¡l y demás aspectos relevantes de ¡dent¡f¡cac¡ón de las
personas naturales y sus mod¡ficac¡ones, son obligatorias ante e¡ Reg¡stro Civ¡l de

las Personas."óo

4.7. lnscr¡pción de nacimiento

Para las inscripciones efl todos los Registros Civiles de la República, deberá observarse

el cumpl¡mienlo de los requisitos siguientes:

Si nació en cualqu¡era de los munic¡p¡os de Guatemala:

Cédula de Vec¡ndad en or¡g¡nal y fotocop¡a del padre y de ¡a madre, o solo de la
madre en su caso, (la cedula de ¡a madre es indispensable).

Cédula de Vec¡ndad del compareciente en or¡ginal y fotocopia.

lnforme médico de nacimiento, efend¡do por; Médjco o Comadrona previamente

reg¡strado en el Reg¡stro C¡vi¡.

En el caso de ser comadrona no reg¡strada, presentar ¡nforme con legal¡zación de
firma de esta de los padres o sólo de la madre en su caso.

s)

a)

b)

c)

d)

d0 Nacion6 Unidas, t992; United Nations, 2001
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) Boleto de Ornato.

Pasaporte v¡gente sí se trata de padres extranjeros.

En caso de ser Centroamericanos, pasaporte v¡gente o en su defecto acompañar

carta de generalidades que le ext¡ende su respectivo consulado.

Si el necimiento fuera consular:

a) Not¡ficar el nacim¡ento en el consulado de Guatemala en el país donde haya

ocurrido el mismo.

b) El consulado de Guatemala env¡a el expediente al M¡n¡stedo de Relac¡onés

Exteriores de Guatema¡a.

c) Finálmente la Dir€cción de Asuntos Consulares enviará aviso respeclivo al Regislro

Civil para su ¡nscripc¡ón final.

Nac¡miento consular por la vía notar¡al:

a) Test¡mon¡o del Acta de Protocolación del nacimiento con los pases de Ley y

traducción si fuera el caso.

b) Duplicado deb¡damente numerado, f¡rmado y selledo en or¡ginal.

lnscripción efemporánea de nacimiento:

á) Solitud prcporcionada gratu¡tamente por el Reg¡stro Civil lugar en donde nació la

persona o en donde res¡de actualmente.

b) Debe ¡dentificarse plénamente el sol¡c¡tante, ya sea si comparece de manera

personal o si lo hace en representación de un menor de edad.

c) Debe proporc¡onarse la información necesaria para la plena idenlif¡cación del

menor y de sus padres o representanles.
't4

e
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d) Debe ácompañarse a la solicitud cualquiera de los siguientes documentos:

'1. Part¡da de Bautismo.

2. Certificado Méd¡co de Nac¡miento.

3. Cert¡ficado de Matricula de Estudio o constancia de estudios en general.

4. Gert¡f¡cado Negativo de nac¡miento del lugar en que nac¡ó, si fuera a

inscribirse en su lugar de residencia.

5. Constancia de autoridades locales del mun¡c¡pio en donde haya nacido.

e) Dectaración jurada de dos test¡gos, anle el Reg¡stro Civil, presentando original y

fotocop¡a de la Cedula de Vecindad de los mismos,

Al respeoto el artículo 76 de la Ley del Reg¡stro Nacional de las Pe6onas, Decreto 90-

2005 regula que: lnscr¡pc¡ón extemporánea. Los menores de edad no ¡nscr¡tos dentro del

plazo legal, pueden ser ¡nscr¡tos a sol¡citud de sus padres o tutofes, bajo las mismas

condiciones de una inscr¡pción ord¡nar¡a, debiendo para el efecio además, cumplir cón los

s¡guientes requ¡sitos:

a) Dicha solicitud será conoc¡da únicamente en las oficinas del Registro Civil de

las Personas, dentro de cuya jurisd¡cción haya ocurrido el nacimiento o en el

lugar donde reside el menor;

b) El solic¡iante deberá acred¡tar anie el Regislrador C¡v¡l de las Personas, su

¡dentidad y parentesco con el menor;

