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1 Fecha de última modificación: 10 de abril de 2024.Este ap	nte constit	ye 	na versión extractada de 	na parte de n	estro libro Los Alimentos en el DerechoChileno, Santiago de Chile, Editorial Metropolitana, 2009, seg	nda edición ampliada, 326 pp. En este ap	ntese incl	yen las reformas introd	cidas a n	estra legislación con posterioridad a la p	blicación del al	didolibro, específicamente por la Ley Nº 21.389, q	e “Crea el registro Nacional de De	dores de pensiones deAlimentos y modifica diversos c	erpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones dealimentos”, p	blicada en el Diario Oficial de fecha 18 de noviembre de 2021, el reglamento de esta ley,aprobado por el Decreto S	premo N° 62, del Ministerio de J	sticia y Derechos H	manos, p	blicado en elDiario Oficial el 29 de j	lio de 2022 y por la Ley N° 21.484, sobre “Responsabilidad parental y pago efectivode de	das de pensiones de alimentos”, p	blicada en el Diario Oficial de fecha 7 de septiembre de 2022.2 Rossel Saavedra, Enriq	e, Manual de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile,1994, séptima edición act	alizada, p. 334.

DERECHO DE ALIMENTOS1

S	mario:1.- Definición de alimentos y principios en q	e se f	nda la obligación alimenticia en lalegislación chilena.2.- Características del derecho de alimentos y de la obligación alimenticia correlativa, odel llamado derecho-deber alimentario.3.- Clasificación de los alimentos.4.- Req	isitos para exigir alimentos.5.- Modalidades para el pago de las pensiones alimenticias.6.- Tit	lares del derecho de alimentos.7.- Consec	encias q	e se derivan para el alimentante, por el inc	mplimiento de s	obligación alimenticia.8.- Medios previstos en la ley, para aseg	rar el pago de las pensiones alimenticias.9.- Modalidades de la acción de alimentos.10.- El procedimiento ordinario en materia de alimentos.11.- El procedimiento ejec	tivo en materia de alimentos.12.- El procedimiento especial para el cobro de de	das de pensiones de alimentos.13.- El procedimiento extraordinario para obtener el pago de pensiones de alimentoscon fondos q	e el alimentante mantenga en 	na administradora de fondos depensiones.14.- Medida ca	telar de retención de fondos.15.- Dismin	ción y extinción de la obligación alimenticia.16.- El Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos.C	estionario.
1.- Definición de aliment�s y principi�s en que se funda la �bligaciónalimenticia en la legislación chilena.
a) Definición.

Ni el Código Civil ni leyes especiales definen los alimentos o la obligaciónalimenticia. En la doctrina nacional, los alimentos, desde 	n p	nto de vista j	rídico, sehan definido como las prestaciones a q	e está obligada 	na persona respecto de otrade todo aq	ello q	e res	lte necesario para satisfacer las necesidades de la existencia2.Agregaríamos nosotros a este concepto, q	e esta obligación s	bsistirá, en la medidaq	e el obligado esté en condiciones de satisfacerla (con las salvedades q	e veremos) yel acreedor j	stifiq	e s	 necesidad de reclamarla.La Corte S	prema ha dicho al efecto “Q	e los alimentos, conforme la q	intaacepción q	e da el Diccionario de la Leng	a Española, constit	yen ‘la prestación debidaentre parientes próximos c	ando q	ien la recibe no tiene la posibilidad de s	bvenir a
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3 Ramos Pazos, René, Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 2000, terceraedición act	alizada, Tomo II, p. 499.4 Obal, Carlos R., artíc	lo tit	lado “Alimentos”, en Enciclopedia J	rídica Omeba, B	enos Aires, Driskill, 1979,Tomo I, p. 645.5 Bavestrello Bontá, Irma, Derecho de Menores, Santiago de Chile, LexisNexis, 2003, seg	nda ediciónact	alizada, p. 79.6 Sentencia citada por Abeli	k Manasevich, René, La Filiación y sus efectos, Santiago de Chile, EditorialJ	rídica de Chile, 2000, Tomo I, p. 378.7 Cfr. en www.j	anandresorrego.cl, Ap	ntes, Derecho de Familia, La Familia y el Matrimonio.

s	s necesidades’, y debe comprender no solo la comida, el vest	ario y el l	gar dondevivir, sino q	e lo preciso para q	e la persona q	e los solicita p	eda desarrollarseespirit	al y materialmente, lo q	e invol	cra la ed	cación y la sal	d, tambiénactividades recreativas y de esparcimiento, por lo tanto, la obligación deproporcionarlos no solo tiene por finalidad conservar o mantener la vida física de lapersona del alimentario sino también propender a s	 desarrollo intelect	al y moral”(Rol N° 9.605-2022, sentencia de 3 de febrero de 2023).René Ramos Pazos, define el derecho de alimentos como aq	él “q	e la leyotorga a 	na persona para demandar de otra, q	e c	enta con los medios paraproporcionárselos, lo q	e necesite para s	bsistir de 	n modo correspondiente a s	posición social, q	e debe c	brir a lo menos el s	stento, habitación, vestidos, sal	d,movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alg	na profesión 	 oficio”.3
Un a	tor extranjero señala por s	 parte q	e los alimentos comprenden “todoaq	ello q	e 	na persona tiene derecho a percibir de otra –por ley, declaración j	dicialo convenio- para atender a s	 s	bsistencia, habitación, vestido, asistencia médica,ed	cación e instr	cción”.4Pertinente también es citar la definición de pensión alimenticia del Instit	toInteramericano del Niño, entendida como la “prestación de tracto s	cesivo destinada ala asistencia económica de 	na persona –s	stento, vest	ario, medicamentos yed	cación-, c	ya existencia s	rge de la ley, contrato y testamento”.5 N	estra CorteS	prema, por s	 parte, considera los alimentos como “las s	bsistencias q	e se dan aciertas personas para s	 mantenimiento, o sea, para s	 comida, habitación y aún enalg	nos casos para s	 ed	cación, y corresponde al j	ez reg	larlos en dinero,periódicamente, o en especies”.6 De esta última definición, cabe destacar tres ideas:i.- Los alimentos corresponden a lo necesario para la s	bsistencia de 	na persona.ii.- Corresponde al J	ez determinarlos, en última instancia.iii.- P	eden corresponder en 	na s	ma de dinero (en c	yo caso de pagaráperiódicamente) o en especies (por ejemplo, mediante 	n 	s	fr	cto alimenticio).

b) Principi�s en que se funda la �bligación alimenticia en la legislaciónchilena.
Las normas sobre alimentos, q	e analizaremos en los acápites sig	ientes,constit	yen 	na manifestación de los sig	ientes principios, los más importantes den	estro act	al Derecho de Familia:a) Principio de protección a la familia;b) Principio de protección al matrimonio;c) principio de protección al interés s	perior de los menores; yd) principio de protección al cóny	ge más débil.Respecto de estos principios, nos remitimos a lo q	e expresamos en n	estroap	nte de “La Familia y el Matrimonio”.7

2.- Características del derech� de aliment�s y de la �bligación alimenticiac�rrelativa, � del llamad� derech�-deber alimentari�.

http://www.juanandresorrego.cl
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8 Meza Barros, Ramón, Manual de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 1979,seg	nda edición, Tomo II, p. 706.9 J	ricic Cerda, Daniel, La relación jurídica alimentaria, ap	nte proporcionado en Diplomado “Derecho deFamilia con mención en Mediación”, Universidad de Chile, Fac	ltad de Derecho, 2005, p. 7.10 Así, Rossel Saavedra, Enriq	e, ob. cit, pág. 335; Abeli	k, Manasevich, René, ob. cit., pág. 397; y LópezDíaz, Carlos, Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia, Santiago de Chile, Librotecnia, 2005,Tomo II, p. 581.11 Vodanovic H., Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago de Chile, Editorial J	rídica ConoS	r, 1994, terceraedición, p. 223.

a) El derech� a pedir aliment�s es irrenunciable (art. 334 del Código Civil).
Se j	stifica esta característica, considerando q	e se enc	entra comprometida laexistencia misma de la persona q	e reclama los alimentos. De esta forma, c	alq	ierestip	lación entre la persona obligada a proporcionar los alimentos y aq	ella fac	ltadapara reclamarlos, será ineficaz si en ella la seg	nda ren	ncia a demandar alimentos.Como señala Meza Barros, “En la obligación alimenticia interfiere el interés general q	eno consiente q	e el obligado se libere de s	 obligación. P	ede decirse q	e la ren	nciadel derecho no mira al interés partic	lar del ren	nciante. La ren	ncia y la consig	ienteliberación del de	dor harían gravitar la obligación sobre otras personas o sobre lacolectividad, haciendo más gravosa la carga de las instit	ciones de beneficencia, seanpúblicas o privadas. El s	stento de 	na persona, en s	ma, no es 	n problema de índolepartic	lar; es 	n derecho q	e la ley protege por motivos de interés público”.8 DanielJ	ricic, por s	 parte, refiere q	e “Ren	nciar al derecho de pedir alimentos o disponerde él significa o p	ede significar, en definitiva, abdicar o desprenderse de lo necesariopara vivir, lo q	e a la l	z de las normas de n	estro ordenamiento j	rídico no esaceptable”.9Según veremos, el carácter irren	nciable del derecho de alimentos no descartala posibilidad de q	e p	eda ser objeto de transacción y de mediación.

b) Es un derech� imprescriptible.
Alg	nos f	ndamentan este carácter imprescriptible de los alimentos, dado q	e,se dice, no están en el comercio h	mano10.En verdad, los alimentos son 	n bien comerciable, porq	e p	eden radicarse en	n patrimonio, p	eden ser objeto de 	na relación j	rídica, sin perj	icio q	e seaninalienables e intransmisibles. Pr	eba q	e los alimentos constit	yen 	n biencomerciable, la circ	nstancia de encontrarse implícitos en el Nº 2 del art. 1464 delCódigo Civil, y no en el Nº 1, q	e se refiere precisamente a las cosas q	e están f	eradel comercio h	mano.El carácter imprescriptible de los alimentos responde más bien a la idea dederecho asistencial q	e tiene, en términos tales q	e está en j	ego la s	bsistenciamisma de 	n individ	o. Como señala Vodanovic, “Siendo el fin del derecho dealimentos la s	bsistencia y mantenimiento de la vida, no se concibe q	e prescriba.Siempre y cada vez q	e conc	rran en 	n s	jeto las condiciones para q	e tal derecholegal se haga act	al y exigible, p	ede demandarlo. No importa q	e hayan transc	rridoaños y años sin ejercerlo, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo,resignándose mientras tanto a vivir de la generosidad de los amigos o de la caridadpública. Respecto de ese pasado no podrá cobrar alimentos, de ac	erdo con elprincipio ‘nadie se alimenta para el pretérito, no se vive para el pretérito’ (…) pero sípodrá solicitarlo para el f	t	ro, desde q	e los demande”.11
La imprescriptibilidad se refiere al derecho mismo, es decir a la fac	ltad depedir alimentos, pero no a las pensiones alimenticias decretadas y devengadas, las q	ede no cobrarse oport	namente prescribirán en favor del de	dor, conforme a las reglasgenerales (arts. 336, parte final, del Código Civil y 19 bis de la Ley Nº 14.908). En
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consec	encia, transc	rridos q	e sean cinco años contados desde el día en q	e laobligación de pagar la pensión alimenticia se hizo exigible, habrá prescrito la acción delalimentario (arts. 2514 y 2515 del Código Civil), s	bsistiendo la obligación comonat	ral (art. 1470 Nº 2 del Código Civil). Por ende, si el de	dor paga vol	ntariamentelas pensiones c	ya acción para cobrarlas está prescrita, no podrá repetir en contra delalimentario, q	ien podrá retener lo q	e se le h	biere pagado.Con todo, también debemos tener presente la posibilidad de q	e la prescripciónesté suspendida en favor del alimentario, conforme se desprende de los arts. 2509 y2520 del Código Civil y del citado art. 19 bis de la Ley Nº 14.908. Así, por ejemplo, sise trata de pensiones alimenticias q	e se deben a 	n menor de veintiún años, deac	erdo con estos arts. no corre prescripción en s	 contra, mientras no alcance dichaedad. Tampoco podrá alegarse s	spensión, transc	rridos q	e sean diez años, desdeq	e la obligación se haya hecho exigible (art. 2520). Sin embargo, nos parece q	e, sise trata de 	n menor de edad alimentario, la s	spensión se mantendrá aún más allá delos diez años, conforme se desprende del art. 19 bis en c	estión. En efecto, en estaúltima norma, se deja en claro q	e el plazo de prescripción sólo comenzará acomp	tarse desde q	e el alimentario “c	mpla 21 años”. Dispone la norma: “El plazo deprescripción para las acciones ejec	tivas de cobro por de	das de pensión alimenticiaserá de tres años y se convertirá en ordinaria por dos años más, y se comenzará acomp	tar desde el momento en q	e el alimentario o alimentaria c	mpla 21 años”.Cabe destacar q	e, en el caso anterior, nos encontramos ante 	na s	spensión de laprescripción q	e p	ede operar en favor de personas mayores de edad (alimentariosq	e tengan entre 18 y 20 años).De esta manera, el art. 19 bis –en c	anto norma especial-, nos parece q	eprevalece por sobre lo disp	esto en el art. 2520 del Código Civil, p	es la última esnorma general. Pero esta excepción sólo debe entenderse q	e opera en favor delalimentario menor de veintiún años, y no c	ando se trate de otro alimentario, a	nc	ando le afectare 	na ca	sa de incapacidad distinta de la menor edad.Lo anterior, sin perj	icio de la disc	sión doctrinaria, q	e ha trascendido a laj	rispr	dencia, en virt	d de la c	al, en opinión de alg	nos, si el incapaz tenía 	nrepresentante legal –s	 padre, madre o g	ardador-, q	e velaba por s	s intereses, elplazo de prescripción no debe entenderse s	spendido. Alg	nas sentencias han recogidoesta tesis.Sin embargo, la Ley Nº 21.389 zanjó esta disc	sión, en lo q	e se refiere alalimentario menor de edad, desde el momento en q	e agregó el art. 19 bis a la Ley Nº14.908. Pero el al	dido planteamiento doctrinario mantiene s	 vigencia, en lo q	erespecta a otros alimentarios, conforme a lo expresado.
c) El derech� a pedir aliment�s es intransferible e intransmisible.

El derecho a reclamar alimentos no p	ede venderse, cederse ni enajenarse enforma alg	na (art. 334 del Código Civil). Sólo la persona en c	yo beneficio la ley haestablecido la obligación de alimentos p	ede reclamar s	 c	mplimiento.Tampoco este derecho es transmisible por ca	sa de m	erte. Fallecido elalimentario, se exting	irá s	 derecho. En otros términos: si la personas q	e teníaderecho a demandar alimentos no lo hizo en vida, s	s herederos carecerán de esederecho, p	es no se ha radicado en el patrimonio de éstos.El carácter intransferible e intransmisible del derecho a demandar alimentos es	na consec	encia de encontrarnos ante 	n derecho personalísimo.Con todo, las pensiones alimenticias atrasadas sí p	eden ren	nciarse ocompensarse y el derecho de demandarlas p	ede transmitirse por ca	sa de m	erte,venderse y cederse (art. 336 del Código Civil).
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12 Vodanovic H., Antonio, ob. cit., pp. 237 y 238.13 Caffarena, Elena, De las pensiones alimenticias, en especial las que se deben los cónyuges, Santiago,1986, p. 56, citada por Vodanovic H., ob. cit., p. 238.

d) El derech� de aliment�s es inembargable.
Conforme lo prescrito por los arts. 1618 Nº 1 (q	e se refiere a las pensionesalimenticias forzosas) y Nº 9 (q	e al	de a los derechos personalísimos) del Código Civily 445 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil (“No son embargables: 3º Las pensionesalimenticias forzosas”). Cabe preg	ntarse si lo anterior debe entenderse sólo respectode las pensiones alimenticias f	t	ras, y no de las ya devengadas, o abarca ambashipótesis. Vodanovic considera q	e sólo son inembargables las pensiones alimenticiasf	t	ras, y no las ya devengadas, expresando al efecto: “Las pensiones alimenticiasatrasadas q	e, por c	alq	ier ca	sa, ha dejado de percibir el acreedor, se transformande créditos de nat	raleza alimentaria, en simples créditos com	nes y por eso, así comopasan a ser de libre disponibilidad y p	eden ren	nciarse, venderse o donarse,lógicamente son embargables por los acreedores del alimentario”.12 Sin embargo, hayq	ienes han s	stentado otra tesis, sobre la base de q	e el art. 445 Nº 3 no hacedistingo entre las pensiones f	t	ras y las atrasadas, de manera q	e lainembargabilidad protegería a las dos clases de pensiones.13

e) El crédit� p�r c�ncept� de aliment�s n� admite c�mpensación.
El q	e debe alimentos, no p	ede oponer a s	 acreedor, en compensación, loq	e éste le deba al primero (arts. 335 y 1662, inc. 2º, ambos del Código Civil).P	estos los créditos 	no frente al otro, la ley excepcionalmente no admite lacompensación, considerando la especial nat	raleza asistencial del primero. Sinembargo, las pensiones atrasadas podrán compensarse (art. 336 de Código Civil).

f) La transacción s�bre aliment�s está sujeta a ciertas limitaci�nes.
Dichas limitaciones se enc	entran establecidas en el art. 2451 del Código Civil yen el art. 11, inc. 3º de la Ley Nº 14.908. Es decir, debe aprobarse j	dicialmente y nopodrá serlo si de algún modo contraviene lo disp	esto por los arts. 334 y 335 delCódigo Civil. Se trata de 	na formalidad habilitante de aq	ellas q	e la doctrinadenomina “homologación”, p	es el acto j	rídico se materializa primero y se revisadesp	és.De ac	erdo con el citado art. 11, inc. 3º de la Ley Nº 14.908, el j	ez sólo podrádar s	 aprobación a las transacciones sobre alimentos f	t	ros a q	e hace referencia elart. 2451 del Código Civil, c	mpliéndose los sig	ientes pres	p	estos:i.- Q	e se disponga el pago mens	al y anticipado de 	n monto expresado en 	nidadestrib	tarias mens	ales.ii.- Q	e el pago sea hecho mediante depósito o transferencia a 	na c	enta de ahorro 	otro instr	mento eq	ivalente disp	esto excl	sivamente para el c	mplimiento de estaobligación.iii.- Q	e se especifiq	e la época del mes en q	e dicho depósito o transferencia ha derealizarse.iv.- Sin perj	icio de lo anterior, también serán válidos los ac	erdos de constit	ción dederechos de 	s	fr	cto y de 	so o habitación sobre bienes del alimentante, realizadosde conformidad a lo disp	esto en el art. 9 de la Ley Nº 14.908.v.- También serán válidos los aportes económicos a los q	e se oblig	e el alimentantepara el otorgamiento de prestaciones o beneficios en favor del alimentario, q	e s	rgende 	na relación contract	al s	ya q	e permite satisfacer las necesidades del alimentarioen condiciones más favorables, tales como el aporte de la cotización para sal	d o el
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14 Peña González, Carlos; Etcheberry Co	rt, Leonor; y Montero Iglesis, Marcelo, Nueva regulación delderecho de alimentos. Primera parte. Aspectos sustantivos, p	blicación del Servicio Nacional de la M	jer y laUniversidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2003, seg	nda edición, p. 79.

pago de la prima del seg	ro de sal	d. Estas prestaciones deberán ser valorizadas en	nidades trib	tarias mens	ales en el ac	erdo, debiendo el inc	mplimiento ser alegadopor el alimentario tan pronto lo conozca, objetando la liq	idación.vi.- El ac	erdo deberá especificar las circ	nstancias consideradas para determinar lacapacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario.vii.- El ac	erdo deberá indicar la proporción en la q	e los padres deberán contrib	ir,conformes a s	s capacidades económicas, a sol	cionar los gastos extraordinarios delhijo en común, entendiéndose por tales aq	ellas necesidades q	e s	rgen conposterioridad y c	ya existencia no era posible prever, tales como el caso dehospitalizaciones y gastos médicos de 	rgencia.viii.- El monto de la pensión, expresado en 	nidades trib	tarias mens	ales, no podráser inferior al establecido en el art. 3 de la Ley Nº 14.908.ix.- Las exigencias precedentes deberán c	mplirse para q	e el trib	nal apr	ebe 	nac	erdo sobre alimentos f	t	ros, c	alq	iera sea la forma a	tocompositiva por la q	eéste se alcance.El inc. 2º del art. 11, consigna por s	 parte q	e “En las transacciones sobrealimentos f	t	ros tendrán la calidad de ministros de fe, además de aq	ellos señaladosen otras disposiciones legales, los Abogados Jefes o Coordinadores de los Cons	ltoriosde la respectiva Corporación de Asistencia J	dicial, para el solo efecto de a	torizar lasfirmas q	e se estamparen en s	 presencia”.
g) Si bien l�s aliment�s futur�s n� pueden ser �bjet� de act�s jurídic�s, laspensi�nes alimenticias devengadas sí pueden serl�.

Estas últimas serán por ende transmisibles, transferibles, ren	nciables, ypodrán cederse, venderse y compensarse (art. 336 del Código Civil).Con todo, cabe reiterar la excepción relativa a las pensiones f	t	ras: ellaspodrán ser objeto de 	na transacción, en los términos exp	estos precedentemente.
h) El derech� a pedir aliment�s n� puede s�meterse a c�mpr�mis�.

Según lo dispone el art. 229 del Código Orgánico de Trib	nales: “No podrán sersometidas a la resol	ción de árbitros las c	estiones q	e versen sobre alimentos osobre derecho de pedir separación de bienes entre marido y m	jer”. Se ha estimadoq	e no cabe compromiso ni siq	iera respecto de las pensiones atrasadas.14
Por lo tanto, sólo p	ede invocarse y establecerse ante los J	zgados de Familia,q	ienes son competentes, conforme a lo disp	esto en el art. 8° Nº 4 de la Ley Nº19.968, q	e crea los Trib	nales de Familia.

i) La �bligación alimenticia es intransmisible, a juici� de algun�s, ytransmisible, en �pinión de �tr�s.
Se disc	te en la doctrina nacional si 	na vez fallecido el alimentante, s	obligación se transmite o no a s	s herederos. La mayoría de los a	tores se ha inclinadopor considerar q	e no se transmite. En el Derecho comparado, las legislacionesexhiben la misma tendencia. En efecto, si bien el derecho a exigir alimentos f	t	ros espersonalísimo y por ende no p	ede transferirse ni transmitirse, la disc	sión s	rge entorno a la obligación de prestar alimentos. La mayoría de la doctrina considera q	e laobligación no se transmite, sin perj	icio de constit	ir los alimentos “q	e se deben porley”, 	na baja general de la herencia, debiéndola los herederos en conj	nto, a menos
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15 Cfr. en www.j	anandresorrego.cl, Ap	ntes, Derecho S	cesorio, “S	cesorio 6”.16 Obal, Carlos R., ob. cit., p. 649.

q	e el testador se la haya imp	esto expresamente a 	no o más asignatarios (art. 1168del Código Civil). Se p	nt	aliza q	e esta baja general no es la obligación q	e ade	dabael ca	sante. Con todo, el efecto práctico es el mismo: los herederos deben apartar 	ncapital, con el c	al seg	ir sirviendo el pago de la pensión alimenticia.Revisamos esta materia con mayores detalles en n	estro ap	nte relativo a lasasignaciones forzosas en la s	cesión por ca	sa de m	erte.15

j) El derech� a percibir aliment�s es permanente.
En principio, los alimentos q	e se deben por ley se entienden concedidos paratoda la vida del alimentario, contin	ando las circ	nstancias q	e legitimaron lademanda (art. 332, inc. 1º del Código Civil). De ahí q	e se afirme q	e se trata de 	naobligación de tracto s	cesivo. Con todo, hay también 	n importante componente devariabilidad en la obligación alimenticia. Por eso, se afirma q	e “Es 	na obligación legalf	ndamentalmente condicionada y variable, ya q	e depende del patrimonio delobligado y de las necesidades –entendidas éstas dentro de s	 propia sit	acióneconómica y social- del alimentario”.16
Por ello, si varían las circ	nstancias existentes al momento de establecerse lapensión de alimentos, el alimentante podrá solicitar el cese o la dismin	ción de s	obligación, o el alimentario el a	mento de la pensión, según corresponda y el méritode los antecedentes así lo j	stifiq	en.

k) El derech� de aliment�s tiene p�r fuente principal, la ley.
A	nq	e los alimentos p	eden tener por f	ndamento el testamento y laconvención, los de mayor relevancia j	rídica son aq	ellos c	ya f	ente es la ley, q	emanda pagarlos a determinadas personas. Es posible afirmar q	e la obligaciónalimenticia es el paradigma de 	na obligación q	e tiene por f	ente directa la ley, y porello el Código Civil, al definir en s	 art. 578 el derecho personal o crédito, y al	dir a laobligación correlativa q	e pesa sobre el de	dor por la sola disposición de la ley, indicacomo ejemplo precisamente los alimentos q	e el padre ade	da al hijo.

l) El derech� de aliment�s es un crédit� que g�za de preferencia para su pag�,hasta el límite señalad� p�r la ley.
El crédito por concepto de pensiones alimenticias goza de preferencia para s	pago, de primera clase, pero sólo hasta la s	ma de 120 	nidades de fomento. La LeyNº 21.389 de 2021 agregó en el art. 2472, Nº 5 del Código Civil, la sig	iente frase: “Laprimera clase de créditos comprende los q	e nacen de las ca	sas q	e en seg	ida seen	meran: (…) 5. (…) y los alimentos q	e se deben por ley a ciertas personas deconformidad con las reglas previstas en el Tít	lo XVIII del Libro I, con 	n límite deciento veinte 	nidades de fomento al valor correspondiente al último día del mesanterior a s	 pago, considerándose valista el exceso si lo h	biere”.El art. 29 de la Ley Nº 14.908, por s	 parte, refiriéndose a las demandasejecutivas q	e se dirijan en contra del alimentante, dispone lo sig	iente en s	s tresprimeros incisos: “Los trib	nales de j	sticia, en la tramitación de los procedimientos deejec	ción, antes de realizar el pago del dinero embargado o prod	cido por larealización de bienes, deberán cons	ltar, en la forma y por los medios disp	estos en elartíc	lo 23, si el ejec	tado y el ejec	tante aparecen con inscripción vigente en elRegistro en calidad de de	dor de alimentos. / Si el ejec	tado aparece inscrito en el

http://www.juanandresorrego.cl
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Registro en calidad de de	dor de alimentos, el trib	nal, al hacer el pago, deberáconsiderar al alimentario como 	n acreedor preferente, en los términos del número 5del artíc	lo 2472 del Código Civil. Respecto del pago q	e al alimentario corresponda,deberá el trib	nal hacer la retención correspondiente y pagar a través del depósito delos fondos en la c	enta bancaria inscrita en el Registro. / Si el ejec	tante tieneinscripción vigente en el Registro, el trib	nal deberá retener del pago el eq	ivalente alcinc	enta por ciento o el monto total de los alimentos ade	dados si éste es inferior, ypagar dicha s	ma al alimentario a través del depósito de los fondos en la c	entabancaria inscrita en el Registro”.Como disponen las normas transcritas, la calidad de acreedor preferente deprimera clase del alimentario, sólo podrá considerarse si el ejec	tado o el ejec	tanteaparecen inscritos en el “Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos”. Siasí f	ere, el trib	nal de la ca	sa, y según si el de	dor de alimentos f	ere el ejec	tadoo el ejec	tante, deberá:i.- Hacer la retención correspondiente del dinero embargado o del prod	cto de las	basta y pagar al alimentario a través del depósito de los fondos en la c	entabancaria inscrita en el Registro, si el de	dor de alimentos f	ere el ejec	tado.En consec	encia, el ejec	tante sólo recibirá el remanente, de haberlo.ii.- Retener del pago el eq	ivalente del cinc	enta por ciento o el monto total de losalimentos ade	dados si éste es inferior y pagar dicha s	ma al alimentario a través deldepósito de los fondos en la c	enta bancaria inscrita en el Registro, si f	ere elejec	tante el de	dor de los alimentos y t	viere inscripción vigente en el Registro.Al ig	al q	e en el primer caso, el ejec	tante sólo recibirá el remanente, dehaberlo.Como p	ede colegirse de lo exp	esto, el acreedor de alimentos no necesitainterponer 	na tercería de prelación para obtener el pago de s	 acreencia.A s	 vez, el inc. 4º del mismo art. 29, se refiere a los procedimientosconcursales de liquidación, en los sig	ientes términos: “Tratándose de losprocedimientos conc	rsales de la ley N° 20.720, con el objeto de aseg	rar el pago delos créditos alimenticios, el liq	idador, previo a realizar el primer pago o reparto defondos, deberá cons	ltar en el Registro, en la forma y por los medios disp	estos en elartíc	lo 23, si el de	dor y los acreedores beneficiarios tienen inscripción vigente encalidad de de	dor de alimentos. Si el de	dor aparece inscrito en el Registro en calidadde de	dor de alimentos, el liq	idador deberá considerar de oficio al alimentario comoacreedor preferente en los términos del número 5 del artíc	lo 2472 del Código Civil.Para estos efectos, el liq	idador deberá hacer reserva de fondos y pagar la de	daalimenticia a través del depósito de los fondos en la c	enta bancaria inscrita en elRegistro. Si el acreedor tiene inscripción vigente en el Registro, el liq	idador deberáretener del pago o reparto el eq	ivalente al cinc	enta por ciento o el monto total de losalimentos ade	dados si éste es inferior, y pagar dicha s	ma a s	 alimentario a travésdel depósito de los fondos en la c	enta bancaria inscrita en el Registro”.De esta manera, el liq	idador, antes de realizar el primer pago o reparto defondos a los acreedores, deberá cons	ltar el Registro, disting	iéndose al efecto:i.- Si el de	dor aparece inscrito en el Registro en calidad de de	dor alimentario, elliq	idador deberá considerar de oficio al alimentario como acreedor preferente deprimera clase en los términos del Nº 5 del art. 2472 del Código Civil (sin necesidad porende de q	e éste haya verificado s	 crédito en el conc	rso). En este caso, el liq	idadorhará reserva de fondos y pagará la de	da alimenticia a través del depósito de losfondos en la c	enta bancaria inscrita en el Registro.ii.- Si el acreedor t	viere inscripción vigente en el Registro, el liq	idador deberáretener del pago o reparto el eq	ivalente al cinc	enta por ciento o el monto total de losalimentos ade	dados si éste es inferior, y pagará esta s	ma a s	 alimentario a travésdel depósito de los fondos en la c	enta bancaria inscrita en el Registro.
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17 Abeli	k Manasevich, René, ob. cit., p. 399.18 J	ricic Cerda, Daniel, ob. cit., p. 7.19 C	yo tenor fijó la Ley Nº 20.286, p	blicada en el Diario Oficial de fecha 15 de septiembre de 2008, q	ereformó la Ley Nº 19.968, sobre Trib	nales de Familia.20 Meza Barros, Ramón, Manual de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 1979,seg	nda edición, Tomo II, p. 703.

m) El derech� de aliment�s es recípr�c�.
Entre cóny	ges, ascendientes, descendientes y hermanos. En efecto, la mismapersona obligada a pagar 	na pensión alimenticia podría tener derecho a pedirla,variando las circ	nstancias económicas.17

n) L�s aliment�s n� c�nstituyen renta.
Los alimentos q	e se perciban por el alimentario q	e tenga derecho a ellos pordisposición de la ley, no constit	yen renta: así lo establece el art. 17, Nº 19, de la Leyde la Renta.

ñ) El derech� de aliment�s g�za de una especial pr�tección de la ley.
Confiere la ley amplias fac	ltades j	diciales y establece diversas fig	raspenales. Como indica Daniel J	ricic, los procedimientos j	diciales para obtener elc	mplimiento de la obligación alimenticia contemplan fac	ltades extraordinarias paralos j	eces, como por ejemplo fijar los alimentos provisorios, ejercer ciertas fac	ltadesde oficio, decretar apremios y ejercer 	na potestad ca	telar (art. 22 de la Ley sobreTrib	nales de Familia), q	e sólo se explican por el f	ndamento de la relación j	rídicaalimentaria, esto es, la protección de la vida y de la integridad física y psíq	ica delalimentario.18
En el mismo sentido, la Ley Nº 14.908, consagra varias fig	ras penales, paraaq	ellos q	e intenten el	dir o entorpecer el c	mplimiento de la obligación alimenticia.

�) Las causas s�bre derech� de aliment�s s�n de mediación previa u�bligat�ria.
El art. 10619 de la Ley Nº 19.968, sobre Trib	nales de Familia, disting	e entrematerias de mediación previa (	 obligatoria), vol	ntaria y prohibida. Entre lasprimeras, se incl	yó las ca	sas relativas al derecho de alimentos. Ello implica q	edeben someterse a 	n procedimiento de mediación, previo a la interposición de lademanda. El art. 109 de la misma Ley, trata de las reglas especiales sobre lamediación en ca	sas relativas al derecho de alimentos.

3.- Clasificación de l�s aliment�s.
a) F�rz�s�s � legales y v�luntari�s.

Son forzosos o legales los reglamentados, especialmente, en el Código Civil(arts. 321 a 337) y en la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago dePensiones Alimenticias. Como señala Meza Barros, estos alimentos “se deben ex lege,esto es, la obligación alimenticia enc	entra s	 f	ente en la ley. Y p	esto q	e ellaimpone a determinadas personas el gravamen de tal obligación, de modoindependiente de s	 vol	ntad, estos alimentos se denominan también forzosos”.20
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21 La act	al redacción del art. 327 del Código Civil se aviene con la nat	raleza asistencial del derecho dealimentos, q	e no admite demora en s	 ejercicio, p	es está comprometida la existencia misma de s	 tit	lar.La expresión “deberá” hoy empleada en el precepto, se incorporó al tipo legal por la Ley Nº 19.741,p	blicada en el Diario Oficial de fecha 24 de j	lio de 2001. Antes, el artíc	lo consignaba q	e “Mientras seventila la obligación de prestar alimentos, podrá el j	ez ordenar…”, lo q	e no pocas veces s	scitó criteriosdispares en los trib	nales de j	sticia, a	nq	e las Cortes solían asentar el principio act	almente consagradoen la ley. En dicho sentido, 	na sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 19 de abril de1995, s	braya q	e atendida la nat	raleza preca	toria de los alimentos provisorios, esto es, q	e tienen porobjeto adelantar provisoriamente los efectos de la sentencia definitiva para evitar perj	icios al actor, no esposible q	e 	n incidente relacionado con ellos se res	elva en la misma sentencia definitiva, debiendo el j	ezpron	nciarse derechamente sobre el incidente form	lado: GACETA JURÍD.CA, Nº 178, Santiago de Chile,Editorial J	rídica ConoS	r Limitada-LexisNexis, p. 96.22 Texto modificado por la Ley Nº 20.152, p	blicada en el Diario Oficial de fecha 9 de enero de 2007.23 Antes de la reforma de la Ley número 20.152, el antig	o art. 5 de la Ley N° 14.908 exigía, para decretaralimentos provisorios, q	e los alimentos se solicitaren en favor de los hijos menores del demandado, caso enel c	al, el j	ez debía fijar dichos alimentos en el plazo de 10 días, contados desde la notificación de lademanda. Hoy, no es necesario q	e se demanden alimentos para los hijos menores del demandado, y losalimentos provisorios, según se expresó, deben fijarse antes, es decir, tras la presentación de la demanda yantes de notificarla al demandado.24 Antes de la reforma de la Ley N° 20.152, el antig	o art. 5 de la Ley N° 14.908 exigía, para decretaralimentos provisorios, q	e existiere “fundamento plausible del derecho que se reclama”, y agregaba q	e“Para estos efectos, se entenderá que existe fundamento plausible cuando se hubiere acreditado el título quehabilita para pedir alimentos y no exista una manifiesta incapacidad para proveer.” Hoy, la ley le confiere alj	ez 	na fac	ltad más amplia, p	es resolverá “con el solo mérito de los documentos y antecedentes

Son vol	ntarios los otorgados por testamento o por donación entre vivos, sinmediar obligación legal. Q	edan entregados a la vol	ntad del testador o donante, enc	anto haya podido disponer libremente de lo s	yo (art. 337 del Código Civil).
b) Pr�vis�ri�s y definitiv�s.

A	nq	e en verdad, como lo han dicho n	estros trib	nales s	periores, laobligación alimenticia es 	na sola, el carácter asistencial de la prestación hacenecesario q	e el j	ez no espere hasta q	e dicte s	 sentencia y ella q	ede ejec	toriadapara imponer al demandado el pago de la prestación reclamada. De ahí q	e se form	leel distingo entre alimentos provisorios y definitivos, al q	e nos referimosseg	idamente.
b.1) Alimentos provisorios.

Esta materia, está reg	lada en el art. 4 de la Ley Nº 14.908, y en el art. 327 delCódigo Civil. Este último, dispone q	e mientras se ventila la obligación de prestaralimentos, deberá el j	ez ordenar q	e se den provisoriamente, con el solo mérito delos doc	mentos y antecedentes presentados21; sin perj	icio de la restit	ción, si lapersona a q	ien se demandan obtiene sentencia absol	toria. Con todo, cesa estederecho para exigir la restit	ción, contra el q	e, de b	ena fe y con algún f	ndamentopla	sible, haya intentado la demanda22.En c	anto al momento a partir del c	al se deben los alimentos provisorios, sehan sostenido dos opiniones en la j	rispr	dencia: para la primera, se deben desde elmomento en q	e haya q	edado ejec	toriada la sentencia q	e los fijó; para la seg	nda,se deben desde el momento en q	e se notificó la demanda. Esta seg	nda tesis,mayoritaria, parece ser la correcta, considerando lo disp	esto en el art. 331, al q	eseg	idamente al	diremos, y q	e no disting	e según se trate de alimentos provisorios odefinitivos, aplicándose por tanto a los dos.Por s	 parte, el art. 4 de la Ley N° 14.908, contempla las sig	ientes reglas:i.- En los j	icios en q	e se demanden alimentos23, el j	ez deberá pron	nciarse sobrelos alimentos provisorios, j	nto con admitir la demanda a tramitación, con el solomérito de los doc	mentos y antecedentes presentados24; significa entonces q	e el
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presentados”.25 En 	na sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 11 de mayo de 2007, se rechazó 	nrec	rso de hecho ded	cido en contra de la resol	ción del trib	nal a q	o q	e había denegado admitir elrec	rso de apelación para ante el Trib	nal ad quem, ya “Que, en su informe, la juez titular recurrida afirmóque, efectivamente, el recurrente interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución que sepronunciaba sobre los alimentos provisorios y resolviendo ésta, atendido el mérito de lo dispuesto en elartículo 5 de la Ley número 14.908 sobre Abandono de familia y Pago de Pensiones Alimenticias, dispuso noha lugar a lo solicitado, por cuanto según lo dispone la norma precitada la resolución que decretare losalimentos provisorios o la que se pronunciare provisionalmente sobre la solicitud de aumento, rebaja o cesede una pensión alimenticia, será susceptible del recurso de reposición, pero con apelación subsidiaria. Quedel mérito de los antecedentes aparece que el recurrente apeló derechamente en contra de la resolución quele negó la posibilidad de obtener alimentos provisorios para el hijo menor de su representada, por lo queteniendo presente lo prescrito en el artículo 5 de la Ley número 14.908, resulta improcedente tal recursointerpuesto derechamente por no haber sido deducido en forma.”: www.legisnews.com Boletín diario deJ	rispr	dencia Chilena. Lo mismo resolvió 	na sentencia de fecha 27 de j	nio de 2006, de la Corte deApelaciones de Rancag	a, q	e desestima 	n rec	rso de hecho, ante la negativa del trib	nal de primerainstancia de admitir 	na apelación directa: www.legisnews.com Boletín diario de J	rispr	dencia Chilena.

j	ez, antes de notificarse la demanda al demandado, ha de fijar el monto de losalimentos provisorios; ¿debe el j	ez fijar los alimentos provisorios a	nq	e ellos no sesoliciten en la demanda? ¿p	ede decretarlos de oficio, o el deber q	e le impone la leyse entiende bajo el s	p	esto q	e el actor así lo haya pedido en s	 demanda? Creemosq	e ha de hacerlo aún sin q	e la parte demandante lo h	biere solicitado, considerandolos términos imperativos de los preceptos legales citados y la sanción asociada a laomisión del al	dido deber, a la q	e más adelante se hace referencia.ii.- El demandado tendrá el plazo de 5 días, para oponerse al monto provisoriodecretado. Para este efecto, en la notificación de la demanda deberá informárselesobre esta fac	ltad; de no mediar oposición en el plazo citado, la resol	ción q	e fija losalimentos provisorios ca	sará ejec	toria;iii.- Si el demandado se opone a los alimentos provisorios, el j	ez resolverá de plano,salvo q	e del mérito de los antecedentes estime necesario citar a 	na a	diencia, la q	edeberá efect	arse dentro de los 10 días sig	ientes;iv.- El trib	nal podrá acceder provisionalmente a la solicit	d de a	mento, rebaja o cesede 	na pensión alimenticia, c	ando estime q	e existen antecedentes s	ficientes q	e loj	stifiq	en;v.- La resol	ción q	e decrete los alimentos provisorios o la q	e se pron	ncieprovisionalmente sobre la solicit	d de a	mento, rebaja o cese de 	na pensiónalimenticia, será s	sceptible del rec	rso de reposición con apelación s	bsidiaria, la q	ese concederá en el solo efecto devol	tivo y gozará de preferencia para s	 vista yfallo;25 yvi.- El j	ez q	e no se pron	ncie sobre los alimentos provisorios en la oport	nidadprevista en el inc. 1° del art. 4, inc	rrirá en falta o ab	so q	e la parte agraviada podráperseg	ir conforme al art. 536 del Código Orgánico de Trib	nales.vii.- El inc. 7º del art. 4 de la Ley Nº 14.908, dispone q	e “El trib	nal inmediatamentedesp	és de decretar los alimentos provisorios, deberá ordenar de oficio a la entidadfinanciera correspondiente, la apert	ra de 	na c	enta de ahorro 	 otro instr	mentoeq	ivalente excl	sivo para el c	mplimiento de la obligación”.Se refieren también a los alimentos provisorios los arts. 54-2 y 109 de la Ley Nº19.968, sobre Trib	nales de Familia.
b.2) Alimentos definitivos.

