
r 

LA FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL 

MARITZA DE JESUS AHUMADA HERNANDEZ 

MARTHA LUCIA BOTERO. RAMOS. 

Trabajo de grado presentado corno 
reqüisito parcial para optar al 
título de ABOGADO. 

Director: Dr. BLAS GONZALEZ 

BARRANQUILLA 

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR 

FACULjAD DE DERECHO 

1991 



---:.- - ' 

J)(. 0308 

... 



, B a.r ra.n q u il 1 a , 19 91 

Doctor 
CARLOS LLANÓS SANCHEZ
Decano 
Facultad de Dérecno
Uni�ersidad Simón Bolivar
Ciudad. 

Apreciado Doctor: 

Por me.dio del presente escrito me permito rendir corrcepto
favorable al trabajo de tesis realizado por las alumnas: 
MARITZA DE JESUS AHUMADA-HERNANDEZ y MARJHA �LICIA aoTERO 
RAMOS� y denominado 11 LA FAMILIA EN EL DERECHO. CIVIL 11, por
reunir los requisitos establecfdos por los estatutos de -
nuestra universidad de manera concreta por la Facultad de
Derecho. 

Agradeciéndole de antemano la designación para tan intere
sante tema, me suscri_bo de u�ted. · 

Cordialmente, 

f __ Hl� 1� 
. BLA�ONZ,LEZ 
Director de Tesis.·



RECTOR 

SECRETARIO GENeRAL 

DECANO 

DIRECTIVA 

DOCTOR JOSE CONSUEGRA 

DOCTOR RAFAEl BOLAílOS 

DOCTOR CARLOS LLANOS S •. , 

BARRANQUILLA 

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR 

FACULTAD DE DERECHO 

1991 



Nota de Aceptac16n 

Presidente del Jurado 

Jurado· 

Jurado 

Barranquilla, 1991. 



DEO IC.ATOR IA 

A 1 a memóri a de mis padres Jua·na Hernández y ilul i o Ahumada 

por haberme impuisado con su �ecuirdo� 

A mis hermanos y sobrinos por contribuir con su· esfuerzo· 

en 1� que hoy es mi carreia. 

A todas estas personas y demás amigos dedico este trabajo 

fruto de mi indiclinable voluntad de triunfo. 

MARilZA. 



DEDICATORIA 

A mis hijos. 

MARTHA. 

1. 



AG.RADE C I MI EN TOS 

Las autoras expresan su� agradecimientos 

A el Doctor Carl.os Ll�nos, �ecano de la Facultad d�·Dere

cho. 

A l o s Do c to re s Ro d o l f o P é re z ; ·s l a s G o n z a l e z y de nrá-s p r o -

fesores de la Facultad de Derecho. 

A nuestros amigos, empleados y colaboradores· en el traba

jo que con su contribuci6n ayudaron a que pudieramos obte 

ner este tiiunfo. 



INTRODUCCION 

l. LA FAMILIA

TABLA DE CONTENIDO 

1.1 EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

1.2 FORMAS-DE FAMILIA 

1.3 LOS LAZOS FAMILIARES 

2. LOS ALIMENTOS

2.1 OBJETO DEl CODIGO DEL MENOR 

2.2 SITUACION IRREGULAR· 

2.3 DERECHO A LA ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL 

2.4 DEFINICIONES 

Pág 

1 

3 

5 

7 

11 

11 

.12 

1 3

13 

2.5 MEDIDAS DE PROTECCION 1 4  

2.6 L A  PRESENTACIÓN DE ALIMENTOS EN PRO DEL MENO� 15 

2.7 CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES □E· ALIMENTOS::· 17 

2.8 _ EL ACTO DE CONCILIACION SOBRE ALIMENTOS 18 

2.9 EL PROCESO DE EJECUCION FORZADA 20 

3. JURISDICCIONES PARA ASUNTOS DE DERECHO PRIVADO 22 

3.1 ASUNTOS ATRIBUIDOS A LA JURISDICCION AGRARIA 22 

3.2 ASUNTOS ATRIBUIDOS A LOS JUECES DEL CIRCUITO 



· espe.ci 1 i:i:a do

3.3 ASUNTOS ATRIBUIDOS A LA JURISDICCION DE

FAMILIA

3.4 ASUNTOS ATRIBUIDOS A LA JURISDICCION CIVIL 

ORDINARIA 

3.5 ORGANOS DE JURISDICCION DE FAMILIA 

3. 6 AS UNTOS QUE LLEGARON. A ESOS ORGANOS

3.7 PROCEDIMIENTOS 

3.8 VIGENCIA 

Pá_g 

23 

24 

24 

24 

. 25 

26 

26 

3.9 ENVIO DE EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE FAMILIA ·27

3.10 'LA AUDIENCIA 28 

3.11 LA SENTENCIA 28 

4. EL DEFENSOR DE FAMILIA 30 

4.1 LA INSTITUCION FAMI�IAR 30 

4. 2 EL SISTEMA NACIONAL DE BIEN ESTAR FAMILIAR 32 

4.3 EL DEFENSOR DE· FAMILIA 33 

4.4 FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y PODERES DEL DEFEN-

SOR 

4.5 DECISIONES DEL DEFENSOR 

4.6 PERMISOS A MENORES PARA SALIR DEL PAIS 

5 ■-
EL DIVORCIO 

5.1 DEFINICION 

33 

40 

40 

42 

42 

5.2 RESEÑA HI�TORICA DEL DIVORCIO EN COLOMBIA 42 



· 5. 3 FUNCIONARIO COMPETENTE PARA CONOCER DEL 

DIVORCIO 

5.4 CAUSALES QUE DEBEN PROBARSE ANTE EL JUEZ 

5.5 ANALISIS DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO 

5.6 PARTES EN EL PROCESO 

.5. 7 TRAMITE. 

5 •. 8 DEMANDA 

5.9 EFEC TOS 

CONCLUSION 

BIBLIOGRAFIA 

JUDICIAL 

DEL DIVORCIO 

Pág 

43 

44 

45 

48 

49 

49 

49 



INTRODUCCION 

1 
_. 

La palabra familia es de uso tan común, y se refiere a un 

tipo de realidad tan ligado a la experiencia cotidiana. 

Hemos visto que cuando a la familia se le concede un redu

cido valor funcional tiende a desaparecer incluso por deba 

jo del nivel del tipo conyugal. Por el contrario, si reci

be gran valor funcional existe muy pór encima del nivel con

yugal. La supuesta univer�alidad de la familia conyugal co

rresponde, de hecho, más a_ un e·quilibrio· inestable entre 

los extermos qu� a una_necesidad parmanente y d�rarera pro

veniente de las exigencias profundas de la naturale�L huma 

na. 

Para completar hemos de considerar finalmente aquellos ca

sos en los que la familia conyugal difiere de la nuestra, 

no tanto con referencia a una diferencia de valor -funcio

nal, sino m&s bieri porque su �al·or funcional es concebido 

de una form� cualitativamente dif�rente de nuestras propias 

concepci one.s. 



l. LA FAMILIA

La palabra familia es de uso tan común y se refiere a un 

tipo de realidad tan ligado a la experiencia cotidiana � 

que podría pensarse que este trabajo se e�frenta con una 

situación simple. Sin embargo, sucede que los antro�ólo

gos pertenecen a una extraña especie: les gusta convertir 

lo 1

1familiar 11 en misterioso y complicado. De hecho, el es 

tudio comparativo de la familia entre los diferente� pue

blos ha suscitado el e�tudio de algunas de las polémicas 

más ásperas de·toda la hi_storia del pensami�nto antropoló

gica y probablemente su cambio de orientación más especta

cu 1 ar. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios del 

siglo·xx, los·antropólogos trabajaban bajo la influencia 

del evolucionismo biológico. Su idea era 6rdenar los da -

to s de fo rm a q u e c o i n c i di e r a n 1 a s i n s ti tu c i o n e s d e 1 o s pu e 

blos más simples con una de las primeras etapas de  la evo

lución de la humanidad, mientras que nuestras institucio

nes corresponderían a las etapas más avanzadas de la evo-
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lución. 

Durante los Oltimos anos, los antropólogos han realizado 

grandes esfuerzos para mostrar que, incluso entre los pue 

blos que practican el préstamos de �sp9sas, ya sea peri6-

dicamente con motivo de ceremonias religiosas� ya sea es-

taturiamente (como sucede c�ando se permite a los hombres 

entrar en un tipo de amistad institucional que implica el 

préstamo de esposas entre los miembros}, estas costumbres 

no deben interpretarse como supervivencia. del 1
1matrimóni o 

de grupo 11 por cuanto .coexisten con la familia y además, im 

plican su reconocimiento. Es evidente que para prestar la 

propia esposa es preciso �ntes poseer una. No obstahte, si 

consideramos el caso ·de -algunas tribus australianas como 

los wunambal d� la regi6n noroes_te,podremos darnos cuenta 

de que un hombre qua se·mostrara reacio.� prestar su espo

sa a otros maridos _potenciales durante las ceremonias re

ligiosas, serfa considerado 1
1 muy egofsta 11

, ya que tratarfa 

· de monopolizar un ·privilegio que el grup_o· social considera

que debe �nmpartir con todas las personas que tienen dere

cho a dicho privilegio. Si, adem&s, tenemos en cuenta que·

dicha actitud con respecto· al del acceso a las mujeres va

acampanada con el dogma oficial de que los hombres no de

sempeñan papel. alguno en la pro·creación fi:si.ol6gic'.a (lo -·

que aportaba dos buenas razónes para negar la existencia
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de lato alguno entre el mar i do y los hij�� (as) de los es

posa), 1a f&mi lia se con�i erte en _un grupo econ�mfco ba

sado en la d. i vfsión sexual del tr.abajo: el marido aporta 

los productos de la caza y la esposa los de la recolección 

· Los antropólogos qua pretenden:que esta u�fdad económi ca

basada en el pri nc i pio de "dar y tomar" es una prueba de

la ex i steicia de la familia incluso entre los grupos más

salvajes, no están ciertamerite en una base más firme que

aquellos ant�op6logos que afirman que dicho- tipo de fami

l i a no ti"ene en.común más que el término utilizado para -

referi rse al otro ti po de familfa tal y como puedé obser

varse en otros lugares.