c) La solic¡tud deberá contener los datos necesar¡os para la ¡dentificación del

menor y de sus padres o tutores;

d) A la sol¡c¡tud deberá acompañarse cualqu¡era de los sigu¡entes documentos:

partida de baui¡smo, constanc¡a de nac¡miento o certif¡cado de matr¡cula

escolar con menc¡ón de los grados cursados, constancia de autor¡dades

locales del munic¡p¡o donde haya ocurr¡do e¡ nac¡m¡ento, o en su defecto,
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declaracnn Jurada prestada por dos (z) personas mayores 0e

presenc¡a dél Registrador Civ¡l de las Personas.

eoad en

lnscnpcton e{emporanea de nacrmlento en luflsdrccron voluntana o €n la vra lunorcrar:

a) !;emlrcacron de la Heso¡ucron Frnat oe tas u lgenclas, por et Notanó o el JUez

respectivo.

D) Uuplrcaoo oeDroamente numeraoo y se¡raoo en ongrnar por d Notano autorzante,

en caso de ser por la vía Notarial.

c) t olocopra oet urctamen oe la t-rocur¿rouna Genefal de ia Naclon.

4,ó, (Jmlston en tas tn3cnpctongs qe nacrmlenro

iJesqe er punro qe Msra oe saruo, ra omlsion genera un sesgo en ¡a construcclon oe los

¡nd¡cadores de salud que deb¡lita el ¡mpacto o direccionam¡ento de las acc¡ones. Además,

como ra ausencra oer regrslro aleüa mayofltariamente a ros tnovlouos mas oesprotegtoos

en la comunidad, genera una mayor des¡gualdad ¡mpidiendo que las acciones de salud

rleguen a quEnes mas ro necesrtan.

La responsab¡l¡dad de em¡t¡r los documentos de ldentrtrcacrón en Guatemala est¿l a cargo

del Registro Nac¡onal de las Personas (RENAP).

Ll aniculo 68, de Ley del Registro Nacional de las Personas, Decrcto numero 90-2005,

del Congreso de la Repúbl¡ca, regula lo siguientei Las inscripciones de los hechos y actos

de¡estado c¡v¡¡, capacidad c¡v¡l y demás datos de identilicación de las personas naturales,

así como sus mod¡ficaciones son obligator¡as ante el Reg¡stro C¡vil de las Personas. Es

imprescriptible e irrenunc¡ab¡e ei derecho a soiic¡tar que se ¡nscriban tates hechos y actos.

Las inscr¡pc¡ones ante los Registros Civiles de las Personas son totalmente gratuitas s¡ se

étéctúan dentro del plazo legal.



La ra[a oe rnscflpcron en el Reglsro C¡v¡l de las Personas, impide la obtención del

Documento Personal de identificac¡ón y la expedición eje cualquier certif¡cac¡ón por parte

del Regrstro Nacional de las Personas (RENAP).

tn el Regigtro CNrl de las Personas, se inscriben:

a) Los nac¡m¡entos, en un plazo no mayor de lre¡nta (30) d¡as de ocurr¡dós los

mismos;

b) Los matrimonios y las uniones de hecho;

L,, Laó uerulu,uls¡,

d) Las resoluciones iudiciales que declaran la ausencia y muerte p¡esunta:

e) Las sentenc¡as que ¡mpongan suspensión o pérdida de la patria potestad y las

resoluc¡ones que los rehab¡liten;

l) Las resoluc¡ones que declaren la nul¡dad e ¡nsubs¡stencia del matr¡monio, la uniÓn

de hecho, el d¡vorc¡o, la separación y la reconc¡liac¡ón posterior;

g) Los camb¡os de nombre o las ¡dent¡ticaciones de persona;

h) La resolucrón que declare la determlnaclón de edad:

El reconocimiento de hrlos;

r ^- ^,{^ñ^¡^6^-.