Los alimentos definitivos se deben, dice la ley, “desde la fecha de la primerademanda” y se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, contin	ando lascirc	nstancias q	e legitimaron la demanda (arts. 331 y 332 del Código Civil). La CorteS	prema ha p	nt	alizado q	e “al referirse el art. 331 del Código Civil a la primera

http://www.legisnews.com
http://www.legisnews.com


12Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

26 Vodanovic H., Antonio, ob. cit., p. 163. Por lo demás, agregamos nosotros, la fórm	la en virt	d de la c	alnada se debe sino desde la notificación de la demanda, no es ajena al propio Código Civil, q	e la contempla,por ejemplo, en el art. 1890, inc. 2º, a propósito de la rescisión del contrato de compraventa por lesiónenorme: “No se deberán intereses o fr	tos sino desde la fecha de la demanda…”.

demanda para establecer q	e desde ella se deben los alimentos, la referencia debeentenderse a la fecha de la notificación de la demanda y no al tiempo o fecha en q	ef	e presentada al trib	nal correspondiente”. Tampoco debe entenderse q	e la leyal	de, como acontece por regla general, a la fecha en q	e q	ede ejec	toriada lasentencia q	e disponga el pago de la pensión de alimentos. Como dice Vodanovic,mientras el demandado no sea válidamente notificado, procesalmente nada le p	edeafectar. Y sería inj	sto q	e, sin tener conocimiento del estado de necesidad de s	acreedor, el alimentario (sic, entiéndase alimentante) t	viera q	e responder por algoq	e, sin c	lpa s	ya, hasta entonces ignoraba, al menos en el ámbito procesal26. Porcierto, si d	rante el j	icio se habían fijado alimentos provisorios inferiores a los q	e sereg	lan como definitivos, el demandado deberá pagar la diferencia por todo el períodoq	e haya transc	rrido entre la notificación de la demanda y el momento en q	e q	edóejec	toriada la sentencia definitiva.
c) De aliment�s c�ngru�s y necesari�s a aliment�s adecuad�s � inadecuad�s.

A partir de la reforma introd	cida al Código Civil por la Ley Nº 19.585 del año1998, se afirmaba q	e todos los alimentos, conforme lo expresaba el propio Código,eran congruos: vale decir, los alimentos debían habilitar al alimentado para s	bsistirmodestamente de 	n modo correspondiente a su posición social (antig	o art. 323, inc.1º y art. 330).La Ley N° 21.484, modificó el inc. 1° del art. 323, q	edando del sig	ientetenor: “Los alimentos deben habilitar al alimentado para s	bsistir adec	adamente,resg	ardando el interés s	perior, la a	tonomía progresiva y el desarrollo integral delniño, niña o adolescente”.Como p	ede observarse, al comparar el tenor del art. 323 antes y desp	és de lareforman, se observan las sig	ientes diferencias:i.- Antes: “Los alimentos deben habilitar al alimentado para s	bsistir modestamente…”.Ahora: “Los alimentos deben habilitar al alimentado para s	bsistiradecuadamente…”.La palabra “modestamente” significa “moderadamente” o “a	steramente”, y seexplica también por s	s antónimos, como “fast	osamente”, “ostentosamente”.La palabra “adec	adamente” denota algo “apropiado a las condiciones ocirc	nstancias”.Desaparece entonces la referencia a la modestia o a	steridad, para poner enénfasis en 	na pensión de alimentos q	e sea apropiada a las necesidades delalimentario.ii.- Antes: “… de 	n modo correspondiente a s	 posición social”.Ahora: “… resg	ardando el interés s	perior, la a	tonomía progresiva y eldesarrollo integral del niño, niña o adolescente”.Desaparece entonces toda referencia a la “posición social” del alimentario, paraponer el acento en resg	ardar tres aspectos de los niños, niñas y adolescentes: i) Elinterés s	perior; ii) La a	tonomía progresiva; y iii) El desarrollo integral.De esta manera, el antig	o distingo entre alimentos y necesarios, esreemplazado por el de los alimentos adecuados e inadecuados.Sin embargo, veremos q	e el art. 330 sig	e al	diendo a la posición social delalimentario. Bien podría entenderse entonces q	e la posición social carece derelevancia c	ando se trata de alimentos demandados por menores de edad o por hijosq	e estén est	diando y no hayan c	mplido 28 años. Para todos ellos, lo q	e importa
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ahora es q	e los alimentos sean los “adec	ados”, conforme a s	s circ	nstancias ynecesidades. En cambio, si q	ien demanda alimentos f	ere otra persona, sí habría q	econsiderar s	 posición social, al determinar la c	antía de los alimentos.Con todo, a n	estro j	icio s	bsisten al menos dos casos de alimentos necesariosen n	estra ley. El primero, p	ede presentarse como 	na consec	encia de la separaciónj	dicial de los cóny	ges. En efecto, tratándose de dicha instit	ción, se desprende delart. 175 del Código Civil q	e el cóny	ge c	lpable de la separación j	dicial, sólo p	ededemandar al cóny	ge inocente alimentos “necesarios”, mientras q	e el cóny	geinocente de la separación j	dicial, sí podrá demandar al c	lpable, alimentos“adec	ados” para la s	bsistencia. Nos remitimos a lo q	e est	diamos a propósito de laseparación j	dicial de los cóny	ges.Otro caso en el c	al, event	almente, también podría estimarse q	e s	bsistenlos alimentos necesarios, es el contemplado en el art. 324 del Código Civil, c	ando laley a	toriza al j	ez a moderar el rigor de esta disposición, q	e en principio priva alalimentario de alimentos si h	biere inc	rrido en 	na ca	sal de inj	ria atroz, en el casoq	e la cond	cta del alimentario f	ere aten	ada por circ	nstancias graves en lacond	cta del alimentante.Cabe señalar además q	e las personas q	e bajo la legislación q	e la Ley Nº19.585 modificó tenían determinado por sentencia j	dicial o transacción aprobada porla j	sticia, el derecho a percibir alimentos necesarios, p	eden solicitar la adec	ación dela pensión alimenticia determinada, de ac	erdo con el act	al art. 323 del Código Civil(art. 3º transitorio de la Ley Nº 19.585). En consec	encia, el alimentario podrásolicitar q	e se “adec	en” los alimentos, lo q	e en verdad significa q	e p	ede solicitarq	e se a	mente s	 c	antía, para q	e le permitan s	bsistir adec	adamente.
4.- Requisit�s para exigir aliment�s.

Deben re	nirse cop	lativamente tres req	isitos: norma legal q	e otorg	e elderecho a pedirlos; estado de necesidad de aq	él q	e solicita alimentos; y q	e elalimentante tenga fac	ltades económicas para solventar los alimentos. Losrevisaremos seg	idamente en el mismo orden.
a) N�rma legal que �t�rgue el derech� a pedirl�s.

La ley en	mera taxativamente a las personas q	e tienen derecho a reclamaralimentos. El derecho a pedir alimentos tiene por f	entes, en lo q	e refiere a normasde rango legal, las sig	ientes:i.- Los arts. 321 a 337 del Código Civil. El art. 321 en	mera las personas q	e tienenderecho a pedir alimentos. Con todo, el art. 322 deja en claro q	e lo disp	esto en losartíc	los 321 a 337 corresponde a las reglas generales aplicables a los alimentos, “sinperj	icio de las disposiciones especiales q	e contiene este Código respecto de ciertaspersonas”. Efectivamente, como destacan Peña, Etcheberry y Montero, en otrasdisposiciones del Código Civil, se al	de también al derecho de alimentos (a lospreceptos por ellos señalados, hemos agregado otros), a saber: arts. 131 y 134(derecho de alimentos entre los cóny	ges y contrib	ción del marido y la m	jer a losgastos de la familia común); art 160 (contrib	ción de cada cóny	ge “en el estado deseparación”; arts. 174 a 177 (relación entre separación j	dicial de los cóny	ges yderecho de alimentos); arts. 203 y 324 (consec	encias para el derecho de alimentosdel progenitor c	ya paternidad o maternidad f	e determinada j	dicialmente y conoposición del demandado, q	e además abandonó al hijo en s	 infancia); art. 209 (nexoentre la reclamación j	dicial de la filiación y la obligación del j	ez de decretaralimentos provisorios); art. 231 (hijo con bienes propios); art. 232 (la obligación depagar alimentos y los ab	elos); art. 240 (los alimentos de 	n hijo abandonado por s	s
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27 Peña González, Carlos; Etcheberry Co	rt, Leonor; y Montero Iglesis, Marcelo, ob. cit., pp. 22 y 23.

padres); art. 241 (s	ministro de los alimentos al hijo menor de edad en caso deencontrarse en 	rgente necesidad y sin posibilidad de ser asistido por s	s padres);arts. 230 y 1740 (la obligación de pagar alimentos y la sociedad cony	gal); arts. 431 a434 (relación entre la t	tela y el derecho de alimentos); art. 959 (la obligaciónalimenticia es 	na baja general de la herencia); art. 968 Nº 3 (vínc	lo entre laindignidad para s	ceder y la obligación alimenticia); art. 1134 (el legado de alimentosvol	ntarios); arts. 1167 y 1168 (la obligación alimenticia es 	na asignación forzosa);art. 1170 (posibilidad de rebajar alimentos f	t	ros, q	e parezcan desproporcionados alas f	erzas del patrimonio efectivo dejado en herencia por el dif	nto); y arts. 1208 Nº2 y 1210 inc., 2º (ca	sas y efectos del desheredamiento en relación con el derecho dealimentos).27
ii.- La Ley Nº 7.613, sobre Adopción, q	e establecía la obligación alimenticia entreadoptante y adoptado. Si bien dicha ley f	e derogada por la Ley Nº 19.620, sobreadopción de menores, el art. 45 de la misma establece q	e los q	e tengan la calidadde adoptante y adoptado conforme a la Ley Nº 7.613, contin	arán s	jetos a los efectosde la adopción previstos en el mencionado c	erpo legal. Por ende, la Ley Nº 7.613s	bsiste, para aq	ellos q	e tenían la calidad de adoptados y adoptantes, a la época deentrar en vigencia la Ley Nº 19.620.iii.- La Ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.iv.- La Ley Nº 16.618, Ley de Menores.v.- La Ley Nº 19.947, de Matrimonio Civil.vi.- La Ley Nº 19.968, sobre Trib	nales de Familia.vii.- El art. 132, de la Ley Nº 20.720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento.viii.- La Ley Nº 16.271, de Imp	esto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, art. 4Nº 4 (para determinar la asignación líq	ida q	e corresponde al heredero o legatario,debe ded	cirse del c	erpo o masa de bienes q	e el dif	nto ha dejado, entre otras, lasasignaciones alimenticias forzosas) y art. 18 Nº 3 (estarán exentas del imp	esto q	eestablece esta ley, entre otras, las asignaciones y donaciones q	e consistan encantidades periódicas destinadas a la alimentación de personas a q	ienes el ca	sante odonante esté obligado por la ley a alimentar; c	ando a j	icio del Servicio de Imp	estosInternos la pensión pareciere excesiva, podrá pedir a la j	sticia ordinaria q	edetermine c	ál es la parte exenta del imp	esto).
b) Estad� de necesidad de aquél que s�licita aliment�s.

Los alimentos se deben en la parte en q	e los medios de s	bsistencia delalimentario no le alcancen para s	bsistir de 	n modo correspondiente a s	 posiciónsocial (art. 330 del Código Civil). En realidad, para hacerlo concordante con el art. 323,este art. 330 también debió ser modificado por la Ley N° 21.484, en c	anto al	de a “laposición social” del alimentario en l	gar de s	bsistir “adec	adamente”. Esto, al menospara el caso de q	e se demande alimentos por menores de edad.De c	alq	ier manera, lo primero q	e debe analizar el j	ez de la ca	sa es si elq	e pide alimentos tiene o no ingresos q	e, si bien no le permiten satisfacer todas s	snecesidades, al menos parcialmente lo hacen.Por ende, p	ede oc	rrir q	e el solicitante de alimentos disponga de alg	nosingresos, pero q	e ellos sean ins	ficientes.Como es obvio, lo anterior debe entenderse, por regla general, para el caso deq	e no se trate de alimentos q	e demande 	n menor de edad, p	es normalmente éstecarecerá de ingresos propios.Meza Barros sintetiza los factores a considerar para determinar la necesidad delalimentario:
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28 Meza Barros, Ramón, Manual de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 1979,seg	nda edición, Tomo II, pp. 710 y 711.29 Sentencia citada por Abeli	k Manasevich, René, ob. cit., p. 393.30 Barros Erráz	riz, Alfredo, Curso de Derecho Civil, tercer año, 1ª parte, vol	men IV, Editorial Nascimento,Santiago, 1931, p. 320, citado a s	 vez por Gómez de la Torre Vargas, Maricr	z, El sistema filiativo chileno,Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 2007, p. 188.31 En esta línea, el art. 257 del Código Civil parag	ayo: “El q	e solicite alimentos debe probar, salvodisposición contraria de la ley, q	e se halla en la imposibilidad de proporcionárselos.”32 Claro Solar, L	is, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo III, “De las Personas”, Nº1.825, Editorial J	rídica de Chile, 1944, p. 463, citado a s	 vez por Gómez de la Torre Vargas, Maricr	z, ob.cit., pp. 188 y 189.33 Meza Barros, Ramón, Manual de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 1979,seg	nda edición, Tomo II, p. 711.34 Ramos Pazos, René, Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 2000, terceraedición act	alizada, Tomo II, p. 502. Cita a Man	el Somarriva Und	rraga y s	 obra Derecho de Familia, Nº

i.- No es necesario q	e el alimentario sea por completo indigente; pero si no lo es, losalimentos sólo se otorgarán en la medida necesaria para completar lo q	e hayamenester.ii.- Entre los medios de s	bsistencia del alimentario, deben tomarse en consideraciónlos bienes con q	e c	ente y m	y partic	larmente s	 capacidad de trabajo; agrega estea	tor, citando a L	is Claro Solar, q	e “Los alimentos no p	eden ser 	n medio deliberarse de la d	ra ley del trabajo; otra cosa sería fomentar la pereza y el ocio. El j	ezdebe desechar, p	es, la demanda de q	ien no esté impedido para trabajar y no lohace”.iii.- Si el alimentario tiene bienes prod	ctivos, el j	ez considerará la posibilidad de q	eestos bienes se conviertan en otros q	e permitan a s	 d	eño s	bsistir, porq	e no eslógico q	e, por esta circ	nstancia, p	eda cargar sobre otro la satisfacción de s	snecesidades.28
Acerca del peso de la pr	eba, en alg	nas ocasiones se ha fallado q	ecorresponde al demandado de alimentos acreditar q	e el alimentario dispone demedios de s	bsistencia y q	e por ende la acción es improcedente, lo q	e implica q	ese invierte el onus probandi, por evidentes razones de protección a la parte más débildel j	icio de alimentos.29 En caso contrario, se ha dicho, si se obligare al actor a probars	s necesidades e imposibilidad de obtener los rec	rsos para satisfacerlas, se exigiríaprobar 	n hecho negativo, lo q	e sería imposible. Tal es la doctrina planteada porAlfredo Barros Erráz	riz, q	ien si bien admite, en principio, q	e probar el estado denecesidad del alimentario correspondería en principio a éste, como demandante,debiendo j	stificar s	 tít	lo legal para pedirlos y s	 falta de medios de s	bsistencia,éste último es 	n hecho negativo, q	e no p	ede transformarse en la afirmación de 	nhecho positivo contrario, de manera q	e no es s	sceptible de pr	eba directa; por estarazón, agrega Barros Erráz	riz, será el demandado q	ien deba j	stificar q	e eldemandante no se halla en el caso previsto por la ley, p	es a él le será fácil lademostración del hecho positivo de los rec	rsos con q	e c	enta el alimentario paras	bsistir. De otra manera, afirma el a	tor, se b	rlaría el derecho de pedir alimentos.30

Con todo, en otras ocasiones, el criterio ha sido el inverso al exp	esto por los a	toresmencionados, entendiéndose q	e el peso de la pr	eba inc	mbe al actor, a q	iensostiene q	e se le deben alimentos.31 Tal era la opinión de L	is Claro Solar, q	ienconsideraba q	e no existía razón alg	na para no aplicar en esta materia la regla delartíc	lo 1698 del Código Civil; en consec	encia, agregaba, es el alimentario q	ien debeprobar q	e no c	enta con medios económicos para s	bsistir modestamente de 	nmodo correspondiente a s	 posición social y la importancia de los rec	rsos de q	ep	ede disponer el demandado para socorrerlo.32 Como dice Meza Barros, adhiriendo aesta posición, rigen las reglas generales de la pr	eba en c	ya virt	d debe probar laexistencia de la obligación q	ien la alega.33 A la misma concl	sión llegan Man	elSomarriva, Fernando F	eyo y René Ramos Pazos.34 Esta tesis se ha imp	esto, en
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650, p. 616.35 Abeli	k Manasevich, René, ob. cit., p. 225.36 J	ricic Cerda Daniel, ob. cit., p. 10. Entre los a	tores q	e concl	yen q	e tiene derecho de alimentos, citaJ	ricic a Ripert y Bo	langer, Planiol y Ripert, Colin y Capitant, Zannoni, Carbonnier y Josserand.37 J	ricic cita a López A., Montés, V.L., y Roca, E., Derecho de Familia, valencia (España), Editorial Tirant LoBlanch, tercera edición, 1997, p. 40; y Peña González, Carlos, El Derecho de Alimentos en el ordenamientoJurídico Chileno, C	adernos de Trabajo de la Universidad Diego Portales, Nº 1, j	nio de 1995, Santiago, p.84.38 J	ricic cita a los sig	ientes a	tores: P	ig Peña (Compendio de Derecho Civil Español, p. 494); Planiol yRipert (Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, p. 28); Zannoni (“Tratado de Derecho Civil”), p. 118;Josserand (Derecho Civil), p. 313; F	eyo (Derecho Civil), p. 561; y Messineo (Manual de Derecho Civil yComercial), p. 187.

alg	nas ocasiones, en las cortes. Pensamos q	e sería conveniente 	na modificaciónlegal, en virt	d de la c	al se res	elva esta controversia en 	no 	 otro sentido. En todocaso, distinta debiera ser la exigencia probatoria, según si q	ien demanda alimentos es	n menor de edad, o 	na c	alesq	iera de las demás personas q	e event	almentereclamen alimentos. En efecto, si ya hemos s	brayado q	e los menores tienen derechoa recibir alimentos q	e les permitan la plena satisfacción de s	s necesidades, y res	ltainconc	so q	e, en circ	nstancias normales, carecen ellos de bienes o de rec	rsos,entonces, razonablemente, parece pla	sible concl	ir q	e debieran estar exonerados dela pr	eba de tales necesidades, debiendo sólo disc	tirse en el j	icio el rango en q	e sep	eden c	brir, conforme a las fac	ltades económicas del demandado.Cabe advertir q	e el art. 328 del Código Civil dispone q	e, si h	bo dolo paraobtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restit	ción de los mismosq	ienes los hayan recibido y también a la indemnización de perj	icios todos aq	ellosq	e h	bieren participado en él. La norma es similar al art. 2317 del Código Civil, enmateria de responsabilidad extracontract	al, q	e hace solidariamente responsables aq	ienes participan en la comisión del delito civil; y también a la q	e contempla el art.1458, inc. 2° del Código Civil, q	e dispone q	e aq	ellos q	e frag	aron el doloresponden por el total valor de los perj	icios y q	ienes se h	bieren aprovechado de élhasta conc	rrencia del provecho q	e han reportado del dolo. Como señala Abeli	k,este caso, probablemente, implicará 	na hipótesis de fra	de procesal, p	es lo normales q	e los alimentos se determinen en j	icio. Así, q	ienes ded	zcan 	na acción dolosa,f	ndada por ejemplo en doc	mentos falsos o declaraciones falsas de testigos, deberánrestit	ir lo obtenido, y solidariamente con q	ienes participaron en el dolo.35
A s	 vez, la doctrina se ha planteado la incidencia q	e tiene la propia c	lpa deq	ien reclama alimentos, en originar el estado de necesidad en q	e f	ndamenta s	demanda. ¿Podría el demandado invocar dicha c	lpa para exonerarse de s	 obligación?La mayoría de la doctrina se inclina por rechazar tal excepción a la demanda. Comoexpresa J	ricic, “Sobre este p	nto no hay, en verdad, m	cho espacio para la d	da. Lascirc	nstancias q	e cond	jeron al alimentario a s	 estado de necesidad, sonirrelevantes. La vida está antes q	e el reproche a la negligencia. Además, el CódigoCivil no condiciona el derecho de alimentos a la falta de c	lpa, y, todavía, disponeexplícitamente q	e sólo 	na ley expresa p	ede negar ese derecho (artíc	lo 321, incisofinal), la q	e no existe f	ndada en la c	lpa del alimentario”.36 Con todo, no han faltadoa	tores, extranjeros o nacionales, q	e se han pron	nciado por la tesis contraria,negando alimentos a q	ien c	lpablemente generó s	 estado de necesidad orebajándolos.37
Cabe preg	ntarse también q	é oc	rre con aq	él q	e demanda alimentosalegando estado de necesidad, pero se enc	entra en condiciones de desempeñar 	ntrabajo y por ende s	fragar s	s gastos. Como afirma J	ricic, “En general, la doctrinaestá de ac	erdo en q	e la persona q	e p	ede trabajar no tiene derecho a pediralimentos”.38 Agrega q	e la opinión en virt	d de la c	al el alimentario debe probar q	eintentó s	stentarse con s	 trabajo, pero q	e ello no le f	e posible, “es acertada, p	es
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39 J	ricic Cerda Daniel, ob. cit., p. 11.40 J	ricic Cerda Daniel, ob. cit., p. 11: Lehmann, en s	 Tratado de Derecho Civil (p. 390); Meza Barros, en s	Manual de Derecho de Familia (p. 711); y respecto de F	eyo, en s	 obra Derecho Civil (p. 560).41 J	ricic Cerda Daniel, ob. cit., p. 12.42 J	ricic Cerda Daniel, ob. cit., p. 12: Díez-Picazo y G	llón, en la obra Sistema de Derecho Civil (p. 55);Carbonnier, en s	 texto Derecho Civil (p. 410); Josserand, en Derecho Civil (p. 313); y F	eyo, en DerechoCivil (p. 563).

de la inactividad del necesitado se advierte q	e en rigor no está en estado denecesidad, p	es éste es la más f	erte motivación a la oc	pación rem	nerada”. Sinembargo, tal concl	sión debe matizarse, no debe ser tomada en sentido absol	to,“p	es bien p	ede s	ceder q	e a	n con 	n esf	erzo razonable no le sea posible alalimentario conseg	ir 	n trabajo. En esta hipótesis, debe declararse el derecho dealimentos, atendido q	e se config	ra 	n gen	ino estado de necesidad”.39 Compartimosesta opinión. El “estado de necesidad” pres	pone la imposibilidad de q	ien reclamaalimentos de proc	rárselos por sí mismo, desarrollando 	na actividad laboral. Elderecho de alimentos no p	ede ser 	n seg	ro a la desidia, la inc	ria o flojera, sino 	naherramienta q	e, de manera excepcional, p	ede emplearse c	ando razonablemente,q	ien demande la ay	da de otro, no p	ede por si mismo s	bsistir. Todos, si lascondiciones físicas y psíq	icas lo permiten, deben contrib	ir al esf	erzo colectivo q	e leexige s	 pertenencia a la com	nidad nacional. Excepcionalmente, c	ando exista 	nimpedimento objetivo, el ordenamiento j	rídico le prestará el a	xilio necesario, paraq	e rec	rra a otras personas, q	e estarán obligadas a proporcionarle alimentos. Porcierto, las reflexiones precedentes no deben plantearse, si q	ien demanda alimentosf	ere 	n menor de edad o siendo 	n descendiente o hermano mayor de edad deldemandado, se encontrare c	rsando est	dios.A 	na concl	sión similar cabe arribar, si el alimentario posee 	n capitalimprod	ctivo. Como refiere J	ricic, varios a	tores están a favor de negar el derecho aalimentos si el alimentario tiene bienes: Lehmann, Meza Barros, F	eyo y Carbonnier.40
Este último a	tor, sin embargo, plantea como condición q	e el capital sea de fácilrealización. Tal interpretación le parece adec	ada a J	ricic, conforme a los sig	ientesarg	mentos: i) El derecho de alimentos no tiene por objeto s	plir la falta de rentas,sino proteger la vida del necesitado; ii) No se ve por q	é para la s	stentación de 	napersona habrían de preferirse antes los bienes de otra q	e los s	yos; iii) Los capitalesfacilitan la obtención de créditos, p	es sirven de garantía, y la persona q	e tieneacceso al crédito responsable, con posibilidades de pagarlo, no está en estado denecesidad; y iv) A mayor ab	ndamiento, el propio art. 330 del Código Civil obliga apagar alimentos c	ando los “medios” del alimentario no le sirven para vivir, no c	andos	s “rentas” o “ingresos” sean ins	ficientes a este efecto.41

c) Que el alimentante tenga facultades ec�nómicas para s�lventar l�saliment�s.
Dispone el art. 329 del Código Civil q	e en la tasación de los alimentos sedeberán tomar siempre en consideración las fac	ltades del de	dor y s	s circ	nstanciasdomésticas. ¿Q	é debemos entender por “fac	ltades económicas” del alimentante? ¿Setrata sólo de considerar s	s ingresos periódicos q	e se trad	cen en dinero efectivo, otambién han de aval	arse s	s capitales, aún aq	ellos improd	ctivos? La doctrina noestá conteste sobre este p	nto. Refiere J	ricic q	e están a favor de tomar en c	enta elcapital del demandado Diez-Picazo, G	llón y Carbonnier, mientras q	e rechazan talposibilidad Josserand y F	eyo.42 J	ricic agrega q	e en principio, nada obsta a q	e secontabilice el capital del demandado; sin embargo, agrega q	e hay al menos doselementos de j	icio q	e ponen en d	da esta concl	sión: i) La obligación de pagaralimentos no p	ede cond	cir al alimentante a 	na condición de indigencia o necesidad,
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43 J	ricic Cerda Daniel, ob. cit., p. 13.44 Meza Barros, Ramón, Manual de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 1979,seg	nda edición, Tomo II, p. 711.

de modo q	e dentro de s	s fac	ltades no deberá incl	irse aq	ellos bienes q	e sirven aldemandado para s	 s	stento y el de s	 familia, como podría ser la vivienda familiar; yii) A partir de lo disp	esto por el art. 7, inc. 1º, de la Ley Nº 14.908, q	e prohíbe, porregla general, fijar 	na pensión q	e exceda del 50% de las rentas del alimentante,p	ede extraerse 	na tendencia de la ley a dar preponderancia a las rentas por sobre elcapital, al establecer el límite en consideración a éstas y no a éste.43 Las reflexiones deJ	ricic, sin embargo, f	eron form	ladas en el 2005, mientras q	e la reforma a la LeyNº 14.908, p	blicada en el Diario Oficial con fecha 9 de enero de 2007, disp	so en elart. 5 q	e el demandado ha de acompañar los doc	mentos q	e determinen s	“patrimonio” y s	 “capacidad económica”. Por ende, para n	estro legislador, las“fac	ltades” del alimentante comprenden tanto el capital q	e posea como los ingresosq	e obtenga. De c	alq	ier forma, el j	ez ha de ser pr	dente en considerar el capitaldel demandado, partic	larmente c	ando se trate de bienes q	e no generan rentasperiódicas, sino q	e, por el contrario, exigen ingentes gastos para s	 conservación.En c	anto a la pr	eba de las fac	ltades del demandado, hoy, parece no haberd	das acerca de q	e a él le concierne, en primer l	gar, considerando especialmente lodisp	esto en el citado art. 5, inc. 1º de la Ley Nº 14.908, en virt	d del c	al el j	ez, alproveer la demanda, debe ordenar al demandado, acompañar, en la a	dienciapreparatoria, todos los antecedentes q	e sirvan para determinar tanto s	 patrimonioc	anto s	 capacidad económica. Agrega la norma q	e en el evento de q	e no dispongade tales doc	mentos, acompañará, o extenderá en la propia a	diencia, 	na declaraciónj	rada, en la c	al dejará constancia de s	 patrimonio y capacidad económica. Ladeclaración de patrimonio deberá señalar el monto aproximado de s	s ingresosordinarios y extraordinarios, individ	alizando lo más completamente posible, si lost	viere, s	s activos, tales como bienes inm	ebles, vehíc	los, valores, derechos encom	nidades o sociedades.Es el demandado, por ende, q	ien tiene la obligación procesal de agenciar todala doc	mentación q	e permita vis	alizar s	s fac	ltades económicas y circ	nstanciasdomésticas (obligación c	yo inc	mplimiento doloso, incl	so, traerá consigo para eldemandado sanciones penales). Todo lo c	al, por cierto, podrá imp	gnar, mediantepr	ebas contradictorias, el demandante.Con todo, dispone el inc. 2º del art. 5 de la Ley Nº 14.908 q	e “Con la solaresol	ción q	e provea la demanda, el trib	nal, de oficio o a solicit	d del demandante,podrá ordenar dentro de q	into día, al Servicio de Imp	estos Internos, a PREVIRED, alas entidades bancarias, al Conservador de Bienes Raíces, a la Tesorería General de laRepública, a la S	perintendencia de Pensiones, a la Comisión para el MercadoFinanciero, a las instit	ciones de sal	d previsional, a las administradoras de fondos depensiones y a c	alq	ier otro organismo público o privado q	e aporten antecedentesútiles q	e permitan determinar los ingresos y la capacidad económica del demandado”.Como se observa, el trib	nal, incl	so de oficio, p	ede req	erir mayoresantecedentes q	e permitan determinar el patrimonio y la capacidad económica deldemandado.En relación con la pr	eba de las fac	ltades económicas del alimentante, si bienel trib	nal p	ede f	ndarse en pres	nciones, ellas deben tener 	n razonable s	stento.Meza Barros s	braya q	e deben considerarse aq	í dos aspectos:i.- Debe considerarse la fort	na del de	dor, esto es, los bienes q	e posea, eig	almente s	s de	das: en s	ma, s	 activo y s	 pasivo; yii.- También deben tenerse en c	enta s	s “circ	nstancias domésticas”, o sea, s	scargas de familia; el número de personas q	e viven a s	s expensas, de hijos q	eed	car, etc.44
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A propósito de este tercer req	isito para q	e se confiera alimentos, Cla	diaSchmidt opina q	e no cabe exigirlo, c	ando se trata del régimen alimentario a favor delos niños y adolescentes, caso en el c	al los alimentos proceden “a todo evento, p	espor sobre la normativa general tiene aplicabilidad la normativa especial, conforme a lac	al la f	ente de este deber de alto contenido moral es la filiación biológica, laprocreación, por lo c	al, sólo debe atenderse a las necesidades de los alimentistas, quesiempre existen, pero q	e p	eden variar según s	s circ	nstancias partic	lares”. Así lascosas, si q	ien demanda alimentos f	ere 	n hijo 	 otro descendiente, dos y no tresserían los req	isitos q	e deben c	mplirse para q	e opere el derecho de alimentos:f	ente legal y necesidad de q	ien los reclama. Se ded	ce de tal doctrina q	e el padre,la madre 	 otro ascendiente demandado, siempre deberá proporcionar alimentos alhijo 	 otro descendiente demandante.El primero de los tres req	isitos analizados, constit	ye 	n p	nto de derecho y,por ende, basta con acreditar la existencia del precepto legal q	e impone la obligaciónalimenticia a favor del demandante. Los otros dos req	isitos constit	yen c	estiones dehecho, q	e deberán probarse en la sec	ela del j	icio. En todo caso, la pr	eba seráapreciada de ac	erdo con las reglas de la sana crítica (art. 32, Ley sobre J	zgados deFamilia).Directamente relacionado con la integridad del patrimonio del demandando, elinc. final del art. 5 de la Ley Nº 14.908, consagra por s	 parte la posibilidad de ded	cir	na acción rescisoria, semejante a la acción pa	liana consagrada en el art. 2468 delCódigo Civil. Expresa q	e podrán rescindirse los actos y contratos otorgados ocelebrados por el alimentante, en las sig	ientes hipótesis:i.- Tratándose de los actos y contratos grat	itos.ii.- Tratándose de aq	ellos contratos onerosos celebrados por el alimentante conterceros, siempre q	e se pr	ebe la mala fe de los adq	irentes. Para estos efectos, seentenderá q	e el tercero adq	irente contrató de mala fe, c	ando conocía o debíaconocer q	e el “otorgante” (el alimentante) tenía 	na o más de	das alimenticiasimpagas.iii.- Tratándose de los actos sim	lados o aparentes celebrados por el alimentante conel propósito de red	cir s	 patrimonio en perj	icio del alimentario (en estricto rigor,ésta no es 	na hipótesis de acción pa	liana o revocatoria, q	e se f	ndamenta en lainoponibilidad, sino más bien de n	lidad absol	ta, por falta de consentimiento).Prescribirá esta acción rescisoria en el plazo de tres años, contado desde lafecha de celebración del acto o contrato.La acción se tramitará como incidente ante el j	ez de familia y podrá ded	cirsetanto en la etapa de c	mplimiento de la pensión alimenticia, como en la etapadeclarativa respecto de los alimentos provisorios impagos. La resol	ción q	e sepron	ncie sobre esta materia será apelable en el solo efecto devol	tivo.La acción no aplicará para los actos celebrados en c	mplimiento de lascondiciones legales previstas en el Tít	lo Final de la Ley Nº 14.908, q	e se refiere alRegistro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos.Dispone la norma: “El alimentario tendrá derecho a q	e se rescindan los actos ycontratos celebrados por el alimentante con la finalidad de red	cir s	 patrimonio enperj	icio del alimentario, de conformidad con las disposiciones sig	ientes:1. Podrán rescindirse los actos y contratos grat	itos.En c	anto a los contratos onerosos, podrán rescindirse probándose la mala fe deladq	irente, esto es, conociendo o debiendo conocer q	e el otorgante tenía 	na o másde	das alimenticias impagas.2. También podrá ejercerse para rescindir los actos o contratos sim	lados o aparentescelebrados por el alimentante con la finalidad de red	cir s	 patrimonio en perj	icio delalimentario.
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3. La acción prescribirá en 	n plazo de tres años contado desde la fecha de celebracióndel acto o contrato.4. Esta acción se tramitará como incidente, ante el j	ez con competencia en as	ntosde familia, p	diendo ser ded	cida tanto en la etapa de c	mplimiento de la pensiónalimenticia, como en la etapa declarativa respecto de los alimentos provisoriosimpagos. La resol	ción q	e se pron	ncie sobre esta materia será apelable en el soloefecto devol	tivo.5. Esta acción no aplicará respecto de los actos celebrados en c	mplimiento de lascondiciones legales previstas en el Tít	lo Final de la presente ley, referido al RegistroNacional de De	dores de Pensiones de Alimentos”.
5.- M�dalidades para el pag� de las pensi�nes alimenticias.

Esta materia se enc	entra reg	lada en el art. 333 del Código Civil, q	eestablece q	e el j	ez determinará “la forma y c	antía en q	e hayan de prestarse losalimentos”, y en los arts. 6 y 9 de la Ley Nº 14.908. Los alimentos p	eden pagarseconforme a las sig	ientes modalidades:
a) Pag� de una suma de diner�.