1.1 EL MATRIMONIO 1 LA FAMILIA 

Como ya he.mas i ndicado el matrimonio puede ser monógamo o 

polfgamo. Es conveniente insit i r i nmediatamente en el he

cho de que el primer matrimoni<?_-es mucho más_ frecaente.,que 

"él segundo, i ncluso mucho más de lo que un precipitado in

ventario de soc i edades humanas llevaría a, creer. Un buen 

número de las llamadas sociedades polígamas son auténti ca

mente tales, pero muchas otras establecen una marcada di -

.f�renci a entre la "primera", y estrictamente la ún i ca Y 

auténtica esposa, dotada con todos los derechos que canee 

de el status conyugal, y las otra que en ocasiones son po-
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co misque contubtnas. 

En consecuencia, no es necesario devanarse los sesos para

explicar el predominio del matrimonio monógamo en las so

ciedades humanas. 
. 

. 

Que la monogamia no est& inscrita en la n�turaleza del hom 

bre lo demuestra clara�ente el hecho de que la poligamia 

existe en muy diversos lugares y formas y en muchos tipos 

de sociedades; por otra par·te, la prepq_nde-rancia de la mo

nogamia es consec�encia del hecho de que, normalment� es

decir, salvo que se produzcan voluntaria o involuntaria -

mente condiciones especiales, por cada hombre no existe 

mis que una mujer disp��ible. En las sociedades·modernas, 

razones de_ tipo moral, religi_oso y económico han oficiali

zado el matri�onio monóga�o (regla. que en la pr&cttca �s

transgredida por me.dios tan diferentes comci la libertad 

prematrimonial, la prostit�ción y e1 adulterio). Pero en 

sociedades con un nivel. c�ltural mucho mis bajo, donde no 

existe prejuicio al�uno tontra la poligamia e inclus� don 

de la poligamia puede en realidad estar autorizada.o ser 

prefe.rida a otras _formás, se _cons_i�ue ei mismo resultado 

en la ausencia de diferenc:·ias sociales o econói:n.icas, de. 

tal forma qua nin�an hombr� .posée ni lo medios ni �i po 

der .para obtener m&s de una esposa y donde, en consecuen 
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cuencia, todo el mundo est§ obl.igado a convertir la nece

sidad en virtud:. 

1.2 FORMAS DE FAMILIA 

Es preciso recurr.ír· a casos tan extremos ·como ;e-1 nayar ya

descrito para hallar sociedades en 1as que no existe si

quiera una unión temporal de facto del marido, la esposa 

y los hijos(as). · Pero no ·debiéramos olvidar que si bien. 

en nuestra so�iedad dicho grupo constituye la f�mtlia y 

goza de reconocimiento legal, �o sucede lci mismo en un-: 

gran número de sociedades.hÜmanas. Es cierto que existe 

un instinto maternal que compele a la madre a cuidar de 

sus hijos(as) y que hace que encuent�e en el ejercicio -

de di.chas actividides una p.rofunda satisfacci�n; �ambién

existen impulsos psic6T6gicos qu� e�plican �ar qué un hom 

bré puide sentir af�cto por los hijos(as) de una mujer con 

la que vive y cuyo crecimiento presencia paso a paso, aun 

en el caso de no creer (com-0 sucede en las tribus de las 

que se dice desconocen la paternidad fisiol6gica} que ha

ya tomado parte alguna en la proc�eaci6n. Algunas ·socieda 

des tratan de reforzar estos sentimientos convergentes; 

por ejem�lo, algunos autores han tratado de explicar la 

couvade costumbre de acuerdo con la cual �n hombre campar 

te las penalidades (naturales o socialmente impuestas) de 
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la mujer partuarienta como un fntento por construir .una 

unidad soldad� a p�rtir 4e unos materiales no demasiado 

h omogé ne os. · 

La supuesta universalidad de la fa�ilia cpnyugal correspon 

de, de hecho,- más a· un equilibrio ·inestable. e�tre l.os ex

tremos· que a una_ necesidad permanente y dúradefa provenien 

te de las exigencias pyofundas.de la naturaleza humana. 

Como veremos más adelante, hay muchós pueblos entre los 

que el tipo de c6nyuge con el que uno debe casarse es mucho 

más importante que. el ti p_o de unión que formarán juntos. 

Estos pueblos est§n dispuestos a aceptar unfones que a no� 

sotros, no s61o ·nos parecerfan incref6les,· sino en contra

dicci6n directa con los fines y prop6sitos de fundar una 

familia. Por ejemplo·, lo·s chuR:chee de. Siberia no mostraban 

la menor repulsi6n por el matrimonip de una chica de Vein-

. te afias con u� bebé-marido de dos o tres afios. En este ca

so la joven mujer, madre gracias a un amante autoiizado, 

cuidaría conjuntamente a su propio bebé y a su bebé mari

do. Por �u parte, 1os indios mohave de Norteamérica tenfan 

la costumbre opuesta: un hombre se casaba con �na nffia, a 

la que.cuidab� hasta que fuera to suffcfente mayor como pa

ra cumplir con sus deberes conyugales. Se suponía que di-

chas matrimonios eran en extremo duraderos dado que los 
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sentimiento� naturales que exi�ten entre marido y esposa 

vendrfan reforzados por el t�cuerdo del cuidado maternal 

o paternal concedi4o por uno de los c6hyuges sobre el otro;

De nin gún modo deben concebirse. estos ejemplos· como c·asós 

excepcionales que. ·c1ebieran explicarse con referencia a ex

traordinarias anormalidades mentales. Toao 1� contrario. 

De hecho, ·podrfamos traer a colaci6n ejemplos de otras 

partes 4el mundo: Amªrica del Sur, Nueva Guinea (tanto en 

las ti.erras altas como·en el trópico), etc. 

Finalmente existen algunos casos, ·ciertamente menos llama� 

tivos, en los qua la famil.ia conyugal era considerada nece� 

saria para la prricreaci6n de los hijos pero no para su 

crianza, por cuanto .cada familia trataba de quedarse con 

los tiijos(as) de otr-a 'famili.a (a ser posible de status su 

perior) -para criarlos, al tiempo que. sus propios hijos p-e� -

tenecfan (en ocasionas antes del naci�iento) a otra fami

lia. Esto sucedla en algunas partes de Polinesia, mientiés 

que el 11 fosterage 11
, es d. ecir, la costumbre de que_un hijo

var6n era criado por el hermano de su madre, era pr§ctica 

coman en �a cost� noroeste de Norteam��ica, asf como en la 

sociedad-,feudal europea. 

1.3 LOS LAZOS FAMILIARES 

En el transcurso de varios cientos de aHos nos hemos acos-
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tumbr�do a la moralfdad cristiana que cqnsidefa el matrt

mo�io· y e.1 _estableci_m_iento cte una fam.iliá c,:om.o l.a única 

manera de prev·e_n_ir que la gratificacíó·n sexual sea peca-· 

minosa. Si bien e�ta .asociaci6n existe en alguno que otro 

lugar, no es . ni mucho menos frecuente. Entre la mayor par 

te de los _pueblos, el matrimonio tiene poco que ver con 

la satisfaci6n del imp�lso sexual, dado que el ord�namien 

to social proporciona numerosas oporturiidades para ello; 

dichas oportunidades no·son sol.o externas al matrimonio, 

sino· que incluso en ocasiones en contr.adícci5n aél. Por 

ejemplo, en.tre los muria de Bastar (India Central), la lle 

gada de la• pubertad significa que chicos y chicas son en

viados a vivir en Chozas comunales donde disfrutan de ple 

na libertad sexual; tras vivir unos afies en dichas condt

tiones, los jovenes muria secasan de acuerdo con la regla 

de no unirse con ninguno de sus amantes de adolescentia. 

Sucede, pues, que en un pob1ado mfis ·bieri pequefto, cada hnm 

bre ést§ casado con una esposa que ha conocido en sus afias 

mozos como la amante de su vecino (o-vecinos) actuil. 

Por otra parte, si como hemos vi. sto es ci efto que l a·s con

sideraciones sexuales no son de importancia fundamental pa

ra el matrimonio, las necesidades economicas se hallan pre 

sentes en lugar primordial e� todas- las sociedade�. Ya he

mos mostrado que lo que convierte el matrimonio en una 

,· 



néc�s1�&d f�ndamental en las spcied�des tribales es la di

visOn sexual del trabajó. 