k) Lascapitijiacioi'¡esi']1ai.¡¡irú¡riaies,

¡) Las senrenc¡as cie ii¡iación;

i)



m) txtranleros domrcrlrados:

n) La resolución que declare la ¡nterd¡cc¡ón trans¡tor¡a o pefmanente;

0) La oesunacron, remocron renuncla del tutor, protuior y guardadores;

p) La declafacrón de qurebra y su rehabrlrtacron; y,

q) Los actos que, en general, modrtrquen el estado ctv¡l y capaodad clvrl de las

pefsonas naturales.

rooas ras rnscnpcrones antenores se anotaran en el regrsro rndNldual que se cfeala a

cada ciudadano rcgistrado. Las inscripciones de nac¡miento deberán efectuarse dentro de

106 üetnta (JU) dtas s€utentes y untcamen¡e en el t(egrst[o urv oe ias Personas uDrcaoo

en el lugar donde haya acaecido el nac¡miento. Toda inscr¡pción de nacimiento debeÍá

contener tas nuelras oe las planlas de los pres o i{egs¡ro Helmaroscoplco oe la persona

recién nacida. Sin embargo, las demás inscr¡pc¡ones relat¡vas al estado civ¡|, capacidad

cN , asr como las @nncacrones oenvadas oe los mtsmos, pooran electuarse en

cualqu¡era de los Registros Civiles de las Personas a nivel nacional.

En la tnscnpcron de nactmlento, no se consgnara nrnguna catmcacton soore ta naturateza

de la filiación del inscrito, nise expresará elestado civ¡lde los padres.

Ét anrcuto ¡2, oe E Ley oet Kegtslro Nactonat oe las Hersonas, uecrelo nümero vu-zuus,

del Congreso de la Repúbl¡ca, regula lo relacionado a los nacimientos en el exler¡or

rnorcando lo srguren¡e: La rnscnpcton oe nactmtentos acaectoos en et e)fenor poora ser

efectuada a petición de parte, ante el agente consular respect¡vo o bien directamente ante

er KENAP. !,e regrra por er regramenio respedvo.

La so ctruo oe tnscflpcon oe naclmrenro oé menores oe eoao, oeDera ereciuarse por

ambos padres; a falta de uno de ellos o tratándose de madre soltera, la ¡nscripción se

tó



efeetuará por este. En caso de odandad, desconoc¡mtento de los padres o abandono, la

inscriDción de nac¡miento la Dodrán sol¡citar los ascendientes del menor. sus hermanos
mayores de eoao o e¡ Procu€dor General de ta Nacion.

4.8.1- Oel¡n¡cion de omision

Der ratn omlssto, una omElon es ¡a abstencton de hacer o dedr. una persona que omfe
contaf algo está guardando informac¡ón oue no ouiere oompartir. ,,De forma simila¡. un

sujero que omde reattzar una cErta accton ha dectddo no cumptlr con atgo que, por atgun
motivo. deberís haber hecho.'6t

Se entlende por omtston a todo acto de abstencon de actuar, asr como tambten e¡

descuido o negligenc¡a de real¡zar una obl¡qación. La om¡s¡ón sionifica oue alouien deja o
evftar nacer atgo con un ftn o stn et. En atgunos casos, cuanoo se nabta de cuestones en
las que tiene oue ver lá ¡urisorudenc¡a o la ét¡ca. la om¡s¡ón Duede ser entend¡da como un
delfo y convenr a quten ta leva a cabo (votuntaflamente o no) en un cnmtnat. La omtson
siemDre ¡molica una v¡s¡ón negativa de una manera de actuar.

un acto 0e om6¡on es oastcÍlmente evttar tlevar a caDo una accton espectilca. EsIa
s¡tuac¡ón de om¡sión se Duede dar. tal como se ha dicho. de manera volunlaria o
rnvotunla¡ra. EJemptos oe amDos casos pueoen sef cuando se omtte tnvttar una persona a
una cer.emonia o cuando se om¡te el cumDleaños de alou¡en. por lo general, s¡n embaroo.
la nocron oe omlston se retactona en mayor meotoa c¡n un acto tnvotuntano o erroneo y
no extrémadamente pensado.