La modalidad más frec	ente, consiste en q	e el Trib	nal fije 	na s	ma dedinero, a pagar por mens	alidades. Al efecto, el art. 6, inc. 2º de la Ley Nº 14.908establece las sig	ientes reglas:i.- Toda resol	ción q	e fije 	na pensión de alimentos deberá disponer el pago mens	aly anticipado de 	n monto expresado en 	nidades trib	tarias mens	ales.ii.- La resol	ción deberá señalar el período del mes en q	e ha de realizarse el pago.iii.- La resol	ción ordenará la apert	ra de 	na c	enta de ahorro 	 otro instr	mentoeq	ivalente excl	sivo para el c	mplimiento de la obligación.iv.- La resol	ción deberá especificar las circ	nstancias consideradas para determinar lacapacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario.v.- La resol	ción deberá indicar la proporción en la q	e los padres deberán contrib	ir,conforme a s	s capacidades económicas, a sol	cionar los gastos extraordinarios delhijo en común, entendiéndose por tales aq	ellas necesidades q	e s	rgen conposterioridad y c	ya existencia no era posible prever, tales como el caso dehospitalizaciones y gastos médicos de 	rgencia.Cabe consignar aq	í lo disp	esto en el art. 3º transitorio de la Ley Nº 21.389,q	e se refiere a las pensiones de alimentos decretadas con antelación al 18 denoviembre de 2021 y q	e no se h	bieren fijado en 	nidades trib	tarias mens	ales: “Elalimentario c	ya pensión no est	viere expresada en 	nidades trib	tarias mens	alespodrá solicitar en c	alq	ier momento la conversión del monto de s	 pensión a s	eq	ivalente en 	nidades trib	tarias mens	ales, sea q	e ésta h	biere sido establecidaen 	na s	ma determinada sin incorporar 	na fórm	la de reaj	stabilidad, o teniéndolase h	biere disp	esto otra distinta. Esta solicit	d será res	elta por el trib	nal sin mástrámite. / Respecto de la pensión de alimentos c	yo monto no sea expresado en	nidades trib	tarias mens	ales o no sea éste convertido en los términos del incisoprecedente, las disposiciones legales q	e reg	lan el deber de los trib	nales de liq	idarde oficio y periódicamente la de	da, y aq	ellas q	e reglamentan la operatoria delRegistro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos, serán aplicadas sinconsiderar ning	na fórm	la de reaj	stabilidad. De esta forma, se considerará el valornominal de la pensión si éste no h	biere sido expresado en 	n valor reaj	stable, o eleq	ivalente en pesos al día q	e entre a regir este n	evo sistema de c	mplimiento, deconformidad a los incisos primero y seg	ndo del artíc	lo primero transitorio, en casode haberse aplicado otra fórm	la de reaj	stabilidad. / Respecto de los alimentarios
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c	ya pensión no h	biere sido convertida de conformidad al inciso primero, ni ésta estéfijada en 	n porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni enotros valores reaj	stables, sino en 	na s	ma determinada, contin	ará aplicándose lodisp	esto en los incisos tercero y c	arto del artíc	lo 7 de la ley N° 14.908, q	e esta leyderoga, con las restricciones a las q	e hace mención el inciso anterior”.Así las cosas, la ley plantea dos sit	aciones:i.- El alimentario solicita la “conversión” de la pensión de alimentos a 	nidadestrib	tarias mens	ales. Podrá hacerlo “en c	alq	ier momento”, es decir, no tiene plazopara solicitarlo.ii.- El alimentario no solicita la “conversión” de la pensión de alimentos a 	nidadestrib	tarias mens	ales. En este caso, el J	ez, al practicar la respectiva liq	idación, nopodrá considerar ning	na fórm	la de reaj	stabilidad. El monto ade	dado será nominalpor ende. Sin embargo, si la pensión no está fijada en 	n porcentaje de los ingresosdel alimentante ni en ingresos mínimos ni en otros valores reaj	stables, sino en 	nas	ma determinada, contin	arán aplicándose lo disp	esto en los incisos 3º y 4º del art.7 de la Ley Nº 14.908, a pesar de haber sido derogados por la Ley Nº 21.389. Dichosincisos disponían: “C	ando la pensión alimenticia no se fije en porcentaje de losingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reaj	stables, sinoen 	na s	ma determinada, ésta se reaj	stará semestralmente de ac	erdo al alza q	ehaya experimentado el Indice de Precios al Cons	midor fijado por el Instit	to Nacionalde Estadísticas, o el organismo q	e haga s	s veces, desde el mes sig	iente a aq	él enq	e q	edó ejec	toriada la resol	ción q	e determina el monto de la pensión. / ElSecretario del Trib	nal, a req	erimiento del alimentario, procederá a reliq	idar lapensión alimenticia, de a ac	erdo con lo establecido en el inciso anterior”.En principio, de conformidad al art. 7 de la Ley Nº 14.908, el trib	nal no p	edefijar 	na pensión q	e exceda el cinc	enta por ciento de las rentas del alimentante.Históricamente, la doctrina y la j	rispr	dencia entendieron q	e la s	ma de todas laspensiones de alimentos (en el s	p	esto q	e se demandare alimentos por dos o máspersonas), debía mantenerse dentro del porcentaje señalado. Esto, como es previsible,generaba serios problemas, c	ando las pensiones decretadas en 	n primer j	icio yahabían copado dicho límite, y más tarde se interponía 	na n	eva demanda, en la q	eotra persona reclamaba alimentos del mismo alimentante (por ejemplo, 	n n	evohijo). La Ley Nº 21.389, modificó el art. 7, otorgándole al J	ez la fac	ltad para q	e, ens	 sentencia, p	eda fijar 	n monto total q	e exceda dicho límite. Reza el preceptodesp	és de la reforma: “El trib	nal no podrá fijar como monto de la pensión 	na s	maq	e exceda del cinc	enta por ciento de las rentas del alimentante, salvo q	e existanrazones f	ndadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente en c	enta elinterés s	perior del niño, niña o adolescente, velando por q	e se conserve 	n repartoeq	itativo en los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios aq	ienes tiene el deber de proveer alimentos. / Las asignaciones por carga de familia nose considerarán para los efectos de calc	lar esta renta y corresponderán, en todo caso,a la persona q	e ca	sa la asignación y serán inembargables por terceros”.Como p	ede observarse, el J	ez de la ca	sa podrá en s	 sentencia exceder elal	dido límite al fijar el monto de la pensión o de las pensiones de alimentos, c	ando“existan razones f	ndadas” q	e así lo j	stifiq	en, “teniendo especialmente en c	enta elinterés s	perior del niño, niña o adolescente” y además “velando por q	e se conserve	n reparto eq	itativo en los aportes del alimentante demandado para con todos losalimentarios a q	ienes tiene el deber de proveer alimentos”.La Corte S	prema ha señalado q	e esta limitación del cinc	enta por ciento rigepara el j	ez de la ca	sa, pero no así para el caso de q	e las partes, vol	ntariamente,convengan 	n porcentaje mayor. En los citados a	tos Rol N° 9.605-2022, porsentencia de 3 de febrero de 2023, la Corte S	premo acogió el rec	rso de casación enel fondo ded	cido por el demandante de rebaja de pensión de alimentos. Desp	és de
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referirse al tenor del inc. 1° del art. 7, expresa el fallo: “De este modo, dicha normaestablece 	na limitación para el Trib	nal al momento de fijar el quantum de la pensiónde los alimentos, prohibición q	e no rige para las partes q	e vol	ntariamente p	edenobligarse a pagar 	n porcentaje mayor al 50% de s	s rentas, por lo q	e alestablecerse 	na s	ma mayor a la ofrecida por el alimentante se transgredió el artíc	lo7 inciso primero de la Ley N° 14.908, por lo q	e corresponde q	e el rec	rso decasación en el fondo sea acogido”.El inc. 5º del art. 14 de la Ley Nº 14.908, dispone el pago de intereses,devengados desde el vencimiento de la respectiva c	ota, en caso de mora delalimentante y desp	és de haber decretado dos o más apremios: “En caso de q	e f	erenecesario decretar dos o más apremios por la falta de pago de 	nas mismas c	otas,las pensiones alimenticias atrasadas devengarán el interés corriente entre la fecha devencimiento de la respectiva c	ota y la del pago efectivo”.Por s	 parte, el art. 17 de la Ley Nº 14.908, reitera lo relativo al pago deintereses desde la mora del alimentante: “Los alimentos ade	dados devengarán elinterés corriente para operaciones reaj	stables, determinado por la Comisión para elMercado Financiero, de ac	erdo a lo establecido en el artíc	lo 6 de la ley N° 18.010,q	e establece normas sobre operaciones de crédito y otras obligaciones en dinero q	eindica. / La entidad financiera en la q	e se abra 	na c	enta de ahorro 	 otroinstr	mento eq	ivalente, para el c	mplimiento de la pensión alimenticia, deberáproporcionar al trib	nal todos los medios y antecedentes necesarios para poner adisposición de las partes 	na liq	idación con información act	alizada del monto de lade	da y la cantidad de mens	alidades ade	dadas”.El Código Civil, por s	 parte, dispone q	e la pensión de alimentos se paga endinero y por mesadas anticipadas (art. 331, inc. 1º del Código Civil). Con todo, agregala ley q	e no se podrá pedir la restit	ción de aq	ella parte de las anticipaciones q	e elalimentario no h	biere devengado por haber fallecido (art. 331, inc. 2º del CódigoCivil). Así, por ejemplo, si se pagó la pensión mens	al de alimentos ascendente a$300.000.- el día 5 del respectivo mes y el alimentario falleciere el día 10, no p	edereclamar el alimentante la devol	ción de los $200.000 correspondientes a los 20últimos días del mes.El art. 19 ter, establece por s	 parte en s	 inc. 1º, 	na acción de reembolso, enfavor del tercero q	e h	biere pagado la de	da alimentaria ajena: “Por el no pago de lade	da alimentaria, el tercero q	e ha debido contrib	ir económicamente a satisfacer lasnecesidades del alimentario, sin estar legalmente obligado o en exceso de lo q	e eras	 obligación, tendrá acción de reembolso en contra del alimentante, por elenriq	ecimiento sin ca	sa de éste a expensas s	ya. Esta acción se tramitará ante eltrib	nal con competencia en as	ntos de familia q	e h	biere decretado o aprobado lapensión alimenticia”.El inc. 2º, se refiere a 	na “solicit	d de condonación de la de	da alimenticia”,q	e p	eda presentar el alimentario. En este caso, se oc	pa la ley del tercero q	e pagó–parcialmente, se entiende- la obligación ajena: “Ante la solicit	d de condonación de lade	da alimenticia presentada por el alimentario, el trib	nal q	e estimare q	e a otross	jetos q	e no han comparecido al proceso p	diera corresponderles el ejercicio [de]esta acción, deberá ordenar poner el proceso en s	 conocimiento, para q	e dentro deltérmino de emplazamiento presente s	 demanda. Si no la presentare, cad	cará s	derecho”.Nótese q	e el inciso consagra 	n caso en q	e por el solo ministerio de la ley seexting	e 	n derecho –el del tercero para obtener el reembolso de lo q	e pagó-, si nopresenta s	 demanda en el término indicado. P	esto q	e el derecho del tercero parainterponer s	 acción de reembolso “cad	ca”, ha de entenderse q	e también seexting	e con ello la acción q	e tenía en contra del alimentante c	ya de	da pagó enparte.
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Cabe señalar también q	e, de conformidad a lo previsto en el art. 7, letra h), dela Ley Nº 20.880, sobre probidad en la f	nción pública y prevención de los conflictosde intereses, la calidad de de	dor de alimentos y si corresponde la de encontrarseinscrito en el Registro de De	dores de Pensiones de Alimentos (al q	e más adelanteal	diremos) debe informarse en la “declaración de intereses y patrimonio”. Dispone lanorma: “La declaración de intereses y patrimonio deberá contener la fecha y l	gar enq	e se presenta y la sing	larización de todas las actividades y bienes del declaranteq	e se señalan a contin	ación: (…) h) La en	nciación del pasivo, siempre q	e en s	conj	nto ascienda a 	n monto s	perior a cien 	nidades trib	tarias mens	ales. Sinperj	icio de lo anterior, deberán declararse las de	das por concepto de pensión dealimentos, provisorios o definitivos, c	alq	iera sea s	 monto, fijados o aprobados porresol	ción j	dicial. Del mismo modo, el declarante deberá informar si registrainscripción vigente en el Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos”.Todo lo anterior, “es sin perj	icio de lo disp	esto en el artíc	lo 9” de la citadaLey, q	e se refiere a la constit	ción de 	n derecho real como eq	ivalente a la pensiónalimenticia. Nos referiremos a esta seg	nda modalidad a contin	ación.
b) C�nstitución de un derech� real de us�, habitación � usufruct�.

Reg	la esta materia el art. 9 de la Ley Nº 14.908, del sig	iente tenor: “El j	ezpodrá fijar o aprobar q	e la pensión alimenticia se imp	te total o parcialmente a 	nderecho de 	s	fr	cto, 	so o habitación sobre bienes del alimentante, q	ien no podráenajenarlos ni gravarlos sin a	torización del j	ez. Si se tratare de 	n bien raíz, laresol	ción j	dicial servirá de tít	lo para inscribir los derechos reales y la prohibición deenajenar o gravar en los registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces.Podrá req	erir estas inscripciones el propio alimentario. / La constit	ción de losmencionados derechos reales no perj	dicará a los acreedores del alimentante c	yoscréditos tengan 	na ca	sa anterior a s	 inscripción. / En estos casos, el 	s	fr	ct	ario,el 	s	ario y el q	e goce del derecho de habitación estarán exentos de las obligacionesq	e para ellos establecen los artíc	los 775 y 813 del Código Civil, respectivamente,estando sólo obligados a confeccionar 	n inventario simple. Se aplicarán al	s	fr	ct	ario las normas de los artíc	los 819, inciso primero, y 2466, inciso tercero,del Código Civil. / C	ando el cóny	ge alimentario tenga derecho a solicitar, para sí opara s	s hijos menores, la constit	ción de 	n 	s	fr	cto, 	so o habitación enconformidad a este artíc	lo, no podrá pedir la q	e establece el artíc	lo 147 del CódigoCivil respecto de los mismos bienes. / El no pago de la pensión así decretada oacordada hará inc	rrir al alimentante en los apremios establecidos en esta ley y, en elcaso del derecho de habitación o 	s	fr	cto recaído sobre inm	ebles, se inc	rrirá endichos apremios a	n antes de haberse efect	ado la inscripción a q	e se refiere el incisoseg	ndo”.Las reglas q	e podemos ded	cir de este precepto son las sig	ientes:i.- Fijada (por el j	ez a falta de ac	erdo de los interesados) o aprobada (c	ando elalimentante y el alimentario someten a revisión del trib	nal el ac	erdo a q	e hanllegado) q	e sea la pensión, ésta podrá imp	tarse total o parcialmente a 	n derechoreal de 	s	fr	cto, 	so o habitación, q	e se constit	irá sobre bienes m	ebles oinm	ebles del alimentante. Como p	ede observarse, tanto el J	ez (al fijar la pensión)como las propias partes (al llegar a 	n ac	erdo q	e someten a la aprobación delTrib	nal), p	eden imp	tar toda o parte de la pensión, a 	n derecho real de 	s	fr	cto,	so o habitación.ii.- La ley señala q	e la pensión “se imp	te” total o parcialmente a 	no de los citadosderechos reales. El 	s	fr	cto, por ende, debe valorarse, y si res	lta s	 valoreq	ivalente al monto de la pensión, la imp	tación será total, y por el contrario, si seconsidera q	e tiene 	na valoración menor, la imp	tación será parcial y la diferencia
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deberá ser pagada por el alimentante en dinero efectivo. En este último caso, lapensión de alimentos se dividirá en dos prestaciones: 	na, con la constit	ción delderecho real; otra, con el pago de 	na s	ma de dinero.iii.- El alimentante no podrá enajenar o gravar el bien gravado con el 	s	fr	cto, 	so ohabitación, sin a	torización del j	ez. La sit	ación en la q	e q	eda el bien gravado conel derecho real, es semejante a la prevista para los bienes embargados o sobre losc	ales se ha decretado 	na medida preca	toria (art. 1464 del Código Civil). Enconsec	encia, habrá objeto ilícito en el acto j	rídico por el c	al el propietario del bienenajenare o gravare el inm	eble, sin mediar a	torización del j	ez.iv.- El bien sobre el c	al se constit	ya el derecho real debe pertenecer al alimentante(“sobre bienes del alimentante”, dice el precepto). Se descarta por ende la posibilidadde q	e el bien pertenezca a 	n tercero. No vemos la razón por haber establecido estarestricción, si consideramos q	e de ac	erdo a las reglas generales del Código Civilacerca de la prenda y de la hipoteca, nada obsta a q	e 	n tercero garante constit	ya laca	ción.v.- Si dicho bien f	ere 	n bien raíz, la resol	ción j	dicial servirá de tít	lo para inscribirlos derechos reales y la prohibición de enajenar o gravar en los registroscorrespondientes del Conservador de Bienes Raíces. Podrá req	erir estas inscripcionesel propio alimentario. El Conservador, en consec	encia, deberá practicar dosinscripciones: 	na, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes (el 	s	fr	cto, 	so ohabitación); otra, en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar (laprohibición). Cabe notar q	e, si se trata de 	n derecho de 	s	fr	cto, el alimentariopodrá dar en arrendamiento el bien y obtener la respectiva renta. En cambio, si setrata de 	n derecho de 	so o de habitación, carecerá de dicha fac	ltad. En el caso delderecho real de 	s	fr	cto, como se trata de 	no de nat	raleza “alimenticia”, es decircorresponde a 	n derecho de alimentos, el 	s	fr	ct	ario no podrá cederlo, rigiendo alrespecto el art. 334 del Código Civil y excl	yéndose la posibilidad de aplicar el art. 793del mismo Código. Si se trata de los derechos de 	so o de habitación, no será posibletransferirlos, atendido s	 carácter de derechos personalísimos (art. 819 del CódigoCivil).vi.- El 	s	fr	cto, 	so o habitación alimenticio, con todo, no p	ede afectar derechos deterceros, anteriores a la constit	ción del gravamen. ¿Q	é debemos entender porcréditos q	e tengan “una causa anterior” a la inscripción del 	s	fr	cto o derecho de	so o de habitación alimenticio? Por cierto, q	edan comprendidos en la expresiónaq	ellos créditos q	e se encontraren determinados antes de la referida inscripción, osea, q	e sean líq	idos (por ejemplo, el m	t	o doc	mentado en 	n pagaré s	scrito porel alimentante con antelación a la inscripción del gravamen, el m	t	o doc	mentandoen 	na escrit	ra pública o en 	na escrit	ra privada con fecha cierta o el saldo de preciode cierta compraventa, etc.). Pero de ig	al forma, creemos q	e se comprenderían enla al	dida frase aq	ellos créditos q	e si bien p	eden haber sido ilíq	idos oindeterminados al momento de la inscripción del gravamen alimenticio, pasan a serlíq	idos o q	edan determinados desp	és de practicada aq	ella, como por ejemplo, elde 	n individ	o q	e había ded	cido 	na demanda en la q	e reclamaba 	naindemnización de perj	icios por hechos acaecidos antes de la inscripción conservatoriaq	e nos oc	pa, y c	yo crédito se reconoce y declara en 	na sentencia q	e q	edaejec	toriada desp	és de haber practicado dicha inscripción. En tal caso, seríainoponible al demandante el gravamen alimenticio constit	ido sobre el inm	eble deldemandado. La doctrina nacional había llegado a la misma concl	sión, señalado en s	época Man	el Somarriva q	e la ley g	ardaba silencio sobre la posibilidad de constit	irotros derechos reales sobre el inm	eble hipotecado (distintos de 	na n	evahipoteca, q	e admite el art. 2415 del Código Civil), tales como las servid	mbresy el 	s	fr	cto. Se preg	ntaba el citado a	tor si ello era posible, respondiendo q	e,en principio, podría contestarse afirmativamente, atendiendo al principio de
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45 Somarriva Und	rraga, Man	el, Tratado de las cauciones (Santiago de Chile, Editorial J	rídica Ediar-ConoS	r Ltda., sin año), pp. 415 y 416.46 Se expresa en 	na sentencia: “El demandado en el j	icio de alimentos q	e otorga a s	 cóny	ge e hijos,como parte de la pensión alimenticia, el 	s	fr	cto sobre 	n inm	eble de s	 propiedad, conviniendo laprohibición de celebrar actos y contratos, no obstante q	e con anterioridad había otorgado hipotecas a favorde 	n banco para garantizar ciertas de	das, tales 	s	fr	ctos y prohibiciones, por ser posteriores, no afectana la hipoteca, porq	e ésta abarcó la plena propiedad, siéndole inoponible al acreedor hipotecario, no estandoéste obligado a soportar esos gravámenes y limitaciones, lo q	e se trad	ce en el derecho de pedir s	alzamiento y cancelación.” (Revista de Derecho y J	rispr	dencia, Tomo LXXXII, seg	nda parte, secciónprimera, 1985, p. 71); en otro fallo, se concl	ye: “Res	lta inoponible al acreedor hipotecario el 	s	fr	cto q	eimponga el j	ez de menores, ya q	e la acción hipotecaria ejercida por el acreedor afectada por la decisión dedicho j	ez, impide proseg	ir la s	basta del inm	eble con prescindencia de la limitación al dominio, siendonecesario alzarlo.” (Revista de Derecho y J	rispr	dencia, seg	nda parte, sección primera, 1987, p. 106).Ambas sentencias, citadas por Gómez de la Torre Vargas, Maricr	z, “El sistema filiativo chileno”, Santiago deChile, Editorial J	rídica de Chile, 2007, p. 202.

“q	ien p	ede lo más, p	ede lo menos” (si podía hipotecar, podía tambiénconstit	ir otro gravamen sobre el inm	eble, como 	n 	s	fr	cto). Perosemejante concl	sión, agregaba Somarriva, sería errada, porq	e si ellegislador a	toriza al propietario para enajenar o hipotecar el bien dado engarantía, es porq	e de ello no se sig	e perj	icio alg	no al acreedorhipotecario; no acontece lo mismo con la constit	ción de 	n 	s	fr	cto, de 	naservid	mbre o de 	n derecho de 	so o de habitación, ya q	e con ello secercena el valor de la garantía, ca	sándole al acreedor 	n perj	icio evidente.Por eso, s	brayaba Somarriva, los a	tores 	nánimemente estimaban q	e laconstit	ción de estos derechos no empecía al acreedor hipotecario, q	ien siemprepodrá ejercer las fac	ltades q	e le da el carácter de tal con prescindencia de ellos.Corroboraba la concl	sión anterior lo disp	esto en los artíc	los 1366 y 1368 delCódigo Civil, en las normas del pago de las de	das hereditarias ytestamentarias: el 	s	fr	cto constit	ido sobre la finca no es oponible alacreedor hipotecario, pero a contrario sens	, la hipoteca sí afecta al 	s	fr	ct	ario;éste debe pagar al acreedor hipotecario s	brogándose así en los derechos delacreedor contra los herederos, si la de	da era del testador, o contra el tercerode	dor, si el testador sólo era 	n garante hipotecario, todo ello salvo q	e el últimohaya expresamente q	erido gravar al 	s	fr	ct	ario con la de	da en c	estión45. Laj	rispr	dencia, en los años ochenta del siglo pasado, terminó por alinearse en ladoctrina precedente.46 La c	estión q	edó zanjada en la ley, como hemos explicado,con el act	al tenor del art. 9 q	e estamos revisando. En todo caso, para evitar 	nperj	icio a los interesados en el remate del inm	eble y al propio ejec	tante, éstepodrá solicitar q	e el 	s	fr	cto, o el derecho de 	so o habitación, sean alzados por elmismo Trib	nal q	e los h	biera decretado, sin q	e éste p	eda oponerse a ello, si seacredita q	e se trataba de 	n crédito q	e tenía 	na ca	sa anterior a la inscripción. ElTrib	nal, entonces, deberá ordenar q	e se oficie el respectivo Conservador de BienesRaíces, para q	e éste cancele la inscripción.vii.- El 	s	fr	cto alimenticio exige menos req	isitos q	e aq	él reg	lado en el CódigoCivil. El art. 9 exonera asimismo al alimentario en c	yo favor se constit	ya el derechoreal de 	s	fr	cto, de 	so o de habitación, a prestar ca	ción de conservación yrestit	ción, a	n c	ando sí exige confeccionar 	n inventario simple, disponiendo alefecto q	e “En estos casos, el 	s	fr	ct	ario, el 	s	ario y el q	e goce del derecho dehabitación estarán exentos de las obligaciones q	e para ellos establecen los artíc	los775 y 813 del Código Civil, respectivamente, estando sólo obligados a confeccionar 	ninventario simple. Se aplicarán al 	s	fr	ct	ario las normas de los artíc	los 819, incisoprimero, y 2466, inciso tercero, del Código Civil” (inc. 3º). La última frase deja en claroq	e el 	s	fr	ct	ario, como ya se dijo, no podrá ceder s	 derecho. De ig	al forma, elderecho de 	s	fr	cto será inembargable, como acontece también con el 	s	fr	cto (oderecho legal de goce) del padre y madre sobre los bienes del hijo no emancipado y
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47 Bavestrello Bontá, Irma, ob. cit., p. 88.

del marido sobre los bienes propios de la m	jer, c	ando mediare régimen de sociedadcony	gal. Por cierto, tampoco podrá embargarse el derecho real de 	so o habitación(art. 1618, Nº 9 del Código Civil). Por lo demás, siendo estos últimos, derechospersonalísimos, de nada habría servido embargarlos, p	es no podría pedirse por elejec	tante s	 venta forzada.viii.- Se contempla la incompatibilidad de los derechos de 	s	fr	cto, 	so o habitación,decretados como pensión alimenticia, con los mismos derechos, constit	idos conformeal art. 147 del Código Civil, en el marco de los bienes familiares. Se entiende laincompatibilidad, p	es res	ltaría red	ndante constit	ir el mismo derecho a favor deidéntica persona.ix.- El inc	mplimiento por parte del alimentante, permitirá al alimentario solicitar losapremios previstos en la Ley Nº 14.908, de la misma manera q	e si se tratare de 	napensión q	e debe pagarse en dinero. Podrán pedirse dichos apremios, a	n c	ando elderecho real de 	s	fr	cto, de 	so o de habitación, no est	vieren inscritos. Es más,precisamente el inc	mplimiento se prod	cirá c	ando la escrit	ra pública mediante lac	al se constit	ye el 	s	fr	cto, 	so o habitación sobre 	n inm	eble, no p	diereinscribirse en el Registro Conservatorio por alg	na ca	sa imp	table al alimentante.
c) Intereses de un capital.

Se trata en realidad de 	na variante de la primera modalidad de pago.Establece el art. 333 del Código Civil q	e el j	ez podrá disponer q	e los alimentos seconviertan en los intereses de 	n capital, q	e se consigne a este efecto en 	na caja deahorro o en otro establecimiento análogo (hoy en día, en 	n Banco). Una vez q	e cesela obligación alimenticia, dicho capital deberá restit	irse al alimentante o a s	sherederos. Esta forma de pago no es m	y conveniente, p	es como señala IrmaBavestrello, se inmoviliza 	na importante s	ma de dinero y no hay certeza respecto almonto de la pensión por los efectos de la inflación, q	e podría incl	so hacerladesaparecer. Adicionalmente, se corre el peligro q	e se embarg	e el capital por losacreedores q	e p	eda tener el alimentante.47 Además, es improbable q	e 	nalimentante disponga de 	n capital del q	e p	eda disponer para estos efectos, amenos q	e sea 	na persona de fort	na. Por lo tanto, en la práctica, es m	y improbableq	e se rec	rra a esta modalidad de pago.
6.- Titulares del derech� de aliment�s.

Se deben alimentos a las sig	ientes personas:
a) Al cónyuge (art. 321 Nº 1 del Código Civil).
a.1. Obligación de socorro y obligación alimenticia.Los alimentos entre cóny	ges corresponden a 	na manifestación concreta de laobligación de socorro, c	ando ésta no se c	mple espontáneamente; obligación desocorro q	e a s	 vez se enmarca en 	no de los fines esenciales del matrimonioen	nciados en el art. 102 del Código Civil, como es el q	e tiene los cóny	ges, deauxiliarse mutuamente. Consiste esta obligación de socorro en la de proporcionar 	ncóny	ge al otro los a	xilios económicos necesarios para la vida. Se trata de 	naobligación recíproca de los cóny	ges, establecido en el art. 131 y desarrollado en elart. 134, ambos del Código Civil. Ahora bien, mientras esta obligación se c	mplaespontáneamente, en el ámbito privado de la familia, el Estado no intervendrá. Pero encaso de inc	mplimiento, la obligación de socorro se j	dicializará y se transformará en
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48 Abeli	k Manasevich, René, ob. cit., p. 385.49 Corral Talciani, Hernán, Bienes Familiares y Participación en los Gananciales. La reforma de la Ley número19.335, de 1994, a las relaciones personales y al régimen económico del matrimonio, Santiago de Chile,Editorial J	rídica de Chile, 2007, seg	nda edición act	alizada, p. 45.

	na obligación de alimentos, interviniendo el Estado a través del J	ez competente.Constit	ye asimismo la obligación alimenticia entre cóny	ges, 	na manifestación delprincipio de protección al cóny	ge más débil.a.2. Existencia de sociedad cony	gal.En el régimen de sociedad cony	gal, el marido, como administrador, debes	bvenir a los gastos de mantenimiento de la m	jer y de la familia común (art. 1740Nº 5 del Código Civil). Por ende, todos los egresos deben imp	tarse al pasivo definitivode la sociedad cony	gal, sin q	e ésta tenga 	na recompensa o crédito contra alg	node los cóny	ges. Para ello, la ley, como contrapartida, le da al marido el 	s	fr	cto delos bienes propios de la m	jer. Por ello, se ha dicho, lo normal será q	e el maridocasado bajo este régimen le deba alimentos a s	 m	jer, y m	y excepcionalmenteoc	rrirá la sit	ación inversa, c	ando la m	jer posea 	n patrimonio reservado c	antiosoy la sociedad cony	gal no lo t	viere48.a.3. Existencia de otros regímenes matrimoniales.En el régimen de separación total de bienes y en el de participación en losgananciales, cada cóny	ge efectúa s	s propios gastos de mantenimiento, sin perj	iciode q	e, si alg	no no tiene ingresos o bienes s	ficientes, debe ser a	xiliado por el otro.En estos dos últimos regímenes, no cabe p	es form	lar como regla general q	e elmarido sea el primero de los cóny	ges obligado al pago de alimentos a favor de lam	jer. Conforme a lo disp	esto en el art. 160 del Código Civil, los cóny	ges separadosde bienes deben ac	dir al mantenimiento de la familia común según s	s fac	ltades; encaso de discrepancia, el j	ez reglará el monto de la contrib	ción. Si se h	bieredecretado separación j	dicial, los cóny	ges también deben socorrerse (arts. 174 y 175del Código Civil); tienen este derecho, a	n c	ando hayan dado ca	sa a la separaciónj	dicial por s	 c	lpa, conforme a lo previsto en el seg	ndo de estos preceptos.a.4. Cóny	ges separados de hecho.Cabe establecer, por s	 parte, q	é oc	rre c	ando los cóny	ges se separan dehecho, sin q	e se dis	elva el matrimonio. Se debe concl	ir q	e el marido y la m	jerconservan la obligación de socorrerse m	t	amente. La j	rispr	dencia ha declarado q	ese deben alimentos al cóny	ge a	n c	ando exista separación de hecho y q	e no esadmisible, por ejemplo, la excepción del marido ad	ciendo la negativa de la m	jer avivir con él, p	es en tal hipótesis, no hay inj	ria atroz, y por ende no hay ca	sal q	ehaga cesar por completo el derecho a alimentos. Además, si la Ley de Matrimonio Civildeja en claro q	e la sentencia de separación j	dicial no s	spende la obligación desocorro, con mayor razón tal obligación s	bsiste si se trata sólo de 	na separación dehecho.a.5. Efectos del inc	mplimiento de la obligación alimenticia a favor del cóny	ge.El cóny	ge q	e no da alimentos p	ede ser obligado comp	lsivamente a ello,conforme lo establece la Ley Nº 14.908. Además, de conformidad al art. 19, inc. 1º dela Ley Nº 14.908, c	alq	iera de los cóny	ges podrá solicitar la separación de bienes siel otro, obligado al pago de pensiones alimenticias, en s	 favor o en el de s	s hijoscom	nes, h	biere sido apremiado por dos veces en la forma establecida en los arts. 14y 16 de la misma ley. La petición p	ede hacerla el titular de la acción respectiva, demanera q	e el marido sólo podrá pedir la separación de bienes, tratándose del régimende participación en los gananciales, p	es los arts. 153 y 155 del Código Civil sólofac	ltan a la m	jer para pedir separación de bienes, habiendo sociedad cony	gal.49
Como lo indicamos, el j	ez ponderará la c	antía de los alimentos q	e correspondan alcóny	ge q	e dio l	gar a la separación j	dicial, atendiendo a s	 cond	cta antes y
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desp	és de decretado éste y a las circ	nstancias del mismo (arts. 174, 175 y 177 delCódigo Civil).De ig	al forma, el cóny	ge más débil podrá demandar el divorcio “por c	lpa”,de conformidad a lo previsto en el art. 54 de la Ley de Matrimonio Civil.A s	 vez, el inc	mplimiento reiterado de esta obligación de alimentos fac	ltaráal cóny	ge demandado para solicitar q	e se rechace la demanda de divorcio, deac	erdo al art. 55, inc. 3º de la Ley de Matrimonio Civil.a.6. Los alimentos y el matrimonio p	tativo.Debe s	brayarse q	e la circ	nstancia de declarar la n	lidad del matrimonio noexting	e el event	al crédito q	e 	no de los ex pres	ntos cóny	ges h	biere tenido encontra del otro, por pensiones alimenticias devengadas pero no pagadas a la fecha enq	e q	eda ejec	toriada la sentencia o al menos hasta q	e cese la b	ena fe delcóny	ge alimentario. En efecto, confirma lo anterior lo previsto en el art. 51 de la Leyde Matrimonio Civil, q	e dispone: “El matrimonio n	lo q	e ha sido celebrado oratificado ante el Oficial del Registro Civil prod	ce los mismos efectos civiles q	e elválido respecto del cóny	ge q	e, de b	ena fe y con j	sta ca	sa de error, lo contrajo,pero dejará de prod	cir efectos civiles desde q	e falte la b	ena fe por parte de amboscóny	ges”. Se trata de 	n matrimonio q	e tenía la apariencia de válido, al menos para	no de los ex pres	ntos cóny	ges. Por ello, a pesar de q	e se declare s	 n	lidad, no seentienden exting	idos los efectos q	e h	biera prod	cido, reconociéndolos la ley, comosi el matrimonio h	biere sido válidamente contraído. Y entre tales efectos, podráencontrarse el crédito por alimentos.
b) A l�s descendientes (Nº 2 del art. 321 del Código Civil).
b.1. Los alimentos y la a	toridad parental.Cabe disting	ir aq	í entre la obligación q	e pesa sobre los padres y laobligación q	e, en s	bsidio de los primeros, han de c	mplir los demás ascendientes delalimentario. La obligación alimenticia q	e tienen los padres para con los hijos, seenmarca en el ejercicio de la “a	toridad parental” y q	e los textos denominaban como“a	toridad paterna”. Hoy, debiéramos reemplazar dicha expresión por otra, q	eresponda mejor, al hecho de ejercer conj	ntamente los progenitores a	toridad sobre elhijo. Por ello, proponemos al efecto la de “a	toridad parental”, porq	e asíenglobamos la a	toridad q	e tanto el padre como la madre o ambos progenitores (sif	eren dos padres o dos madres) ejercen sobre la persona del hijo.Ahora bien, dicha potestad parental impone a los progenitores tres deberesprincipales: criar, corregir y educar a los hijos. Tales deberes constit	yen 	namanifestación del principio del interés s	perior de los hijos y en partic	lar de losmenores, consagrado f	ndamentalmente en el inc. 1° del art. 222 del Código Civil, q	ereza: “La preoc	pación f	ndamental de los padres es el interés s	perior del hijo, paralo c	al proc	rarán s	 mayor realización espirit	al y material posible, y lo g	iarán en elejercicio de los derechos esenciales q	e emanan de la nat	raleza h	mana de modoconforme a la evol	ción de s	s fac	ltades”.De estos tres deberes, dos de ellos, el de crianza y el de ed	cación,corresponden directamente a la obligación de socorro y si este no se c	mple, a laobligación de proporcionar alimentos al hijo. Los gastos vinc	lados al c	mplimiento deldeber de crianza comprenden s	 alimentación, habitación, vest	ario, cobert	ra desal	d, recreación, etc., es decir, todo aq	ello q	e res	lta indispensable para las	bsistencia del hijo y s	 adec	ada realización material y espirit	al. Los gastosvinc	lados al c	mplimiento del deber de ed	car al hijo se trad	cen en c	brir todos losegresos q	e demande el c	rsar reg	larmente el hijo s	s est	dios básicos, medios yaún s	periores, hasta q	e c	mpla 28 años (art. 332, inc. 2º del Código Civil).
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La Ley N° 21.430, “Sobre garantías y protección integral de los derechos de laniñez y adolescencia”, se refiere también en s	 art. 24 al derecho a la vida,obviamente vinc	lado al derecho de alimentos: “Derecho a la vida. Todo niño, niña oadolescente tiene el derecho intrínseco a la vida. El Estado garantizará en la máximamedida posible la s	pervivencia y el desarrollo del niño, niña o adolescente”. A s	 vez,el art. 25 del mismo c	erpo legal, al	de al derecho a un nivel de vida, desarrollo yentorno adecuado. Expresan s	s dos primeros incisos: “Derecho a 	n nivel de vida,desarrollo y entorno adec	ado. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 	n nivelde vida q	e le permita s	 mayor realización física, mental, espirit	al, moral, social yc	lt	ral posible. / Los padres y/o madres tienen obligaciones com	nes en la crianza yel desarrollo del niño, niña o adolescente. Corresponderá a los padres y/o madres, o ens	 caso, a los representantes legales o a q	ienes t	vieren legalmente al niño, niña oadolescente a s	 c	idado, el derecho y deber preferente de s	 crianza y desarrollo.Deberán proporcionar, dentro de s	s posibilidades, las condiciones de vida q	e seannecesarias para s	 pleno desarrollo. S	 preoc	pación f	ndamental será el interéss	perior del niño, niña o adolescente”.b.2. Los alimentos y el deber de crianza.En c	anto al deber de crianza, en primer l	gar, disting	imos según si existe ono matrimonio, y de haberlo, si hay o no régimen de sociedad cony	gal y en esteúltimo caso si se trata de expensas ordinarias o extraordinarias:1º Si existe matrimonio y hay sociedad cony	gal, disting	imos a s	 vez:1.1. Gastos correspondientes a las expensas ordinarias: serán de cargo de la sociedadcony	gal, conforme al art. 230 del Código Civil. En armonía con el preceptoanteriormente citado, el art. 1740 Nº 5 del Código Civil establece q	e la sociedadcony	gal es obligada al pago del mantenimiento de los descendientes com	nes. Aúnmás, agrega este precepto q	e la sociedad cony	gal también estará obligada a “todaotra carga de familia”, y entre ellas, “Se mirarán como carga de familia los alimentosq	e 	no de los cóny	ges esté por ley obligado a dar a s	s descendientes (…), a	nq	eno lo sean de ambos cóny	ges; pero podrá el j	ez moderar este gasto si le pareciereexcesivo, imp	tando el exceso al haber del cóny	ge”.Dichos gastos pesan sobre el pasivo definitivo de la sociedad cony	gal. A s	vez, el art. 1744 del Código Civil reitera q	e las expensas de ed	cación de 	ndescendiente y las q	e se hicieren para establecerle y casarle, se imp	tarán, por reglageneral, a los gananciales.1.2. Gastos correspondientes a las expensas extraordinarias: serán también de cargode la sociedad cony	gal, en las condiciones señaladas; sin embargo, si el hijo t	vierebienes propios, estas expensas extraordinarias se imp	tarán a dichos bienes en c	antoc	pieren en ellos y en c	anto le h	bieren sido efectivamente útiles; a menos q	econste de 	n modo a	téntico q	e el marido, o la m	jer, o ambos de cons	no, q	isieronhacerlas de lo s	yo (art. 1744 del Código Civil).2º Si no existe matrimonio o habiéndolo no hay sociedad cony	gal sino alg	no de losregímenes alternativos, los padres contrib	irán en proporción a s	s respectivasfac	ltades económicas (art. 230, inc. 1º del Código Civil). En caso de fallecimiento delpadre o madre, los gastos corresponden al sobreviviente (art. 230, inc. 2º del CódigoCivil). El art. 231 del Código Civil ratifica q	e, si el hijo t	viere bienes propios, losgastos de s	 crianza, en caso necesario, podrán sacarse de ellos, conservándoseíntegros los capitales en c	anto sea posible.b.3. Responsabilidad event	al de otros ascendientes.P	ede oc	rrir q	e el padre, la madre o ambos, así como también el hijo,carezcan de los medios para afrontar los gastos indicados. En tal caso, dispone el art.232 las sig	ientes reglas:
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1º La obligación de alimentar al hijo q	e carece de bienes, p	ede pasar a los ab	elos(a	nq	e la ley sólo se refiere a los ab	elos, creemos q	e si éstos no vivieren o nop	dieren solventar adec	adamente las necesidades alimenticias del descendiente,event	almente podría demandarse alimentos a los bisab	elos, si vivieren, c	estióncada día más 	s	al, dado los índices de esperanza de vida promedios de la poblaciónchilena; la obligación de los bisab	elos se f	ndaría en el art. 321 del Código Civil, q	eseñala q	e se debe alimentos “a los descendientes”, sin indicar grado);2º Ello acontecerá, en dos casos:2.1. Por la falta de ambos padres;2.2. Por la ins	ficiencia de ambos padres.3º En caso de ins	ficiencia de 	no de los padres, la obligación pasará en primer l	gar alos ab	elos de la línea del padre o madre q	e no provee, y en s	bsidio de éstos, a losab	elos de la otra línea.En caso de desac	erdo entre los obligados a la contrib	ción de los gastos decrianza y ed	cación del hijo, el j	ez determinará dicha contrib	ción, de ac	erdo a lasfac	ltades económicas de los obligados. El j	ez podrá de tiempo en tiempo modificarla,según las circ	nstancias q	e sobrevengan (art. 233 del Código Civil).b.4. Los alimentos y el deber de ed	car.Respecto al deber de educar a los hijos, cabe al	dir en primer l	gar al art. 236del Código Civil, q	e dispone q	e los padres tendrán el derecho y el deber de ed	car as	s hijos, orientándolos hacia s	 pleno desarrollo en las distintas etapas de s	 vida. Talderecho cesará respecto de los hijos c	yo c	idado haya sido confiado a otra persona,la c	al lo ejercerá con an	encia del t	tor o c	rador, si ella misma no lo f	ere (art. 237del Código Civil).Al ig	al q	e lo expresamos respecto del deber de crianza, el art. 1740 Nº 5 delCódigo Civil establece q	e la sociedad cony	gal es obligada al pago de la ed	cación delos descendientes com	nes o incl	so de los descendientes q	e no lo sean de amboscóny	ges.Asimismo, conforme al citado art. 231 del Código Civil, si el hijo t	viere bienespropios, los gastos de s	 ed	cación, en caso de q	e así f	ere necesario, podránsacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en c	anto sea posible.En relación con lo precedentemente exp	esto, debe tenerse presente q	e el art.1198, inc. 2°, del Código Civil, dispone q	e “…los gastos hechos para la ed	cación de	n descendiente no se tomarán en c	enta para la comp	tación de las legítimas, ni dela c	arta de mejoras, ni de la c	arta de libre disposición, a	nq	e se hayan hecho conla calidad de imp	tables”.b.5. El “establecimiento” de los hijos.¿Forma parte de la obligación de socorro al hijo y por extensión de losalimentos, el “establecimiento” de éste? N	estra doctrina ha entendido por gastos deestablecimiento “los necesarios para dar al hijo 	n estado o colocación estable q	e lepermita satisfacer s	s propias necesidades, como los q	e demande s	 matrimonio oprofesión religiosa, s	 ingreso a 	n servicio público o partic	lar, la instalación de 	naoficina o taller, etc.”. El Código Civil al	de al establecimiento del hijo, entre otros, enlos arts. 230, 231, 233 y 1740 Nº 5. En el primero, al señalar q	e los gastos deestablecimiento de los hijos son de cargo de la sociedad cony	gal, y si no la h	biere,los padres contrib	irán en proporción a s	s respectivas fac	ltades económicas. En elseg	ndo, al establecer q	e, si el hijo t	viere bienes propios, los gastos deestablecimiento podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales enc	anto sea posible. En el tercero, al disponer q	e, a falta de ac	erdo de los obligados alos gastos de establecimiento del hijo, la contrib	ción a los mismos será determinadapor el j	ez conforme a las fac	ltades económicas de los padres. En el c	arto, c	andose consigna q	e la sociedad cony	gal está obligada al pago del establecimiento de losdescendientes com	nes de los cóny	ges. A	nq	e se desprende de estos preceptos q	e
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50 Sentencia citada por Abeli	k Manasevich, René, ob. cit., p. 367.

el gasto para el establecimiento del descendiente común pesa sobre el pasivo definitivode la sociedad cony	gal, estimamos q	e ello no implica q	e los progenitores esténobligados a establecer al descendiente, a	nq	e si p	dieren hacerlo, y si el régimenmatrimonial f	ere el de sociedad cony	gal, entonces ésta soportará el pago de losgastos sin derecho a reclamar recompensa. A s	 vez, si los cóny	ges est	vierencasados bajo alg	no de los regímenes matrimoniales alternativos, contrib	irán cada	no de ellos conforme a s	s fac	ltades económicas. Pero todo lo anterior, sobre labase q	e los padres, vol	ntariamente, as	mieren el financiamiento de los gastos deestablecimiento del hijo. Si no p	dieren o simplemente si no q	isieren hacerlo,entendiendo q	e s	 obligación de socorro ha concl	ido al finalizar los est	dios del hijo,entonces éste, en n	estra opinión, carecería del derecho para exigirle a s	sprogenitores el pago de los gastos de establecimiento. Estos, en definitiva, no seencasillan dentro del concepto de alimentos. En ocasiones, sin embargo, los trib	naleshan incl	ido el establecimiento del hijo en el concepto de alimentos, determinándoseq	e corresponden a la obligación alimenticia los gastos del aj	ar matrimonial de 	nahija menor.50 Discrepamos sin embargo de tal concl	sión.b.6. Ca	sal de emancipación.Por s	 parte, la circ	nstancia de haber apremiado al padre o madre q	e debealimentos al hijo menor de edad podrá ca	sar s	 emancipación j	dicial, conforme a loprevisto en el art. 19 de la Ley Nº 14.908, en relación con el art. 271 Nº 2 del CódigoCivil.
c) A l�s ascendientes (Nº 3 del art. 321 del Código Civil).