Como las formas familiares, ·1a divisf6n del t�abajo es con 

secuencia más· de con.sid.eraciones sociales- y culturales que 

de consideraclories naturales.· Cierto que en .cada grupo hu

man9 las mujeres son lai que paren y cuidan a los hijos -

y los hombres se especializan en la caza y err la activida

des ·guerrerasi.Péro in¿luso en este campo, hay casos ambi-

. guas: no cabe duda de que lo� hombres no pueden dar a luz 

per6 en muchas sociedades como hemos .visio con la cavada 

e s ta n o b l i g a dos a si mu 1 a r l o . · 

Las condicione.s son del._ todo diferentes en ·las llamadas 

socied ades primitivas, donde la·cifra de poblaci6n global 

es pequefia, si bien puede v ariar de unas pocas docenas de 

personas a.varios miles. 

La vida- social imponé· sobre los stocks consanguíneos de la 

humanidad _un v iaje incesahte de una parta a otra; la vida 

familiar es poco-mis que la expresi6n de la necesidad de 

aflojar 1� marcha en los cruces y tomar la oportunidad pa

r� descan�ir. Pero las 6rdenes son de continuar la marcha. 

Y no puede decirse.que la ·sociedad esté compuesta por fami

lias de la misma forma . que no puede decirse que un viaje 

esté formado por las paradas que lo descomponen en una se� 
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rie d.e etapé.!:S cti.s·conti.'nü8is; 'E.n conc·1ustó·n, la exi.stencia 

de familia e.s, ·a1 m_ismo tiempo, la condidón y la n e gación 

d e la sociedad. 

La socieda d pe rtene c e al r eino di la cultura, mi entras q�e 

la familfa. es la emanación, ·al nivel social , de aquel�os 

requisit os natural es si'n l_os cu.ales .;no podría existir la 

socie dad y, en conse cuencia, tampoco la humanidad. 
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2. · LOS A�IMENTOS

2.1 OBJETO DEL C0DIG0 DEL MENOR 

Tiene por objeto este. Código, principia el artículo ¡o. 

del decreto 2737 de 1989. 

1 .• - Consagrar los derechos fundame�t�1es del menor. 

2�-- Definir las situaciones irregulares bajo las cuales 

pueda encontrirse· �l merior; origen, caract erísticas y con 

secuencias de cada una de tales ·situacione$. 

3.- Determinar las medidas que deberi adoptarse con el fin 

de proteger al menor que se encu�ntre en situaci6n irregu 

lar. 

4.- Sefialar la competencia y los proc�dimientos para garan 

tizar los derecho� del menor. 

Todo menor, agrega el artículo 3o. ti�rie derecho a protec 
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Gi5n, al. cuid�do y a la asistencia necesaria pafa lograr 

un adec�ado desarrolló ftsic�, �ental, �oral· y social. Es 

tos derechos se reconocen desde 1a-¿oncepci6n. 

Se entiende por:-' menor, puntualiza el artículo 28, a· quien 

no haya cumplido los dieciocho (18) anos. En caso de duda 

y mientras por los medios legales no se establezca la ma

yo�ia de edad, no se aplicar§n en un caso dado las medidas 

aplicabies a los mayores. 

2.2 SITUACION IR�EGULAR ... 

Con ese objeto y para garantizar el deret�o a la asisten

cia necesaria para un adecuado desarrollo fistco, mental 

y·social, teniendo corno meta el interés superior del menor 

(art.20) y coio fundamento .su proteccf6n (art.21) se prevé 

que un menor· se halla en sftuac iOn� irregular cuando� 

S�a lo prim�ro notar c6mo 5e define claramente un objetn 

como horizonte tras el cual marchan las -instituci��es Y or 

ganismos, proc.ura.nd.o la sa.tisfacc.;;ión d. e: las necesidades 

que demand:en .. e.l interés super.ior. que guía las actividades 

de instituciones y organfsmos. · 

En segundo lugar la defini_ci6n de qui€n�es, por lo·menos 
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· para el prQp6sito del C6digo 1 · ún menor cogi�ndo de paso

lo que en el l!xtco corriente se expresa con el vocablo,

y unificando hasta cierto gra�o la edad, con lo que se -

contribuye a la claridad en la expresi6n y en el entendi

miento y la aplicación delas nor-mas.

Y en te�cer lugar guardar una armortia en las institucio� 

nes y en la previsión de las situaciones de hechos y sus 

consecuencias. 

2.3 DERECHO A LA ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Es por esto Qltimo por lo que en la parte prtmera, bajo 

el tftulo general "De los menores en situación irregular", 

luego de sefia1.ar las situaciones an6malas en _el artfculo 

30, se ocupa en· particular _de la situación irr�gular con-

·sistente en la carencia de la atenci.6n �ufi¿iente para

la satisfacci6n �e sus n�cei�dades b&sicas (art. 30-2), en

el trtulo tercero de dicha parte primera; esto es, estruc

tura las reglas encaminadas a la abolición de esa situación

irregular para satisfacer uno de los derechos de] menor:

El de la asistencia necesaria para lograr un adecuado de

sarrollo desde la concepci6�- (art.3o.)·.

2.4 DEFINICIONES 

Pero antes de indicar l·as medidas para proteger ese,dere-
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cho y de señ�lar -el conteni.d.·o de las pr:-·estaciones correla 

tiva.s, crey6 pruct:ente. · detenn.in·ar- :cuán.do· un m.enor carece . 
. 

. 

de la atenci6n suftciente para la satisfacct6n de sus ne

cesidades b&�icas, lo que equivale a decir cuándo un me

nor no est§ recibiendo 1a prestaci6n . encaminada a su ade

cuado desarrollo fís.ico, mental, moral y soci. al, a cuándo 

un menor no obtiene ese derecho que le reconoca la ler. Y 

crey6 prudente decir que el Estado, da una parte, le pres 

tar� al menor que lo req�iera, ·el concurso para irnµoner a 

los obligados �rresponsables el cumplimiento respectivo y 

de otra., para si esas personas no pudieron cumplir dicha 

prestaci6n o solo lo hicieton imperfectamente, prestarla 

en subsidio el Estado con el concurso de la familia del 

menor y de la- comunidad. 

2.5 MEoinAS DE PROTECCION 

La situaci6n irregular de hallarse el menor en condiciones 

de carecer de lo que exige su ser y su naturaleza para un 

desarrollo integral, es atendida con las llamadas medidas 

de protecci6n, _pero ��rtiendo de la base que orienta la or

ganizci6n polftica ct�l Estado de dere�ho; es la familia la 

cé·lula fundamental a la que i.ncumbe?pfoteger a ·  sus menores 

el Estado ayuda a la familia en el cumplimientb de sus de

beres, coordina y en filtimas la sustituye cuando realmente 
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dicha célula no puede proteger sus menor�s, y hace inter

venir a la com�nidad como interesa�a en el presente y rin 

el futuro de la sociedad. 

Tales medidas son: 

1.- Asesoramiento en las reclamaciones por ali.mentas en 

beneficio del merior frente a quiénes tengan a su cargo 

cumplir, según la ley,. con la prestación· (art. 131-1). 

2.- Vincular.al menor en los pr9gramas que en su be neficio 

desarrollen entidades púbiicas o privadas (art. 131-2) 

Como personificación del Estado corresponde al Instituto 

Colombiano de Bierrestár Familiar promover la as esorfa a 

la- personas que tienen el cüidado del menor o iniciar el 

ejercicios de la acción pertinente, en cualquier caso bus· 

cando apoyar la fa�ilia para la atención integral d el me

nor 1

1procurando no separarlo de su medio familiar 11 (art. 

131, inciso). 

2.6 LA PRESENTACION DE ALIMNETOS EN PRO DEL MENOR 

Orienta dos quiz&s, lo redactores del Código por un criterio 

que comprendiera un desarroilo integral del··menor, incluyen 

do por supuesto un desarrollo completo en sus aspectos fí-
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sicos, inte;lectual, iri.or1;1.l y social, ·se dio en el artículo 
, 

133 una definición de alimentos qui ·mira de frente la del 

derecho español (art. 142 del e.e·. ·español), que ad peder 

1 e t te r s d. i. e e :. 

Se entiende por alimentos todo lo·.que·es indispensablé pa

ra el sustento, habitaci6n, �estido, ·asistencia, m€dica 

recreaci6n, formaci6n integral y educaci6n � instrucci5n 
-

. 

del menor. Los alimentos comprenden la obligaci6n de pro

porcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. 

En esta deffnici6n �de alimentos para al menor que dan in

cluidos los principios contenidos en los artículos 253, 

2 5 7 , 2 6 4 e n t re o t r· os , d e 1 e ó di g o e i v i1 , y d es d e 1 u e g o . 1 a 

i d e a de 1 413 i b í d em • A es a con ce p c i ó n h a 11 e g ad o e 1 1 e g i s 

lador siguiendo la labor constructora de nuestra jurispru

den�ia qae paulatina�ente, pero firme y vehemente, ha veni

do dando contenido al concepto de alimentos para comprender 

en ella.la educaci6n, la instrucct6n, las atenciones m€di

cas, ódontólógicas, recreacionales, el establecimiento en 

una profesi6n u oftcio y hoj, aun teniendo oficio o profe

si5n si no se consigue trabajo, ·no se le puede negar al hi 

jo, inclusive mayor, el alojamiento, el vestuario y la ca

mi da. 
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2.7 CONTE"lDO PE LAS PRESTACIO�ES DE ALIMENTOS 

Uno de los aspectos importantes de mayor trascendencia en 

el campo de· la vida real, ·es quizá el contenido de los ali

mentos¡ contenido que apenas se avizora de los que prescri 

be el artículo 132, que·· a la letra pregona. 