Lre iooos mooos, ia posDtnoao oe que un acto oe om¡ston sea cometEo stn mata Ie y por
un descuido, en algunos casos Duede ser aún así Dun¡ble de castigo s¡ se trata de
omtsrones qué itenen que vér óon cuésüones e¡tcas. tsn este senlno, cuanqo una persona
om¡te ayudar a otra persona que está desamparada. o cuando un ¡ndiv¡duo omite las
necesEades ufgentes oé otro, su omtston pueoe egar a ser entenotoa como un cftmen



por descu¡do o negl¡geneia. otro caso muy eomun de este t¡po de om¡siÓn es aquel que

gqQ9dg qq?¡do qnS Dersona sufre ql,oún t¡Da de erimen lrobo. asalto) y otra Dersona om¡te

asrs{rla o delenderla. En este caso especilrco, aquei que comete el acto de om¡siÓn

DUedé ser visto como cómolice de aouel que cometió el crimen y ser oor tanto cast¡gádo

por ello.

Por ¡o que el concepto cle omrsrón debe rnterpretarse como -la no fegtsiracton del

nac¡m¡ento o dgfunc¡ón ¡nfant¡l dqntra del año de qcurrencia. ta om¡siÓn leqal hace

reterencra a los nacrmEntos y las deluncrones tnlanflles que no se tnscflbteron en ei

registro civil lsubreqistroJ v la estadística a aouéllo$ hechos qqe fqeron ¡nscdplos en el

regtsiro cNü pero que no se orspone oet correspondEnle inlorme Estadtgttco en E ollclna

provinc¡al resDonsable de del Subsistema de Estadísticas Vitales lsubtransmisión)."ó2

El $ataolsta Uu termo uaDanetEs, al respecto rndrc¿r que la omrsron es: "Abstencron de

haoer, ¡nacl¡v¡dad. -ou¡étud. 
Abstenc¡ón de decir o declarar. s¡lencio. reserva. ocullación.

otvrdo_ hatta del que ha delado de nacer algo convenrente, o rgatono o necesaflo en

relación con alguna cosa. Len¡dad, floiedad delencarqado de alqo."63

La Ley del Heg€ro Nacronal de las Hersonas, uecreto numero gu-zuu5, en el anrculo /6,

regula que: Lag ¡nscripc¡ones de los nac¡m¡entos oroducidos en hosD¡tales oúblicos v

prNaoos, cen¡ros cantonales del MtntsÉno de saiuo PuDfica y Asls€ncta soctat y oei

lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Socia¡ IGSS. se efectuarán obl¡gator¡amente y de

oflcro. oenlro oe ros tres (3) otas oe proouctoo aquet, en ias unclnas Aux rares oet

Registro Civ¡l de las Personas instaladas en d¡chas deDendencias. El incumDl¡miento a

esta oo gacton contEva la tmposrcton oe una mutta por caoa omlsron comelrda, que no

oodrá ser menor de ouinientos quetzales (0.500.00) v que se le imDondrá al infractor Dor

pane oer ulreqono, sln pefjutcro oe tas fesponsao roaoes pena€s y ovr¡es que

corresDondan.

Ó? Los fürdrrlentos del €s.udio de 18 o¡nisión de resistre. Pág.29
ó'Cab?nella5. Cuillemo Dicciorrrio de derecbo usurl. Pág. I l5
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2.

CONCLUSIONES

La Constitución Polltica de la República, regula dentro de los derechos soc¡ales a

la fam¡lia y establece que es una protecc¡ón social por parte del Estado y que su

organ¡zación se const¡tuye mediante el matr¡monio, la igualdad de de¡echo de los

cónyuges, la patem¡dad responsable y el derecho de las per3onas a dec¡d¡r

libremente el número de hüos.