Los hijos tienen el deber de c	idar a s	s padres en s	 ancianidad, en el estadode demencia, y en todas las circ	nstancias de la vida en q	e necesitaren s	s a	xilios.Dicha obligación, q	e se materializa en la obligación de socorro, recae en los hijos dec	alq	ier edad, aún aq	ellos emancipados (art. 223, inc. 1º del Código Civil). Tienenderecho al mismo socorro todos los demás ascendientes, en caso de inexistencia o deins	ficiencia de los inmediatos descendientes (art. 223, inc. 2º del Código Civil). Elinc	mplimiento de esta obligación de socorro origina sanciones civiles. Así, porejemplo, el art. 968 Nº 3 del Código Civil declara indigno de s	ceder al dif	nto comoheredero o legatario, al consang	íneo dentro del sexto grado incl	sive, q	e, en elestado de demencia o destit	ción del ca	sante, no lo socorrió, p	diendo. Por s	 parte,el art. 1208 Nº 2 del Código Civil, fac	lta al ascendiente para desheredar aldescendiente q	e en tales circ	nstancias no lo socorrió, p	diendo. De ig	al forma, elart. 324 del Código Civil establece q	e, en el caso de inj	ria atroz, cesará la obligaciónde prestar alimentos, agregando el precepto q	e constit	yen inj	ria atrozprecisamente las cond	ctas descritas en el art. 968. Por ende, el hijo q	e no socorrióal padre o a la madre perderá el derecho a pedir alimentos a s	s progenitores. Contodo, si la cond	cta del alimentario (el hijo en este caso) f	ere aten	ada porcirc	nstancias graves en la cond	cta del alimentante (el padre o madre, en este caso),podrá el j	ez moderar el rigor del art. 324.Cabe tener presente q	e de conformidad al último inciso del art. 324 del CódigoCivil, q	edarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre q	eno haya pagado pensión de alimentos j	dicialmente decretada, o le haya abandonadoen s	 infancia c	ando la filiación haya sido establecida por medio de sentencia j	dicialcontra s	 oposición. Volveremos sobre este p	nto, al tratar de la dismin	ción yextinción de la obligación alimenticia. En todo caso, el progenitor afectado por estahipótesis conserva, sin embargo, s	 derecho a demandar alimentos a s	sdescendientes de grado posterior al de s	s hijos, es decir, a s	s nietos o bisnietos. En



32Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

51 Peña González, Carlos; Etcheberry Co	rt, Leonor; y Montero Iglesis, Marcelo, ob. cit., pp. 42 y 43; en elmismo sentido, Abeli	k Manasevich, René, ob. cit., pp. 388 y 389.52 Bavestrello Bontá, Irma, Derecho de Menores, Santiago de Chile, LexisNexis, 2003, seg	nda ediciónact	alizada, p. 84.

otras palabras, no podrá demandar alimentos a s	 hijo, pero sí a la descendencia deéste. Lo anterior, porq	e los arts. 203 y 324 del Código Civil sólo sancionan al padre omadre respecto del hijo, y por otro lado el art. 321 del mismo Código expresa en s	inciso final q	e “No se deben alimentos a las personas aq	í designadas, en los casosen q	e 	na ley expresa se los nieg	e”, y tal norma expresa sólo se refiere al padre omadre, pero no al mismo en s	 calidad de ab	elo o bisab	elo.51

d) A l�s herman�s (Nº 4 del art. 321 del Código Civil).
Se deben alimentos a los hermanos, hasta q	e ellos c	mplan 21 años, salvoq	e estén est	diando 	na profesión 	 oficio, caso en el c	al cesarán a los 28 años(arts. 323 y 332 del Código Civil). Con todo, si se pr	eba q	e les afecta 	naincapacidad física o mental q	e les impida s	bsistir por sí mismos, o si por ca	sascalificadas el j	ez considera los alimentos indispensables para la s	bsistencia delalimentario, conservarán s	 derecho a percibirlos (art. 332, inc. 2º, del Código Civil).Debe prevenirse q	e se deben alimentos a los hermanos, sean éstos de simple o dedoble conj	nción, p	es en esta materia, el Código Civil no disting	e, como sí lo haceen materia s	cesoria. No parece posible tampoco q	e el J	ez llamado a decretar lapensión alimenticia, p	eda ponderar este factor para fijar 	na prestación menor para elhermano q	e sólo lo f	era por parte de padre o de madre.

e) A la madre del hij� que está p�r nacer.
Así lo dispone el art. 1º, inc. 4º, de la Ley Nº 14.908, lo q	e, por lo demás,viene a c	mplir el mandato previsto en el Nº 1 del art. 19 de la Constit	ción Política dela República. Se trata asimismo de 	na derivación del principio consagrado en el art.75 del Código Civil, en c	anto dispone q	e la ley protege la vida del q	e está pornacer, de manera q	e el J	ez ha de tomar, a petición de c	alq	ier persona o de oficio,todas las providencias q	e le parezcan convenientes para proteger la existencia del nonacido, siempre q	e crea q	e de algún modo peligra.Por lo demás, el deber de proporcionar alimentos en tal caso res	lta 	na j	stacontrapartida, a la circ	nstancia de extenderse la patria potestad sobre los derechosevent	ales del q	e está por nacer (art. 243, inc. 2º del Código Civil).El derecho q	e se le otorga a la madre s	scita alg	nas c	estiones de la mayorimportancia, relativas a los s	jetos con legitimación activa y pasiva. Ahora bien,n	estra doctrina, en esta materia, ha concl	ido q	e no cabe d	da de q	e “la madre delhijo q	e está por nacer”, en c	anto tit	lar de la acción alimenticia, sería la cóny	ge deldemandado, a q	ien le favorece la pres	nción de paternidad del no nacido,contemplada en el art. 184 del Código Civil. Por lo demás, se agrega, no podría ser deotra forma, p	es antes del nacimiento, no p	ede haber reconocimiento del hijo nomatrimonial, ya q	e aún no es persona.52
Ahora bien, a	nq	e no cabe d	da de q	e estamos ante 	n derecho q	e se leotorga a la madre, cabe preg	ntarse si se trata o no de 	n derecho q	e también seconfiere al propio nasciturus. La preg	nta no es ociosa, p	es si concl	yéramos q	e elderecho también lo tiene el concebido y aún no nacido (q	ien para nosotros ya es 	napersona), bien podría oc	rrir q	e, si la madre se niega a demandar alimentos a s	marido, 	n tercero, como el ab	elo por ejemplo, podría accionar ca	telando el interésdel nascit	r	s. Sobre el partic	lar, cabe tener presente q	e el profesor GonzaloFig	eroa Yáñez s	braya q	e el derecho del embrión implantado a q	e se proteja s	



33Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

53 Fig	eroa Yáñez, Gonzalo, Derecho Civil de la Persona. Del genoma al nacimiento, Santiago de Chile,Editorial J	rídica de Chile, 2007, pp. 144 y 145.54 Orrego Ac	ña, J	an Andrés, Los alimentos en el Derecho Chileno, Santiago de Chile, EditorialMetropolitana, 2007, p. 74.55 Orrego Ac	ña, J	an Andrés, Temas de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial Metropolitana,2007, p.28.

vida es claramente 	n derecho p	ro y simple, p	esto q	e no está s	jeto a condición,plazo o modalidad alg	na. Es decir, el nasciturus es tit	lar del derecho a la vida53, ypor ende, creemos q	e la acción q	e se intente en s	 interés, y q	e por ejemploaseg	re q	e s	 gestación y nacimiento se prod	zcan en condiciones adec	adas, no esprivativa de la madre, p	es en este caso la ley no sólo protege el interés de ésta, sinodel propio nasciturus.54 Pero, yendo más lejos, nos preg	ntamos, ¿podría haber basej	rídica para admitir 	na demanda de alimentos para el hijo q	e está por nacer,ded	cida contra el q	e, conforme lo asevera la f	t	ra madre, p	eda ser s	 padre?Dicho de otro modo: ¿cabe la posibilidad de admitir la demanda a favor del nasciturus,c	ando la madre no tenga vínc	lo matrimonial con el demandado? En principio, yconforme a la concl	sión de n	estra doctrina, pareciera q	e la resp	esta ha de sernegativa. Sin embargo, creemos q	e –admitiendo q	e la materia es m	y disc	tible-,podría f	ndarse la acción en alg	nas normas de rango constit	cional y también legal.En efecto, primero habría q	e tener presente el citado Nº 1 del art. 19 de laConstit	ción Política de la República. Por s	 parte, el art. 12 del Pacto .nternacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en n	estro país desde el año1989, dispone q	e los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias (y entreellas, de corte legislativo, agregamos nosotros), para red	cir la mortinatalidad y lamortalidad infantil. A s	 vez, el art. 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño,vigente en n	estro país desde el 27 de septiembre de 1990, define al “niño” como“todo ser h	mano menor de dieciocho años de edad, salvo q	e, en virt	d de la ley q	ele sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Nótese q	e la Convenciónno se pron	ncia expresamente acerca del concebido y aún no nacido, pero no loexcl	ye, p	es en el Preámb	lo, se cita la Declaración de los Derechos del Niño, enaq	ella parte q	e dice: “el niño, por s	 falta de mad	rez física y mental, necesitaprotección y c	idados especiales, incl	so la debida protección legal, tanto antes comodesp	és del nacimiento”. No hay p	es 	na definición tajante en la Convención de1989, acerca de la condición j	rídica del nasciturus en c	anto a si podemos o noconsiderarlo “persona”.55 Aún más, el propio Código Civil podría invocarse en estamateria, específicamente el art. 210, q	e contempla en s	 inc. 1º: “El conc	binato dela madre con el s	p	esto padre, d	rante la época en q	e ha podido prod	cirselegalmente la concepción, servirá de base para 	na pres	nción j	dicial de paternidad”.Se podría p	es pres	mir la paternidad del demandado q	e convivió con la madre, parael solo efecto de decretar alimentos, a	nq	e el nacimiento del hijo aún no hayaacaecido. En tal contexto, los alimentos podrían otorgarse con el carácter deprovisorios, bajo el entendido q	e no s	bsistirán si en 	n plazo pr	dente, contadodesde el nacimiento del alimentario, no q	edare legalmente determinada lapaternidad. El riesgo, lo admitimos, es q	e tal sol	ción podría abrir la comp	erta parademandas temerarias, contra personas q	e no sean realmente los progenitores delnasciturus. Sin embargo, entre ese riesgo y el aseg	rar la s	pervivencia y elnacimiento de la criat	ra en condiciones adec	adas, habría q	e optar por proteger elinterés j	rídico de ésta última. Por lo demás, no olvidemos q	e el art. 328 del CódigoCivil dispone q	e, si h	bo dolo para obtener alimentos, serán obligados solidariamentea la restit	ción y a la indemnización de perj	icios todos lo q	e han participado en eldolo.
f) Al d�nante, cuand� la d�nación fue cuanti�sa (art. 321 Nº 5 del Código Civil).
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56 Como indica Abeli	k, al señalar el art. 321 q	e la donación no se h	biere rescindido, también se haq	erido referir al caso de la resol	ción, p	es en el art. 1426 se denomina “rescisión” a lo q	e en realidad esresol	ción: ob. cit., p. 390.57 Diccionario de la Leng	a Española, Tomo 6, p. 470.

El donante q	e cae en indigencia tiene derecho a pedir alimentos al donatario,siempre q	e la donación q	e h	biere hecho f	ere c	antiosa y no haya sido rescindida,res	elta56 o revocada. El hecho q	e la donación haya sido o no c	antiosa, seráapreciado por el j	ez. Dado q	e la ley no define lo q	e para estos efectos debemosentender como donación c	antiosa, cabe darle a esta última expresión el sentido q	ele asigna el Diccionario de la Leng	a Española, conforme al c	al, c	antioso es,sencillamente, “grande en cantidad o número”.57 De c	alq	ier forma, creemos q	e eneste caso, lo c	antioso es 	n concepto objetivo, p	es no debe atenderse a la capacidadeconómica del donante, p	es para él, podría ser c	antiosa la donación de 	na s	maq	e otro individ	o considere más bien modesta. En otras palabras, lo donado ha de serc	antioso para 	na persona media, para 	n b	en padre de familia. El parámetrodebiera ser entonces el de 	na persona “de clase media” conforme a la realidadsocioeconómica imperante al momento de la donación. Pero, además, el j	ez debeconsiderar los efectos de la donación. Así, si por ejemplo la donación consistió enentregar al donatario $20.000.000.- para q	e p	diera financiar s	s est	dios	niversitarios q	e le han permitido obtener 	na profesión q	e le aseg	re 	n b	en nivelde rentas en el f	t	ro, es razonable acoger la demanda de alimentos, c	ando dichasrentas ya se consig	en por el donatario y el donante por el contrario se haempobrecido al extremo de no poder s	bvenir s	s gastos más necesarios. En relacióncon esta materia, debemos tener presente lo disp	esto en el art. 1428 del Código Civil,q	e fac	lta al donante a revocar la donación, por ingratit	d del donatario,entendiéndose por 	n acto de tal índole c	alq	ier hecho ofensivo del donatario, q	e lehiciera indigno de heredar al donante. No hay ning	na d	da q	e 	n acto de ingratit	d,como sería negar alimentos a q	ien hizo 	na donación c	antiosa, se enc	adraría en lahipótesis del art. 968 Nº 3, pero siempre q	e el donatario f	ere consang	íneo hasta elsexto grado con el donante, y éste se encontrare en estado de destit	ción, es decir,privado de lo indispensable para la vida. Claro está q	e si la revocación de la donaciónmejora en tal medida la fort	na del donante q	e revoca, se exting	irá s	 derecho areclamar los alimentos, al no c	mplirse ahora el req	isito del estado de necesidadcomo pres	p	esto de s	 demanda.También debemos tener presente, respecto del donante, lo disp	esto en el art.1408 del Código Civil, conforme al c	al, si el donante q	e donó todos s	s bienes no sereservó lo necesario para s	 congr	a s	stentación, podrá en todo tiempo obligar aldonatario a q	e, de los bienes donados o de los s	yos propios, le asigne a este efecto(o sea, para la congr	a s	stentación del donante), a tít	lo de propiedad, o de 	n	s	fr	cto o censo vitalicio, lo q	e se estimare competente, habida proporción a lac	antía de los bienes donados.
g) Al ad�ptad� � al ad�ptante, c�nf�rme a la Ley Nº 7.613.

Como se expresó, la Ley Nº 7.613, sobre Adopción “Ordinaria”, q	e no conferíaal adoptado el estado civil de hijo, establecía sin embargo la obligación alimenticiarecíproca entre adoptante y adoptado (art. 22). A	nq	e dicha ley f	e derogada por laLey Nº 19.620, sobre adopción de menores, única vigente sobre adopción, el art. 45de la misma establece q	e los q	e tengan la calidad de adoptante y adoptadoconforme a la Ley Nº 7.613, contin	arán s	jetos a los efectos de la adopción previstosen el mencionado c	erpo legal. Por ende, se le reconoce 	ltra actividad a la Ley Nº7.613, q	e entendemos s	bsistir, para aq	ellos q	e tenían la calidad de adoptados y
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adoptantes, a la época de entrar en vigencia la Ley Nº 19.620 (se p	blicó en el DiarioOficial de fecha 5 de agosto de 1999, y entró en vigencia el 27 de oct	bre del mismoaño).
h) El deud�r efect� a un pr�cedimient� c�ncursal de liquidación tiene derech�a aliment�s para él y para su familia.

La materia está reg	lada en el art. 132, inc. 3º de la Ley Nº 20.720, de“Insolvencia y reemprendimiento”, del tenor sig	iente: “Administración de bienes encaso de 	s	fr	cto legal. La administración q	e conserva el De	dor sobre los bienespersonales de la m	jer o hijos de los q	e tenga el 	s	fr	cto legal, q	edará s	jeta a laintervención del Liq	idador mientras s	bsista el derecho del marido, padre o madres	jeto al Procedimiento Conc	rsal de Liq	idación. / El Liq	idador c	idará q	e los fr	toslíq	idos q	e prod	zcan estos bienes ingresen a la masa, ded	cidas las cargas legales oconvencionales q	e los graven. El trib	nal, con a	diencia del Liq	idador y del De	dor,determinará la c	ota de los fr	tos q	e correspondan a este último para s	 s	bsistenciay la de s	 familia, habida consideración de s	s necesidades y la c	antía de los bienesbajo intervención. / El Liq	idador podrá comparecer como parte coady	vante en losj	icios de separación de bienes y de divorcio en q	e el De	dor sea demandado odemandante”.Las reglas anteriores, podemos esq	ematizarlas de la sig	iente forma:i.- Se aplica la norma c	ando el de	dor s	jeto a 	n procedimiento conc	rsal deliq	idación f	ere el marido casado bajo el régimen de sociedad cony	gal.ii.- El liq	idador as	mirá la administración de los bienes del de	dor, comprendiéndoseentre estos dos categorías de bienes: los bienes de la sociedad cony	gal y los bienespropios del marido.iii.- El marido conserva la administración de los bienes propios de s	 m	jer, así comotambién la administración de los bienes de s	s hijos menores de edad (en este últimocaso, por regla general administra en conj	nto con s	 m	jer, p	es en principio ambosson tit	lares de la patria potestad). Sin embargo, la administración de estos bienespropios de la m	jer o de los hijos menores, q	eda s	jeta a la “intervención” delliq	idador.iv.- La al	dida intervención se concreta en q	e los fr	tos líq	idos q	e prod	zcan estosbienes ingresen a la masa de acreedores, ded	cidas las cargas legales oconvencionales q	e los graven.v.- Sin embargo, no se trata de todos los fr	tos, sino q	e, de 	na c	ota de ellos, p	esla ley agrega q	e el trib	nal, con a	diencia del Liq	idador y del De	dor, determinará as	 vez la c	ota de los fr	tos q	e correspondan a este último para s	 s	bsistencia y lade s	 familia, habida consideración de s	s necesidades y la c	antía de los bienes bajointervención. Esta última c	ota corresponde, entonces, a los alimentos q	e percibe elmarido y s	 familia.vi.- En el evento q	e la m	jer demandare al marido para q	e se ponga término a lasociedad cony	gal o para q	e se decrete el divorcio, el respectivo liq	idador estaráfac	ltado para intervenir en dichas ca	sas j	diciales como parte coady	vante. Lomismo oc	rrirá si f	ere el marido el q	e demandare a la m	jer, lo q	e sólo p	edeoc	rrir tratándose del divorcio y no de la separación j	dicial para poner término a lasociedad cony	gal.
i) fact�res que permiten demandar aliment�s en el Derech� chilen�.

De lo exp	esto, podemos concl	ir q	e, en el Derecho chileno, hay en laact	alidad cinco factores q	e permiten demandar alimentos:1° El vínculo matrimonial (incl	yendo el matrimonio q	e f	e n	lo p	tativo);
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2° El parentesco por consanguinidad. Este factor, sin embargo, es más restrictivo enmateria de alimentos q	e en materia s	cesoria, p	es en ésta, son llamados a s	cederal ca	sante, a falta de otros herederos de mejor derecho, s	s colaterales hasta elsexto grado incl	sive (art. 992 del Código Civil);3° El parentesco legal, q	e se origina c	ando 	n seg	ndo padre o 	na seg	nda madre,q	e no posee vínc	lo sang	íneo con 	n niño o niña, lo reconoce.4° La gratitud o equidad natural, en el caso del donante y de los s	jetos concernidospor la adopción prevista en la Ley Nº 7.613; y5° La sola asistencia humanitaria, en el caso de la Ley Nº 20.720.
7.- C�nsecuencias que se derivan para el alimentante, p�r el incumplimient�de su �bligación alimenticia.

Diversas consec	encias se prod	cen para el alimentante, c	ando no c	mple cons	 obligación de proporcionar alimentos a q	ien tiene por ley derecho a reclamárselos.Los reseñaremos a contin	ación:
a) Privación de su calidad de legitimari� (si la tenía) y en general, de susderech�s en la sucesión de aquél a quien se debía pr�p�rci�nar aliment�s.

El alimentante perderá s	 derecho a s	ceder al alimentario, en el evento dedeclararse la indignidad para s	ceder (art. 968, Nº 3 del Código Civil) o en el caso deq	e el seg	ndo desheredase al primero (art. 1208, Nº 2). La indignidad podrá afectara c	alq	ier asignatario por ca	sa de m	erte (heredero o legatario), mientras q	e eldesheredamiento afectará sólo a 	n legitimario.
b) P�sibilidad de n� c�nferir el cuidad� pers�nal del men�r a un� de l�spadres (alimentante), cuand� c�rresp�ndiénd�le dich� cuidad� al �tr� de l�spr�genit�res, el primer� n� pr�p�rci�nó l�s aliment�s a que estaba �bligad�.

Tratándose de la atribución judicial del c	idado personal del hijo, c	ando elpadre q	e act	almente no lo detenta lo demandare, el j	ez deberá considerar yponderar conj	ntamente varios criterios y circ	nstancias, y entre ellos, la contrib	cióndel primero a la mantención del hijo mientras est	vo bajo el c	idado personal del otropadre, p	diendo hacerlo (art. 225-2, letra c) del Código Civil).En esta materia, cabe prevenir q	e antes de la reforma hecha al art. 225 delCódigo Civil por la Ley Nº 20.680 (p	blicada en el Diario Oficial el 21 de j	nio de2013), disponía el inc. 3º del art. citado, q	e el J	ez “no podrá confiar el c	idadopersonal al padre o madre q	e no h	biese contrib	ido a la mantención del hijomientras est	vo bajo el c	idado del otro padre, p	diendo hacerlo”. Hoy, el art. 225 nocontiene 	na norma semejante, pero el art. 225-2, en s	 letra c), establece: “En elestablecimiento del régimen y ejercicio del c	idado personal, se considerarán yponderarán conj	ntamente los sig	ientes criterios y circ	nstancias: (…) c) Lacontrib	ción a la mantención del hijo mientras est	vo bajo el c	idado personal del otropadre, p	diendo hacerlo”.Teniendo presente lo anterior, es erróneo lo indicado en el inc. 2º del art. 19 dela Ley Nº 14.908, c	ando expresa: “La circ	nstancia señalada en el inciso anterior seráespecialmente considerada para resolver sobre: a) La falta de contrib	ción a q	e hacereferencia el artíc	lo 225 del Código Civil”. En realidad, el inc. debe entenderse q	e serefiere al art. 225-2, letra c).
c) Privación � pérdida del derech� a ejercer la patria p�testad s�bre l�sbienes del hij�, cuand� éste fue aband�nad� p�r el pr�genit�r.
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Establece el art. 203 del Código Civil: “C	ando la filiación haya sidodeterminada j	dicialmente contra la oposición del padre o madre, aq	él o ésta q	edaráprivado de la patria potestad”. En este primer caso, el padre o madre no podrá ejercerla patria potestad.Dispone a s	 vez el art. 271 del Código Civil q	e “La emancipación j	dicial seefectúa por decreto del j	ez: 1º. C	ando el padre o la madre maltrata habit	almenteal hijo, salvo q	e corresponda ejercer la patria potestad al otro; 2º. C	ando el padre ola madre ha abandonado al hijo, salvo el caso de excepción del número precedente”.En este seg	ndo caso, el padre o madre q	e era tit	lar de la patria potestad, perderáel derecho a contin	ar ejerciéndola.El art. 19, inc. 2º de la Ley Nº 14.908, expresa q	e la circ	nstancia señalada enel inc. 1º (si se h	biere decretado dos veces alg	no de los apremios indicados en losarts. 14 y 16 de la misma Ley), “será especialmente considerada para resolver sobre(…) b) La emancipación j	dicial por abandono del hijo a q	e se refiere el artíc	lo 271,número 2, del Código Civil”.
d) Privación del derech� a demandar aliment�s al hij�, cuand� el padre �madre n� haya pagad� pensión de aliment�s judicialmente decretada, �,cuand� éste fue aband�nad� p�r el pr�genit�r en su infancia y la filiación sedeterminó judicialmente c�n �p�sición del segund�.

La Ley N° 21.484, p	blicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2022 yvigente a partir del 19 de mayo de 2023, modificó el inciso final del art. 324 del CódigoCivil, estableciendo q	e q	edarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo elpadre o la madre q	e no haya pagado pensión de alimentos j	dicialmente decretada.El tenor del artíc	lo q	edó como sig	e: “Q	edarán privados del derecho a pediralimentos al hijo el padre o la madre q	e no haya pagado pensión de alimentosj	dicialmente decretada, o, q	e le haya abandonado en s	 infancia c	ando la filiaciónhaya debido ser establecida por medio de sentencia j	dicial contra s	 oposición”.Dos son por ende los casos en q	e se privará del derecho a pedir alimentos alpadre o madre:i.- C	ando no hayan pagado la pensión de alimentos j	dicialmente decretada; yii.- C	ando c	alq	iera de ellos haya abandonado al hijo en s	 infancia c	ando lafiliación haya debido ser establecida por medio de sentencia j	dicial contra s	oposición.Respecto del primero de estos casos, a n	estro j	icio, la expresión“j	dicialmente decretada” comprende tanto la hipótesis en la q	e la sentencia acoge lademanda de alimentos y decreta el pago de la pensión, como también la hipótesis enla q	e la sentencia apr	eba la transacción de alimentos presentada por las partes.
e) P�sibilidad de que la mujer casada en s�ciedad c�nyugal deduzca demandade separación judicial de bienes, p�r incumplimient� p�r parte del marid�, desu �bligación de s�c�rrer a la primera y a la familia c�mún, de haberla.

Dispone el art. 155 del Código Civil q	e el J	ez decretará la separación debienes, si el marido, por s	 c	lpa, no c	mple con las obligaciones q	e imponen losarts. 131 y 134 del Código Civil. Entre estas obligaciones, se enc	entra la obligación desocorro.
f) P�sibilidad de que cualquiera de l�s cónyuges casad�s en régimen departicipación en l�s gananciales, demande el términ� de este régimen y susustitución p�r el de separación t�tal de bienes, si un� de l�s cónyuges
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hubiere sid� apremiad� en d�s �p�rtunidades para el pag� de su �bligaciónalimenticia.
Dispone el art. 19 de la Ley Nº 14.908: “Si constare en el proceso q	e encontra del alimentante se h	biere decretado dos veces alg	no de los apremiosseñalados en los artíc	los 14 y 16, procederá, en s	 caso, ante el trib	nal q	ecorresponda y siempre a petición del tit	lar de la acción respectiva: 1. Decretar laseparación de bienes de los cóny	ges”.

g) P�sibilidad de que el cónyuge que tenía derech� a recibir l�s aliment�sdeduzca demanda de div�rci�, en c�ntra del cónyuge �bligad� apr�p�rci�nársel�s.
La demanda se f	ndará en este caso en el art. 54, Nº 2 de la Ley de MatrimonioCivil, q	e establece: “El divorcio podrá ser demandado por 	no de los cóny	ges, porfalta imp	table al otro, siempre q	e constit	ya 	na violación grave de los deberes yobligaciones q	e les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para conlos hijos, q	e torne intolerable la vida en común. Se inc	rre en dicha ca	sal, entreotros casos, c	ando oc	rre c	alq	iera de los sig	ientes hechos: (…) 2º.- Trasgresióngrave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios delmatrimonio”.

h) P�sibilidad de que, ante la demanda de div�rci� deducida p�r el cónyugealimentante, p�r cese efectiv� de la c�nvivencia p�r al men�s tres añ�s, elcónyuge demandad� alimentari� (� si hubiere hij�s alimentari�s), s�licite quela acción sea rechazada.
Así lo consigna el art. 55, inc. 3º, de la Ley de Matrimonio Civil: “Habrá l	gartambién al divorcio c	ando se verifiq	e 	n cese efectivo de la convivencia cony	gald	rante el transc	rso de, a lo menos, tres años, salvo q	e, a solicit	d de la partedemandada, el j	ez verifiq	e q	e el demandante, d	rante el cese de la convivencia, noha dado c	mplimiento, reiterado, a s	 obligación de alimentos respecto del cóny	gedemandado y de los hijos com	nes, p	diendo hacerlo”.

i) Puede �riginarse resp�nsabilidad para el alimentante, en el marc� de la LeyNº 20.066 s�bre Vi�lencia Intrafamiliar.
Dispone el inc. final del art. 5 de la Ley Nº 20.066: “Asimismo, constit	yenviolencia intrafamiliar las cond	ctas ejercidas en el contexto de relaciones afectivas ofamiliares, q	e tengan como objeto directo la v	lneración de la a	tonomía económicade la m	jer, o la v	lneración patrimonial, o de la s	bsistencia económica de la familiao de los hijos, tal como el inc	mplimiento reiterado del deber de proveer alimentos,q	e se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella, o sobre s	srec	rsos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar 	n menoscabode dicho patrimonio o el de s	s hijos e hijas”.A s	 vez, el inc. 1º del art. 14 de la misma Ley, q	e tipifica el “delito demaltrato habit	al”, establece: “Delito de maltrato habit	al. El ejercicio habit	al deviolencia física, psíq	ica o económica respecto de alg	na de las personas referidas enel artíc	lo 5º de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en s	 gradomínimo a medio, salvo q	e el hecho sea constit	tivo de 	n delito de mayor gravedad,caso en el c	al se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste”.Por s	 parte, el art. 14 bis, expresa: “El q	e estando obligado al pago depensiones de alimentos, y con el objeto de menoscabar o controlar la posición
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58 Schmidt Hott, Cla	dia, ob. cit., p. 94. Al	de Schmidt a la Memoria de Pr	eba para optar al Grado deLicenciada en Ciencias J	rídicas y Sociales de la Fac	ltad de Derecho de la Universidad de Chile, de J	liePatricia Massmann Wyneken, tit	lada “La omisión de la responsabilidad parental y su resarcimiento: unnuevo caso de derecho de daños.” Manifiesta Massmann: “Lamentablemente, incluso con la variedad deherramientas que se establecen para lograr que se cumpla con el pago de los alimentos, sigue siendo unaresponsabilidad que se omite y las sanciones aún son insuficientes. No hay conciencia de que se trata de unasunto gravísimo, pues no puede negarse que la inobservancia de este deber constituye un abandonoeconómico que a su vez es un grave maltrato. Se viola el derecho humano a la subsistenciaconstitucionalmente protegido, como también se frustra o entorpece el plano desarrollo del niño. Y a pesarde que la relación entre el no pago de los alimentos y la violación de los derechos fundamentales esevidente, no se contempla dentro de las sanciones legales la indemnización por el daño moral provocado porel desamparo, ni la reparación de los daños materiales futuros (la falta de chance)”.

económica de la m	jer inc	mpliere reiteradamente el pago de la pensión de alimentos,será sancionado con las penas del artíc	lo 14 de esta ley. Se entenderá, en este caso,q	e existe 	n inc	mplimiento reiterado c	ando el de	dor permanezca por más de 120días en el Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos”.
j) A juici� de una parte de nuestra d�ctrina, c�nfiere al que tenía derech� apercibir aliment�s, la facultad para reclamar indemnización p�r dañ� m�ral �material.

Cla	dia Schmidt plantea q	e el inc	mplimiento de lo q	e llama “laresponsabilidad parental”, 	na de c	yas manifestaciones es el omitir proporcionaralimentos a q	ien por ley tiene derecho a reclamarlos, “importa 	n daño a la persona(del alimentario) hoy en día resarcible por omisión del ejercicio de la a	toridadparental”.58 Ello, p	es si bien las normas legales (Código Civil y Ley Nº 14.908,f	ndamentalmente), no establecen expresamente tal sanción, del conj	nto de normasemanadas de los tratados internacionales, así como también de la Constit	ción Políticade la República, ambas de rango s	perior a las legales, sí p	ede desprenderse lafac	ltad para demandar tal indemnización de perj	icios.
k) Aut�rizar a la mujer para asumir la administración �rdinaria de la s�ciedadc�nyugal y celebrar un c�ntrat�, previa aut�rización judicial.

La Ley N° 18.802, al modificar el art. 145 del Código Civil (act	al art. 138),introd	jo 	na sit	ación novedosa: excepcionalmente, la m	jer tendrá a s	 cargo laadministración ordinaria, c	ando se c	mplan los sig	ientes req	isitos:i.- Q	e afecte al marido 	n impedimento;ii.- Q	e el impedimento del marido no f	ere de larga e indefinida d	ración;iii.- Q	e de la demora en contratar se siga perj	icio a la sociedad cony	gal;iv.- Q	e el j	ez a	torice a la m	jer, con conocimiento de ca	sa; yv.- Q	e se trate de celebrar por la m	jer determinados actos o contratos,comprendidos en la a	torización j	dicial.Sin embargo, el tercero de estos req	isitos no se exigirá, en el caso previsto enel art. 19, Nº 2 de la Ley Nº 14.908, del sig	iente tenor: “Si constare en el procesoq	e en contra del alimentante s	 h	biere decretado dos veces alg	no de los apremiosseñalados en los artíc	los 14 y 16, procederá en s	 caso, ante el trib	nal q	ecorresponda y siempre a petición del tit	lar de la acción respectiva, lo sig	iente: (…) 2.A	torizar a la m	jer para act	ar conforme a lo disp	esto en el inciso seg	ndo delartíc	lo 138 del Código Civil, sin q	e sea necesario acreditar el perj	icio a q	e serefiere dicho inciso”.
l) Aut�rizar la salida del país de l�s hij�s men�res sin el c�nsentimient� delalimentante.
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El mismo art. 19 de la Ley Nº 14.908, pero en s	 Nº 3, dispone: “Si constare enel proceso q	e en contra del alimentante s	 h	biere decretado dos veces alg	no de losapremios señalados en los artíc	los 14 y 16, procederá en s	 caso, ante el trib	nal q	ecorresponda y siempre a petición del tit	lar de la acción respectiva, lo sig	iente: (…) 3.A	torizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad delconsentimiento del alimentante, en c	yo caso procederá en conformidad a lo disp	estoen el inciso sexto del artíc	lo 49 de la ley Nº 16.618”.
m) Inclusión del deud�r en el Registr� Naci�nal de Pensi�nes de Aliment�s.

Nos referiremos más adelante a este Registro, incorporado a la Ley Nº 14.908por la Ley Nº 21.389 de 2021.
8.- Medi�s previst�s en la ley, para asegurar el pag� de las pensi�nesalimenticias.

La ley ha previsto 	n conj	nto de mecanismos tendientes a ca	telar, de maneradirecta o indirecta, q	e se obtenga por parte del alimentario, el pago de la obligaciónalimenticia q	e pesa sobre el alimentante. Ellas son:
a) Arrest� del alimentante, inicialmente n�cturn�, y de ser necesari�, íntegr�.