Para hacer efectivas las reclamaciones de que trata el nu

meral primero del artículo anterior, el Defensor de Fami

lia promover§ en beneficio ·del menor las acciones de ali

mentos que fueren necesarias, de conformidad con las re

glas que se expresan en el capítulo siguiente. 

En conclusi6n el D�fensor de Familia, en pro de los dere

chos del menor., e.n particular los de alimentos, puede pro-

mover tanto procesos de conocimiento como de ejecución y 

por supuesto intentar diligencias'preprocesales y extra

procesales, sin que a esa funci6n se oponga que el menor 

tenga representante legal, porque el Defensor puede aseso

rar al miembro de la fam.ili.a que. tenga a su cargo el cui

dado del menor, como sustituto si es negligente o d_oloso. 

De ah1 que pri�e�amente el Defensor tiene a su cargo pro

mover a la familia a que asuma su responsabilidad. 
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2.8 EL ACTO PE CONCILIACI.ON SOBRE ALIMENTOS 

Cua�do la persona que segGn la ley no cumpla la prestación 

de alimentos, o la cumpla imperfectamente, cualquier per

sona legitimada (sus padres, otro pariente, el guard.a_dor, 

quien tenga al menor bajo su cuidado) puede provocar la 

conciliaci6n sobre alimentos. Con la ·srilicitud debérá acom 

pafiarse 1a prueba de la legitimaci6n e indica r la persona 

obligada a prestar los alimentos (art. 136). 

La solicitud se dirigirá al funcionario competente, que 

lo es  el de la residencia del menor, a prevención (Defen

sor de Familia, Juez de Familia, Comisario de Familia, Ins 

p e c to r de Po 1 i e í a ) ( ar t. 13 6.) • 

El acto de la audiencia y de lo pertinente .. del pre:ci tado 

ar tí e u 1 o 1 O 1 , e 1 fu n e i o na r i o di re et o r de 1 a a c tu a ci ó n pro -

· cederá así:

a) Si antes de la hora sefialada alguna de las partes p_re

senta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no 

comparecer, señala nueva fee·ha para dentro d el quinto día 

siguiente, auto que ·-carece de todo recurso • .  
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Si hay prueba �e fu.e.rz.á m_ayor de que alg�.na d.e las parte.s 

no poqr& com.pare.cer en esta segunda· fe.:cha, ·o de que se ha 

lla en el exterior, la audiencia tendrá lugar con el apo 

derado judicial, el cual se presume tiene facultad conci-

1 i ar. 

Salvos estos casos, la no concurrencia de la parte debida 

mente citada constituye indicio grave en su contra. 

b) Debe examinar los escritos y los documentos que las par

tes hayan aportado. 

c) Dialogar directa�ente con la- partes en torno �l tema

que moti�6 la audiencia y pe-mitir el_di5logo de aqu�llas 

con sus apoderados s6bre el mismo tema. 

d) Estimular a las partes� que. concilien sus diferencias

(cua.ntía· de la prestaci6n, forma de pago, lügar de pago, 

persona a quien debe-entregarse el dinero). 

e) Control ar con res petto p�ro con fi,rmeza 1 a actitud de

los apoderad.os juqiciales, en especial cuando estorben los 

�rop6sitos de los po�erdantes. · 

f) Presentar a las. partes fromulas de conciliación al no
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lleg�r con l�s. propi.a� a un acuerdo. 

g_) 
_
Levantar un a_cta en que con fidelidad se consignen los 

datos esenciales que conducen a la conciliaci6n y con exac 

titud describir el acuerd_o, cerciorándose del cabal enten 

dimiento de las partes. 

h) Dictar, separándolo con el título auto aprobatorio de

la conciliaci6n, el a uto �espectivo, �otivado y reproducien 

do, si la clartdad lo exige, en la parte resoluti.va, la 

conciliaci6n •. 

En esta conciliaci6n por mandatp particular del artículo 
. . 

13 6 , debe ; de te rm i na r se 1 a cu a ri tí a d e 1 a pres ta ci 6 n a l i me n 

tari a, sus reajustes si se qui ere ser previ sivo, ,1 a forma 

de:curnplimiento y el lugar, la persona a "quien rlebe hacer 

se el pago, los.descuentos al obligado, las garantí_as para 

asegurar el pago", y además aspectos que se· estimen perti-= 

nentes. Sobre tales t6picos deben versar los diálogos y 

las fórmulas de modo que el funcionario tiene que impedir 

lo extraño a esos extremos. 

2.9 EL PROCESO DE EJECUCI
°

ON FORZADA 

El acta de concli,ación y el auto que la aprueba agrega el 

. 1 
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articulo 136 -prestarán mérito eje cuti vo. Por eso la cla-. 

r i dad y pr e c i si ó n que en e 1 a c ta d e be p r o·c u r ar e 1 fu n c i o 

nario que preside la actuación·. 

La ejecución con este título se del anta por el procedimi en 

to del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante el Ju ez 

de Famil ia ó Promiscuo de Familia del domicilio del menor 

(art. 80, decreto 2272 de 1989). Si en el municipio domi-

cilio del meno.r no hub iere ese jeuz, la ej ecución se d e 

1 a n ta r á a n te e 1 j u e. z mu n i c i p a 1 d e es e 1 u g ar ( a r t s 7 o • - 2 Y 

5o.-i, decreto 2272 de 1989). 

Nótase, emper.o, falta de lógica. En efecto. Si · en el muni

c i pi o ha y ju z fado de fa mi 1 i a o p r om i s cu o de f ami 1 i a, e 1 pro 

ceso lo conoce ·dU:ho jue z en única instancia (art,. 5o., le

tra i) del deGreto 2272; si no hay ese juzgado conoce el 

munic,ipal en primera (art. 7o., numeral 2, ·d ecr eto 2272), 

cuando deb erfa haberse atribuido estos· asuntos siempre en 

primera instancia a los ju eces municipales, con ap elación 

en e l  e fecto devolutivo. 



3. JURISDICCIONES PARA ASUNTOS DE

DERECHO PRIVADO 
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Uno de los aspectos importantas de la llamada Reforma In

tegral de la Adm,i:nistra_ción d.e Justicia, denominación da

da porque se dice que comprende los factores social, eco

nómico y cultural, proyectada con base en las autorfzacio 

nes conferidas por la ley 30 de 1987, es el relacionado 

con el pro�ósito de "deskudicializar" muchos asuntos y el 

de descongestionar- las oficinas ·judi:ciales. 

3.1 ASUNTOS ATRIBUIDOS A .LAS JURISDICCION AGRARIA 

Con vigencia a partir del lo. de junio de 1990 el decreto 

2303 de 7 de octubre de 1989 creó la ju�isdicción agraria, 

la cual tendrá a su cargo el conocimiento y decisión de lo 

conflictos que se originen en las-relaciones de naturaleza 

agraria, asi com.o de las controversias que suscite la apli

c·ación de las d.isposiciones que. regule.n la conservación, 

mejoramiento y adecuada utilización de los recursos natu

rales renovables de fndole agraria y la preservación del 
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a.mbi ente rural, ·com.o también de ·1 os conflictos que surjan

por aplicact6n de dis�osiciones de fndole agraria, aunque 

estén contenidas en ordenamientos legales distintos de  los 

agrarios y en fin de las materias que menci6n� el artfcülo 

1 o • de l ·de c re to , s a l v o l as que c o r res pon dan a l a j u r i s d i c 

ci6n de lo contencioso administrativo, conociendo especial 

mente de los ptocesos que relaciona al artfculo 2o, en cuan 

to estén relacionadas con actividades o bienes agrarios. 

3�2 ASUNTOS ATRIBUIDOS A LOS JUECES CIVILES DEL CfRCUITO 

ESPECIALIZADOS 

El decreto 2273 del de octubre de 1989, con vigencia a 

partir del lo. de marzo:de 1990, cre6 23 juzdados civ�les 

del ciruito especializadós, cuyas sedes les sefiaTa en su 

artfcul·o lo, y eri el 3o. enumer5 los.asuntos de ·su compe

tencia en áreas del derecho ·comercial, facultando a los 

tribunales superiores para especializar juzgados civiles 

del· circuito cuando las •necesi:dades así lo exijan, para 

el conocimiento de los asuntos enumerados en el artfcülo 

3o. (art. lo. inciso segundo del parágrafo). 
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3.3 ASUNTOS ATRIBUIUOS A �A JURlS□ lCCION DE FAMlLIA 

El decreto 2272 de 7 de.octubre de ·1989 organizó la juris 

diccfón de familia, sefialó 1os 6rganos·que la ejercerán 

y anumer6 los asunt·os que someti6 a su conocimiento (arts 

So. y 70.), como arriba se _detall6. 