El CódiEo C¡v¡l guatemalteco, regula los aspeclos de la personalidad civil y

establece que ésta com¡enza con el nac¡m¡ento y termina con la muefe, sin

embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece

s¡empre que nazca en condic¡ones de viab¡lidad, d¡cho precepto se encuentra en

concordanc¡a con el Artículo 3 del texto constituc¡onal guatemalteco,

Dentro de la divers¡dad de serv¡c¡os máJico-hospitalar¡os que of€ce a sus afiliados

el lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡al, se encuentra la matern¡dad,

establecido como un benef¡c¡o para las mujeres trabajadoras en estado de grav¡dez

y alcanza el tratamiento pre y post parto, comprendiendo un periodo de treinta dlas

de descanso remunerado antes del alumbramiento y cincuenta y cuatro días

después del m¡smo.

4. El Organismo Leg¡slat¡vo, aprobó mediante el Decreto número 90-2005 la Ley del

Reg¡stro Nac¡onal de las Personas, como una enlidad autónoma, con personalidad

jurid¡ca y encargada de la implementación, otganización y mantener el reg¡stro

único de identificación de las personas nalurales, inscribir los hechos y actos

relativos a su estado civ¡|, capac¡dad c¡vily demás datos de ident¡ficación, desde su

nacim¡ento hasta la muerte, así como la emis¡ón del documento personal de

identit¡cac¡ón.
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5. La inscripc¡ón de los nacimientos ocunidos en los hospitales, tanto públicos como

privados, y los del lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad Social, se deben inscribir

de oficio dentro del plazo de tres días de producidos en las of¡cinas auxiliares del

Íegistro civil de las personas, el ¡ncumpl¡miento a dicha obligación con{leva a la

imposición de una multa, que se le ¡mpone al ¡nfractor, así como puede ser objeto

de responsabil¡dades penales y c¡v¡les cuando el caso lo amer¡te.
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RÉCOüfiEF¡EAC[+HES

1. El Orgánismo Eje¿utilo, debe desariollar prog!:amas tendientes a la búsq'Jeda

de desarollo integml de la persona y de la familia, const¡tuyendo de esta fo¡ma

üna rñeiúr sosiedad, doñde sE ptomulgüÉñ |as valorcs y el respelo ianto a los

de¡echos humanos como a los aspectos legales vigentes.

2. Gue a1 Organismo Legislativo, reaiicen ün €lsiud¡o e introdu:c€n refofmas al

código Civil v¡ge¡te, en el sentido de ampliar y conceptusiizar aspectos

ge¡¡efales te¡at¡vos a ¡a personalidad, establecierdo ader,ná,s, los atrib$los, asi

como los elementos fundamentales de la personalidad, siendo estos el nombre,

el estado y el domicilio.

3. Que la J'Jeb Oirectiva del lnstatute Guatemalteco de Seguddad Soci3l ampliar

la cobertura de maternidad a todos los depártamentos de Ia Repúblicá, ya que

en algunas oportun¡dades no exjste dicha ateneión para trabaiadoras, lo que

repercute no solo en el traslado, ocasionando gastos adicionales y sobre todo

poniendo en rie-sgo !a vida de la trabajadora y del que esta por nacer.

4. Ante las múlt¡ples denuncias de los servic¡os que presia en la actuai¡dad el

Reg¡slro Nac¡onal de las Personas, es necesario que el d¡rectorio y otras

autoridades evalúen al personal existeRte e implem€nten nuevos procesos

apl¡cando la tiecnólogla en benefic¡o de los habitantes del tenitorio

guatemalteco, ya que ia certeza lur¡dlca de dicha ínst¡tuc¡ón es fundamental

para adquirir dercchos y conlraer obligaciones, princ¡palmente con las

certificaciones extendidas por dicha instÍtución.



5. Es necesario rcformar la Ley del Reg¡stro Nacional de las personas en et sentido de
evaluar los procedimientos administrativos rfilizados en cuanto a la ¡nscripción de
naclm¡entos ocunidos en los hospitales públ¡cos y prívados y cuáles son las
anomalías que se geneaan constantemente y de esa forma ém¡t¡r por parte del
directorio como máxima autoridad las medidas corespondientes para solvenrar d¡cha
problemática.
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