Los c	atro primeros incisos del art. 14 de la Ley Nº 14.908, se refieren alevent	al arresto del alimentante. Las normas son las sig	ientes: “Si decretados losalimentos por resol	ción q	e ca	se ejec	toria en favor del cóny	ge, de los padres, delos hijos o del adoptado, el alimentante no h	biere c	mplido s	 obligación en la formapactada 	 ordenada o h	biere dejado de pagar 	na o más de las pensiones decretadas,el trib	nal q	e dictó la resol	ción deberá, a petición de parte o de oficio y sinnecesidad de a	diencia, imponer al de	dor como medida de apremio, el arrestonoct	rno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día sig	iente,hasta por q	ince días. El j	ez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pagode la obligación. / Si el alimentante infringiere el arresto noct	rno o persistiere en elinc	mplimiento de la obligación alimenticia desp	és de dos periodos de arrestonoct	rno, el j	ez podrá apremiarlo con arresto hasta por q	ince días. / En caso de q	eprocedan n	evos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. / Para losefectos de los incisos anteriores, el trib	nal q	e dicte el apremio podrá fac	ltar a lapolicía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenará q	e éste seacond	cido directamente ante Gendarmería de Chile de ser habido. La policía deberáintimar previamente la act	ación a los moradores del domicilio q	e consta en elproceso, dejando constancia por escrito en el acta. En el caso de q	e el alimentante nof	ese habido en el domicilio q	e conste en el proceso, los f	ncionarios deberán solicitara los moradores 	n doc	mento q	e acredite la identidad y s	 relación con eldemandado, lo q	e q	edará registrado en el acta de notificación. / El alimentantepodrá ser arrestado en el domicilio q	e se registre en a	tos o en c	alq	ier otro q	etenga conocimiento la parte, el trib	nal o la f	erza pública o en el q	e aq	el seenc	entre, por 	n plazo de sesenta días desde la resol	ción q	e lo ordena”.De esta manera, las reglas f	ndamentales son las sig	ientes:i.- El arresto p	ede decretarse sólo si los alimentantes f	eren el cóny	ge, los padres,los hijos o el adoptado. Si el alimentario f	ere 	n hermano o el donante, no procederáeste apremio.ii.- Se decretará primero el arresto noct	rno, entre las veintidós horas de cada díahasta las seis horas del día sig	iente, hasta por q	ince días.
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iii.- El J	ez podrá repetir esta medida, “hasta obtener el íntegro pago de la obligación”.iv.- El arresto noct	rno podrá m	tar a 	n arresto íntegro, en dos casos: (i) Si elalimentante infringiere el arresto noct	rno; y (ii) Si persistiere en el inc	mplimiento dela obligación desp	és de dos períodos de arresto noct	rno.v.- El arresto íntegro se decretará primero por q	ince días, y l	ego podrá ampliarsehasta por treinta días.vi.- El Trib	nal podrá fac	ltar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio delalimentante.vii.- El alimentante podrá ser arrestado en c	alq	ier domicilio en el q	e se enc	entre,por 	n plazo de sesenta días.El último inc. del art. 14, señala en q	é casos p	ede dejarse sin efecto elarresto o el arraigo del alimentante: “Si el alimentante j	stificare ante el trib	nal q	ecarece de los medios necesarios para el pago de s	 obligación alimenticia, podrás	spenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá aplicación lo disp	esto en el incisoc	arto. Ig	al decisión podrá adoptar el trib	nal, de oficio, a petición de parte o deGendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y p	erperio q	etengan l	gar entre las seis semanas antes del parto y doce semanas desp	és de él, ode circ	nstancias extraordinarias q	e impidieren el c	mplimiento del apremio o lotransformaren en extremadamente grave”.
b) Arraig� del deud�r de aliment�s.

Se establece en el inc. 6º del art. 14 de la Ley Nº 14.908: “En las sit	acionescontempladas en este artíc	lo, el j	ez dictará también orden de arraigo en contra delalimentante, la q	e permanecerá vigente hasta q	e se efectúe el pago de lo ade	dado.Para estos efectos, las órdenes de apremio y de arraigo expresarán el monto de lade	da, y podrá recibir válidamente el pago la 	nidad policial q	e les dé c	mplimiento,debiendo entregar comprobante al de	dor. Esta disposición se aplicará asimismo en elcaso del arraigo a q	e se refiere el artíc	lo 10”.Al	diremos al art. 10 en la letra i) de este n	meral.
c) Retención de la dev�lución anual de impuest�s a la renta.

El art. 16, Nº 2 de la Ley Nº 14.908, establece esta posibilidad: “Sin perj	iciode los demás apremios y sanciones previstos en la ley, existiendo 	na o más pensionesinsol	tas, el j	ez adoptará, a petición de parte, las sig	ientes medidas: 1. Ordenará,en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República, q	e retengade la devol	ción an	al de imp	estos a la renta q	e corresponda percibir a de	dores depensiones alimenticias, los montos insol	tos y las pensiones q	e se deveng	en hastala fecha en q	e debió haberse verificado la devol	ción. / La Tesorería deberácom	nicar al trib	nal respectivo el hecho de la retención y el monto de la misma”.El art. 30 de la Ley Nº 14.908, también consagra esta retención, q	e podráafectar al de	dor de alimentos q	e fig	re inscrito en el Registro de De	dores dePensiones de Alimentos. El precepto impone a la Tesorería General de la República laobligación de cons	ltar si el contrib	yente está o no inscrito en el mencionadoRegistro, y de estarlo, dicho servicio público deberá retener el monto q	e corresponday pagar lo ade	dado, en la forma prevista en la ley. Adicionalmente, la Tesoreríadeberá informar al Trib	nal respectivo de la retención y el pago. Establece el artíc	lo,en s	 parte final, la sanción q	e recaerá en el f	ncionario q	e no h	biere dadoc	mplimiento a estas obligaciones de cons	lta, retención, pago e información.Dispone la norma: “Retención de la devol	ción de imp	estos a la renta. En elmes de marzo de cada año, la Tesorería General de la República, antes del pago de ladevol	ción an	al de imp	estos a la renta, deberá cons	ltar, en la forma y por los
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medios disp	estos en el artíc	lo 23, si el contrib	yente aparece inscrito en el Registroen calidad de de	dor de alimentos. / Si el contrib	yente tiene inscripción vigente en elRegistro, la Tesorería General de la República deberá retener de la devol	ción, conpreferencia a otro tipo de de	das q	e generen retención, 	na s	ma eq	ivalente almonto de los alimentos ade	dados y pagar dicha s	ma al alimentario a través deldepósito de los fondos en la c	enta bancaria inscrita en el Registro, en la medida enq	e el monto a devolver sea s	perior a la de	da. Si la de	da alimentaria f	ere mayoral monto correspondiente a la devol	ción an	al de imp	estos a la renta, la Tesoreríadeberá retener y pagar al alimentario la totalidad de la s	ma correspondiente a ladevol	ción an	al de imp	estos a la renta. La Tesorería General de la República siempredeberá informar de la retención y el pago al trib	nal respectivo. Si la Tesorería Generalde la República efectúa el pago habiéndose inc	mplido las obligaciones previstas en losincisos precedentes, el personal respectivo inc	rrirá en responsabilidad disciplinaria, laq	e será sancionada con m	lta, a beneficio fiscal, del diez por ciento al cinc	enta porciento de s	 rem	neración”.
d) Rescisión de l�s act�s ejecutad�s p�r el alimentante, c�n el pr�pósit� dedisminuir su patrim�ni� y eludir de esa f�rma el cumplimient� de la �bligaciónalimenticia.

Nos remitimos a lo q	e expresa el art. 5 de la Ley Nº 14.908.
e) Nulidad de l�s act�s simulad�s ejecutad�s p�r el alimentante, c�n el mism��bjetiv� señalad� en la letra precedente.

También nos referimos a esta sit	ación, reg	lada en el art. 5 citado.
f) Separación judicial de bienes, en el event� de haberse decretad� apremi�sen d�s �p�rtunidades en c�ntra del marid�.

El art. 19, Nº 1 de la ley Nº 14.908, establece esta posibilidad, a la q	e hicimosreferencia.
g) Denegación de la demanda de div�rci� deducida p�r el cónyugealimentante.

Así lo dispone el art. 55, inc. 3º de la Ley de Matrimonio Civil: “Habrá l	gartambién al divorcio c	ando se verifiq	e 	n cese efectivo de la convivencia cony	gald	rante el transc	rso de, a lo menos, tres años, salvo q	e, a solicit	d de la partedemandada, el j	ez verifiq	e q	e el demandante, d	rante el cese de la convivencia, noha dado c	mplimiento, reiterado, a s	 obligación de alimentos respecto del cóny	gedemandado y de los hijos com	nes, p	diendo hacerlo”.Nos remitimos a lo exp	esto acerca de esta norma en materia de divorcio, enn	estro ap	nte de “La Familia y el Matrimonio”.
h) C�nstitución de cauci�nes p�r parte del alimentante.

Se refiere a esta materia el art. 10 de la Ley Nº 14.908: “El j	ez deberátambién ordenar q	e el de	dor garantice el c	mplimiento de la obligación alimenticiacon 	na hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de ca	ción. /Lo ordenará especialmente si h	biere motivo f	ndado para estimar q	e el alimentantese a	sentará del país. Mientras no rinda la ca	ción ordenada, q	e deberá considerar elperiodo estimado de a	sencia, el j	ez decretará el arraigo del alimentante, el q	e
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q	edará sin efecto por la constit	ción de la ca	ción, debiendo el j	ez com	nicar estehecho de inmediato a la misma a	toridad policial a q	ien impartió la orden, sin mástrámite”.Como p	ede observarse, el precepto se pone en dos casos:i.- El J	ez deberá ordenar al de	dor q	e otorg	e 	na ca	ción, para garantizar elc	mplimiento de la obligación alimenticia. La ca	ción podría ser real –	na hipoteca o	na prenda- o personal, p	es el precepto, desp	és de al	dir a las hipotecas y prendas,agrega la frase “o con otra forma de ca	ción”.ii.- El j	ez “ordenará” al alimentante (por ende, la ley señala 	n mandato al J	ez)constit	ir la ca	ción, “si h	biere motivo f	ndado para estimar q	e el alimentante sea	sentará del país”. En este caso, mientras no se constit	ya la ca	ción, el J	ezdecretará el arraigo del alimentante, q	e q	edará sin efecto por la constit	ción de laca	ción.
i) Resp�nsabilidad s�lidaria de ciertas pers�nas que presten c�lab�ración alalimentante, para que éste eluda el cumplimient� de su �bligación.

Así se establece en el art. 18 de la Ley Nº 14.908, del sig	iente tenor: “Seránsolidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia los q	e, sin derechopara ello, dific	ltaren o imposibilitaren el fiel y oport	no c	mplimiento de dichaobligación. El tercero q	e colabore con el oc	ltamiento del paradero del demandadopara efectos de impedir s	 notificación o el c	mplimiento de alg	na de las medidas deapremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de recl	siónnoct	rna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día sig	iente,hasta por q	ince días”.
j) Penalización de ciertas c�nductas en que incurre el alimentante � tercer�s,lesivas a l�s intereses del alimentari�.

Nos referiremos a esta materia, al tratar del art. 5 de la Ley Nº 14.908, enrelación con los arts. 207 y 212 del Código Penal.
k) Retención de la pensión p�r emplead�res, entidades pagad�ras depensi�nes de vejez, invalidez � s�brevivencia � p�r quien debe pagarh�n�rari�s al alimentante.

Dispone al efecto el art. 8 de la Ley Nº 14.908: “Las resol	ciones j	diciales q	eordenen el pago de 	na pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por 	n trabajadordependiente, o q	e perciba 	na pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia,establecerán, como modalidad del pago, la retención por parte del empleador o laentidad pagadora de las pensiones, a menos q	e el trib	nal establezca, por razonesf	ndadas, s	 falta de idoneidad para aseg	rar el pago. Asimismo, si se tratare de 	ntrabajador independiente, s	jeto a contrato de honorarios, el trib	nal establecerá laretención de s	s honorarios, si atendidas las circ	nstancias concretas, estima q	e es	n medio idóneo para garantizar el c	mplimiento íntegro y oport	no de la pensiónalimenticia. / La resol	ción q	e ordena o apr	eba la retención q	e indica el incisoanterior se notificará a q	ien deba pagar al alimentante s	 rem	neración, pensión oc	alq	ier otra prestación en dinero, a fin de q	e retenga y entreg	e la s	ma o c	otasperiódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a s	 representante legal, o a lapersona a c	yo c	idado esté. / La notificación del inciso anterior se efect	ará porcéd	la, dejándose testimonio en el proceso de la práctica de la diligencia, en lostérminos del artíc	lo 48 del Código de Procedimiento Civil. No obstante lo anterior, el
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j	ez podrá ordenar q	e dicha notificación se efectúe por alg	na otra forma expedita,seg	ra y eficaz, y dejará constancia de ella en el proceso”.A s	 vez, tratándose de la aprobación por el trib	nal de 	na transacción dealimentos, dispone el art. 11 de la Ley Nº 14.908, en s	s dos últimos incisos: “Salvoestip	lación en contrario, el j	ez q	e aprobare 	n ac	erdo sobre alimentos f	t	rosdeberá ordenar al empleador del alimentante, a la entidad q	e pag	e la respectivapensión, o a q	ienes s	scriban con él 	n contrato de honorarios, en los términosdisp	estos en el artíc	lo 8, q	e retengan de la s	ma de dinero q	e le deben pagar, elmonto eq	ivalente a la pensión de alimento convenida. / Esta modalidad de pago sedecretará, de oficio o a petición de parte, sin más trámite, cada vez q	e el alimentanteno c	mpla con la obligación alimenticia acordada. En la misma resol	ción, el trib	nalordenará s	 notificación a q	ien deba practicar la retención, en los términos de losincisos seg	ndo y tercero del artíc	lo 8”.El art. 11 bis de la Ley Nº 14.908, precisa también sobre esta materia: “Elempleador del alimentante, q	ien lo contrate a honorarios o la entidad q	e pag	e lapensión respectiva, q	e esté obligado a practicar la retención j	dicial, deberádescontar el monto correspondiente a los alimentos decretados o aprobadosj	dicialmente, a contin	ación de los desc	entos obligatorios por concepto de imp	estosy cotizaciones obligatorias de seg	ridad social. En caso de q	e haya más de 	nempleador, el trib	nal ordenará el pago en los términos más convenientes para elalimentario”.El art. 13 de la misma Ley, establece 	na serie de obligaciones y de event	alessanciones por s	 inc	mplimiento, para las personas q	e deban hacer la retención,c	ando expire la relación laboral con el alimentante. Las normas son las sig	ientes:i.- El inc. 1º, establece 	na m	lta por no retener el monto correspondiente a lapensión: “Si la persona nat	ral o j	rídica q	e deba hacer la retención a q	e se refierenlos artíc	los 8º 11 y 11 bis, desobedeciere la respectiva orden j	dicial, inc	rrirá enm	lta, a beneficio fiscal, eq	ivalente al doble de la cantidad mandada retener, lo q	eno obsta para q	e se despache en s	 contra o en contra del alimentante elmandamiento de ejec	ción q	e corresponda”.ii.- El inc. 2º, se refiere al mérito ejec	tivo de la resol	ción q	e imponga al empleadorla m	lta: “La resol	ción q	e imponga la m	lta tendrá mérito ejec	tivo 	na vezejec	toriada”.iii.- El inc. 3º, impone al empleador la obligación de com	nicar al Trib	nal el términode la relación laboral con el alimentante: “El empleador deberá dar c	enta al trib	naldel término de la relación laboral con el alimentante, dentro Art. primero del términode diez días hábiles. En caso de inc	mplimiento, el trib	nal aplicará, si correspondiere,la sanción establecida en los incisos precedentes. La notificación a q	e se refiere elartíc	lo 8° deberá expresar dicha circ	nstancia”.iv.- El inc. 4º, al	de a la retención c	ando corresponda pagar al trabajadorindemnización s	stit	tiva del aviso previo: “En caso de q	e sea procedente el pago dela indemnización s	stit	tiva del aviso previo a q	e se refieren los artíc	los 161 y 162del Código del Trabajo, será obligación del empleador retener de ella la s	maeq	ivalente a la pensión alimenticia del mes sig	iente a la fecha de término de larelación laboral, para s	 pago al alimentario”.v.- El inc. 5º, impone también la retención, c	ando deba pagarse al alimentanteindemnización por años de servicio: “Asimismo, si f	ere procedente la indemnizaciónpor años de servicio a q	e hace referencia el artíc	lo 163 del Código del Trabajo, o sepactare ésta vol	ntariamente, el empleador estará obligado a retener del total de dichaindemnización el porcentaje q	e corresponda al monto de la pensión de alimentos enel ingreso mens	al del trabajador, con el objeto de realizar el pago al alimentario. Elalimentante podrá, en todo caso, imp	tar el monto retenido y pagado a las pensionesf	t	ras q	e se deveng	en”.
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59 Esta norma establece 	na serie de exigencias para q	e el ministro de fe ratifiq	e el finiq	ito laboral.

vi.- El inc. 6º, impone al ministro de fe respectivo (notario público o inspector deltrabajo), previo a la ratificación del finiq	ito, verificar q	e se haya dado c	mplimientoa las retenciones ordenadas en los incisos 4º y 5º: “En caso de ser procedentes lasretenciones de los dos incisos anteriores, los ministros de fe respectivos, previo a laratificación del finiq	ito, deberán exigir al empleador la acreditación de haberseefect	ado el desc	ento, la retención y el pago del monto indicado en dichos incisos, enla c	enta ordenada por el trib	nal. Lo anteriormente señalado también será aplicable alf	ncionario de la Inspección del Trabajo q	e a	torice 	n acta de comparendo deconciliación, a propósito del término de la relación laboral y en q	e conste el pago delas indemnizaciones señaladas en los incisos precedentes. Para dar c	mplimiento a loanterior, el f	ncionario de la Inspección del Trabajo o el ministro de fe, segúncorresponda, deberá verificar si el empleador está s	jeto a la obligación de retenerj	dicialmente la pensión de alimentos, para lo c	al deberá solicitar las tres últimasliq	idaciones q	e den c	enta de las rem	neraciones mens	ales del trabajador y s	correspondiente desc	ento por retención j	dicial, anteriores al término de la relaciónlaboral. No obstante lo anterior, el empleador estará obligado a declarar por escrito s	deber de retener j	dicialmente la pensión alimenticia, especialmente c	ando dicharetención no apareciere especificada en las liq	idaciones”.vii.- El inc. 7º, aplica la obligación anterior al presidente del sindicato o al delegadosindical respectivo: “La obligación del inciso anterior se extenderá al presidente delsindicato o al delegado sindical respectivo, si procediere de ac	erdo con el artíc	lo 177del Código del Trabajo.59 Tratándose de las obligaciones consagradas en éste y en elinciso precedente, s	 inc	mplimiento hará a q	ien corresponda solidariamenteresponsable del pago de las pensiones alimenticias no descontadas, retenidas ypagadas, sin perj	icio de la reparación civil de los daños q	e por s	 omisión p	diereca	sar”.viii.- El inc. 8º, se aplica si h	biere intervención j	dicial en el cese de la relaciónlaboral: “Si h	biere intervención j	dicial, el trib	nal con competencia en lo laboral, 	navez establecida la s	ma total a pagar en favor del trabajador, ordenará al empleadordescontar, retener, pagar y acompañar el comprobante de pago de las s	mas a q	e serefieren los incisos c	arto y q	into. Para estos efectos, el empleador estará obligado aponer en conocimiento del trib	nal s	 deber de retener j	dicialmente la pensiónalimenticia. Sin perj	icio de lo anterior, se admitirá la participación del alimentario, encalidad de tercero, para efectos de acreditar en j	icio la existencia de la obligaciónalimenticia y el deber de retención del empleador. Asimismo, el trib	nal podrácons	ltar al trib	nal con competencia en as	ntos de familia o a la instit	ción financieracorrespondiente a fin de comprobar la efectividad del depósito de los alimentos porparte del empleador”.ix.- El inc. 9º, agrega q	e, además de la m	lta establecida en el inc. 1º, el empleadorq	e no c	mpliere con c	alq	iera de las obligaciones q	e le impone este art.,responderá solidariamente de las pensiones no descontadas, retenidas y pagadas: “Siel empleador inc	mpliere 	na o más de las obligaciones expresadas en este artíc	lo,q	edará s	jeto a la sanción disp	esta en el inciso primero. Asimismo, q	edaráobligado solidariamente al pago de las pensiones no descontadas, retenidas y pagadasen favor del alimentario”.
l) Retención del preci� en la c�mpraventa de vehícul�s y de inmuebles.

El inc. 2º del art. 31 de la Ley Nº 14.908, ordena efect	ar 	na retención dehasta el cinc	enta por ciento del precio de la venta, c	ando el vendedor f	ere 	nde	dor de alimentos inscrito en el Registro de De	dores de Pensiones de Alimentos.
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Hecha la retención, deberá efect	arse el pago al alimentario o deberá otorgarse 	nagarantía q	e aseg	re dicho precio (q	e podrá corresponder a valores o doc	mentosrepresentativos de pago q	e se entreg	en al Notario Público mediante “Instr	cciones”,al celebrarse la compraventa de 	n inm	eble). De no efect	arse la retención, elServicio de Registro Civil e Identificación o el Conservador de Bienes Raíces respectivo,no podrá practicar la inscripción de la compraventa.Señala la disposición: “Si el vendedor del vehíc	lo o inm	eble tiene vigente 	nainscripción en el Registro en calidad de de	dor de alimentos, la entidad a cargo depracticar la inscripción de dominio sólo podrá admitir la solicit	d c	ando se dejeconstancia en el tít	lo traslaticio, por 	n notario público, de q	e el cinc	enta por cientodel dinero correspondiente al precio de venta, o 	na proporción inferior si ésta ess	ficiente para sol	cionar el total de la de	da, ha sido retenido y pagado alalimentario, o q	e se han otorgado garantías q	e aseg	ran el pago en 	n plazo nomayor a cinco días hábiles contados desde la inscripción. Para estos efectos, seentenderá q	e la entrega al notario en comisión de confianza de valores o doc	mentosrepresentativos de pago e instr	cciones escritas constit	yen garantía s	ficiente paraaseg	rar el correspondiente pago. El notario, 	na vez c	mplido el encargo, deberámantener el texto de la instr	cción dejada en s	 poder, al menos por 	n año”.Para c	mplir lo exp	esto, el inc. 3º del art. 31 agrega q	e la entidad registral(Servicio de Registro Civil e Identificación o Conservador de Bienes Raíces) deberácons	ltar el mencionado Registro de De	dores: “Para los fines de este artíc	lo, laentidad registral deberá cons	ltar, en la forma y por los medios disp	estos en elartíc	lo 23, si las partes del contrato de compraventa tienen inscripciones vigentes enel Registro, en calidad de de	dor de alimentos”.
m) Suspensión de la licencia para c�nducir vehícul�s m�t�rizad�s.

Así lo dispone el Nº 2 del art. 16 de la Ley Nº 14.908: “Sin perj	icio de losdemás apremios y sanciones previstos en la ley, existiendo 	na o más pensionesinsol	tas, el j	ez adoptará, a petición de parte, las sig	ientes medidas: (…) 2.S	spenderá la licencia para cond	cir vehíc	los motorizados por 	n plazo de hasta seismeses, prorrogables hasta por ig	al período, si el alimentante persiste en elinc	mplimiento de s	 obligación. Dicho término se contará desde q	e se ponga adisposición del administrador del Trib	nal la licencia respectiva. / En el evento de q	ela licencia de cond	cir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo q	egenera ingresos al alimentante, éste podrá solicitar la interr	pción de este apremio,siempre q	e garantice el pago de lo ade	dado y se oblig	e a sol	cionar, dentro de 	nplazo q	e no podrá exceder de q	ince días corridos, la cantidad q	e fije el j	ez, enrelación con los ingresos mens	ales ordinarios y extraordinarios q	e perciba elalimentante”.De esta manera, la licencia de cond	cir:i.- Podrá s	spenderse por 	n plazo máximo de seis meses (podría ser inferior el plazode s	spensión, por ende).ii.- La medida podrá prorrogarse por ig	al período.iii.- El plazo de s	spensión se contará desde el momento en q	e se ponga a disposicióndel administrador del Trib	nal la licencia respectiva.iv.- El alimentante podrá solicitar q	e se interr	mpa la s	spensión, “En el evento deq	e la licencia de cond	cir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo q	egenera ingresos al alimentante”. Sin embargo, la interr	pción sólo podrá operarc	ando se c	mplan dos req	isitos: (i) Q	e el alimentante “garantice el pago de loade	dado”; y (ii) Q	e “se oblig	e a sol	cionar, dentro de 	n plazo q	e no podráexceder de q	ince días corridos, la cantidad q	e fije el j	ez, en relación con losingresos mens	ales ordinarios y extraordinarios q	e perciba el alimentante”.
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60 Repertorio de Legislación y jurisprudencia Chilenas. Derecho de Menores, Santiago de Chile, EditorialJ	rídica de Chile, 2000, p. 164. Fallo dictado por la Corte S	prema el 9 de oct	bre de 1972.61 Repertorio de Legislación y jurisprudencia Chilenas. Derecho de Menores, Santiago de Chile, EditorialJ	rídica de Chile, 2000, p. 166. Fallos dictados por la Corte S	prema el 21 de noviembre de 1985, por laCorte de Apelaciones de Valparaíso el 19 de abril de 1991 y por la Corte de Apelaciones de Santiago el 6 deagosto de 1981.62 GACETA JURÍD.CA, Nº 132 (Santiago de Chile, Editorial J	rídica ConoS	r Limitada-LexisNexis), p. 59.

n) Retención de f�nd�s que el alimentante tenga en cuentas bancarias u�tras.
El j	ez ordenará la retención de los fondos q	e el alimentario tenga en s	sc	entas bancarias 	 otros instr	mentos financieros o de inversión, para lo c	alresolverá en 	n plazo de cinco días hábiles (art. 16, N° 3 de la Ley N° 14.908).

9.- M�dalidades de la acción de aliment�s.
La acción se dirige contra el q	e por ley está obligado a la prestación, perop	ede darse el caso de q	e el acreedor reúna más de 	n tít	lo para demandarlos (porejemplo, ser hijo, tener 	n hermano y ser donante de 	na donación c	antiosa norescindida ni revocada). El art. 326 del Código Civil res	elve esta sit	ación,estableciendo q	e el demandante sólo p	ede hacer valer s	 derecho en contra de 	node los obligados, conforme al sig	iente orden de precedencia:a) En primer l	gar, hace valer s	 tít	lo de donante de donación c	antiosa.b) Si carece de tal derecho, invoca s	 calidad de cóny	ge.c) Si no tiene tal calidad, invoca s	 condición de descendiente.d) A falta de los tít	los anteriores, invoca s	 calidad de ascendiente.e) A falta de todo otro tít	lo preferente, invoca s	 calidad de hermano.Entre varios ascendientes o descendientes debe rec	rrirse a los de grado máspróximo. Entre los de 	n mismo grado, como también entre varios obligados por 	nmismo tít	lo, el J	ez distrib	irá la obligación en proporción a s	s fac	ltades. Habiendovarios alimentarios respecto de 	n mismo de	dor, el j	ez distrib	irá los alimentos enproporción a las necesidades de aq	éllos.Sólo en caso de ins	ficiencia de todos los obligados por el tít	lo preferente,p	ede rec	rrirse al q	e le sig	e en el orden de precedencia. En todo caso, la CorteS	prema ha planteado en s	s fallos dos criterios. Conforme al primero, “Una personaq	e se enc	entra en condiciones de solicitar alimentos, no necesita entablar demandass	cesivas, y en el orden de prelación q	e indica el artíc	lo 321 del Código Civil, encontra de cada 	no de los obligados. Le basta dirigirla contra aq	el de ellos q	e estimase halla en condiciones de prestarlos, y en ese j	icio podrá demostrarse q	e losobligados preferentemente se enc	entran o no capacitados para proporcionarlealimentos”.60 En otras oport	nidades, n	estros trib	nales s	periores han exigido, sinembargo, q	e se accione primero contra el padre, y desp	és, contra el ab	elo: “Para elc	mplimiento de la obligación de prestar alimentos el hijo (…) ha debido rec	rrirprimero en contra de s	 padre (…), habiendo correspondido al demandante acreditarq	e dicho padre carece de bienes o q	e es ins	ficiente dicho tít	lo preferente; sóloacreditada tal ins	ficiencia habrá l	gar al llamamiento del ascendiente inmediatamentemás próximo: el ab	elo…”.61 De ig	al forma, se sostiene en 	na sentencia de la CorteS	prema de fecha 19 de abril de 1991, q	e no se p	ede invocar en la demanda dostít	los en forma paralela (el q	e se tiene en contra del padre y en contra de losab	elos paternos), ya q	e ello infringe el artíc	lo 326 del Código Civil, reg	latorio delorden en q	e prefieren los tít	los para demandar alimentos.62 La misma opiniónsostiene Irma Bavestrello, q	ien afirma q	e “…con la redacción act	al del artíc	lo 3º
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63 Bavestrello Bontá, Irma, ob. cit., p. 82.

(de la Ley 14.908), para demandar a los ab	elos se req	iere la existencia de 	naca	sa en contra de progenitor o progenitora en la q	e se hayan decretado alimentosq	e no hayan sido pagados o q	e se hayan estimado ins	ficientes.”63

10.- El pr�cedimient� �rdinari� en materia de aliment�s.
a) Respect� de las n�rmas que fijan la c�mpetencia para demandar aliment�s,� su aument�, rebaja � cese.

Dispone el art. 1, inc. 1º, de la Ley Nº 14.908, q	e, de los j	icios de alimentos,conocerá el j	ez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elecciónde este último. Estos j	icios –agrega la ley- se tramitarán conforme a la Ley Nº19.968, sobre Trib	nales de Familia, es decir, aplicando las normas del j	icio ordinariode familia, pero con las modificaciones establecidas en la Ley Nº 14.908. El mismoartíc	lo, reg	la la competencia, tratándose de la demanda de aumento de la pensión, ode la demanda destinada a obtener la rebaja o el cese de la pensión. Se disting	e alefecto:i.- Demanda de aumento de la pensión alimenticia: será competente el mismo trib	nalq	e decretó la pensión o el del n	evo domicilio del alimentario, a elección de éste (art.1, inc. 2°). El a	mento de la pensión (como también la rebaja o el cese de la misma),exige como pres	p	esto acreditar el cambio de las circ	nstancias q	e habían motivadofijar la pensión alimenticia primitiva.ii.- Demanda de rebaja o cese de pensión de alimentos: conocerá el trib	nal deldomicilio del alimentario (art. 1, inc. 3°).El inc. 3° del art. 1, establece, refiriéndose al demandante, q	e “El trib	naldeberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión en el caso q	e lapersona se encontrare con inscripción vigente en el Registro Nacional de De	dores dePensiones de Alimentos, salvo q	e se presentaren antecedentes calificados para ello,en concordancia con lo disp	esto en el inciso c	arto del artíc	lo 3°”.El inc. 4° del art. 1, dispone q	e la madre, de c	alq	ier edad, podrá solicitaralimentos para el hijo ya nacido o q	e está por nacer. Agrega el precepto q	e, si ellaf	ere menor de edad, el j	ez deberá ejercer la fac	ltad q	e le otorga el art. 19 de laLey Nº 19.968, en interés de la madre. Establece este precepto q	e, respecto a losniños, niñas o adolescentes, o incapaces, el j	ez debe velar porq	e éstos seenc	entren debidamente representados. Para ello el J	ez designará a 	n abogadoperteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia J	dicial o a c	alq	ierinstit	ción pública o privada q	e se dediq	e a la defensa, promoción o protección des	s derechos, en los sig	ientes casos:i.- C	ando los menores o incapaces carezcan de representante legal; oii.- C	ando teniéndolo, el j	ez, por motivos f	ndados, estime q	e el interés del menoro del incapaz es independiente o contradictorio con el interés de aq	él a q	iencorresponda legalmente s	 representación.Estas normas, q	e confieren al demandante de alimentos -y por ende entreellos a los menores-, la fac	ltad de elegir entre el trib	nal del domicilio deldemandando o del demandante, protegen el interés s	perior de los menores, y en talcaso, s	s representantes, pres	miblemente optarán por litigar ante el j	ez q	ecorresponda al domicilio de dichos menores.
b) Respect� del d�micili� del demandad�.
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Establece el inc. 1° del art. 2 q	e, en la demanda de alimentos, podrá omitirsela indicación del domicilio del demandado, si éste no se conociera. En este caso, eltrib	nal procederá en conformidad a lo previsto en el art. 23 de la Ley Nº 19.968(dicho precepto, dispone q	e la primera notificación al demandado será personal yhecha por 	n f	ncionario del trib	nal, pero c	ando no res	ltare posible tal notificaciónpersonal, “el j	ez dispondrá otra forma, por c	alq	ier medio idóneo, q	e garantice ladebida información del notificado para el adec	ado ejercicio de s	s derechos”).Por s	 parte, el inc. 2° del art. 2 ordena al demandado, informar al trib	nal detodo cambio de domicilio, o de empleador o de l	gar en q	e labore o preste servicios,dentro de 30 días, contados desde q	e el cambio se haya prod	cido. El inc. 3°,establece la sanción por omitir la obligación anterior: a solicit	d de parte, se leimpondrá al demandado 	na m	lta de 	na a q	ince Unidades Trib	tarias Mens	ales, abeneficio fiscal.El inc. 4º del art. 2, dispone a s	 vez q	e el abogado patrocinante, enc	mplimiento de la carga legal de las partes de act	alizar la forma de notificaciónelectrónica q	e se ha ofrecido al trib	nal, a	n en la etapa de c	mplimiento y previo aren	nciar al patrocinio, deberá informar al trib	nal 	na forma de notificaciónelectrónica válida respecto de s	 representado. El abogado patrocinante q	einc	mpliere esta obligación será sancionado con m	lta a beneficio fiscal de 3 a 15	nidades trib	tarias mens	ales.
c) Respect� del m�nt� máxim� de la pensión de aliment�s y de laspresunci�nes acerca de tener el alimentante l�s medi�s para �t�rgaraliment�s.

Dispone el art. 329 del Código Civil q	e en la tasación de los alimentos sedeberán tomar siempre en consideración las fac	ltades del de	dor y s	s circ	nstanciasdomésticas. Las “fac	ltades” del de	dor dicen relación con s	s rentas, es decir, con s	capacidad económica, a s	 activo. S	s “circ	nstancias domésticas” se entiendenal	sivas a todos s	s gastos, a las de	das q	e soporta, es decir, a s	 pasivo.Confrontando entonces el activo y el pasivo del demandado de alimentos, el j	ez ha deconcl	ir si está o no en condiciones de s	bvenir a las necesidades del demandante, yen caso afirmativo, en q	é medida.Por s	 parte, el art. 7, inc. 1, de la Ley Nº 14.908, al q	e hicimos referencia,precisó este concepto, al establecer q	e el trib	nal no podrá fijar como pensión 	nas	ma q	e exceda del 50% de las rentas q	e reciba el alimentante, salvo q	e existanrazones f	ndadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente en c	enta elinterés s	perior del niño, niña o adolescente, velando por q	e se conserve 	n repartoeq	itativo en los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios aq	ienes tiene el deber de proveer alimentos.
d) Qué se entiende p�r renta. Algun�s ingres�s n� c�nstitutiv�s de renta.

No definió la Ley Nº 14.908 lo q	e debe entenderse por “renta”, de manera q	epodríamos rec	rrir a la definición contenida en la Ley Sobre Imp	esto a la Renta, q	een s	 art. 2º, Nº 1, señala q	e se entenderá por tal “los ingresos q	e constit	yan	tilidades o beneficios q	e rinda 	na cosa o actividad y todos los beneficios, 	tilidadese incrementos de patrimonio q	e se perciban o deveng	en, c	alq	iera q	e sea s	nat	raleza, origen o denominación”. Con todo, debemos considerar también lodisp	esto en el art. 17 de la citada ley, q	e establece los ingresos q	e no constit	yenrenta, al	diendo, entre otros, a la indemnización de c	alq	ier daño emergente y deldaño moral, siempre q	e la indemnización por este último haya sido establecida porsentencia ejec	toriada; las indemnizaciones por accidentes del trabajo, sea q	e
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64 Gómez de la Torre Vargas, Maricr	z, ob. cit., pp. 194 y 195; Ramos Pazos, René, Derecho de Familia,Santiago de Chile, Editorial J	rídica de Chile, 1998, pp. 513 y 514.

consistan en s	mas fijas, rentas o pensiones; la adq	isición de bienes por accesión deinm	eble a inm	eble o de m	eble a inm	eble, o por prescripción, s	cesión por ca	sade m	erte o tradición c	ando el tít	lo es 	na donación; la indemnización por desah	cioy la indemnización de retiro hasta 	n máximo de 	n mes de rem	neración por cadaaño de servicio o fracción s	perior a seis meses; etc.
e) Presunci�nes de rentas del alimentante.

A pesar de q	e el Código Civil ordena considerar las “fac	ltades del de	dor” y“s	s circ	nstancias domésticas”, el art. 3 de la Ley Nº 14.908, establece las sig	ientespres	nciones, a favor de los alimentarios menores:i.- Para los efectos de decretar los alimentos c	ando 	n menor los solicitare de s	padre o madre, se pres	mirá q	e el alimentante tiene los medios para otorgarlos. Lapres	nción opera, entonces, sólo si q	ien demanda es el hijo menor de edad;ii.- En virt	d de la referida pres	nción, la ley establece montos mínimos para lapensión de alimentos: (i) La pensión alimenticia q	e se decrete a favor de 	n menoralimentario no podrá ser inferior al 40% del ingreso mínimo rem	neracional q	ecorresponda según la edad del alimentante; (ii) Tratándose de dos o más menores, elmonto de la pensión alimenticia no podrá ser inferior al 30% por cada 	no de ellos;(iii) El j	ez podrá rebajar pr	dencialmente los montos mínimos antes señalados, si elalimentante j	stificare q	e carece de los medios para pagarlos: se trata, por ende, depres	nciones simplemente legales.
f) Resp�nsabilidad subsidiaria de l�s abuel�s.

C	ando los alimentos decretados no f	eren pagados o no f	eren s	ficientespara solventar las necesidades del hijo, el alimentario, podrá demandar a los ab	elos,de conformidad con lo q	e establece el art. 232 del Código Civil en relación con el art.3 de la Ley Nº 14.908; pero en este caso, no regirán las pres	nciones de rentas antesmencionadas, debiendo probarse q	e el ab	elo o la ab	ela demandados están encondiciones de otorgar la pensión alimenticia.Sin embargo, no podrá demandarse de alimentos a los ab	elos, c	ando la únicaf	ente de ingreso de éstos corresponda a 	na pensión de vejez, invalidez osobrevivencia (art. 3, inc. 5° de la Ley N° 14.908).En c	anto a la hipótesis de 	na demanda ded	cida en contra del ab	elopaterno, c	ando es el padre q	ién no provee los alimentos, es necesario armonizar elart. 232, q	e contempla el derecho a dirigirse en primer l	gar contra el referidoab	elo, con el art. 326, inc. 2°. En efecto, si bien el art. 232 consigna q	e entre variosascendientes, debe rec	rrirse a los de próximo grado, el art. 326 dispone q	e entre losde 	n mismo grado, el j	ez distrib	irá la obligación de proporcionar alimentos enproporción a s	s fac	ltades.Así las cosas, si bien debe demandarse primero a los ab	elos del progenitor q	eno provee los alimentos, esto no significa q	e sólo ellos deban afrontar la obligaciónalimenticia, salvo q	e s	s fac	ltades económicas y circ	nstancias domésticas así lopermitan.Al tenor de lo exp	esto, en n	estra doctrina se form	lan c	atro concl	siones64:i.- Los ab	elos no p	eden ser demandados directamente sino c	ando los alimentosdecretados no f	eren pagados o no f	eren s	ficientes (art. 3, inc. 5°, de la Ley N°14.908);
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65 Dispone el art. 207 del Código Penal: “El que, a sabiendas, presentare ante un tribunal a los testigos,peritos o intérpretes a que se refiere el artículo precedente, u otros medios de prueba falsos o adulterados,será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a veinte unidadestributarias mensuales, si se tratare de proceso civil o por falta, y con presidio menor en su grado medio amáximo y multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales, si se tratare de proceso penal porcrimen o simple delito. / Los abogados que incurrieren en la conducta descrita sufrirán, además, la pena desuspensión de profesión titular durante el tiempo de la condena. / Tratándose de un fiscal del MinisterioPúblico, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. / En todo

ii.- Cada ab	elo responde de la obligación q	e no está c	mpliendo o q	e c	mpleins	ficientemente s	 hijo (art. 232, inc. 2°, del Código Civil);iii.- La responsabilidad de los ab	elos es s	bsidiaria, porq	e corresponde en primerl	gar a los padres; yiv.- Si el ab	elo no c	mple o c	mple ins	ficientemente con la obligación alimenticia ono tiene los medios para proporcionar alimentos a s	 nieto, la obligación pasará a losab	elos de la otra línea.
g) Respect� de la �bligación del demandad�, de ac�mpañar d�cument�sjustificativ�s de sus ingres�s y de su patrim�ni�.