3.4 ASUNTOS ATRIBUIDOS A. LA JURISDICCION CIVIL ORDINARIA 

En primer lugar debe advertirse que a esta jurisdiccró·n 

corresponde lo qué le átribuya la ley, como los que mencio 

na el arti.cul o 16, y l ógtcamente todo asunto de d erech-o 

privado no atribuido a otro 6rgano (art. 16, numeral 11, 

C. de P.C)

Asi que a grande� rasgos eita es la estruct�ra de la juris 

dicci6n para asuntos de derecho privado. Pe.ro es necesario 

hacer hincapié en qJe l�s jurisdicciones especializadas dni 

camente tienen competencia para los asuntos que expresamen 

te les competen. 

3.5 ORGANOS llE JURISDICCION DE FAMILIA

Como precedente.mente se indi_có, los artículos 2o. y 4o. 

del decreto 2272.son los órganos que ejercerán esta justi

cia especial, denominada por la misma Jurisdicción de Fa-
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mili a. 

�.6 ASUNTOS QUE LLEGARAN A ESOS ORGANOS 

A los 6rganos de esta jurisdicci6n especial no les van a 

llegar todos los asuntos de familia. Absolutamente, Unica

mente los de esa naturaleza: que la ley expresamente les 

atribuya. Loi que no les asigne correspoDden a la juris-

d i c c i ó n c i v i1 o r di na: r i a , c om o s e a n o t 6 a r r;: b a , o a 1 g u n a 

de las otras especiales se en ellas se las encomienda la 

ley, como a la agraria o ·a la de comercio. 

Por lo tanto, de acue.rdo- con los artféulos 4o. y 7o. del 

decreto 2272, a los órganos investidos d:e la jurisdicción 

de familia, le,rs llegaran estos asunto.$ de familia: 

L- Todos los asun .tos civiles de que conocen los jueces

civiles y piomiscuds de menores. 

2.- Los asuntos de familia que conocen- los jueces civiles 

del circuito y que enumera.el artfculo So, del decreto 22 

72. 

3.- Los asuntos de familia qu� se defi_eren al juez civil 

o p o rm i s e u o mu n i e i p a i , o a. 1 te r r i to r i a 1 ( ar t • 7 o • ) •
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3.7 PROCEDIMIENTOS 

El artículo So. ·pre·scribe ·que los 'jue.ces de Familia cono, 

cen de conformidad ca� el procedimiento señalado en la ley 

Por consiguiente y reitera ndo lo antes dicho, para saber 

e 1 p roce d i mi en t o es i n di s p en s a b 1 e ex a.mi n a r c a da u ri o d e 1 o s 

asuntos que menciona dtcho articulo y establecer cu&l pro

cedimiento señala la ley para ese asunto. 

Para el de alimentos cuando el alimentario e� menor� el 

procedimiento lo señala el Código del Men.or (arts. 140 y 

s s) • 

Para la celebraci6n del matrimonio civil, que se le atri

buye claramente al juz civ•il o promiscu·o municipal, el pro 

cedimiento lo indica el Código·civil (arts. 128 y ss). 

3.8 VIGENCIA 

Las disposiciones·de derecho de familia contenidas en el 

. C6digo del Menor (decreo 2737 de 27 de noviembre de 1989) 

empiezan a regir el lo. de maizó de 1990, salvo la Sacci6n 

Quinta todo lo re1·ativo al-a adepci6n que empezó con la pu

blicici6n del decreto seg□n se desprende de la pªsima re

dacción del artfculo 354 de dicho C6digo. 
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Las reglas �el decreto 2272 de 1989 comenzar6n a tener �i 

g o r e l l o • 'd_ e fe_ b r ero q e 1 9 9 O , c o n fo rm. e a 1 ar tí e u l o 1 7 , 

aunque la plena aplicación y quizá parezca contradictorio 

no pueda empezar sino cuando se cumplan.· las supuestas de 

es te ar tí cu 1 o. 

3.9 ENVIO DE tXPEDIENTES A LOS JUZGADOS DE FAMILIA 

No obstante lo dispuesto· por los precitados artículos 354 

de 1 C • d e 1 M • y 1 7 de 1 de c r e to 2 2 7 2 e n e u a n t o a 1 c o rrrt· e nz o 

de v i ge n c i a de 1 os p r �ce p tos , su a p 1 i c: a c i ó n por l os Ju z·g a 

dos de Familia no podrá hacerse sino cuando se cumplan es

tas condiciones que nítidamente contiene el artículo 17: 

1.- Cuando el correspondie�te tribunal sup�rior autorice 

la remisi6n de los expedfentes de la jurisdfcci6n civil ar 

dinaria a los órganos de la Jurisdicci6n de Familia. 

Los tribunales no podrán dar esta autorización sino a me

dida que entr�n en funcionamiento los despachos judiciales 

creados. 

De donde se sigue que la aplicaci6n de las normas puede que 

no. sea en un mismo momento pa�a todo el territorio nacional 

tada vez qua son los tribunales superiores los que determi-
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narán la remisi6n de expedientes para que sigan conocien 

do de ellos los juzga�os de fa�111a� · 

2.- Cuando la comi si 6n para el Desarrol To de la Reforma 

Judicial haga la programaci6n correspondiente para desa

rrollar la .reforma y determine en cu§l·es distritos judi

ciales o departa�entos se empezar§n a hacer esas remisio 

nes, es decir en cuaTes deberán los tribunales autorizar

esas remisiones por estar· listos loca.les, elementos y per 

son a l. 

3.10 LA AUDI!NCIA 

Prevenidas las partes en el auto de sefialamiento de la au

diencia para que a �sta lleven los documentos y los testi

gos (art. 143) llegados el dfa y la hora sefialados a menos 

que- antes algu�a parte hubiere presentado prueba siquiera 

sumaria de una justa causa para no comparecer (art. 145, 

i n c i s o p r i.m e ro , C • d e 1 M , y ar t . 1 O 1 p ar á g r a fo 2 o • -1 , C • 

de P.C.), el juez celebrará la audi.encia con. la parte o el 

apoderado que. concurra, teniendo como· ind.i ci o grave en con

tra de los pretensiones o de las excepciones de mérito se

gGn la parte que no comparezcan, salvo que .se presenten

las sit�aciones indicadas en el numeral lo. del parágrafo 

2o. del art. 101 del C. de P.C. 
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Si concurre un� sola parte o un solo apo�erado, con ella 

o con .é.l cele.brci el juez ·1a. audiencia·. -Si la parte que

no concurri6 4ebf� absolver interrogatório y se cit6 para 
. 

. 

ello legalmente, se le tendrá confesa respecto de los he

chos que admitan la_ prueba de confesi6n, ora de la_deman

dada, ya de la contestaci6n y relati-vamente a las �xcep

ciones de mérito, si se alegaron, según sea la parte que 

no concurrió, y desde luego si la pa�te que pi.dió el inte

rrogatorio no adujo ·pliego ·de preguntas, porque si así fue 

la declarataria de corrfeso ser5 sobre los hechos en el plie 

go preguntados. 

Si concurren todas las partes o sus apoderados, el juez 

tiene el deber de d·ialogar primero con la partes di recta

-ente. Si a 1 guna fue·re incapaz·; debe comparecer su repre

sentante legal, qu� se presume facultado p-ra aprobar la -

conciliaci6n si fuere· el caso· (art. 101, par5grafo 2o.-4 

C. de P.C). Debe permitir el diálogo de las partes con sus

apoderados. Como si tr�t� de fijaci6n de la cuota alimenta 

ria, lugar y forma de pago, es claro que _el juez tiene el 

deber de rest�ingir a estos aspectos el tema. 

3.11 LA SENTENCIA 

Lo óptimo es que. en una audiencia el juez logre o la conci 
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liación totql, o que pue da dictar la sentencia, agotada 

allí mis mo la instrucción· (arts. 145 y 146 del t. d el M). 

Pero como no siempre ese óptimo r�sultado se alcanza a ve 

ces por la acumulación de asuntos, otras, pocas por fortu

na por incapacitación de funcionario y em pleados, _está pre 

vi sto en primer lugar que la instrucción no alcance en una 

audiencia (art. 143) y.en segundo que el falle no alcance 

a d i et ar se a 1 agotarse 1 a s a 1 e g a ci o ne s de 1 as par te s , de

biendo el jµez convocar a otra audiencia pira �sa solo efec 

to, que tend.ra. lugar dentro de los seis días siguientes y 

que se ce lebrará aunque no concurran partes ni apoderados . 

(a rt. 146). 