Conforme al art. 5 de la Ley Nº 14.908, el j	ez, al proveer la demanda,ordenará q	e el demandado acompañe, en la a	diencia preparatoria, las liq	idacionesde s	eldo, copia de la declaración de imp	esto a la renta del año precedente y de lasboletas de honorarios emitidas d	rante el año en c	rso (al de la interposición de lademanda, se entiende) y demás antecedentes q	e sirvan para determinar s	patrimonio y capacidad económica. Por ende, además de los doc	mentos q	e pr	ebenlos ingresos del demandado, podría pedir la parte demandante q	e el demandadoacompañe, por ejemplo, copia de las inscripciones de inm	ebles en el Registro dePropiedad del Conservador de Bienes Raíces, o certificados en q	e conste ser tit	lar deacciones en sociedades anónimas o propietario de vehíc	los motorizados, etc. Si eldemandado no disp	siere de tales doc	mentos, acompañará, o extenderá en la propiaa	diencia, 	na declaración j	rada, en la q	e dejará constancia de s	 patrimonio ycapacidad económica. La declaración de patrimonio deberá señalar el montoaproximado de los ingresos ordinarios y extraordinarios, e individ	alizar, lo máscompletamente posible, si los t	viere, s	s activos, tales como bienes inm	ebles,vehíc	los, valores, derechos en com	nidades o en sociedades. Se desprende de loanterior, entonces, q	e dicha declaración no está circ	nscrita a declarar los ingresos oemol	mentos q	e perciba el demandado, sino q	e debe comprender todo s	patrimonio, incl	yendo por ende s	 activo y s	 pasivo. Para efectos de lo anterior, eltrib	nal citará al demandado a la a	diencia preparatoria personalmente orepresentado, bajo apercibimiento del apremio establecido en el artíc	lo 543 delCódigo de Procedimiento Civil.En todo caso, como ya se refirió, el inc. 2º del art. 5 dispone q	e con la solaresol	ción q	e provea la demanda, el trib	nal, de oficio o a petición del demandante,podrá ordenar a diversos servicios públicos, q	e aporten antecedentes útiles q	epermitan determinar los ingresos y la capacidad económica del demandado.C	atro son las cond	ctas q	e sanciona el legislador en el art. 5, respecto de lainformación q	e el demandado debe proporcionar acerca de s	 patrimonio y s	capacidad económica:i.- El ocultamiento de c	alq	iera de las f	entes de ingreso del demandado, efect	adoen j	icio en q	e se exija el c	mplimiento de la obligación alimenticia, será sancionadocon la pena de prisión en c	alq	iera de s	s grados (entre 	no y sesenta días);ii.- El no acompañar todos o alg	nos de los doc	mentos req	eridos o no formular ladeclaración j	rada req	erida, será sancionado con las penas del art. 207 del CódigoPenal65;
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caso, si la conducta se realizare contra el imputado o acusado en proceso por crimen o simple delito, la penase impondrá en el grado máximo”. De lo transcrito, se ded	ce q	e tratándose de 	n proceso ventilado ante	n J	zgado de Familia, la pena de presidio podrá fl	ct	ar entre 61 días y 3 años.66 Dispone el art. 212 del Código Penal: “El que fuera de los casos previstos en los artículos precedentesfaltare a la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por ley, será castigado con lapena de prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales”. De lotranscrito, se desprende q	e la privación de libertad podrá llegar hasta los 60 días.

iii.- El presentar a sabiendas doc	mentos falsos, incl	yendo al tercero q	e leproporcione maliciosamente al demandado doc	mentos falsos o inexactos o en q	e seomitan datos relevantes con el fin de facilitarle el oc	ltamiento de s	s ingresos,patrimonio o capacidad económica, será sancionado con las penas del art. 207 delCódigo Penal;iv.- El incluir datos inexactos y omitir información relevante en la declaración j	rada,será sancionado con las penas del art. 212 del Código Penal66.El art. 5 contempla, asimismo, la posibilidad de ded	cir 	na acción rescisoria, a laq	e ya hicimos referencia.
11.- El pr�cedimient� ejecutiv� en materia de aliment�s.

El inc. 1º del art. 11 de la Ley Nº 14.908, dispone q	e “Toda resol	ción j	dicialq	e fijare 	na pensión alimenticia, o q	e aprobare 	na transacción bajo las condicionesestablecidas en el inciso tercero, tendrá mérito ejec	tivo. Será competente paraconocer de la ejec	ción el trib	nal q	e la dictó en única o en primera instancia o el deln	evo domicilio del alimentario”.El art. 12 de la misma Ley, reg	la el respectivo procedimiento ejec	tivo. S	snormas son las sig	ientes:i.- Inc. 1º: “El req	erimiento de pago se notificará al ejec	tado en la forma establecidaen los incisos primero y seg	ndo del artíc	lo 23 de la ley q	e crea los j	zgados defamilia”.Disponen los incs. 1º y 2º del art. 23 de la Ley Nº 19.968: “Notificaciones. Laprimera notificación a la demandada se efect	ará personalmente por 	n f	ncionarioq	e haya sido designado para c	mplir esta f	nción por el j	ez presidente del comité dej	eces, a prop	esta del administrador del trib	nal. Dicho f	ncionario tendrá el carácterde ministro de fe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre encargar, a s	costa, la práctica de la notificación a 	n receptor j	dicial. / En los casos en q	e nores	lte posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida lapersona a q	ien se debe notificar, y siempre q	e el ministro de fe encargado de ladiligencia establezca c	al es s	 habitación o el l	gar donde habit	almente ejerce s	ind	stria, profesión o empleo y q	e se enc	entra en el l	gar del j	icio, de lo q	e dejaráconstancia, se procederá a s	 notificación en el mismo acto y sin necesidad de n	evaorden del trib	nal, en la forma señalada en los incisos seg	ndo y tercero del artíc	lo44 del Código de Procedimiento Civil”.ii.- Inc. 2º: “Solamente será admisible la excepción de pago y siempre q	e se f	nde en	n antecedente escrito”.Se podría entender, en principio, q	e la única excepción admisible es la depago, y q	e por tanto no sería posible ded	cir la excepción de prescripción. Sinembargo, las d	das q	e al efecto se planteaban antes de la reforma hecha por la LeyNº 21.389, han q	edado disipadas, atendido lo disp	esto en el art. 19 bis, ya citado,q	e f	e agregado a la Ley Nº 14.908. El ejec	tado, en consec	encia, sí podrá oponer ala demanda la excepción de prescripción de la acción ejec	tiva.iii.- Inc. 3º: “El pago parcial q	e efectúe el ejec	tado frente al req	erimiento de pagono entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejec	ción ni hará exigible 	nan	eva liq	idación. El j	ez, de oficio, deberá ordenar la ded	cción de la cantidad



53Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

abonada, 	na vez acreditada, del monto expresado en el mandamiento de ejec	ción yembargo”.Este inc. f	e agregado por la Ley Nº 21.389. S	 objeto es no entorpecer laejec	ción, a consec	encia de abonos q	e realice el ejec	tado a la de	da q	e se cobra.iv.- Inc. 4º: “Si no se op	sieran excepciones en el plazo legal, se omitirá la sentencia ybastará el mandamiento para q	e el acreedor haga 	so de s	 derecho en conformidadal procedimiento de apremio del j	icio ejec	tivo”.Si el ejec	tado no op	siere excepciones, el mandamiento hará las veces desentencia.v.- Inc. 5º: “Si las excepciones op	estas f	eren inadmisibles, el trib	nal lo declararáasí y ordenará seg	ir la ejec	ción adelante”.vi.- Inc. 6º: “El mandamiento de embargo q	e se despache para el pago de la primerapensión alimenticia será s	ficiente para el pago de cada 	na de las venideras, sinnecesidad de n	evo req	erimiento; pero si no se efect	ara oport	namente el pago de	na o más pensiones, deberá, en cada caso, notificarse por el mandamiento, p	diendoel demandado oponer excepción de pago dentro del término legal a contar de lanotificación”.vii.- Inc. 7º: “Para facilitar el cobro ejec	tivo de la de	da, aplicación de 	n apremio, lainscripción del alimentante en el Registro Nacional de De	dores de Pensiones deAlimentos, o act	alizar en dicho Registro el monto de la de	da, los j	zgados concompetencia en as	ntos de familia deberán disponer de oficio, mens	almente, q	e sepractiq	e la liq	idación de la pensión y s	 notificación a las partes para q	e presentens	s objeciones dentro de tercero día. Presentada la objeción a la liq	idación, el trib	naldeberá resolverla en el más breve plazo, de plano o previo traslado, y con el solomérito de los antecedentes q	e las partes acompañen a s	s presentaciones y aq	ellosq	e obren en el proceso. La decisión q	e acoge la objeción a la liq	idación, sea total oparcialmente, sólo será imp	gnable por la contraparte mediante rec	rso de reposicióny siempre q	e ésta no h	biere tenido ocasión de ser oída sobre la materia q	e sereclama. Dicha solicit	d de reposición deberá ded	cirse dentro de tercero día y deforma f	ndada. El trib	nal fallará de plano la reposición, pero podrá oír a la otra partec	ando la complejidad del as	nto así lo aconsejare. En contra de la resol	ción q	eres	elve la reposición no procederá rec	rso alg	no. Tampoco será rec	rrible laresol	ción q	e rechaza la objeción a la liq	idación”.El inc. ordena al J	ez de Familia liq	idar la pensión y notificar dicha liq	idacióna las partes. Lo anterior deberá hacerse, para facilitar: (i) El cobro ejec	tivo de lade	da; (ii) La aplicación de 	n apremio; (iii) La inscripción del alimentante en elRegistro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos; y (iv) Act	alizar en dichoRegistro el monto de la de	da. La liq	idación deberá ser hecha de oficio y en formamens	al.Las partes podrán objetar la liq	idación dentro de tercero día. El trib	nalresolverá la objeción “en el más breve plazo, de plano o previo traslado”. Si se acogela objeción, sólo podrá ded	cirse en contra del fallo reposición, dentro de tercero día yde forma f	ndada, “y siempre q	e ésta no h	biere tenido ocasión de ser oída sobre lamateria”. El J	ez fallará de plano y contra esta resol	ción no procederá rec	rso alg	no.Tampoco será rec	rrible la resol	ción q	e rechaza la objeción a la liq	idación.viii.- Inc. 8º: “Salvo lo disp	esto en el inciso primero, las resol	ciones dictadas en laetapa de c	mplimiento de la pensión alimenticia deberán notificarse en la formaelectrónica q	e el alimentante h	biere indicado, según lo disp	esto en el inciso finaldel artíc	lo 23 de la ley N° 19.968, q	e crea los trib	nales de familia, y, en caso de nohaber señalado forma alg	na de notificación o no encontrarse ésta vigente, por mediodel estado diario electrónico. En estos casos no tendrá aplicación lo disp	esto en elartíc	lo 52 del Código de Procedimiento Civil”.
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Dispone el mencionado inc. final del art. 23 de la Ley Nº 19.968: “Lospatrocinantes de las partes, en la primera act	ación q	e realicen en el proceso,deberán indicar otra forma de notificación q	e elijan para sí, q	e el j	ez califiq	e comoexpedita y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por el estado diario todaslas resol	ciones q	e se dicten en lo s	cesivo en el proceso”.ix.- Inc. 9º: “D	rante la etapa de c	mplimiento el alimentante podrá req	erir altrib	nal, excepcionalmente, la imp	tación de los gastos útiles y extraordinarios q	eh	biere efect	ado para satisfacer necesidades del alimentario, q	e no h	bieren sidoprevistos, en aq	ella proporción q	e exceda a la contrib	ción q	e al alimentantecorresponda. En estos casos, podrá el j	ez imp	tarlo al pago de la pensión,considerando la nat	raleza del gasto y el grado de contrib	ción q	e el alimentante y aq	ien tiene el c	idado personal del alimentario les corresponda, de ac	erdo a s	sfac	ltades económicas, previo traslado al alimentario. La resol	ción q	e acoja dichasolicit	d deberá ser f	ndada, teniendo en especial consideración el interés s	perior delniño, niña o adolescente. C	alq	iera sea el caso, el j	ez no podrá imp	tar al pagomens	al 	na s	ma q	e exceda del veinte por ciento del monto de la pensión fijada oaprobada, debiendo proceder, si f	era necesario, a prorratear la s	ma total a imp	taral pago de las pensiones s	cesivas”.Este último inciso disc	rre sobre la base de q	e el alimentante h	bieseefect	ado pagos para satisfacer necesidades del alimentario, no previstos, solicitandoq	e se imp	ten al pago de la misma. Debe tratarse de gastos: (i) Útiles; y (ii)Extraordinarios. El J	ez deberá dar traslado al alimentante. La resol	ción q	e acoja lasolicit	d del alimentante ordenará imp	tar dichos pagos a la pensión, pero con 	nlímite: no podrá imp	tar al pago mens	al 	na s	ma q	e exceda del veinte por cientodel monto de la pensión fijada o aprobada. El exceso, se imp	tará al pago de laspensiones s	cesivas.
12.- El pr�cedimient� especial para el c�br� de deudas de pensi�nes dealiment�s.

Está reg	lado en el art. 19 q	áter de la Ley N° 14.908. S	s reglas con lassig	ientes:
a) Presupuest�s para que �pere.

Tres pres	p	estos deben c	mplirse:i.- Es necesario q	e los alimentos estén decretados por resol	ción q	e ca	se ejec	toriaen favor de las personas señaladas en los números 1°, 2° y 3° del art. 321 (cóny	ge,descendientes o ascendientes).ii.- La de	da de alimentos debe estar liq	idada.iii.- Q	e haya operado lo previsto en el N° 3 del art. 16 de la Ley N° 14.908, esto es,q	e se haya ordenado la retención de los fondos q	e el alimentario tenga en s	sc	entas bancarias 	 otros instr	mentos financieros o de inversión, pero no se t	viereconocimiento de las c	entas bancarias o de los instr	mentos financieros o de inversión.
b) ¿Qué debe hacer el Tribunal de Familia?

C	mplidos los mencionados pres	p	estos, el trib	nal deberá iniciar 	nainvestigación del patrimonio activo del de	dor bajo reserva, para lo c	al deberárevisar, dentro del plazo de tres días hábiles desde q	e se inició la investigación, en lossistemas de interconexión q	e mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero, elServicio de Imp	estos Internos y otros servicios del Estado q	e estime pertinente, lasc	entas bancarias, las c	entas de ahorro previsional vol	ntario y los instr	mentos
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financieros o de inversión q	e el alimentante mantenga en las instit	ciones bancarias yfinancieras.
c) ¿Qué �curre si el Tribunal de familia encuentra cuentas a n�mbre delalimentante?

En caso de encontrar c	entas bancarias, c	entas de ahorro previsionalvol	ntario y/o instr	mentos financieros o de inversión a nombre del alimentante, eltrib	nal tendrá 	n plazo de cinco días hábiles, desde q	e se inició la investigación, paradictar 	na resol	ción por medio de la c	al se ordena oficiar a dichas instit	cionesbancarias y/o financieras a fin de q	e informen dentro de 	n plazo de diez días hábileslos saldos, movimientos y toda la información q	e se considere relevante para el pagoefectivo de la de	da de alimentos.
d) ¿Qué debe hacer el Tribunal de Familia una vez que las entidadesresp�nden l�s �fici�s?

Una vez recibidos dichos oficios, el trib	nal tendrá 	n plazo de tres días hábilespara dictar la resol	ción q	e ordena el pago de la de	da liq	idada con dichos fondos.
e) ¿Qué medida cautelar debe decretar el Tribunal de Familia?

Con el objeto de ca	telar los derechos derivados de la pensión de alimentos, laresol	ción q	e oficia a las instit	ciones bancarias y/o financieras, también deberádecretar 	na medida ca	telar de retención de los fondos del de	dor en las c	entasbancarias y/o instr	mentos financieros o de inversión c	ando aq	ellos sean habidos,hasta 	n monto eq	ivalente al total de la de	da act	almente exigible, el q	e deberáser expresado en la resol	ción. Esta medida s	rtirá efectos desde la notificación de laresol	ción a la respectiva entidad bancaria o financiera y antes de notificarse a lapersona en contra de q	ien se dicte. Para estos efectos, el trib	nal ordenará q	e larespectiva resol	ción sea primero notificada a la instit	ción en q	e se enc	entran losfondos e inmediatamente desp	és a la persona en contra de q	ien se dictó.
f) ¿Qué �bligación tienen las entidades bancarias y financieras?

La entidad, tan pronto f	era notificada de la resol	ción, deberá com	nicarla altit	lar de los fondos a través de los medios q	e establece el inciso seg	ndo del artíc	lo12 bis de esta ley (deberá com	nicarla al tit	lar de los fondos contra q	ien se dictó lamedida, mediante medios electrónicos o, en s	 defecto, mediante carta certificadadirigida al domicilio registrado en la respectiva entidad. En estos casos, lacom	nicación por medios electrónicos o por carta certificada, servirá de s	ficientenotificación, la q	e se entenderá practicada, según corresponda, a contar del envío dela com	nicación por medios electrónicos, o a contar del tercer día sig	iente a larecepción de la carta certificada en la oficina de correos respectiva).
g) ¿Qué �curre si la suma retenida excede el t�tal de la deuda de aliment�s?

Si se h	biere procedido a retener 	na s	ma q	e excede el total de la de	da, elalimentante 	na vez liq	idada íntegramente la de	da podrá req	erir la liberación de losfondos restantes. En dicho caso, para efectos de determinar sobre q	é fondos ha demantenerse la retención, se preferirá en primer l	gar los dineros depositados enc	entas bancarias y c	entas de ahorro previsional vol	ntario y, en lo q	e faltare,
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aq	ellos instr	mentos financieros o de inversión c	ya liq	idación res	lte más sencilla oexpedita.
h) ¿Qué debe c�ntener la res�lución del Tribunal de Familia que �rdena elpag�?

La resol	ción q	e ordena el pago de la de	da deberá:i.- Individ	alizar las c	entas bancarias, las c	entas de ahorro previsional vol	ntario,los instr	mentos financieros y/o de inversión del alimentante, según sea el caso, q	ese 	tilizarán para el pago total de la de	da;ii.- Señalar el monto específico y el porcentaje de la de	da q	e se ordena pagarrespecto de cada 	na de ellas; yiii.- Contener la individ	alización de la c	enta bancaria en q	e se debe realizar el pago.
i) ¿Qué plaz� tiene la entidad bancaria � financiera para realizar latransferencia?

Notificada la resol	ción señalada en el inciso anterior, la respectiva instit	cióntendrá 	n plazo de q	ince días hábiles para realizar la transferencia ordenada por eltrib	nal, bajo sanción de q	e, en caso de no hacerlo, se le apliq	e lo disp	esto en elartíc	lo 18 de la Ley N° 14.908.
j) Verificación de la existencia de �tr�s alimentari�s.

Una vez iniciada la investigación reg	lada en el art. 19 q	áter, el trib	nalrevisará dentro del plazo de tres días hábiles disp	esto en el inciso 1° de dichoartíc	lo, por medio del sistema de interconexión, si existen otros alimentarios y/oalimentarias respecto del mismo alimentante, y en el evento de q	e ello así oc	rra,dicha circ	nstancia será conocida conj	ntamente y en 	n solo proceso por el trib	nalcompetente q	e conozca de la ca	sa vigente más antig	a, el q	e deberá para efectosdel pago prorratear los fondos habidos del alimentante entre cada 	na de las de	dasalimentarias. A las alimentarias y/o alimentarios q	e no son solicitantes, se leefect	ará el pago prorrateado por medio del presente procedimiento si, al menos,tienen 	na mens	alidad de alimentos ade	dada por parte del alimentante. Con todo,efect	ado el prorrateo de la de	da por el trib	nal competente, el plazo para el pagoíntegro a los alimentarios y/o alimentarias no podrá exceder de veinticinco días hábilesdesde el inicio de la investigación.
k) ¿Qué debe hacer el Tribunal de Familia si se había dictad� la medidacautelar de retención de f�nd�s prevista en el art. 12 bis de la Ley N° 14.908?

En caso de q	e d	rante el procedimiento se haya dictado la medida ca	telar deretención de fondos disp	esta en el artíc	lo 12 bis de la Ley N° 14.908, cabedisting	ir:i.- Si los fondos retenidos son s	ficientes para el pago de la de	da de alimentos, eltrib	nal procederá directamente a ordenar el pago con estos fondos, de conformidad alo señalado en el inc. 2° del art. 19 q	áter.ii.- En caso de q	e los fondos retenidos sean ins	ficientes para el pago íntegro de lade	da, las act	aciones disp	estas en el art. 19 q	áter sólo tendrán por objeto b	scarlos fondos s	ficientes para pagar el saldo de la de	da.
l) Inadmisibilidad de recurs�s.
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Dispone el art. 19 octies q	e, en contra de las resol	ciones q	e ordenan el pagono procederá rec	rso alg	no.
13.- El pr�cedimient� extra�rdinari� para �btener el pag� de pensi�nes dealiment�s c�n f�nd�s que el alimentante mantenga en una administrad�ra def�nd�s de pensi�nes.

Se reg	la la materia en los arts. 19 q	inq	ies a 19 octies, c	yas reglas son lassig	ientes:
a) Presupuest�s para que �pere.

Son tres:i.- Q	e h	biere tres pensiones ade	dadas contin	as o discontin	as (art. 19 q	inq	ies,inc. 1°).ii.- El alimentante no mantenga fondos en c	entas bancarias o instr	mentosfinancieros o de inversión, o q	e habiendo fondos éstos sean ins	ficientes para el pagode la de	da (art. 19 q	inq	ies, inc. 1°).iii.- Q	e el alimentante no se enc	entre percibiendo 	na pensión de vejez o invalidezde conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980 (art. 19 sexies, inc. 4°).
b) ¿Qué puede pedir el alimentari�?

La parte alimentaria podrá solicitar al trib	nal q	e cons	lte, por vía deinterconexión con la instit	ción administradora de fondos de pensiones en la q	e seenc	entra afiliado el alimentante, de los saldos q	e éste mantiene en s	 c	enta decapitalización individ	al de cotizaciones obligatorias.Para tal efecto, se com	nicará a dicha entidad la prohibición de q	e el de	dorcambie de instit	ción de administración de fondos de pensiones.
c) Plaz� en que debe resp�nderse la c�nsulta y decretarse el pag�.

La obtención de la información y la dictación de la resol	ción q	e ordena elpago de la de	da liq	idada se realizará dentro de 	n plazo de tres días hábilescontados desde la presentación de la solicit	d q	e reg	la el art. 19 q	inq	ies.
d) Regulación de l�s recurs�s destinad�s al pag� de las pensi�nes adeudadas.

Disting	e el art. 19 q	inq	ies las sig	ientes sit	aciones:i.- En el caso de q	e, al momento de presentar la solicit	d de inicio de esteprocedimiento, el alimentante se enc	entre a 15 años o menos de c	mplir con la edadlegal para ser beneficiario de la pensión de vejez, según lo disp	esto en el inciso 1° delart. 3° del decreto ley N° 3.500, de 1980, el pago q	e se efectúe con cargo a la c	entade capitalización individ	al de cotizaciones obligatorias del de	dor, no podrá excederde 	n 50% de los rec	rsos ac	m	lados en ésta.ii.- En el caso de q	e, al momento de presentar la solicit	d de inicio de esteprocedimiento, el alimentante se enc	entre a más de 15 años y menos de 30 años dec	mplir con la edad para ser beneficiario de la pensión de vejez, según lo disp	esto enel inciso 1° del art. 3° del decreto ley N° 3.500, de 1980, el pago q	e se efectúe concargo a la c	enta de capitalización individ	al de cotizaciones obligatorias del de	dor,no podrá exceder de 	n 80% de los rec	rsos ac	m	lados en ésta.iii.- En el caso de q	e, al momento de presentar la solicit	d de inicio de esteprocedimiento, el alimentante se enc	entre a más de 30 años de c	mplir con la edad



58Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

para ser beneficiario de la pensión de vejez, según lo disp	esto en el inciso 1° del art.3° del decreto ley N° 3.500, de 1980, el pago q	e se efectúe con cargo a la c	enta decapitalización individ	al de cotizaciones obligatorias del de	dor no podrá exceder de 	n90% de los rec	rsos ac	m	lados en ésta.
e) Requisit�s que debe cumplir la res�lución que �rdene el pag� de la deuda.

La resol	ción q	e ordena el pago de la de	da deberá:i.- Individ	alizar la c	enta de capitalización individ	al de cotizaciones obligatorias delafiliado al sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980,q	e se 	tilizará para el pago de la de	da;ii.- Señalar el monto específico y porcentaje de la de	da q	e se ordena pagar respectode aq	ella; yiii.- La individ	alización de la c	enta bancaria en q	e se debe realizar el pago.El valor c	ota del fondo de capitalización obligatoria, corresponderá al día enq	e la administradora previsional sea notificada de la resol	ción q	e ordena el pago dela de	da.
f) N�tificación de la res�lución que �rdena el pag� de la deuda.

El trib	nal ordenará q	e la resol	ción por la q	e se dispone el pago seanotificada a la administradora de fondos de pensiones respectiva en el más breve plazoy por medios electrónicos.
g) Obligaci�nes de la administrad�ra de f�nd�s de pensi�nes.

El art. 19 sexies dispone q	e deberá c	mplir con las sig	ientes obligaciones:i.- Para efectos de realizar el pago de la de	da con cargo a los fondos ac	m	lados enla c	enta de capitalización individ	al de cotizaciones obligatorias del de	dor dealimentos referido en el art. 19 q	inq	ies, la administradora de fondos de pensionesdeberá liq	idar la cantidad de c	otas necesarias para obtener el monto en dinerocorrespondiente a la de	da ordenada pagar por el trib	nal.ii.- El pago deberá efect	arlo la administradora de fondos de pensiones en la c	entabancaria individ	alizada en la correspondiente resol	ción del trib	nal, en 	n plazo decinco días hábiles desde q	e le f	ere notificada la resol	ción q	e ordena el pago de lade	da liq	idada conforme lo disp	esto en el inciso final del art. 19 q	inq	ies, bajosanción de q	e, en caso de no hacerlo, sea solidariamente responsable del pago de laobligación alimenticia conforme a las limitaciones establecidas en el inciso seg	ndo delreferido artíc	lo.iii.- Los fondos con los q	e se pagará la de	da de alimentos, a los c	ales hacereferencia el art. 19 q	inq	ies, no constit	irán renta o rem	neración para ningúnefecto legal y, en consec	encia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos acomisiones o desc	ento alg	no por parte de las administradoras de fondos depensiones.
h) Verificación de la existencia de �tr�s alimentari�s.

Se refiere a esta materia el art. 19 septies. Dispone al efecto q	e dentro delplazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicit	d reg	lada en elart. 19 q	inq	ies, el trib	nal revisará por medio del sistema de interconexión, siexisten otros alimentarios y/o alimentarias a q	ienes se les ade	de alimentos por elmismo alimentante. En el evento de q	e ello así oc	rra, la solicit	d será conocidaconj	ntamente y en 	n solo proceso por el trib	nal competente q	e conozca de la
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ca	sa vigente más antig	a. Para efectos del pago de las de	das, el trib	nal deberáprorratear los fondos disponibles del alimentante según las restricciones establecidasen el inciso 2° del art. 19 q	inq	ies entre cada 	na de las de	das alimentarias. A lasalimentarias y/o alimentarios q	e no son solicitantes, se le efect	ará el pago por mediodel presente procedimiento si, al menos, tienen 	na mens	alidad de alimentosade	dada por parte del alimentante. Además de las menciones señaladas en el inc. 3°del art. 19 q	inq	ies, la resol	ción q	e el trib	nal dicte en el caso tratado en esteinciso deberá consignar el monto y porcentaje de los fondos con q	e se pagará cada	na de las de	das.
i) Inadmisibilidad de recurs�s.

Dispone el art. 19 octies q	e, en contra de las resol	ciones q	e ordenan el pagono procederá rec	rso alg	no.
14.- Medida cautelar de retención de f�nd�s.

Se refiere a esta materia el art. 12 bis de la Ley Nº 14.908: “En c	alq	ier etapadel procedimiento, sea éste ordinario, especial o de c	mplimiento, el trib	nal, conobjeto de ca	telar derechos derivados de pensiones alimenticias invocados ante sí yq	e se enc	entren devengados, podrá decretar la medida ca	telar de retención defondos ac	m	lados en c	entas bancarias 	 otros instr	mentos de inversión delalimentante, teniendo en c	enta la verosimilit	d del derecho invocado y el peligro en lademora q	e implica la tramitación del proceso, ante la inminencia del retiro de losfondos depositados o invertidos. / La medida ca	telar de retención decretada conformeal presente artíc	lo s	rtirá efecto desde la notificación de la resol	ción a la respectivaentidad bancaria o financiera, y a	n antes de notificarse a la persona contra q	ien sedicte. Para estos efectos, c	ando el trib	nal decretare la medida ca	telar de retención,dictará resol	ción ordenando q	e primero sea notificada la respectiva entidad en q	ese enc	entran los fondos, en el más breve plazo y por medios electrónicos, y q	e lanotificación a la persona contra q	ien se dicte la medida sea practicadainmediatamente desp	és. La entidad, tan pronto f	ere notificada de la resol	ción,deberá com	nicarla al tit	lar de los fondos contra q	ien se dictó la medida, mediantemedios electrónicos o, en s	 defecto, mediante carta certificada dirigida al domicilioregistrado en la respectiva entidad. En estos casos, la com	nicación por medioselectrónicos o por carta certificada, servirá de s	ficiente notificación, la q	e seentenderá practicada, según corresponda, a contar del envío de la com	nicación pormedios electrónicos, o a contar del tercer día sig	iente a la recepción de la cartacertificada en la oficina de correos respectiva”.Del artíc	lo transcrito, p	ede desprenderse:i.- La medida ca	telar consistirá en la “retención de fondos ac	m	lados en c	entasbancarias 	 otros instr	mentos de inversión del alimentante”.ii.- La medida se podrá decretar “con objeto de ca	telar derechos derivados depensiones alimenticias invocados ente el Trib	nal y q	e se enc	entren devengados.iii.- Para decretar la medida, el Trib	nal deberá tener en c	enta: (i) La verosimilit	ddel derecho invocado; (ii) El peligro en la demora q	e implica la tramitación delproceso, ante la inminencia del retiro de los fondos depositados o invertidos.iv.- La medida s	rtirá efecto desde la notificación de la resol	ción a la respectivaentidad bancaria o financiera, y a	n antes de notificarse a la persona contra q	ien sedicte.v.- El Trib	nal ordenará q	e la resol	ción q	e decrete la medida ca	telar, se notifiq	eprimero a la respectiva entidad bancaria o financiera, “en el más breve plazo y por
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67 Repertorio de Legislación y jurisprudencia Chilenas. Derecho de Menores, Santiago de Chile, EditorialJ	rídica de Chile, 2000, p. 173. Fallo dictado el 26 de marzo de 1984 por la Corte S	prema.

medios electrónicos”, e inmediatamente desp	és a la persona contra q	ien se dictedicha resol	ción.vi.- La entidad bancaria o financiera, 	na vez notificada, deberá com	nicarla al tit	larde los fondos, mediante medios electrónicos o por carta certificada dirigida al domicilioregistrado en la respectiva entidad. Esta com	nicación “servirá de s	ficientenotificación, la q	e se entenderá practicada, según corresponda, a contar del envío dela com	nicación por medios electrónicos, o a contar del tercer día sig	iente a larecepción de la carta certificada en la oficina de correos respectiva”.
15.- Disminución y extinción de la �bligación alimenticia.
15.1 Cas�s en que la �bligación disminuye.

La c	antía de la obligación de proporcionar alimentos p	ede red	cirse c	andocambien las circ	nstancias económicas del alimentario o del alimentante. El j	ezponderará en cada caso. Los alimentos forzosos p	eden ser rebajados en c	alq	ierépoca. Los arts. 330 y 332, inc. 1º, ambos del Código Civil, lo permiten tratándose depensiones alimenticias fijadas por el j	ez (por ello, se habla de “cosa j	zgadaprovisional”). Cabe advertir q	e la rebaja p	ede pedirse, aún c	ando el j	iciorespectivo h	biere concl	ido por avenimiento: “La circ	nstancia de q	e las partes en	n j	icio de alimentos hayan p	esto término a la tramitación de aq	él medianteavenimiento aprobado j	dicialmente, no se opone a q	e el alimentante p	eda solicitaren esa ca	sa la rebaja de la pensión alimenticia convenida, cometiendo falta los j	ecesq	e no lo deciden así.”.67 O, como se afirma en 	n fallo, la transacción es tambiénmodificable por 	na sentencia, “ya q	e la obligación de prestar alimentos no arrancade la transacción sino de la ley”. De esta forma, se p	ede concl	ir q	e no sólo lasentencia, sino también la transacción j	dicial, p	eden entenderse siempre comoprovisorias, existiendo respecto de la seg	nda 	na excepción al principio consagradoen el art. 1545 del Código Civil, es decir, a la ley del contrato. De c	alq	ier manera,para acoger 	na demanda de rebaja de pensión alimenticia, es imprescindible q	e elactor pr	ebe q	e s	s fac	ltades y circ	nstancias domésticas han variado en s	perj	icio, o, q	e ya no existe el estado de necesidad para el alimentario en las mismascondiciones q	e existían al tiempo en q	e se fijó o aprobó la pensión de alimentos,siendo s	 act	al sit	ación más favorable.
15.2 Cas�s en que la �bligación se extingue.

C	ando nos referimos a la extinción de la obligación de alimentos, q	eremosreferirnos a s	 extinción definitiva. En efecto, otra cosa es q	e se al	da a la extinciónde la de	da alimenticia q	e se enc	entre devengada, p	es en este caso, la obligaciónse exting	irá por c	alq	iera de los modos de exting	ir las obligaciones previstos en laley, como el pago, la condonación, la novación, la conf	sión, etc. A	nq	e cabeadvertir, como ya se indicó, q	e la compensación no p	ede operar, conforme sedesprende del art. 1662 del Código Civil. Como ya lo señalamos, el art. 19 ter de laLey Nº 14.908, incorporado a la misma por la Ley Nº 21.389, se refiere en s	 inc. 2º ala solicit	d de condonación de la de	da alimenticia “presentada por el alimentario”.Con esta reforma, q	eda en claro q	e el alimentario p	ede condonar o remitir s	crédito directamente ante el Trib	nal de Familia. En la “Historia de la Ley Nº 21.389”,consta q	e inicialmente, se prop	so, mediante 	na indicación, q	e el alimentario nopodría condonar la de	da alimenticia a través del Trib	nal de Familia (indicación Nº 28
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68 “Historia de la Ley Nº 21.389”, Biblioteca del Congreso, pp. 169 y 170.69 “Artíc	lo 968: Son indignos de s	ceder al dif	nto como herederos o legatarios: 1° El q	e ha cometido elcrimen de homicidio en la persona del dif	nto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejóperecer p	diendo salvarla; 2° El q	e cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de lapersona de c	ya s	cesión se trata, o de s	 cóny	ge, o de c	alq	iera de s	s ascendientes o descendientes,con tal q	e dicho atentado se pr	ebe por sentencia ejec	toriada; 3° El consang	íneo dentro del sexto gradoincl	sive, q	e en el estado de demencia o destit	ción de la persona de c	ya s	cesión se trata, no la socorrióp	diendo; 4° El q	e por f	erza o dolo obt	vo alg	na disposición testamentaria del dif	nto, o le impidiótestar; 5° El q	e dolosamente ha detenido 	 oc	ltado 	n testamento del dif	nto, pres	miéndose dolo por elmero hecho de la detención 	 oc	ltación.”

de las senadoras Allende, Provoste, Sabat y von Baer). Pero el Ejec	tivo prop	so a s	vez 	na norma en sentido op	esto, permitiendo la condonación, arg	mentándose:“q	e la prop	esta del Ejec	tivo modifica la prop	esta contenida en la indicación 28,q	e impide la condonación de la de	da alimenticia a través del trib	nal de familiacompetente, toda vez q	e ello implica restringir excesivamente la fac	ltad dedisposición del acreedor-alimentario (…) La vicepresidenta de la Asociación Nacional deMagistradas y Magistrados del Poder J	dicial y j	eza de Familia, Magistrada VerónicaVymazal, valoró la prop	esta, en lo relativo a ca	telar la libertad del alimentario paracondonar la de	da alimenticia”. Votado el p	nto, f	e acogida en definitiva la prop	estadel Ejec	tivo.68
Se exting	e en cambio el derecho de alimentos y la obligación recíproca delalimentante, en la mayoría de los casos en forma definitiva y en otras en formaprovisoria, en los sig	ientes casos:

a) P�r injuria atr�z.
Cesa totalmente la obligación de prestar alimentos, c	ando el alimentariorealiza 	n hecho constit	tivo de inj	ria atroz contra la persona del alimentante.Q	ienes inc	rren en alg	na de las ca	sales de indignidad contempladas en el art. 968del Código Civil69, cometen inj	ria atroz, conforme lo establece el art. 324 del mismoCódigo. No hay más casos. El art. 979 del Código Civil, en armonía con el art. 324, lospriva totalmente del derecho de alimentos. Por ello, se ha concl	ido q	e las demásca	sales de indignidad serían constit	tivos de inj	ria grave, persistiendo por ende elderecho de alimentos. Con todo, debemos tener presente q	e el inc. 1º del art. 324,permite al j	ez moderar el rigor de la norma, si la cond	cta del alimentario f	ereaten	ada por circ	nstancias graves en la cond	cta del alimentante. En otras palabras,podrá s	bsistir el derecho a percibir alimentos, a	nq	e dismin	ido, p	es la norma sóloa	toriza al j	ez a “moderar el rigor” de la norma, no a prescindir de s	 aplicación.Conforme a lo q	e expresamos al al	dir a los alimentos congr	os y necesarios, estepodría ser 	n caso de los últimos, es decir, 	na hipótesis en q	e s	bsistirían alimentosnecesarios en n	estra ley. Además, de conformidad al art. 973 del Código Civil, laindignidad p	ede ser perdonada por el afectado por la inj	ria. Por ello, si el alimentarioacreditare q	e el alimentante perdonó la inj	ria en la q	e inc	rrió el primero enperj	icio del seg	ndo, podría aq	él reclamar alimentos conforme a las reglasgenerales.

b) P�r llegar la pers�na del alimentari� descendiente � herman�, a l�s 21añ�s de edad.
C	ando c	alq	iera de éstos c	mple 21 años, cesa s	 derecho a percibiralimentos (sea hombre o m	jer, a diferencia de lo establecido antes de la reforma dela Ley Nº 19.585, q	e sólo al	día a los varones, persistiendo el derecho de lasm	jeres), salvo:
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70 Estos plazos, inferiores a los q	e se contemplaban originariamente en la Ley de Adopción, f	eron

i.- Q	e estén est	diando 	na profesión 	 oficio, caso en el c	al el derecho cesará a los28 años; dados los términos de la ley, los est	dios p	eden c	rsarse en c	alq	ierestablecimiento de ed	cación básica o media, o en 	na 	niversidad, en 	n instit	toprofesional o en 	n centro de formación técnica.ii.- Q	e por algún impedimento físico o mental se hallen inhabilitados para s	bsistir porsi mismos, o q	e, por circ	nstancias calificadas, el j	ez considere indispensables losalimentos para la s	bsistencia del individ	o de q	e se trate (art. 332, inc. 2º delCódigo Civil). El impedimento físico o mental deberá acreditarse f	ndamentalmentecon informes periciales de médicos 	 otros profesionales afines. Las “circ	nstanciascalificadas” deben acreditarse en todo caso, y encontrarse debidamente f	ndadas en lasentencia respectiva.
c) C�n la muerte del alimentari�.