Cuando la sentencia la rpofiere juez municipal o te rrito

rial, la parte incoforme debe apelar en la audiencia en que 

se pronuncia y allí mi smo el j�ez debe resolver sobre si 

c o n ce· de o no e 1 re cu r so ( ar t. 14 6 , i n ti s o se g u n do) • 
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E n  el Estado ·de derecho la institución básica es la fami� 

lia. De ahí que de antaño haya sido preocupación primor

dial del legislad-ar, y por supu_esto de las otras rarrra-s- del ·  

. poder pOblico, velar por su fortalecimiento, respetando 

ciertas regulaciones que a ella competen y que por eso el 

Estado procura acentuar y coordinar, sin pretender susti

tuir y sol� en subsidio asume su- vigencia con las debidas 

medidas de coerci.ón. Entre los institutos que ·se han veni 

do organizando y perf�ccionido como uno de los medios de 

apoyo a la famili�, encu� trase 1-a del D�fensor que desde 

antes del Código Civil adquiere exis.tencía, se acoge en 

el Código (por ejemplo artículos 530, 630· del e.e), hasta 

llegar al actual Códig·o ctel .Menor, cuya historia prolija 

e interesante escribirin amantes de investigacione.s del 

origen, evolución y perfe·ccionamiento de instituci_ones ju 

r1dicas, pero en todo caso se encontrari que sus funciones 

han sido instituidas par a ayudar a la familia protegiendo 
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en especial � su element� ��s i��ortante: Los menores. Ha 

c�mbiado.de n0mbr��-aur
i 

de nituialez� jurfdica, �is la 

finalidad, su meta, ·ha sido la misma: Colaborar con la fa 

milia en la consecusión de los fines de la comunidad, pro

teger los menores que n o  tienen familia o ésta no les pres 

ta la colaboración que le es propia. 

En la evolución del derecho de familia, :cuyos ancestros se 

vislumbran en el derecho romano con instituciones que si 

bien tienen un contenido-muy di�tinto, ·conservan par lo me 

nos los nombres (patria potestad, tutelas, curate1as}, se 

ha llegado al Sistema·Nacional de Bienestar Familiar, cuya 

sola denominación demuestra que la familia, sigue $iendo 

el núcleo que preocupa a la· soc.iedad y al Estado, como ele 

mento fundamental del cual depende la grandeza o la deca

dencia de la nación y de las na�iones, sin dis tingui� su 

origeh, su raza, su religión, tan solo que existen unos la 

zós natur.ales, sociales y fácticos que unen a dos o muchas 

personas, que les han impreso unos sentimientos, unas ideas 

y unos prop6sitos qüe· les son c�munes en un momento de la 

historia, y que varias familias a�f admitidas form�n una 

comunidad (t\rt. 10 °' -6. C. del M,- ·arts 2o, 3o, 9o, 12, 21,

23, 25, 26 , ibfd.em). 
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.. 

4.2 E� SlSTEMA NACIONAL- □ E BlENESTAR FAMlLIAR 

El sistema Nacional de Bienestar fámiliar, como su nom�re 

lo tndica, es un conjunto de eRttdades que ejercen activi 

dades coordinadas para ayudar a la familia en sus funcio 

· nes propias y proteger a los �en ores, todo enorden a un de

sarrollo inte�ral de los n Gcleo sociales region ales y de

la sociedad nacion al •

.La 1 e y de te rm i na 1 as en ti dad e s i n te gran te s de 1 s i s te m a y 

sefiala sus ¿uncio nes, dejando un marco de i niciativa a la 

mismas bajo la direcció n y coordinación de la entidad ree 

tora, el lnstituto Colombiano de Bienestat Familiar (art. 

276 del C. del M.). 

Forman el Si_s.tema, entre otros, el Instituto Colombiano de  

B i e ne s ta r Fa m il i ar , que 1 o d i r i ge y c o o r d i na 1 a_ s C o mi s a r i as 

Perman entes de Familia, a nivel municipal y distrital (aFts 

.276, 297 C. de M.) 

El siste.ma se rige por las leyes 75 de 1968 y 7o. de 1979 

las no rmas que modifican o adicionan Estas, sus decretos 

reglame_ntarios .y por el Código del Me.n or (art. 276 C. det 

M) •
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4.3 EL DEFENSOR DE FAMILIA 

En su evolución, hoy es funcionario público al servicio del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, bajo la dependen

cia por designación, remuneraci6n y sanciones disciplina

rias, d�l 6rgano rector y coo�dinador del Sistema (arts, 

277, 294-2 y 351, C. del M). 

De los órganos que perfila el Código del Menor, e1 Defen

sor es quizi el que adquiere los rasgos más definid6s y el 

que recibe mayores atribuciones� poderes y funciones corre 

lativamente el que asume mayo� responsabilidad y tfene a 

su� cargo en buena parte el éxito del Código·. Por eso las·

calidades que s� le exigen son exiguas comparadas con los 

resultados positivos que,debe obtener. Ojalá que el conven 

cimiento de esta verdad los obligue a responder óon la con 

vicción de la inmensa carga que asumen y de la inconmesu� 

rable esperanza que en ellos tienen el Estado, la sociedad 

y sobre todo la familia y a la cabeza los menores. 

4.4 FUNCIONES ATRIBUCIONES'� PODERES DEL DEFENSOR 

A lo largo oel articulado del Código se encuentra, casi en 

cada articulo, alguna referencia o alusi6n al Defensor, 
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cuando no la dest�ipti6n de una f�rici6n, ·o de una compe

tencia, o de �n po�er �ara convocar a una audiencia o im

poner un castigo. 

E 1 ar t í cu 1 o 2 7 7 a f i rm a que 1 e c om pe t en 1 a s . s i g u i en tes fu n -

ciones 11 para describir como tales, entre otras, intervenir 
.. . 

en inter�s de la instituci6n familiar y del menor en los 

asuntos judiciales y extranjudiciales, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 11 del decreto 2272 de 1989. Es

te decreto crea y organiza la jurisdicci6n de Familia y 

estab-le:ce en su arfículo 11. 

Una visi6n general_ y muy ligera de la dfspusici6n copiada 

da pie para afirmar cat��6ricamente que esta funci6n es 

de una ccibertura tan extens� que casi las encierra todas. 

En efecto. El Defensor tiene que intervenir y por lo tanto 

el funcionario que adelante la actuaci6n debe citarlo tan 

.pronto entre en vigencia este. conjunto normativo, en estas 

actuacfone.s: 

a) En los procesos que se adelanten ante los órganos de -

la jurisdic�i6n de familia, sin distínci6n por· no distin 

guir la r�gla, y sin p�rjuicio de que intervenga el Agente 

del Ministerio Público. · 
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b ) En 1 Q s a su n t o s e n que ve n í a i n ter v i. n ·i en d o o a e;: tu a n do 

e 1 De f � n.s o r el e Me n_ e;> r-e. s, · i_ g u a 1 me. n te si n di s ti n g u i r. 

c) En los asuntos que interesen directa o indirectamente

a menores, ta nto los que �st�n en cucso como para iniciar 

las actuacicine:s pe.rtinentes. Si la actuación.·.la i.nicia el 

representante legal del menor, o es citado co�o demandado, 

el Defensor de.be -de todas maneras citarse (art. 350-2, C. 

de T M.) 

El Defensor interviene en nombr<::! de la sóci edad en defensa 

de los intereses de la institución familiar y cuando entran 

en juego int.ere .ses de menores, en defensa de los intereses 

superiores del menor • . Que responsabilidad· del Defensor de 

Familia. Ojalásepa asumirla!. 

Tiene también la función de asistir al menor infractor .en 

las diligencias ante el juez competente y elevar las peti

ciones que con�i4ere tonducentes a su rehabilitaci6n. 

Nada menos que asistir ai menor de 18 aftos y mayor de 12 

que cometi6 algún hecho de los que la ley penal tipifica 

como delito, en todas las _diligencias, aunque el menor de

signe apoderadci y tenga representante le.gal. El Defensor 

debe siempre asistirlo. Y asistirlo n.o quiere decir que 
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se limite a lQ companfa · ffsica cuan�o lo interroguen o lo 

examinen.· ·Es def�nderlo y cardinalmente pedir las medidas 

que considere llevan a la rehabilitaci6n .del menor. 

iiene igualmente la funci6n de aprobar con efectos obliga

torios las conciliaciones ·netre c6nyuges , entre padres y 

entre otros parientes,sobre 1os puntos detallados en los 

literales a)· a e) del numeral 4 del artículo 277. La con

ciliaci6n aprobada por el D�fensor es · eficaz siempre que 

no exista proceso judicial en curso.· Pero si la concilta,,."

c·i6n no·pudiere efectuarse; no obligare o fracasase, no 

por eso el· Defensor deja de tener que cumplir la funci6n, 

pues entonces debe adoptar las medidas provisionales _que 

la ley le indica según el caso y su tirgencia, aunque de

biendo ceder ante las medidas que para el caso tome el juez 

competente.· 

Debe formular la denuncia penal cuando sea victima de deli

to un menor. 

Debe pe.dir la. i_nscripción o la corrección del nacimi ento 

del menor que lo necesite y se halle �n situaci6n irregu 

lar, como para pedir alimentos o que carezca de representan 

te legal. 
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Tien e 1a f� nció·n. de autorizar la adopción del menor. Au 

torizar la salida del menor del pa1s. 

·conocer privati�ame�te de las in fracciones a la ley penal

cometidas por menores de 12 años y de l�s con travenciones

cometidas por menores ele ·1s años.

A las fun ciobes _qµe_ ·1e señale el artículo 277" ane nsele u na 

serie de atribuciones encaminadas a preve nir y a veces a 

corregir sftuaciones irregulares, acompañadas algunas fun

cienes y otras atribuciones de poderes coercitivos cua n do 

no reprsivos, distinguie ndo resolucio nes de autos (art.279).

Al defe nsor incumbe declarar la situación irregular de aban

don o -o de peligro, del lugar donde se halle el· menor (art 

36), para lo cual dictará de ofi_cio· ante aviso de cualquier 

person a,, inm.ediatamente auto abrie:"nd .o la i.n vestigación (art 

37). 

Si _aparece ·que el menor fue sufeto pasi.vo de un delito, de

be formular la '.de nu n cia a n te. e1 Juez competen te (fu nción

mencionada} ( art. 37, parágrafo). 

Está facultado, cua ndo declara la situaci6 n irregular de 

aban dono o de peligro, para tomar medidas de protección
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entre ellas 1o·s tr�mites para la acioption· (art. 57), así 

- como· fijar una cuota para contribuir al sostenimiento del

menor, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinen

tes (art. 57, parágrafo 1}.·

Tiene atrtbuc;.iéin par-a m.odifi_c·ar ·en ·cual"qu-ie.r tiemµ.o la me

dida tomada, de- oficio o a petición de parte (art. 59). 

Algunas atribuciones tienen tanta eficacia que existiriguen 

la patria potestad antes del acto judicial que lo debe pro

ducir, como ocurre con la declaraci6n _de aban�ono en la 

que se pide como medida ije protecci6n la adopci6n (arts� 

57-5 y 60).

Tiene, de otro lado, poder para imponer medidas represivas 

ante el incum�limiento de conductas impuestas por él mismo 

por otra autoridad o por la ley, como cuando habiendo con

minado a cumplir ·sus deberes a quienes por ley les corres 

pande, no obstante.no las cumplen, por ejemplo que los pa

dre s e n v í e n a 1 a e s cu e.1 a a 1 n i ñ o • · E l D e f en si r pu e d e i m p o -

ner.les la. mu_lta_ ql!e. le permite la ley (art. 68). 

Son de su incumbencia las ejecuciones delas medidas d e  pro 

tección ante e_l abandono o el_- peligro d_e un menor (arts· 57 

y siguientes). ·como as�gnar provisionalmente la custodia 
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y el cuidad9'personal del menor .a la persona que 4e las 

mencionadas en el arttcul·o 61 del e.e·. le ofrezca mayores 

garantlas del desarrollo integral y proceder a la entrega 

del menor, p�diendo sancionar el incumplim�ento con multas 

y a�restos (arts. 70, 71,· y 72), con la consec�encia de 

configuración.una causal de suspensión de la patria potes 

tad si hay rein�idencia en el incumplimi�nto o renuencia 

a cumplir (art. 72, parágrafo). 

Pued� decretar la colocación familiar· (art. 73) j la aten 

ción integral al menor a un centro de protección esp�cial 

(arts� 82 y 83), correspondi�ndole efectuar visitas a los 

hogares sustitutos y a los centros de protección (art. 84) .

. Debe pedir la rehabilitación del menor adicto· (arts, 234 

y 235), solicitar la autorización pana ·el menor trabajador 

( art. 238) 

En fin 1 que la suerte de los· menores en situaci.ones irregu 

lares queda en poder del Defensor. Este a su turno la co� 

labora�ión de la Policta de Menores, preferentemente (arts 

86 y 288), 4e los particulares de quienes requiera colaba 

ración, con pocler para. sancionarlos· (art. 331) y de los 

jueces y funcionarios ad�itiistrativos· (art. 48).
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4.5 DECISIONES DEL DEFENSOR 

El Defensor .qe Familia no es funcionario jurisd_iccion-al pe

ro toma decisiones, algunas 4e las cuales producen efectos 

vinculantes. 

No se previ6 la sanci5n que por irrespeto en ejercicio de 

sus funcionas o con ocasi6n de ejercerlas se les infieran, 

por lo que tendr5 el Defensor que aplicar en esos casos el 

articulo 28 de la C. Nal, sobre cuyo alcance se ha pronun

ciado la Sala Plena de la Corte Suprema. 

4.6 PERMISOS A ME�ORES PARA SALIR DEL PAIS 

En principio, todo menor puede obtener pasaporte y salir 

con su� padres o con el padre vivo� .con· su representante 

legal, con solo acreditar el registro civil de nacimiento 

en rel·aci6n con los padres, o copia auténtica de la pr.ovi 

de ncia que �econoce la representación legal, o de la sen 

tencia de adopción con la constancia de estar ejecutorta

da, o del registro de defunci6n del progenitor fallecido 

(art. 337). Pero si viviendo los dos padres va a salir con 

uno de ellos o con otra persona que no es su r�presentante 

legal, necesita del- otro padre o del representante legal, 

autenticad o ante no ta r i o o fu n c i o na r i o con su 1 ar ( ar t. 3 3 8) 
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Al Defensor debe elevársele solicitud, ind icando el tiem 

po en que el menor permanecerá en el exterior, en qué lu

gares, y qué personas_ pueden declarar sobre la veraci-

dad de 1 o afirmado y acompañar copia del acta de registro 

de nacimiento y las demás pertinentes. El Defensor dará 

aplicación a lo_ dispuesto en los artfculos 342 y 343 y si 

hubiere opos-ición suspenderá la actuación, debiendo el in

teresado acudir al juez de Familia o Promiscuo de Familia 

si 1 o hubiere en el 1 ugar de residencia del menor y d e  no, 

ante el juez civil rrnnicipal o·promiscuo municipal o terri

torial (arts. 344 y 348). 

El Defensor no cuenta con poderes decisorios. En varias nor 

-mas se prevé que al surgir una contenci6n en un asunto en

que actúa el Defensor, suspernde su intervención y acude al

órgano judicial o deben hacerlo los interesados.
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5. EL DIVORCIO

5.1 DEFINICION 

La palabra· divorcio etimo16gicamente procede del Tatfn di

vertere y divortium, q�e significa irse cada cual por su 

lado para no volver a unir se jamas. 

En sentido amplio, divorcio, significa toda searación le

gal,qoe se presente entre los esposos. En sentido estric 

to, significa la ruptura del vfnculo conyugal que los liga 

El divorcio puede ·ier perfecto, cuando se pone fin a la vi

da común de los casados, en virtud del rompimiento del vín 

cul-� matrimonial. Asf mi smo, puede ser imperfecto, deflomi

nado co�Onmente separaci6n de cuerpos. 

5.2 RESERA HISTORICA DEL- DIVORCIO EN CO LOMBIA 

En el afio de· 1853, bajo la presidencia de Jos� Hilario L6pez 

se sanción6 la ley de 20 de junio,por la cual se estable-
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ci6 el divorcio vincular en la Nueva_ Granada y_al señalar 

las causales se estableci6, entre otras, el mutuo consen

timiento de los c5nyuges, ·salvo �uando se trat�ba �e varo

nes mayores de 25 años y.m�jeres menores de ·21; o cuando 
. 

. 

el matrimonio llevaba más de veinte años o cuando los pa-

dres de los cónyuges se opusieran. 

El divorcio vincular sólo duró tres años, pues en 1856, ba

jo el gobierno de Manue) Marfa Mallarino, de derog6 la ¿i

tada ley. 

Con la expedici6n de Constituci6n Federalista se adopt6 el 

divor�io en algunos estados como Panamá, Santander, Bolfvar 

Magdalena. Más tarde, c�ando comenz6 a regir el Código Ci

vil del Estado de Cundinamarca para todo el país; en "i887, 

se estableci6 como prin�ipio fundamental la indisolubilidad 

del matrimonio. 

5.� FUNCIONARIO COMPETENTE PARA CONOCER DEL DIVORCIO

Por regla general el funcionario competente para conocer Y 

adelantar las diligencias pertihentes a fin de obtener el 

div.orcio, es el juez civil del circuito, ·ante quien se de

ber§ probar por- lo menos una de las cau�ales contempladas 
. . 

en el articulo 154 del C6dtgb Civil, modiftcado por �1 ar--
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tículo 2o. :de ·1a_ ley Ira. qe 1976 • .  Sin embargo, como lo vi_

m_o$ qnteriorme.nte.,· ·cuand.o se trata de. la causal contempl_a 

da en el numeral 80. ·del citado artículo, el divorcio po..:

dr& efectuarse ante nbtario, por mutuo acuerdo de los E6n

yuges mediante escritura pGblica, sin perjuicio de las 

atribuciones que la ley le confiere sobre el particulaP al 

juez civil-·del circuito. 

Es indispensable anotar que a partir del primero (lo.) de 

·junio de 1990, la competencia para conocer del proceso res

pecti�o radicar� en el juzgado de familia, tal como lo es

tablece el artículo 5o. del decreto 2272 de 1989, funciona

rio que lo someterá al proceso verbal de mayor y menor cuan

tía, de-conformidad con lo dispuesto por el artículo 231 del

decreto 2282 de 1989 por el cual se modifica el artículo 427

del C6digo de Procedimiento Civil, cambio de competencia que

en manera alguna desconoce la facultad otorgada a los nota

rios por el decreto 1900 de 1989.