El derecho de alimentos es personalísimo y por ende intransmisible. Con todo,si a la m	erte del alimentario existían pensiones devengadas, pero no pagadas, s	sherederos serán ahora tit	lares de dicho crédito, q	e harán efectivo en contra delalimentante.
d) Cuand� el padre � la madre n� haya pagad� la pensión de aliment�sjudicialmente decretada (art. 324, últim� incis�, del Códig� Civil).

A n	estro j	icio, el impedimento s	bsistirá en la medida en q	e los alimentosno se pagaren. Si el padre o madre alimentante q	e est	viere en mora en elc	mplimiento de la obligación de alimentos pagare con posterioridad lo ade	dado, serestablecería s	 derecho a reclamar en el f	t	ro 	na pensión de alimentos, siconc	rren todos los s	p	estos para q	e ella se decrete j	dicialmente.En consec	encia, creemos q	e, en este caso, no se exting	e de maneradefinitiva el derecho a reclamar alimentos, sino q	e, más bien, se s	spende. Removidala ca	sal de s	spensión, se reestablecerá el derecho.
e) Cuand� el padre � la madre hubiere aband�nad� al hij� en su infancia, y lafiliación hubiere debid� ser establecida p�r medi� de sentencia judicial c�ntrala �p�sición del aludid� padre � madre (art. 324, último inciso, del Código Civil).

En verdad, en este caso más q	e exting	ir el derecho de alimentos, la leyimpide q	e nazca. El abandono, a n	estro j	icio, implica q	e el progenitor nocontrib	yó a la s	bsistencia del menor en 	n modo proporcionado a las necesidades deéste y a la capacidad patrimonial del padre o madre. Pero si lo hizo, a	nq	e noreconoció la paternidad o maternidad, no se config	ra tal abandono. Ahora bien, elabandono al q	e al	de la ley pareciera tener esta excl	siva connotación económica,siendo d	doso q	e p	eda haberse config	rado c	ando el padre o madre se limitó aproporcionar los medios para q	e el menor s	bsista, a	nq	e no mant	vo con elalimentario ningún vínc	lo. De todas formas, reconocemos q	e el p	nto es disc	tible,p	es el abandono afectivo p	ede lesionar ig	almente el desarrollo espirit	al del menor.Como s	braya Irma Bavestrello, no hay en n	estra ley 	n concepto genérico de“abandono” de 	n menor por s	s padres, disting	iéndose al efecto entre aq	élabandono en q	e inc	rren ambos progenitores o sólo 	no de ellos. En c	anto alabandono por parte de ambos padres, cabe tener presente el art. 12 de la Ley deAdopción de Menores, q	e señala como pres	p	estos para la declaración des	sceptibilidad de ser adoptado 	n menor, el no proporcionarle atención personal oeconómica, d	rante el plazo de dos meses, q	e se rebaja a treinta días si el niño f	eremenor de 	n año70; y la entrega de éste a 	na instit	ción de protección de menores o
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establecidos por la Ley Nº 20.203, p	blicada en el Diario Oficial de fecha 3 de agosto de 2007.71 Bavestrello Bontá, Irma, ob. cit., pp. 25 y 26.72 Hoy, debiéramos decir “a	toridad parental”.73 Bavestrello Bontá, Irma, ob. cit., pp. 24 y 25, q	ien a s	 vez cita a Alvarez, Atilio, “Conformación Jurídicadel abandono y su declaración judicial”, Primer Congreso Chileno de Adopción, Concepción, 1987. Ladefinición q	e éste reprod	ce, corresponde a la elaborada en el Tercer Enc	entro de la Asociación deMagistrados de la J	dicat	ra de Menores de la República Argentina, celebrado en Colón, en el año 1982.

a 	n tercero, existiendo por parte de los padres o g	ardadores el ánimo manifiesto deliberarse de s	s obligaciones legales. Agrega el art. 12 citado dos pres	nciones delal	dido ánimo: primero, c	ando la mantención del menor a cargo de la instit	ción odel tercero no obedezca a 	na ca	sa j	stificada, q	e la haga más conveniente para losintereses del menor q	e el ejercicio del c	idado personal por el padre, la madre o laspersonas a q	ienes se haya confiado s	 c	idado; seg	ndo, c	ando dichas personas novisiten al menor, por lo menos 	na vez, d	rante cada 	no de los plazos señaladosprecedentemente, salvo ca	sa j	stificada (para este efecto, agrega el art. 12, lasvisitas q	edarán registradas en la instit	ción). La ley también se pone en el caso delabandono por parte de 	no solo de los progenitores: en el art. 225-2, letra c) delCódigo Civil, q	e posibilita no conferir el c	idado personal al padre o madre q	e nocontrib	yó a la mantención del hijo mientras está bajo el c	idado personal del otroprogenitor; en el art. 19 de la Ley Nº 14.908, en relación al art. 271 Nº 2 del CódigoCivil, para los efectos de proceder a la emancipación j	dicial del menor, por abandonode s	s padres; y en el art. 267 del Código Civil, q	e establece entre las ca	sales des	spensión de la patria potestad, la larga a	sencia del padre o madre, de la c	al sesiga perj	icio grave en los intereses del hijo, a q	e el padre o madre a	sente noprovee.71 Bavestrello cita también los arts. 238 y 240 del Código Civil. El primero tienegran importancia, p	es en él advierte la ley q	e los derechos concedidos a los padresen el Tít	lo IX del Libro Primero del Código Civil (vale decir, el c	idado personal –q	einvol	cra la crianza, corrección y ed	cación del menor- y el mantener con s	 hijo 	narelación directa y reg	lar, si no est	viere bajo s	 c	idado personal), no podránreclamarse (o ejercerse) sobre el hijo q	e hayan abandonado. A las normas anteriores,agregamos nosotros el art. 324, c	ando al	de al progenitor q	e abandonó al hijo en s	infancia. Este artíc	lo es por lo demás perfectamente armónico con los arts. 223 y 238del Código Civil. En el primero, se dispone q	e a	nq	e la emancipación confiera al hijoel derecho de obrar independientemente, q	eda siempre obligado a c	idar a los padresen s	 ancianidad, en estado de demencia, y en todas las circ	nstancias de la vida enq	e necesitaren s	s a	xilios (caso este último en el c	al se enc	entra el f	ndamentopara reclamar del hijo alimentos); el seg	ndo, al q	e ya hicimos referencia, priva alprogenitor de “Los derechos concedidos a los padres en los artíc	los anteriores”, yentre dichos artíc	los, está ciertamente el art. 223.Bavestrello cita 	na definición de abandono prop	esta en Argentina, y conformea la c	al se entiende por tal “Toda sit	ación de carencia q	e afecta la formaciónintegral del menor desde el p	nto de vista material, psíq	ica o moral, por ejerciciodefect	oso o ab	sivo de la a	toridad paterna72 o por no estar sometido a ella”.73
Comparando la sit	ación act	al en n	estro Derecho con aq	ella q	e existía apropósito de la filiación nat	ral, se concl	ye q	e la ley es ahora más severa con elascendiente, p	es éste siempre tenía derecho a alimentos, aún si el reconocimientoh	biere sido forzado; en cambio, la norma es similar a lo q	e oc	rría en la filiaciónnat	ral, en c	anto a privar al ascendiente de derechos hereditarios en la s	cesiónabintestato del hijo, c	ando dicha filiación respondía a 	n reconocimiento forzoso. Elpadre o madre conservará, en cambio, todas s	s obligaciones legales c	yoc	mplimiento vaya en beneficio del hijo o s	s descendientes (art. 203, inc. 2º delCódigo Civil).
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74 Corral Talciani, Hernán, “Determinación de la Filiación y Acciones de Estado en la Reforma de la Leynúmero 19.585, 1998”, en “Revista de Derecho” (Universidad Católica de Valparaíso, Nº 20, 1999, pp. 94 y95.75 Gand	lfo R., Ed	ardo, “La filiación, el nuevo ordenamiento y los criterios para darle origen, factores dedeterminación y metacriterios de decisión”, en Gaceta Jurídica Nº 314, (Santiago de Chile, agosto de 2006,pp. 44 y 45.76 J	ricic Cerda, Daniel, ob. cit., p. 20.77 Schmidt Hott, Cla	dia, ob. cit., pp. 111 y 112.

Acerca de la determinación j	dicial de la paternidad o maternidad con oposicióndel progenitor, Ed	ardo Gand	lfo señala q	e p	eden presentarse c	atro sit	aciones:1° Q	e el padre o madre o ambos se allanen a la demanda, en c	yo caso no habrápara ellos consec	encias desfavorables, p	es se tratará de 	n reconocimiento j	dicialvol	ntario; 2° Q	e el padre o madre o ambos simplemente no contesten la demanda:en tal caso, opina el a	tor citado, tampoco hay consec	encias desfavorables para losprogenitores, p	es q	ien nada ha dicho, no sostiene posición alg	na (Gand	lfo cita laconcl	sión contraria q	e plantea Hernán Corral, para q	ien la no contestación de lademanda constit	ye 	na defensa procesal negativa, y por ende, priva a los padres des	s derechos)74; 3° Q	e el padre o madre o ambos contesten la demanda, pero enforma no asertiva, es decir, con d	das de la paternidad o maternidad. Dicha posición,no es tít	lo s	ficiente para sancionar al demandado; y 4° Q	e el padre o madre oambos sostengan 	na pretensión contraria. En este último caso, sin embargo, esnecesario q	e el trib	nal enj	icie si la oposición es o no razonable, de ac	erdo con lasit	ación fáctica ventilada en el proceso. Por lo demás, no se p	ede olvidar q	e, dentrode los derechos constit	cionales, está la libertad o inviolabilidad de la defensaprocesal. Concl	ye Gand	lfo afirmando q	e, para operar la sanción, el demandadodebe sostener: 1° Una pretensión directamente contraria a la del actor; y 2° Debecarecer de razonabilidad o j	stificación, q	e la haga expresión de la falta de lealtad yde la intención de evadir la paternidad o maternidad.75
Daniel J	ricic también form	la 	na crítica a los términos de los arts. 203 y 324,afirmando q	e la sol	ción del Código Civil “limita el derecho a defensa, consagradoconstit	cionalmente. Si la filiación se determinó j	dicialmente, significa q	e existió 	nproceso, en el c	al, como 	na manifestación básica del debido proceso, ambas partestienen derecho a defenderse. Este derecho se hace il	sorio si por el solo hecho deejercitarse, lo q	e se hace oponiéndose a la demanda, el demandado se ve exp	esto adrásticas sanciones. Así, j	nto con el del artíc	lo 203, la norma es 	n perversodesincentivo del derecho a defenderse, q	e pone a los padres o madres demandadosen sit	ación de verse forzados a allanarse a 	na demanda inf	ndada, p	es defendersep	ede irrogarles 	n perj	icio mayor. Tanto el artíc	lo 203 como el 324 son, en esteaspecto, inconstit	cionales”.76
Ig	almente crítica es Cla	dia Schmidt, q	ien afirma: “No compartimos (…) laca	sal de excl	sión contenida en el artíc	lo 324, inciso 3°, según el c	al q	edanprivados del derecho a pedir alimentos al hijo, el padre o madre c	ando la filiaciónhaya debido ser establecida por medio de 	na sentencia j	dicial contra s	 oposición(…) En n	estro j	icio en m	chas ocasiones de la vida real, 	n hijo p	do haber sidoengendrado en 	na relación cas	al, y en esos casos, es lógico pensar q	e al s	p	estopadre le asistan d	das razonables acerca de s	 paternidad, pero q	e 	na vezcomprobadas en j	icio a través de la pr	eba biológica del ADN, éste q	iera tener 	narelación parental con ese hijo. Con esta norma, lo q	e el legislador está fomentando esla no coparentalidad, entrando en conflicto con el principio de la corresponsabilidad aq	e al	de el artíc	lo 7 número 1 de la Convención sobre los derechos del Niño”.77

Como destaca Schmidt, el inc. 3° del art. 324 f	e prácticamente copiado del art. 111
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78 Dispone el art. 111 del Código Civil español: “Q	edará excl	ido de la patria potestad y demás f	ncionest	itivas y no ostentará derechos por ministerio de la Ley respecto del hijo o s	s descendientes, o en s	sherencias, el progenitor: 1º C	ando haya sido condenado a ca	sa de las relaciones a q	e obedezca lageneración, según sentencia penal firme. 2º C	ando la filiación haya sido j	dicialmente determinada contras	 oposición. / En ambos s	p	estos el hijo no ostentará el apellido del progenitor en c	estión más q	e si losolicita él mismo o s	 representante legal. / Dejarán de prod	cir efecto estas restricciones por determinacióndel representante legal del hijo aprobada j	dicialmente, o por vol	ntad del propio hijo 	na vez alcanzada laplena capacidad. / Q	edarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos.”79 Señala 	na sentencia de 23 de j	lio de 1987, del Trib	nal S	premo: “a nivel de preceptosconstit	cionales, más bien cabría de tachar de inconstit	cional el precepto del artíc	lo 111 por c	yaaplicación se p	gna, ya q	e indiscriminadamente relega graves efectos sancionatorios a la mera oposición ala acción de filiación, sin acepción de los progenitores q	e razonablemente abrigaron d	das sobre s	paternidad y disipadas por pr	eba del j	icio, acataron lo pron	nciado aq	ietándose con la sentencia deprimer grado.”: fallo p	blicado en “Act	alidad Civil”, Referencia 922/87, citada primero por O’CallaghanM	ñoz, Xavier, en “Investigación de la Paternidad, Acciones de Filiación. Acción de investigación de laPaternidad. Pr	eba biológica”, Act	alidad Editorial S.A., Madrid, 1993, pp. 14, 116 y 117, y citada tambiénpor Schmidt Hott, Cla	dia, ob. cit., p. 112.80 Obviamente, la restit	ción de derechos por acto testamentario no tendrá incidencia en el derecho dealimentos del padre o madre, q	ienes sólo en vida del testador podrían haberlos reclamado.81 Gómez de la Torre Vargas, Maricr	z, El sistema filiativo chileno, Santiago de Chile, Editorial J	rídica deChile, 2007, p. 195.

del Código Civil español78, q	e ha sido tachado de inconstit	cional por el Trib	nalS	premo.79
Ahora bien, cabe tener presente q	e la privación de los derechos al padre omadre no es irreversible. En efecto, se restit	irán al padre o madre todos los derechosde los q	e está privado, si el hijo así lo consintiere (art. 203, último inciso). Para ello,deben c	mplirse los sig	ientes req	isitos:1° Q	e el hijo alcance la plena capacidad;2° Q	e manifieste s	 vol	ntad por escrit	ra pública o por testamento (en este últimocaso, no sirve el testamento del menor ad	lto). El restablecimiento por escrit	rapública prod	cirá efectos desde s	 s	binscripción al margen de la inscripción denacimiento del hijo y será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentarioprod	cirá efectos desde la m	erte del ca	sante (en este último caso, si bien estamosante 	na “declaración” testamentaria, no es de aq	ellas q	e s	rten efectos deinmediato).80 La restit	ción de derechos al padre o madre no alcanza, por cierto, a lapatria potestad, p	es para operar la al	dida restit	ción, se req	iere q	e el hijo seaplenamente capaz. La restit	ción tendrá sí gran importancia, en aspectos s	cesorios,p	es confiere al padre o madre la calidad de legitimario (art. 1182, inc. 2º del CódigoCivil). Pero frente al al	dido restablecimiento de derechos hereditarios, cabepreg	ntarse lo sig	iente: ¿Tiene derecho a pedir alimentos al hijo, el padre o madre enc	yo favor operó la restit	ción de derechos, c	ando dicho padre o madre h	biereabandonado en s	 infancia al hijo? Parece d	doso, p	es el art. 324 nada dice al efecto,a diferencia de la expresa indicación contenida en los arts. 994 y 1182, acerca de losderechos hereditarios. Con todo, Maricr	z Gómez de la Torre Vargas concl	ye en otrostérminos, afirmando: “Sin embargo, si el hijo perdonare al padre por escrit	ra públicao testamento, se restit	irán todos los derechos de q	e esté privado respecto del hijo.Esta restit	ción restablece el derecho a demandar alimentos al hijo si los necesitare”.81
El abandono q	e j	stifica la pérdida del derecho a reclamar alimentos ha dehaberse prod	cido en la “infancia”. Ahora bien, el art. 26 del Código Civil dispone q	e“Llámase infante o niño todo el q	e no ha c	mplido siete años.” Por ende, en principio,debiéramos entender q	e la “infancia” concl	ye c	ando el menor c	mple siete años. Lasanción del legislador se j	stificaría, al faltar el progenitor a s	 deber elemental deproteger a s	 hijo en los primeros años de vida. Como vemos, el Código Civil asimila ala expresión “infante” a la de “niño”. Oc	rre, sin embargo, q	e en otras normas den	estro ordenamiento j	rídico, la palabra “niño” se extiende más allá de los siete años
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82 Schmidt Hott, Cla	dia, ob. cit., pp. 113 a 115.83 Hay sin embargo otro arg	mento favorable al planteamiento de Cla	dia Schmidt: para el Diccionario de laLengua Española, “infancia” es el “Período de la vida h	mana desde q	e se nace hasta la p	bertad”. Para elCódigo Civil chileno, no lo olvidemos, son púberes las m	jeres de 12 años y los varones de 14 años, hastalos 18 años. Para la Ley sobre Trib	nales de Familia, los púberes, q	e llama tal ley “adolescentes”, son losniños y las niñas entre 14 y 18 años.

de edad. En efecto, en la Convención sobre los derechos del Niño, se entiende por talel q	e no ha c	mplido los 18 años. Por s	 parte, en el art. 16 de la Ley sobreTrib	nales de Familia, niño o niña es todo ser h	mano q	e no ha c	mplido los catorceaños. ¿Cómo resolver esta discrepancia? A j	icio de Cla	dia Schmidt, “	na correctainterpretación del artíc	lo 324 inciso final q	e analizamos, nos debe llevar a interpretarrec	rriendo especialmente al elemento sistemático, q	e niño o niña es el ser h	manoq	e no ha c	mplido 14 años a lo menos. De esta premisa, res	lta como consec	enciaq	e en la especie no es aplicable el artíc	lo 26 del Código Civil”.82 El p	nto nos parecedisc	tible, considerando q	e, para el Código Civil, no obstante hacer sinónimos infantey niño, no hay d	da q	e el límite de la infancia está en los siete años.83 Y esprecisamente por haber abandonado al hijo en s	s primeros años de vida, q	e seexplica la sanción q	e recae sobre el progenitor. De c	alq	ier forma, compartimos las	gerencia de Cla	dia Schmidt, en c	anto a la necesidad de reformar el art. 26 delCódigo Civil, para armonizarlo con las otras normas mencionadas.
f) P�r cesar las necesidades del alimentari�.

Como lo expresamos, los alimentos se deben en la parte en q	e los medios des	bsistencia del alimentario no le alcancen para s	bsistir de 	n modo correspondientea s	 posición social (art. 330), y mientras continúen las circ	nstancias q	e legitimaronla demanda (art. 332). Así las cosas, si la sit	ación patrimonial del alimentarioevol	ciona favorablemente en términos tales q	e p	ede por sí solo atender a s	s	bsistencia, res	lta inj	stificable q	e se mantenga la obligación de proporcionar losalimentos por el alimentante. En tal caso, éste deberá ded	cir la respectiva demandade cese de pensión alimenticia.
g) P�r cesar respect� del alimentari�, la causa legal que l� facultaba parareclamar aliment�s.

El derecho a percibir 	na pensión de alimentos s	bsistirá, mientras semantenga respecto del alimentario, la ca	sa legal q	e así lo j	stifiq	e. Enconsec	encia, 	na vez q	e ésta se extinga, se exting	irá también el derecho dealimentos. Oc	rrirá lo anterior, por ejemplo, en los sig	ientes casos:i.- C	ando q	edare ejec	toriada la sentencia de divorcio. Dispone al efecto el art. 60de la Ley de Matrimonio Civil: “El divorcio pone fin a las obligaciones y derechos decarácter patrimonial c	ya tit	laridad y ejercicio se f	nda en la existencia delmatrimonio, como los derechos s	cesorios recíprocos y el derecho de alimentos, sinperj	icio de lo disp	esto en el Párrafo 1 del Capít	lo sig	iente”.ii.- C	ando q	ede ejec	toriada la sentencia q	e declare la n	lidad del matrimonio oc	ando cese la b	ena fe de ambos pres	ntos cóny	ges. A	n en el caso de q	e elmatrimonio h	biere sido “p	tativo”, los efectos q	e dicho matrimonio aparente h	bieregenerado, expirarán c	ando la sentencia respectiva q	ede ejec	toriada o incl	soantes, en el momento en q	e haya cesado la b	ena fe de ambos pres	ntos cóny	ges.Dispone el art. 51, inc. 1º de la Ley de Matrimonio Civil: “El matrimonio n	lo q	e hasido celebrado o ratificado ante el oficial del Registro Civil prod	ce los mismos efectosciviles q	e el válido respecto del cóny	ge q	e, de b	ena fe y con j	sta ca	sa de error,
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84 De ac	erdo al art. 1º transitorio de la Ley Nº 21.389, las disposiciones “q	e reg	lan el Registro Nacionalde De	dores de Pensiones de Alimentos y el deber de los j	zgados con competencia en as	ntos de familia,referido en el inciso séptimo del artíc	lo 12 de la ley N° 14.908, de disponer de oficio y mens	almenterealizar la liq	idación de las pensiones de alimentos y notificar dicha liq	idación a las partes, entrarán envigencia transc	rrido 	n año contado desde la p	blicación de esta ley en el Diario Oficial. Asimismo,tratándose de los alimentos decretados o aprobados con anterioridad a la p	blicación de la presente ley, lasdisposiciones legales referidas en el inciso anterior sólo tendrán aplicación l	ego de transc	rrido 	n añocontado desde la p	blicación de esta ley en el Diario Oficial, y siempre q	e el alimentario manifieste s	vol	ntad de cobro de la pensión ante el trib	nal. Se entenderá q	e el alimentario manifiesta s	 vol	ntad decobro de la pensión, c	ando éste req	iera practicar 	na n	eva liq	idación o solicite la conversión del montoen los términos del artíc	lo tercero transitorio. Podrán practicarse las solicit	des del inciso anterior desde lap	blicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos, deberá disponerse de form	larios especiales,dentro del plazo de dos meses, c	yo contenido y formato serán determinados por la CorporaciónAdministrativa del Poder J	dicial”. P	esto q	e la Ley N° 21.389 se p	blicó en el Diario Oficial el 18 denoviembre de 2021, s	s disposiciones entraron en vigencia el 22 de noviembre de 2022.85 Al mencionar más adelante “el Registro”, sin otra calificación, debe entenderse q	e al	dimos al RegistroNacional de De	dores de Pensiones de Alimentos.

lo contrajo, pero dejará de prod	cir efectos civiles desde q	e falte la b	ena fe porparte de ambos cóny	ges”.iii.- C	ando q	ede ejec	toriada la sentencia q	e acoja la acción de imp	gnación de lafiliación o la acción de imp	gnación y reclamación de la filiación. Como es lógico, si lasentencia determina q	e el alimentario o la alimentaria no es descendiente delalimentante o es en realidad descendiente de otra persona, se exting	irá la obligaciónde alimentos q	e pesaba sobre el, hasta ese momento, s	p	esto progenitor.iv.- C	ando q	ede ejec	toriada la sentencia q	e acoja la acción de n	lidad delreconocimiento de 	n hijo. Caben las mismas consideraciones q	e en el caso anterior.
16.- El Registr� Naci�nal de Deud�res de Pensi�nes de Aliment�s.

La Ley Nº 21.389, incorporó a contin	ación del art. 19 ter de la Ley Nº 14.908,	n Tít	lo Final, q	e crea el al	dido Registro, q	e entró en vigencia el 19 de noviembrede 2022.84 Seg	idamente, revisaremos s	s normas, q	e inciden en variadas materias.Todas, propenden a lograr q	e el de	dor de pensiones de alimentos pag	e lo debido yc	mpla con ello con s	 obligación esencial para con s	 familia.
16.1. Definici�nes.

El art. 20 de la Ley Nº 14.908, define “Registro”, “De	dor de alimentos”,“Personas con interés legítimo en la cons	lta” y “Servicio”:“Definiciones. Para los efectos de este Tít	lo, se entenderá por:1. Registro: el Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos.85
2. De	dor de alimentos: el alimentante con inscripción vigente en el Registro.3. Personas con interés legítimo en la cons	lta: el de	dor de alimentos, s	 alimentarioo el representante legal de éste, los trib	nales con competencia en as	ntos de familiay las personas o entidades obligadas a cons	ltar el Registro.4. Servicio: el Servicio de Registro Civil e Identificación”.Con relación al Nº 3, según podrá observarse de las normas q	e sig	en, elacceso a cons	ltar el Registro es restringido, p	es sólo ciertas personas nat	rales yj	rídicas están fac	ltadas para hacerlo. Son las q	e tienen 	n “interés legítimo”.Respecto de las personas con interés legítimo en la cons	lta, el art. 1 deldecreto S	premo N° 62, p	blicado el 29 de j	lio de 2022 (“Apr	eba reglamento delRegistro Nacional de de	dores de pensiones de alimentos”), precisa q	e se incl	yenentre ellas “los órganos de la Administración del Estado y entidades q	e, deconformidad con las disposiciones de la ley N° 14.908, p	edan cons	ltar el Registro,para la adj	dicación de beneficios económicos”.



68Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

86 Debe tenerse presente lo disp	esto en el art. 5º transitorio de la Ley Nº 21.389: “En la contabilización delnúmero de c	otas ade	dadas necesaria para la inscripción de 	na persona en el Registro en calidad dede	dor de alimentos, de conformidad con lo disp	esto en el artíc	lo 22 de la ley N° 14.908, incorporado poresta ley, sólo se considerarán las pensiones alimenticias devengadas y no pagadas a partir la p	blicación deesta ley. / No obstante lo disp	esto en el inciso anterior, 	na vez c	mplidas las condiciones legales para serinscrito en el Registro, la inscripción deberá dar c	enta de la totalidad de las c	otas y monto ade	dadores	ltante de la liq	idación, incl	idas las pensiones devengadas con anterioridad a la p	blicación de esta ley.En consec	encia, para efectos de la cancelación de la inscripción en el Registro, de conformidad con lodisp	esto en los artíc	los 25 y 26 de la ley N° 14.908, deberá considerarse la totalidad de las pensionesalimenticias ade	dadas”.

16.2. Objetiv� del Registr� y gestión del mism�.
Establece el art. 21: “El Registro. Créase el Registro Nacional de De	dores dePensiones de Alimentos, c	yo objeto es artic	lar diversas medidas legales, a fin depromover y garantizar el c	mplimiento de las pensiones de alimentos. Este Registroserá electrónico y de acceso remoto, grat	ito e inmediato, para c	alq	ier persona coninterés legítimo en la cons	lta. / El f	ncionamiento y la administración del Registroestarán a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Un reglamento, expedidopor el Ministerio de J	sticia y Derechos H	manos, reg	lará los aspectos técnicos, deoperatividad y de c	alq	ier otra especie necesarios para la adec	ada implementación yf	ncionamiento del Registro”.Como se dijo, el Reglamento de la Ley N° 21.389 consta en el Decreto S	premoN° 62, p	blicado en el Diario Oficial el 29 de j	lio de 2022.El art. 1, letra d) de este Reglamento, se refiere a la “Plataforma ElectrónicaCentralizada”, en los sig	ientes términos: “Herramienta informática disp	esta para elf	ncionamiento del Registro, en la c	al el Servicio efect	ará las inscripciones q	e eltrib	nal competente le ordene, y c	ya finalidad es recibir la información, almacenarelectrónicamente los doc	mentos y permitir a las personas con interés legítimocons	ltar si 	na persona tiene inscripción vigente en el Registro en calidad de de	dorde alimentos, otorgando la correspondiente certificación o comprobante de cons	lta,según corresponda”.El art. 2 del Decreto S	premo N° 62 se refiere al Registro Nacional de De	doresde Pensiones de Alimentos en los sig	ientes términos: “El Registro. El Servicio tendrá as	 cargo el f	ncionamiento y la administración del Registro, destinado a dar c	enta delas inscripciones ordenadas por los trib	nales con competencia en as	ntos de familia,de aq	ellos alimentantes q	e reúnan las condiciones señaladas en el artíc	lo 22 de laley N° 14.908; como, asimismo, de la act	alización, modificación o cancelación dedichas inscripciones, permitiendo el acceso a la información contenida en este a todapersona con interés legítimo en la cons	lta”.Nos referimos al art. 22 de la Ley N° 14.908 en el acápite q	e sig	e.

16.3. C�ntenid� del Registr�.
Dispone el art. 22 q	iénes deben incorporarse al Registro: “Contenido. ElRegistro dará c	enta de la inscripción de las personas q	e reúnan cop	lativamente lassig	ientes condiciones:a) Q	e estén obligadas al pago de 	na pensión de alimentos, provisorios o definitivos,fijados o aprobados por resol	ción j	dicial q	e ca	sa ejec	toria.b) Q	e ade	den, total o parcialmente, al menos tres mens	alidades consec	tivas dealimentos provisorios o definitivos, o cinco discontin	as”.86
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16.4. Funci�nes del Servici� de Registr� Civil e Identificación en l� querespecta al Registr� y acces� al mism� p�r pers�nas “c�n interés legítim� enla c�nsulta” y a las certificaci�nes que se le pidan.
Dos son estas f	nciones, expresadas en el art. 23, inc. 1º: “F	nciones delServicio. En lo q	e respecta al Registro, son f	nciones del Servicio de Registro Civil eIdentificación:a) Realizar las inscripciones, modificaciones, act	alizaciones y cancelaciones en elRegistro, ordenadas por el trib	nal competente, por los medios y en la forma q	edetermine el reglamento.b) Certificar en línea, por los medios y en la forma q	e determine el reglamento, si lapersona por la q	e se cons	lta tiene inscripciones vigentes en el Registro en calidad dede	dor de alimentos”.A s	 vez, el inc. 2º se refiere a q	iénes p	eden acceder al Registro ycons	ltarlo: “Toda persona con interés legítimo en la cons	lta y q	ienes debanrealizarla podrán acceder en línea al Registro y obtener en forma grat	ita lacertificación indicada en este literal. En caso de existir 	na inscripción vigente, lacertificación deberá individ	alizar al de	dor de alimentos, mediante s	 nombrecompleto y número de céd	la de identidad o doc	mento de identificacióncorrespondiente; indicar el número de alimentarios afectados, el monto act	alizado dela de	da y la cantidad de c	otas ade	dadas, la individ	alización del trib	nal q	e fijó oaprobó la pensión y los datos de la c	enta disp	esta para realizar el pago. Si q	ienrealiza la cons	lta es el alimentario afectado o s	 representante legal, se podrá optar aq	e la certificación también incl	ya referencia a dicho alimentario, individ	alizándolo através de s	 nombre completo y número de céd	la de identidad o doc	mento deidentificación correspondiente”.De esta manera, el respectivo certificado otorgado por el Servicio de RegistroCivil e Identificación debe contener:i.- La individ	alización del de	dor de alimentos (nombre completo, número de s	céd	la de identidad o doc	mento de identificación correspondiente);ii.- Número de alimentarios afectados;iii.- El monto act	alizado de la de	da;iv.- La cantidad de c	otas ade	dadas;v.- La individ	alización del trib	nal q	e fijó o aprobó la pensión;vi.- Los datos de la c	enta disp	esta para efect	ar el pago.vii.- Event	almente, la individ	alización del alimentario (nombre completo, número des	 céd	la de identidad o doc	mento de identificación correspondiente), si q	ien realizala cons	lta es el alimentario afectado o s	 representante legal.El art. 3 del Decreto S	premo N° 62, establece lo sig	iente respecto delf	ncionamiento del Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos: “Delf	ncionamiento del Registro. El Registro será electrónico y de acceso remoto, grat	itoe inmediato para c	alq	ier persona con interés legítimo en la cons	lta. / El Registro seorganizará de forma tal q	e permita cons	ltar, en 	n solo acto, todas las inscripcionesvigentes q	e afectaren a 	na persona en calidad de de	dor de alimentos. / El Serviciodeberá adoptar las medidas q	e sean necesarias a efectos de garantizar el correctof	ncionamiento del Registro y q	e este opere de manera ininterr	mpida; velar por lafidelidad y preservación de la información registrada; y el adec	ado acceso a lascons	ltas y certificaciones del Registro, brindando el soporte técnico y h	manonecesario en coordinación permanente con los trib	nales de j	sticia con competenciaen as	ntos de familia. / El Servicio, de conformidad con lo disp	esto en los literales h)e i) del artíc	lo 7° de la ley N° 19.477, podrá celebrar convenios con otrasinstit	ciones públicas y privadas con el objeto de coordinar la interconexión con elRegistro y las com	nicaciones de información por medios electrónicos”.
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El art. 4 del citado Reglamento, reg	la lo concerniente a las “act	acionesregistrales”, q	e p	eden ser de cinco tipos: i) inscripciones; ii) act	alizaciones; iii)modificaciones; iv) cancelaciones; y v) anotaciones. Establece la norma: “Act	acionesregistrales. Para efectos del presente reglamento, se consideran act	acionesregistrales las inscripciones, act	alizaciones, modificaciones, cancelaciones yanotaciones, ordenadas al Servicio por los trib	nales con competencia en as	ntos defamilia, así como las rectificaciones administrativas referidas en el artíc	lo 8°. / Eltrib	nal com	nicará al Servicio, mediante sistema de interconexión electrónica, laorden de inscripción, act	alización, modificación, cancelación o anotacióncorrespondiente. El Servicio, con el mérito de la respectiva orden del trib	nalcompetente, procederá a practicar la correspondiente inscripción, act	alización,modificación, cancelación o anotación, manteniendo act	alizado el Registro. / ElRegistro deberá disponer de 	na Plataforma Electrónica Centralizada q	e permita dejarconstancia del tipo de act	ación registral q	e le sea com	nicada al Servicio por partedel trib	nal q	e la ordena; de s	 contenido; y la fecha y hora de la com	nicación”.
16.5. Inscripción de l�s deud�res en el Registr�.

Se reg	la esta materia en el art. 24:i.- El inc. 1º del art. 24, reglamenta la periodicidad con q	e los Trib	nales de Familiadeben enviar al Servicio de Registro Civil la información necesaria para incorporarde	dores al Registro y señala los req	isitos q	e debe c	mplir la resolución judicial q	econtenga dicha información y ordene la inscripción: “Inscripción en el Registro.Mens	almente, el trib	nal competente, de oficio o a petición de parte, 	na vezpracticadas las liq	idaciones correspondientes, ordenará al Servicio, con citación alalimentante y al alimentario, inscribir en el Registro al alimentante moroso q	e reúnalas condiciones señaladas en el artíc	lo 22. Esta resol	ción deberá individ	alizar deforma completa a la persona q	e registre de	das derivadas de pensiones alimenticias,con señalamiento de la identificación de cada 	no de los alimentarios, ca	sasrespectivas, número de c	otas ade	dadas, sea total o parcialmente, monto ade	dadores	ltante de la liq	idación y datos de la c	enta disp	esta para realizar el pago”.De esta manera, le resol	ción j	dicial q	e ordene la inscripción, debe 	na vezq	e se practiq	e la correspondiente liq	idación y contener: i) La individ	alización delde	dor; ii) La identificación de cada 	no de los alimentarios; iii) Las ca	sas respectivasen las q	e se haya decretado el pago de las pensiones ade	dadas; iv) El número dec	otas ade	dadas, señalando si se deben en s	 integridad o de manera parcial; v) Elmonto ade	dado, res	ltante de la liq	idación practicada por el trib	nal; y vi) Los datosde la c	enta disp	esta para el pago de las pensiones ade	dadas.ii.- El inc. 2º del art. 24 al	de a la notificación de la resol	ción q	e ordena incorporaral de	dor al Registro y a la objeción q	e p	eda plantearse por el afectado y la formaen la q	e ésta debe resolverse: “La resol	ción indicada en el inciso anterior y la o lasliq	idaciones en las q	e se f	nda deberán ser notificadas conj	ntamente y en 	n soloacto a las partes interesadas, en la forma disp	esta por el inciso octavo del artíc	lo 12,teniéndose por aprobadas si no f	eren objetadas dentro de tercero día. Habiéndosepresentado objeción contra esta resol	ción o las liq	idaciones, el trib	nal resolverá enel más breve plazo, de plano o previo traslado, y con el solo mérito de losantecedentes q	e las partes acompañen a s	s presentaciones y aq	ellos q	e obren enel proceso. En contra de la resol	ción q	e ordena la inscripción del alimentante en elRegistro, éste sólo podrá alegar el inc	mplimiento de las condiciones legales delartíc	lo 22”.Se desprende por lo tanto de esta norma, q	e antes de q	e el trib	nal ordene alServicio de Registro Civil e Identificación q	e practiq	e 	na inscripción en el Registro,será necesario: i) Liq	idar la de	da; ii) Notificar a las partes (alimentante y
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alimentario) tanto la resol	ción como la liq	idación; y, iii) Q	e transc	rra el plazo detres días sin q	e hayan sido objetadas, o, si h	bo objeción, q	e el trib	nal se hayapron	nciado acerca de ésta.La notificación a las partes deberá hacerse “en la forma disp	esta por el incisooctavo del artíc	lo 12”, del sig	iente tenor: “Salvo lo disp	esto en el inciso primero,las resol	ciones dictadas en la etapa de c	mplimiento de la pensión alimenticiadeberán notificarse en la forma electrónica q	e el alimentante h	biere indicado, segúnlo disp	esto en el inciso final del artíc	lo 23 de la ley N° 19.968, q	e crea lostrib	nales de familia, y, en caso de no haber señalado forma alg	na de notificación ono encontrarse ésta vigente, por medio del estado diario electrónico. En estos casos notendrá aplicación lo disp	esto en el artíc	lo 52 del Código de Procedimiento Civil”.iii.- El inc. 3º del art. 24 señala el único plazo q	e tienen las partes para objetar laliq	idación de la de	da, c	ando el alimentante reúne las condiciones para ser inscritoen el Registro: “La única oport	nidad para presentar objeciones a la liq	idación, en loscasos en q	e habiéndose practicado ésta el trib	nal constate q	e el alimentantemoroso reúne las condiciones señaladas en el artíc	lo 22 para ser inscrito en elRegistro, es el plazo de tres días referido en el inciso anterior. En consec	encia, enestos casos, el trib	nal únicamente notificará a las partes la liq	idación conj	ntamentecon la orden de inscripción, y en 	n solo acto, para q	e exista 	n plazo único y comúnpara hacer valer las objeciones q	e correspondan”.iv.- El inc. 4º del art. 24 se pone en el caso de q	e sea acogida la objeción a laresol	ción q	e ordena la inscripción o a la liq	idación: “La decisión q	e acoja laobjeción ded	cida, sea respecto de la orden de inscripción o de la liq	idación q	e lesirve de f	ndamento, sólo será imp	gnable por la contraparte mediante rec	rso dereposición y siempre q	e ésta no h	biere tenido ocasión de ser oída sobre la materiaq	e se reclama. Dicha solicit	d de reposición deberá ded	cirse dentro de tercero día yde forma f	ndada. El trib	nal fallará de plano la reposición, pero podrá oír a la otraparte c	ando la complejidad del as	nto así lo aconsejare. En contra de la resol	ciónq	e res	elve la reposición no procederá rec	rso alg	no. Tampoco será rec	rrible ladecisión q	e rechaza la objeción ded	cida”.Como p	ede observarse, será en este caso el alimentario (interesado en q	e serealice la inscripción del de	dor) q	ien deberá interponer el rec	rso de reposición.v.- El inc. 5º del art. 24, se refiere al pago hecho por el alimentante, mediante el c	alevita q	e se le incorpore al Registro: “El alimentante, dentro del plazo señalado parapresentar objeciones o, en s	 caso, hasta el día sig	iente a q	e se falle la objeción osolicit	d de reposición ded	cida, podrá enervar la orden de inscripción mediante elpago íntegro de la de	da por pensión alimenticia”.vi.- El inc. 6º del art. 24, trata de la actualización mensual de la información contenidaen el Registro: “Una vez practicada la inscripción en el Registro, el trib	nalcompetente, mens	almente, tan pronto q	ede firme la liq	idación respectiva, deberácom	nicar al Servicio el número de mens	alidades y monto ade	dado para proceder as	 act	alización”.El art. 5 del decreto S	premo N° 62 establece q	e, para req	erir 	nainscripción, deberá proporcionarse la sig	iente información: i) la individ	alización delde	dor de alimentos; ii) la individ	alización de cada 	no de los alimentariosbeneficiarios de la pensión alimenticia; iii) la individ	alización del proceso j	dicial; iv)el número de c	otas ade	das; y v) Los datos de la c	enta en la q	e debe efect	arse elpago de las pensiones.Dispone la norma: “Inscripción. Para efectos de practicar las inscripciones en elRegistro, las órdenes de los trib	nales competentes q	e le sean com	nicadas alServicio deberán contener las menciones señaladas en el inciso primero del artíc	lo 24de la ley N° 14.908. En caso de q	e la respectiva orden no lo indiq	e, el Serviciodeberá solicitar la sig	iente información al respectivo trib	nal:
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87 El art. 17 de la Ley N° 4.808, dispone: “Las inscripciones no podrán ser alteradas ni modificadas sino envirt	d de sentencia j	dicial ejec	toriada. / No obstante lo anterior, el Director General del Registro CivilNacional podrá ordenar, por la vía administrativa, la rectificación de inscripciones q	e contengan omisiones oerrores manifiestos. / Asimismo, el Director podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la rectificación de	na inscripción en q	e aparezca s	binscrito el reconocimiento de 	n hijo o la sentencia q	e determina s	filiación, con el solo objeto de asignar al inscrito el o los apellidos q	e le correspondan y los nombres yapellidos del padre, madre o ambos, según los casos. / Se entenderán por omisiones o errores manifiestostodos aq	ellos q	e se desprendan de la sola lect	ra de la respectiva inscripción o de los antecedentes q	e ledieron origen o q	e la complementan. / Las rectificaciones ordenadas administrativamente estarán exentas

a) La individ	alización del de	dor de alimentos, mediante s	 nombre completo,domicilio y número de céd	la de identidad o doc	mento de identificacióncorrespondiente.b) La individ	alización de cada 	no de los alimentarios beneficiarios de lapensión alimenticia, mediante s	 nombre completo, domicilio y número de céd	la deidentidad o doc	mento de identificación correspondiente.c) La individ	alización del proceso j	dicial a través del c	al f	e fijada oacordada la pensión alimenticia, mediante la designación del trib	nal, número de ca	say fecha de la resol	ción.d) El señalamiento del número de c	otas ade	dadas, sea total o parcialmente, ydel monto ade	dado q	e res	lte de la última liq	idación practicada.e) Los datos de la c	enta disp	esta para realizar el pago de la pensión dealimentos”.
16.6. Actualizaci�nes en el Registr�.