5.4 CAUSALES QUE D EBEN ·PROBARSE ANTE EL JUEZ. 

De conformidad con lo preceptuado por la ley lo. de 1976, 

las causalas de divorcio se pueden. agrupar en dos: Las que 

se deben a fijlt� o culpa de uno de los c6nyu�es y las no 

debidas a-culpa. ·Entre las primeras encbntramos la infide-
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lidad, el grave t:injustiflcado incumplimiento de las obli

g�cio��s f�miltat��, ·1os ultrajes, �l tr�to c�uel y los mal 

tratos de obra, la embriaguez, ·etc� y entre las segundas 

las relacionadas con enfermedades que imposibiliten la vi

da conyugal o la separaci5n de cuerpos �ecfetada judicial-

mente o adelantada ante notario, cuando dura m�s de dos anos 

5.5 ANALISIS DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO 

1.- Infedelidad. La primera causal se refiere a la infideli

dad y se_ encuentra contemplada en el numeral lo. del artí-

c u l o 1 5 4 de 1 e ó di g o C i vi 1 , en 1 os s i g u i entes té rm i nos : 11 Las 

relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyu 

ges salvo que el demandante las haya consentido, facilitado 

o perdonado. Se presumen las relaciones sexuales extramatri

móniales por la celebración de un nuev6 matrimonio� por 

uno de los cónyuges, cualquiera que sea s u  forma y efica-

ci a 11• 

SegQn el artfculo 176 del C5digo Civil, los cónyuges est&n 

obligados a guardarse fe, ya que el matrimonio supone la 

�romesa formal que cada uno hace al otro de mantener rela

ciones. sexuales s6lo con él y excluir de ellas· a toda otra 

persona. 
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2.- Incumplimiento de las obligaciones b�st�a�. El grave 

e injustifi_cado in·cumplim:iento por parte de alguno de los 

cónyuges de sus deberes de marido o de padre y de esposa 

o de madre. Es una causal amplia que comprende el i ncumpl i -

miento de las obligaciones básicas de la familia como son: 

El débito conyugal,la fidelidad, el socorro y ayuda mutuas 

el cuidado personal de los hijos; la obligación de vivir 

juntos bajo un mismo techo, etc. Debe tenerse en cuenta que 

el incumplimiento a las obligaciones matrimoniales debe.·ser 

grave e injustificad·o, para que se decrete el divorcio. 

3.- Agresión. Los ultrajes, el trato cruel y los maltrata 

mientas de obra, si con ello peligra la salud, la integri

dad c6rporal o la vida de uno de los cónyuges o de sus as

cendientes, o se hacen imposibles ]a paz y el sociego do-· 

méstic6s. Esta causal se refiere a la agresión por �artte 

de unos de los c6nyuges al otro ya sea por medio de palabra 

·o de obra que implique peligro físico o moral para el otro

cónyuge.

4.- Embri�guez habitual. La embriaguez habitual de uno de 

los cónyuges. Se requiere que la embriaguez habitual sea 

periódica o continua, pues un solo acto o esporádico no 

son suficientes para intentar la acci6n de divorcio con 

fundamento en esta causal. 
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5 •. - Consum.o h�bitua·1 de sustancia.'s alucinógenas. El uso ha

bitual y compulsiio de sustancias aluciri6genas o estupef�

cientes, salvo prescripción médica. Esta causal comprende 

aquellas personas que se dediquen a ingerir sustancias alu

cinógenas o estupefacientes, pero se exige que ese uso o con 

sumo sea habi.tual y además que sea compulsivo, es dec:i-r, que 

i .la persona le. sea imposible sustraerse de utilizarlos por 

medios ordinarios. En este caso la prueba -por excelencia es 

e 1 peri ta z g o. 

6.- Enfermedad o anormlaidad graves. Toda enferemedad o_anor 

malidad grav·e e incurable, -ffsica o síquica de uno de los -

cónyuges, que ponga en peligro la salud moral o física del 

otro cónyuge o imposibilite la comunidad matrimonila. La -

causal incluye la enfermedad ·y la anormálidad. Aquél1a im

plica u.na alteración más o menos grave de la salud del cuer 

p.o; ésta ·�o que accidentalmente se ha11a fuera de su natu

ral estado o de las condiciones qüe le son inherentes. Es 

necesario que tanto la una como la otra sean graves e incu 

rables y que se ponga en peligro la salud mental o síquica 

del otro cónyuge. 

7.- Conducta tendiente a corromper al otro cónyuge. Toda 

conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o 

pervertir al otro, a ün descendiente o a personas que estén 
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a s.u cuid_r;1,0,o y convi.v.-an bajo el m.tsmo techo. Para que se 

configure esta causal es ne¿asario que se trate de actos 

deliberados con los cuales se pretenda corromper al otro 

cónyuge o a una persona que esté a su cuidado o un deseen 

di ente. 

8.- Separación de cuerpos. La separación de cuerpos decre 

tada judicialmente que perdure más de dos años. Los dos 

años de que habla el numeral se cuentan a aprti r del día 

siguiente a aquél en que se halla ejecutoriada la senten

cia de separación de cuerpos. 

9.- Condena privativa.de la libertad, La condena privativa 

de la libertad personal, superior a cuatro años, por deli 

to común, de uno· de los cónyuges, que. el juez, que conoz 

ca del divorcio califique como atroz o i�famante. 

5.6 PARTES EN EL PROCESO 

Según el artÍ.culo 7o. de la ley la. de 1976, que modificó 

el art1culci 157 del Código Civil son partes Qnicamente los 

cónyuges, pero si estos fueren menores de edad; podrán tam 

bién intervenir- sus padres. El ministerio pQblico será oído 

siempre en interés de los hijos. 
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5.7 TRAM{TE JUDICIAL 

De ac1..1erdo con :lo di.spuesto por el artículo 26 de 1 a +ey 

la. de 1976, por el cual se modificó el numeral 2o. del 

artículo 414 del Código·de Procedimiento Civil, el divor 

cio -del matrimonio civil debe tramitarse y decidirse me

diante el proceso abreviado. 

5.8 DEMANDA 

La demanda, tal como lo estatuye el numeral 4o. del artícu 

ló 23 del Código de Procedimiento Civil, debe presentarse 

ante el jue x civil del circuito del domi .cilio conyugal, o 

si no existiere domicilio conyugal, su presentación debe 

hacerse ante el juez del domicilio común anterior, si empre 

y cuando que el demandante lo conserve. 

5.9 EFECTOS DEL DIVORCIO 

Ejecutoriada la sentencia tjue decreta el div�rcio se produ 

cen consecuencias inmediatas con relación a los cónyuges, 

a los hijos y a los bienes. 

En relación con los c6nyuges el divorcio produce el rompi

miento del vínculo matrimonial, -y en consecuencia las per 
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son�� quedan en libertad para volver a contraer matrimonio 

vil ido, Este rompimiento trae como consecuencia la termina 

ci6n de las obligaciones recíprocas entre los esposos, es 

decir, la-cohabita ci6n, la fidelidad, el scicorro y la ayu 

da mutua, Además segan el par�grafo del artículo 162 del 

C6digo Civil, modificado por el artículo 12 de la ley la. 

de 1976, ninguno de los divorciados tendrá derecho a invo

car la calidad de c6nyuge sobreviviente para heredar ab in

testato en la sucesi6n del otro� ni a reclamar pdrci6n con

yugal. 

Con relaci6n a los hjjos nacidos dentro del matrimonio, con 

servan su carácter de legítimos y la custodia y el·,ejercicio 

de la patria potestad .corresponderá a qui�n el juez sefiale. · 

Asf mismo, segan el artículo 10 de �a precitada ley la. de 

1976, subsisten los derechos y los deberes de los divorcia 

dos ieípecto a los hijos comunes; por tanto el juez en·:1a 

sentencia fijará la cuota de alimentos y a cargo de qui&n 

y no pierden el derecho de heredar a sus padres. 

En relaci6n a los bienes sociales se producen las siguien

tes consecunecias: 

a) Se disuelve la sociedad conyugal de conformidad con el

artículo 25 de la ley la. de 1976. Por tanto, para su li-
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.quidaci6n �abri de tenerse en.cuenta que €sta �uede llevar 

se a cabo de comGn acuerdo, ·ante notario pGblico, mediante 

escritura ó ante el juez aue conoci6 del divorcio. 

b) Igualmente si el divor_cio se decreta con base en las cau

sales o en una �e las causlaes consagradas en los ordinales 

lo, 2o, 3o,, 4o, 5o, y 7o, del artículo 154 del C6digo Civil 

m·octificado por ·el artículo 4o. de la ley la. de 1976, el 

c6nyage inocente, como ya qued6 dicho, podrá revocar las do 

naciones que por causa del matrimonio hubiere hecho al cón

yuge culpable, sin que éste pueda invocar derechos o conce

siones estipuladas exclusivamente en su favor en capitulacio 

nes m�trimoniales. 



CONCLUSION 

En conclusi6n, el .Defensor de Familia,.en pro de los dere

chos del menor, en particular los de alimentos, puede pro

mover tanto procesos de c�nocimientos como de ejecuci6n y 

por supuesto intentar diligencias preprocesales y cxtrapro

cesales, sin que a esa funci6n se oponga que el menor ten 

ga representante legal, porque el Defensor pue de asesorar 

al miembro de la familia que tenga a su cargo el cuidado 

del menor, como sustituirlo si es negligente o doloso. 

En consecuencia el proble ma de la familia no debe ser tra

tado de forma dogm�tica. Es una de las cuestiones más·.es

curridizas dentro del estudio del.a organizaci6n social. 
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