Se refiere a la materia el art. 6 del Decreto S	premo N° 62, del sig	iente tenor:“Act	alización. De conformidad con lo disp	esto en el inciso final del artíc	lo 24 de laley N° 14.908, l	ego de practicada 	na inscripción en el Registro, el trib	nalcompetente, mens	almente, tan pronto q	ede firme la liq	idación respectiva,com	nicará al Servicio el número de mens	alidades y monto ade	dado, con objeto deq	e proceda a la act	alización de estos datos en el Registro”.
16.7. M�dificaci�nes y rectificaci�nes en el Registr�.

El Decreto S	premo N° 62 reg	la en s	 art. 7 lo q	e concierne a lasmodificaciones y rectificaciones j	diciales. A s	 vez, el art 8 reglamenta lasrectificaciones administrativas.
a) M�dificaci�nes y rectificaci�nes judiciales.

Establece el art. 7: “De la modificación y/o rectificación j	dicial. El Servicioprocederá a practicar las demás modificaciones o rectificaciones q	e sean ordenadaspor el trib	nal competente, c	ando esto sea necesario a efectos de enmendar algúndato o mención registrado de conformidad con la com	nicación q	e originalmente sehaya remitido al Servicio, o act	alizar 	n dato no comprendido en la act	alizaciónperiódica reg	lada en el artíc	lo anterior”.
b) Rectificaci�nes administrativas.

Dispone el art. 8: “De la rectificación administrativa. Lo disp	esto en el artíc	loanterior no impide el ejercicio de la fac	ltad q	e tiene el Director Nacional del Serviciode ordenar, de oficio y por la vía administrativa, la rectificación de las inscripciones q	econtengan omisiones o errores manifiestos, de conformidad con lo disp	esto por elartíc	lo 17 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil,87 c	yo texto ref	ndido, coordinado
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de imp	esto. / Estas rectificaciones se practicarán de ac	erdo con lo disp	esto en el artíc	lo 104 delReglamento Orgánico del Registro Civil, aprobado por Decreto con F	erza de Ley N.º 2.128, de 10 de agostode 1930”.

y sistematizado f	e fijado por el artíc	lo 3° del decreto con f	erza de ley N° 1, de2000, del Ministerio de J	sticia”.
16.8. Cancelación de una inscripción en el Registr�.

Reg	la la materia el art. 25: “Cancelación de la inscripción en el Registro. Lacancelación de la inscripción en el Registro será disp	esta de oficio por orden j	dicial ycom	nicada al Servicio, tan pronto se constate el pago íntegro de los alimentosade	dados o se adopte 	n ac	erdo de pago, serio y s	ficiente, q	e sea aprobado por eltrib	nal por resol	ción firme o ejec	toriada, según lo disp	esto en el artíc	lo 26”.Por lo tanto, dos son las sit	aciones q	e a	torizan al J	ez para disponer lacancelación en el Registro:i.- C	ando se constate q	e el alimentante pagó íntegramente lo ade	dado.ii.- C	ando se apr	ebe 	n ac	erdo de pago serio y s	ficiente, en los términosexp	estos en el art. 26, al q	e seg	idamente nos referiremos.El art. 9 del Decreto S	premo N° 62, establece por s	 parte: “Cancelación. Porla cancelación de 	na inscripción en el Registro, esta q	edará sin efecto. Lacancelación de la inscripción únicamente podrá ser disp	esta por orden j	dicialexpresa, com	nicada al Servicio en conformidad con el artíc	lo 4°, y q	e contenga losdatos necesarios para s	 eliminación del Registro”.El inc. 2° del art. 4 del Decreto S	premo N° 62, dispone respecto de lanotificación q	e el trib	nal haga al Servicio: “El trib	nal com	nicará al Servicio,mediante sistema de interconexión electrónica, la orden de inscripción, act	alización,modificación, cancelación o anotación correspondiente. El Servicio, con el mérito de larespectiva orden del trib	nal competente, procederá a practicar la correspondienteinscripción, act	alización, modificación, cancelación o anotación, manteniendoact	alizado el Registro”.
16.9. An�taci�nes en el Registr�.

Se refiere a la materia el art. 10 del Decreto S	premo N° 62: “Anotación. ElServicio, a través de 	na anotación al margen de la inscripción respectiva, deberádejar constancia en el Registro de la orden j	dicial expedida por el trib	nalcompetente, de conformidad con lo disp	esto en el artíc	lo 34 de la ley N° 14.908. /La anotación indicará la fecha de la resol	ción, identificando si la a	torización es parala expedición de licencia de cond	cir o de pasaporte, y el plazo de vigencia limitada dela a	torización”.Nos referimos al art. 34 más adelante (N° 16.27).
16.10. Acces� al Registr�.

El art. 11 del Decreto S	premo N° 62 reglamenta el acceso al Registro,estableciendo: i) la manera de cons	ltarlo; ii) los datos q	e deben proporcionar laspersonas nat	rales q	e lo cons	lten; y iii) los datos q	e deben proporcionar laspersonas q	e hagan la cons	lta en representación de 	na persona j	rídica.La norma es del sig	iente tenor:“Cons	lta. Toda persona con interés legítimo en la cons	lta y q	ienes debanrealizarla, podrán acceder en línea al Registro, a fin de cons	ltar si 	na determinadapersona tiene inscripción vigente en calidad de de	dor de alimentos. Para estosefectos, los 	s	arios deberán 	tilizar el mecanismo de a	tenticación de identidad q	e
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al efecto establezca el Servicio, de conformidad con lo establecido en el inciso seg	ndodel artíc	lo 2°, del artíc	lo primero, del decreto con f	erza de ley N° 89, de 2020, delMinisterio de J	sticia y Derechos H	manos, q	e establece normas para reg	lar losregistros y procedimientos relativos a inscripciones, s	binscripciones y certificados, acargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, necesarias por las modificacionesintrod	cidas a la ley N° 19.880 y el archivo, los libros y los doc	mentos, y s	s mediosde registro, q	e deban llevar los oficiales civiles, en virt	d de lo disp	esto en el artíc	looctavo transitorio de la ley N° 21.180, sobre transformación digital del Estado.Tratándose de 	na persona nat	ral, deberá proporcionar s	 nombre completo ynúmero de céd	la de identidad o doc	mento de identificación correspondiente, como,asimismo, el nombre completo y número de céd	la de identidad o doc	mento deidentificación correspondiente de la persona cons	ltada.Tratándose de 	na persona j	rídica, la cons	lta deberá ser efect	ada por lapersona q	e declare ser el representante legal de la misma, indicando s	 nombrecompleto y número de céd	la de identidad o doc	mento de identificacióncorrespondiente, como, asimismo, la razón social y rol único trib	tario de la personaj	rídica a la c	al representa”.
16.11. Certificación y c�mpr�bante de la c�nsulta en el Registr�.

El art. 12 del Decreto S	premo N° 62 consigna lo concerniente a la certificacióny obtención de 	n comprobante de cons	lta. La certificación se otorga c	ando 	napersona tiene 	na inscripción vigente en el Registro. El comprobante de cons	lta seentregará c	ando la persona por la q	e se cons	lta no tiene inscripción vigente en elRegistro.La certificación deberá dar c	enta: i) de las inscripciones vigentes de 	napersona, individ	alizándolo; ii) separadamente respecto de cada inscripción, el númerode alimentarios afectados; iii) el monto act	alizado de la de	da; iv) la cantidad dec	otas ade	dadas; v) la individ	alización del trib	nal q	e fijó o aprobó la pensión; vi)los datos de la c	enta disp	esta para realizar el pago; y vii) las anotacionespracticadas.Si q	ien realiza la cons	lta es el alimentario afectado o s	 representante legal,podrá solicitarse q	e la certificación haga referencia, además, a q	ien cons	lta.Establece el art. 12:“Certificación y comprobante de cons	lta. Efect	ada 	na cons	lta, el Servicio,en forma a	tomática, expedirá la correspondiente certificación, o el comprobante decons	lta, q	e en cada caso corresponda, mediante 	n doc	mento electrónico grat	ito,q	e será enviado al interesado a través de los medios electrónicos a q	e refiere elartíc	lo 46 de la ley N° 19.880, q	e establece bases de los procedimientosadministrativos q	e rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.La certificación deberá dar c	enta de las inscripciones vigentes, individ	alizandoal de	dor de alimentos, mediante s	 nombre completo y número de céd	la deidentidad o doc	mento de identificación correspondiente, e indicar, separadamente,respecto de cada inscripción, el número de alimentarios afectados, el montoact	alizado de la de	da y la cantidad de c	otas ade	dadas, la individ	alización deltrib	nal q	e fijó o aprobó la pensión, y los datos de la c	enta disp	esta para realizar elpago. Asimismo, deberá dar c	enta de las anotaciones practicadas, de conformidadcon lo disp	esto en el artíc	lo 10.Si q	ien realiza la cons	lta es el alimentario afectado o s	 representante legal,y respecto de la persona por la q	e se cons	lta existe 	na inscripción vigente, estepodrá optar a q	e la certificación, además de las menciones referidas en el incisoanterior, también haga referencia a este alimentario, individ	alizándolo a través de s	
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nombre completo y número de céd	la de identidad o doc	mento de identificacióncorrespondiente.Si la persona por la q	e se cons	lta no tiene 	na inscripción vigente en elRegistro, en calidad de de	dor de alimentos, el Servicio emitirá 	n comprobante de lacons	lta en el q	e conste la individ	alización de la persona por la q	e se cons	lta,mediante s	 nombre completo y número de céd	la de identidad o doc	mento deidentificación correspondiente, la fecha y hora de la cons	lta, y señalará, acontin	ación, la sig	iente frase: “SIN INSCRIPCIÓN VIGENTE en el Registro Nacionalde De	dores de Pensiones de Alimentos”.Las certificaciones y comprobantes de cons	lta q	e emita el Servicio, ademásde contener las menciones q	e en cada caso corresponda, deberán ser s	scritos confirma electrónica avanzada; contar con sello de a	tenticidad, consistente en 	n códigoúnico q	e permitirá s	 verificación en el portal de internet del Servicio; y señalar lafecha y hora de emisión del respectivo doc	mento público electrónico”.
16.12. Acuerd� de pag� “seri� y suficiente” de las pensi�nes de aliment�sadeudadas.

Se refiere a este ac	erdo el art. 26:i.- El inc. 1º al	de al derecho del deudor de proponer el acuerdo: “Ac	erdo de pagoserio y s	ficiente de las pensiones de alimentos ade	dadas. El alimentante q	e not	viere bienes s	ficientes para sol	cionar el monto total de las pensiones alimenticiasade	dadas podrá proponer por intermedio del trib	nal la adopción de 	n ac	erdo depago de la de	da, q	e sea serio y s	ficiente”.ii.- El inc. 2º indica c	ándo el ac	erdo es “serio” y “suficiente”: “Se entenderá q	e esserio el ac	erdo si da c	enta de las circ	nstancias o garantías objetivas q	e hacenverosímil proyectar s	 c	mplimiento íntegro y oport	no, atendido el grado de diligenciacon q	e el alimentante reg	larmente ha dado c	mplimiento al pago de la pensión, y lab	ena fe con la q	e ha act	ado, especialmente, al transparentar s	 capacidadeconómica. Se entenderá q	e es s	ficiente, si permite sol	cionar íntegramente lade	da en el menor plazo posible, atendida la capacidad económica act	al delalimentante y las necesidades del alimentario”.De esta manera, para ponderar por el J	ez si el ac	erdo prop	esto es “serio”,deberá considerar: (i) Las circ	nstancias o garantías objetivas q	e hacen verosímilproyectar s	 c	mplimiento íntegro y oport	no; (ii) Atenderá al grado de diligencia conq	e el alimentante reg	larmente ha dado c	mplimiento al pago de la pensión; y (iii)Considerará la b	ena fe con la q	e ha act	ado, especialmente, al transparentar s	capacidad económica.A s	 vez, para concl	ir q	e el ac	erdo es “s	ficiente”, el J	ez deberáconsiderar: (i) Si el ac	erdo prop	esto permite sol	cionar íntegramente la de	da en elmenor plazo posible; (ii) La capacidad económica act	al del alimentante; y (iii) Lasnecesidades del alimentario.iii.- El inc. 3º dispone q	e la solicit	d del alimentante se tramitará como incidente yseñala los presupuestos para aprobarla: “La solicit	d presentada por el alimentante deconformidad con lo disp	esto en el inciso anterior se tramitará como incidente, yc	ando res	lte necesario, el trib	nal citará a las partes a a	diencia especial. Paraaprobar el ac	erdo de pago de la de	da, el trib	nal previamente deberá resg	ardar s	seriedad y s	ficiencia, y verificará el consentimiento del alimentario. En ejercicio deesta f	nción podrá proponer las modificaciones q	e estime necesarias a fin des	bsanar s	s deficiencias”.En consec	encia, para aprobar el ac	erdo prop	esto, el J	ez: (i) Deberáresg	ardar la seriedad y s	ficiencia del mismo; (ii) Deberá verificará el consentimiento



76Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

del alimentario; y (iii) Podrá proponer las modificaciones q	e estime necesarias a finde s	bsanar s	s deficiencias.Es req	isito sine qua non el consentimiento del alimentario. No p	ede ser deotra manera, si tenemos presente q	e se trata de 	n “ac	erdo”.iv.- El inc. 4º permite al J	ez dividir en cuotas el monto adeudado: “Para efectos dealcanzar 	n ac	erdo, se podrá dividir en c	otas el monto total ade	dado, expresándoseel valor de cada c	ota en 	nidades trib	tarias mens	ales. No será aplicable el límiteprevisto en el inciso primero del artíc	lo 7 al monto q	e res	lte de adicionar a lapensión de alimentos el pago de las pensiones ade	dadas”.La referencia al art. 7, implica q	e el monto de la c	ota en mora más la c	otano devengada, p	ede exceder del cinc	enta por ciento de las rentas del alimentante.v.- El inc. 5º establece el efecto q	e se genera por la aprobación del acuerdo de pago:“Tan pronto el ac	erdo de pago f	ere aprobado por el trib	nal por medio de 	naresol	ción firme o ejec	toriada, el trib	nal deberá com	nicarlo al Servicio y solicitará lacorrespondiente cancelación en el Registro”.vi.- El inc. 6º señala las consec	encias por el incumplimiento del acuerdo de pago: “Siel alimentante inc	mpliere el ac	erdo de pago, el trib	nal ordenará inscribir al de	doren el Registro. C	ando el ac	erdo de pago se h	biere dividido en c	otas, elinc	mplimiento de 	na sola c	ota hará exigible la totalidad de la de	da. Si elalimentante no compareciere al trib	nal a señalar las razones q	e j	stificaren elinc	mplimiento del ac	erdo dentro del término de 	n mes desde q	e éste se prod	jo,se le impondrá 	na m	lta de 1 a 5 	nidades trib	tarias mens	ales, q	e en caso dereincidencia podrá imponerse hasta por el doble. Si en cambio compareciere dandorazones j	stificadas, podrá proponer al trib	nal la aprobación de 	n n	evo ac	erdo depago serio y s	ficiente”.Se desprende entonces de este inc. 6° lo sig	iente: i) Si el pago de la de	da sedividió en c	otas, será s	ficiente la mora en 	na de ellas y se hará exigible el total delo ade	dado; ii) Ante el inc	mplimiento, el trib	nal ordenará inscribir al de	dorn	evamente en el Registro; iii) Adicionalmente, si el de	dor no comparece señalandolas razones q	e j	stifiq	en el inc	mplimiento dentro del plazo de 	n mes contadodesde q	e se prod	jo la mora, el trib	nal deberá imponerle 	na m	lta, q	e fl	ct	aráentre 1 a 5 	nidades trib	tarias mens	ales, q	e en caso de reincidencia podráimponerse hasta por el doble. En cambio, si el de	dor comparece dentro de este plazo:i) No se le impondrá esta m	lta; y, ii) Podrá proponer 	n n	evo ac	erdo de pago.
16.13. F�rmulari�s para realizar presentaci�nes judiciales.

Se refiere a ellos el art. 27: “Form	larios. Para realizar las presentacionesj	diciales a q	e se refiere este Tít	lo, deberá disponerse de form	larios especiales,c	yo contenido y formato serán determinados por la Corporación Administrativa delPoder J	dicial. Dichas presentaciones deberán realizarse a través de la plataformaelectrónica del Poder J	dicial, por el medio de identificación q	e el sistema provee”.
16.14. Obligaci�nes de c�nsulta, retención y pag�, en las �peraci�nes decrédit� de diner� y en las inscripci�nes hip�tecarias y de prendas sindesplazamient�.

Tres son las obligaciones q	e establece este precepto: consultar si el solicitantede 	n crédito se enc	entra o no inscrito en el Registro, y de estarlo, retener parte delmonto del crédito y pagar lo q	e se h	biere retenido.Reg	la esta materia el art. 28, en los sig	ientes términos:i.- El inc. 1º establece la obligación de consultar el Registro, q	e pesa sobre elproveedor de servicios financieros, c	ando se trate de 	n m	t	o ig	al o s	perior a
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cinc	enta 	nidades de fomento: “Retención en las operaciones de crédito de dinero.Todo proveedor de servicios financieros q	e al celebrar con 	na persona nat	ral 	naoperación de crédito de dinero, entreg	e o se oblig	e a entregar 	na s	ma ig	al os	perior a cinc	enta 	nidades de fomento, para q	e sea restit	ida en c	otasperiódicas, a excepción de los prod	ctos financieros con créditos disponibles o créditosrotativos, estará obligado a cons	ltar, en la forma y por los medios disp	estos en elartíc	lo 23, si el solicitante se enc	entra inscrito en el Registro en calidad de de	dor dealimentos”.La excepción relativa a los “créditos disponibles o créditos rotativos”, al	de a	na línea de crédito, a la q	e el cliente p	ede rec	rrir de manera progresiva y no de	na sola vez.ii.- El inc. 2º señala q	é debe hacer la instit	ción proveedora del servicio financiero, siel cliente q	e solicita el préstamo tiene inscripción vigente en el Registro: “Si elsolicitante de 	na operación de crédito tiene inscripción vigente en el Registro, elproveedor de servicios financieros estará obligado a retener el eq	ivalente al cinc	entapor ciento del crédito o 	n monto inferior si éste es s	ficiente para sol	cionar el totalde los alimentos ade	dados y pagar dicha s	ma al alimentario a través del depósito delos fondos en la c	enta bancaria inscrita en el Registro”.De esta manera, la instit	ción proveedora del servicio financiero tiene dosobligaciones en este caso: i) Retener hasta el 50% del crédito solicitado por el de	dor;y, ii) Pagar el monto q	e se haya retenido al alimentario, depositando los fondos en lac	enta bancaria q	e fig	re en el Registro.iii.- El inc. 3º, impone al respectivo Conservador de Bienes Raíces, antes de inscribir	na hipoteca, verificar q	e la persona a q	ien se asigna el crédito, no fig	ra en elRegistro o de estarlo, q	e el proveedor de servicios financieros dio c	mplimiento a losdeberes de retención y pago señalados en el inciso anterior: “El Conservador de BienesRaíces, en forma previa a la inscripción de 	na hipoteca q	e tenga por objetoca	cionar el crédito otorgado por 	n proveedor de servicios financieros, deberáreq	erir a q	ien solicita la inscripción q	e acredite q	e la persona a la c	al se le asignael crédito no fig	ra inscrita en el Registro en calidad de de	dor de alimentos, o en s	defecto, q	e el proveedor de servicios financieros ha dado c	mplimiento a los deberesde retención y pago señalados en el inciso anterior”.En la práctica, en la respectiva escrit	ra pública de constit	ción de la hipoteca,deberá constar q	e el m	t	ario no fig	ra inscrito en el Registro o, si lo está, q	e sehizo la retención del caso. El Conservador de Bienes Raíces q	edará así respaldado porel tenor del propio contrato hipotecario.El interesado o la instit	ción fac	ltada, p	ede obtener 	n “Comprobante de node	da de alimentos” en la página del Servicio de Registro Civil e Identificación, en elq	e, si f	ere el caso, se indicará: “Sin inscripción vigente en el registro de De	dores depensiones de Alimentos”.iv.- El inc. 4º, también impone al Servicio de Registro Civil e Identificación, antes deinscribir 	na prenda sin desplazamiento, la misma obligación descrita en el incisoprecedente: “Los mismos deberes serán aplicables respecto del Servicio, tratándose dela inscripción de 	na prenda sin desplazamiento, constit	ida para ca	cionar el créditootorgado por 	n proveedor de servicios financieros”.v.- El inc. 5º, establece q	e se aplicará el art. 31, c	ando la operación crediticia tengapor objeto financiar la compraventa de inm	ebles o de vehíc	los motorizados. Endichos casos, no se aplicará lo disp	esto en los incisos 3º y 4º del art. 28. Nosreferiremos al art. 31 más adelante. Establece el inc. 5°: “Será aplicable lo disp	estoen el artíc	lo 31 c	ando la operación de crédito de dinero tenga por objeto financiar lacompraventa de inm	ebles o vehíc	los motorizados. En consec	encia, en tales casos,no será aplicable lo señalado en los incisos tercero y c	arto”.
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vi.- El inc. 6º, establece las sanciones aplicables al proveedor financiero, a losconservadores y a los f	ncionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, q	eno c	mplieren con la obligación de cons	ltar, retener y pagar, según f	ere el caso: “Elproveedor de servicios financieros q	e celebre 	na operación de crédito de dineroseñalada en este artíc	lo y omitiera cons	ltar si el solicitante de la operación seenc	entra inscrito en el Registro en calidad de de	dor de alimentos o bien omitiera losdeberes de retención y pago, inc	rrirá en m	lta, a beneficio fiscal, eq	ivalente al doblede la cantidad q	e debió retener y pagar al alimentario. La misma sanción recaerárespecto del Conservador de Bienes Raíces q	e no c	mpla con las obligacionescontenidas en el inciso tercero. En caso de inc	mplimiento de las obligaciones a s	cargo por parte de personal del Servicio, éste inc	rrirá en responsabilidad disciplinaria,la q	e será sancionada con m	lta, a beneficio fiscal, de diez a cinc	enta por ciento des	 rem	neración”.
16.15. Obligaci�nes de c�nsulta, retención y pag�, en l�s pr�cedimient�sejecutiv�s.

Establecen estas obligaciones, q	e debe c	mplir el Trib	nal ante el c	al se llevaa cabo la ejec	ción, los tres primeros incisos del art. 29.Nos remitimos a lo expresado acerca de estas normas, c	ando nos referimos alas características del derecho de alimentos.
16.16. Obligaci�nes de c�nsulta, retención y pag�, en l�s pr�cedimient�sc�ncursales.

Las mismas tres obligaciones debe c	mplir el liq	idador, conforme a lodisp	esto en el inc. 4º del art. 29.Al ig	al q	e en literal anterior, nos remitimos a lo q	e señalamos a propósito delas características del derecho de alimentos.
16.17. Pr�hibición de participar c�m� p�st�r en un remate públic�.

El inc. 5º del art. 29, establece 	na prohibición para participar como postor enremates j	diciales, a q	ienes se enc	entren inscritos en el Registro. La norma s	poneprivar a 	na persona del “derecho al dominio”, consagrado en el art. 19, Nº 23 de laConstit	ción. Sin embargo, no p	ede considerarse como 	na norma inconstit	cional,porq	e vista desde otro p	nto de vista, se trata de 	n requisito q	e ella establece paraparticipar en 	n remate j	dicial (no estar inscrito en el Registro).D	rante la tramitación del Proyecto, en la Cámara de Dip	tados se planteó q	ela norma debía ser de q	or	m calificado, atendido lo disp	esto en el Nº 23 citado, q	edispone: “Una ley de q	ór	m calificado y c	ando así lo exija el interés nacional p	edeestablecer limitaciones o requisitos para la adq	isición del dominio de alg	nos bienes”.Sin embargo, se imp	so finalmente la tesis en virt	d de la c	al no se trata de 	na leyde dicha clase, porq	e el req	isito no dice relación con “el interés nacional”.Reza el precepto: “En la realización de los remates públicos los trib	nales dej	sticia no admitirán a participar como postores a las personas con inscripción vigenteen el Registro en calidad de de	dor de alimentos. Para estos efectos, el trib	nal deberácons	ltar el Registro, en la forma y por los medios disp	estos en el artíc	lo 23, enforma previa a hacer la calificación de la garantía de seriedad de la oferta. De ig	alforma, el Notario Público no extenderá la escrit	ra pública de compraventa, mientrasno verifiq	e q	e el adj	dicatario no tiene 	na inscripción vigente en el Registro encalidad de de	dor de alimentos. Si por lo disp	esto anteriormente no p	dieres	scribirse la escrit	ra pública de compraventa, el trib	nal deberá dejar sin efecto el



79Derecho de Alimentos – Juan Andrés Orrego Acuña

acta de remate y el proceso de s	basta pública, haciendo efectiva la garantía deseriedad de la oferta, en los términos del artíc	lo 494 del Código de ProcedimientoCivil, y dispondrá la devol	ción del dinero del precio de venta consignado por eladj	dicatario, con ded	cción del monto q	e éste ade	de por pensión alimenticia, elq	e será retenido y pagado a s	 alimentario”.En res	men:i.- Se prohíbe al de	dor participar como postor en el remate j	dicial.ii.- El trib	nal, antes de calificar la garantía de seriedad de la oferta, deberá hacer lapertinente cons	lta en el Registro.iii.- El notario público q	e corresponda, no extenderá la escrit	ra pública decompraventa, mientras no se verifiq	e q	e el comprador no tiene inscripción vigenteen el Registro.iv.- Si en definitiva el adj	dicatario t	viere inscripción vigente en el Registro, eltrib	nal dejará sin efecto el acta de remate y la s	basta pública.v.- En el caso anterior, el trib	nal hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.vi.- Asimismo, el trib	nal procederá a la devol	ción del dinero q	e el compradorh	biere consignado como precio de la compraventa, previa ded	cción y retención delmonto q	e ade	de por pensión alimenticia.Vii.- El monto ded	cido y retenido, será pagado al alimentario, mediante transferenciaq	e se hará por el trib	nal a la c	enta q	e fig	ra en el Registro.
16.18. Sanci�nes para quienes n� cumplan las �bligaci�nes previstas en elart. 29.

El inc. 6º y final del art. 29, dispone al efecto: “En caso de inc	mplimiento delas obligaciones previstas en los incisos precedentes por parte de f	ncionarios de lostrib	nales, éstos inc	rrirán en responsabilidad disciplinaria, la q	e será sancionada conm	lta, a beneficio fiscal, de diez a cinc	enta por ciento de s	 rem	neración. En casode inc	mplimiento del deber referido en el inciso c	arto por parte del Notario Público,éste inc	rrirá en m	lta a beneficio fiscal, eq	ivalente al doble de la cantidad q	e debióretener y pagar al alimentario”.El precepto exhibe dos falencias: la primera, al eq	ivocarse con la referencia alinciso 4º, p	es es en el inciso 5º en el q	e se al	de al Notario Público. La seg	nda, enc	anto nada se dice respecto de la sanción aplicable al liq	idador del respectivoprocedimiento conc	rsal.
16.19. Retención de la dev�lución de impuest�s a la renta.

El art. 30, consagra esta retención q	e p	ede afectar al de	dor q	e fig	reinscrito en el Registro. Nos remitimos a lo q	e exp	simos en el Nº 8, letra c).
16.20. Restricci�nes para c�mprar y adquirir ciert�s bienes p�r el deud�rinscrit� en el Registr�.

El art. 31, inc. 1º (de redacción algo osc	ra), establece q	e el de	dor q	e fig	reinscrito en el Registro no podrá comprar vehíc	los motorizados o inm	ebles. Se tratade otro caso, semejante al señalado en el inc. 5º del art. 29, en el q	e se establece	na restricción para “acceder al dominio”.Dispone la norma: “Traspaso de bienes s	jetos a registro. El Servicio deRegistro Civil e Identificación deberá rechazar la inscripción de dominio porcompraventa de 	n vehíc	lo motorizado a nombre de 	na persona con inscripciónvigente en el Registro, en calidad de de	dor de alimentos, a menos q	e a la fecha des	scripción del tít	lo se certifiq	e por 	n notario público q	e tales inscripciones no
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88 “Historia de la Ley Nº 21.389”, Biblioteca del Congreso, p. 32.

existían y q	e a partir de esa fecha, no han transc	rrido cinco meses. La mismaobligación adoptarán los Conservadores de Bienes Raíces ante la presentación de 	nasolicit	d de inscripción de dominio de 	n inm	eble por compraventa”.Como p	ede desprenderse del precepto, dos req	isitos deben c	mplirse:i.- Q	e, a la fecha de otorgarse el contrato de compraventa, el comprador no fig	reinscrito en el Registro. Tal circ	nstancia deberá certificarla el Notario Público ante elc	al se celebre el contrato.ii.- Q	e, a la fecha en q	e el comprador req	iere al Servicio de Registro Civil eIdentificación o al Conservador de Bienes Raíces respectivo la pertinente inscripción,no hayan transc	rrido más de cinco meses a partir de la data del contrato.En verdad, no divisamos q	é j	stificación p	ede tener esta norma. Por elcontrario, la factibilidad de q	e el de	dor p	eda adq	irir bienes, red	ndaría,seg	ramente, en 	n a	mento de s	s rentas y en posibilitar q	e pag	e lo q	e ade	depor concepto de alimentos. En tal sentido, compartimos lo expresado por la Ministro dela Corte S	prema, Sra. Rosa Egnem, en el marco de las observaciones form	ladas porel máximo Trib	nal de la República d	rante la tramitación del Proyecto: “Asimismo, sedeja constancia q	e la ministra señora Egnem est	vo por informar negativamente lainiciativa en lo relativo a la prop	esta contenida en s	 artíc	lo 31, c	ando elalimentante es el comprador a q	ien se impide inscribir a s	 nombre 	n vehíc	lo o 	nbien inm	eble, por estimar q	e sobrepasa el deber de protección del derecho dealimentos, llegando incl	so a obstac	lizar a 	na persona el obtener 	n bien q	e incl	sop	ede constit	ir 	na f	ente de ingresos”.88
En cambio, más útil habría sido q	e al momento de inscribir el bien de q	e setrate, se entendiere q	e q	eda s	jeto a prohibición de gravar y enajenar, por el sóloministerio de la ley, debiendo el Servicio de Registro Civil e Identificación y elConservador de Bienes Raíces, dejar constancia en s	s registros de tal prohibición.

16.21. Retención del preci� de la c�mpraventa de vehícul�s m�t�rizad�s einmuebles.
Se refieren a la materia los incisos 2° y 3° del art. 31 de la Ley N° 14.908, yarevisados, de manera q	e nos remitimos a lo exp	esto en el Nº 8, letra l) de estedoc	mento.

16.22. Obligación de la entidad que deba practicar una inscripción en elRegistr� de Vehícul�s M�t�rizad�s � en el Registr� de Pr�piedad de BienesRaíces, de c�municar tal hech� al Tribunal de Familia.
El inc. 4º del art. 31, consigna q	e la entidad a cargo del registro en q	e debapracticarse la inscripción (Servicio de Registro Civil e Identificación y Conservador deBienes Raíces) del tít	lo por medio del c	al el de	dor de alimentos adq	iere otransfiere 	n vehíc	lo o 	n inm	eble, deberá com	nicar al Trib	nal de Familia de lasolicit	d de inscripción en la q	e el de	dor pretende transferir o adq	irir 	n vehíc	lomotorizado o 	n inm	eble: “Sin perj	icio de lo disp	esto en los incisos precedentes, laentidad a cargo del registro en q	e se deba practicar la inscripción de dominio, antesde practicar la inscripción solicitada, c	alq	iera sea el tít	lo en q	e se f	nde, deberácom	nicar inmediatamente al trib	nal con competencia en as	ntos de familia q	ef	ere competente, de la solicit	d de inscripción q	e tenga por tít	lo el aporte,transferencia, transmisión o adq	isición del bien por 	n de	dor de alimentos, para q	eéste proceda conforme a s	s atrib	ciones legales”.
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16.23. Sanci�nes en cas� de infringir l� dispuest� en l�s incis�s 1º a 4º delart. 31.
El inc. 5º del art. 31, señala las sanciones aplicables al Conservador de BienesRaíces y a los f	ncionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, q	e no dierenc	mplimiento a las obligaciones q	e señalan los c	atro primeros incisos del mismoartíc	lo: “El Conservador de Bienes Raíces q	e inc	mpla los deberes a q	e se refierenlos incisos precedentes inc	rrirá en m	lta, a beneficio fiscal, eq	ivalente al doble de lacantidad q	e debió retener y pagar al alimentario. En caso de inc	mplimiento de lasobligaciones a s	 cargo por parte de personal del Servicio, éste inc	rrirá enresponsabilidad disciplinaria, la q	e será sancionada con m	lta, a beneficio fiscal, deldiez al cinc	enta por ciento de s	 rem	neración”.En todo caso, el inc. 6º del art. 31 deja en claro q	e la infracción a las al	didasobligaciones no afectará la validez de la respectiva inscripción de dominio ni de latransferencia.

16.24. Las �bligaci�nes de retención y de pag� y de abstenerse de inscribir,establecidas en el art. 31, n� se exigen tratánd�se de las ventas f�rzadas.
El inc. 7º y final del art. 31, deja en claro q	e las obligaciones q	e establece elprecepto no regirán en el caso de las ventas forzadas, con la sola excepción de lacom	nicación al Trib	nal de Familia (inc. 4º del artíc	lo): “Tratándose de la venta enpública s	basta no tendrá aplicación el presente artíc	lo, con excepción del deber decom	nicación al trib	nal con competencia en as	ntos de familia al q	e hace referenciael inciso c	arto. Respecto de tales act	aciones, será aplicable lo disp	esto en elartíc	lo 29”.

16.25. Restricción para la �btención de un pasap�rte.
De conformidad al art. 32, no se otorgará pasaporte, a la persona q	e aparezcainscrito en el Registro: “Del pasaporte. Para dar c	rso a la tramitación de 	n pasaportede conformidad con la normativa vigente, al momento de la petición, el Servicio deberácons	ltar en línea si el solicitante se enc	entra inscrito en el Registro a s	 cargo encalidad de de	dor de alimentos. En el evento de aparecer con inscripción vigente en elRegistro el Servicio rechazará, sin más trámite y en el acto, la solicit	d. / En caso deinc	mplimiento de las obligaciones previstas en el inciso precedente, el personalrespectivo inc	rrirá en responsabilidad disciplinaria, la q	e será sancionada con m	lta,a beneficio fiscal, del diez al cinc	enta por ciento de s	 rem	neración”.

16.26. Negativa para �t�rgar licencia de c�nducir � su duplicad�.
Hemos al	dido en el Nº 8, letra m), a lo disp	esto en el art. 16, Nº 2 de la LeyNº 14.908, q	e fac	lta al J	ez de Familia para decretar la s	spensión de la licencia decond	cir del alimentante q	e se enc	entre en mora en el c	mplimiento de s	obligación de pagar pensiones alimenticias. Adicionalmente, el art 33 de la misma Ley,establece la obligación de cons	ltar el Registro, a la m	nicipalidad a la q	e se le pidaexpedir 	na licencia de cond	cir o 	n d	plicado de la misma, y en caso de fig	rarinscrito en dicho Registro el alimentante, no dará c	rso a lo solicitado.Establece el precepto: “De la licencia de cond	cir. La m	nicipalidad competentepara expedir 	na licencia de cond	cir o s	 d	plicado, de conformidad con el artíc	lo 5de la ley N° 18.290, de Tránsito, c	yo texto ref	ndido, coordinado y sistematizado f	efijado por el decreto con f	erza de ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes yTelecom	nicaciones, y de J	sticia, deberá cons	ltar en línea al Servicio si el solicitante
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se enc	entra inscrito en el Registro en calidad de de	dor de alimentos. Si aparece coninscripción vigente en el Registro, lo informará al solicitante y no dará c	rso a lasolicit	d. / En caso de inc	mplimiento de las obligaciones previstas en el incisoprecedente, el personal respectivo inc	rrirá en responsabilidad disciplinaria, la q	eserá sancionada con m	lta, a beneficio fiscal, del diez al cinc	enta por ciento de s	rem	neración”.
16.27. Reglas c�munes a l�s arts. 32 y 33 de la Ley Nº 14.908.

Establece el art. 34 normas com	nes aplicables tanto a la solicit	d de pasaporte(art. 32) y de licencia de cond	cir o d	plicado de la misma (art. 33). En virt	d de estasnormas com	nes, el alimentante, no obstante fig	rar inscrito en el Registro, podríaobtener el pasaporte o la licencia, por 	n plazo limitado, siempre q	e c	mpla con losreq	isitos señalados en la norma, del sig	iente tenor: “Reglas com	nes a los artíc	los32 y 33. Si el o la solicitante de los doc	mentos a q	e se refieren los artíc	los 32 y 33precedentes j	stificare ante el trib	nal, de forma f	ndada, q	e la expedición delpasaporte o de la licencia de cond	cir son indispensables para el ejercicio de laactividad o empleo q	e le genera ingresos, éste podrá ordenar a la a	toridadcorrespondiente q	e expida la licencia de cond	cir o el pasaporte, con 	na vigencialimitada, por 	n plazo no inferior a seis meses ni s	perior a 	n año, siempre q	e elalimentante garantice el pago íntegro de la de	da y se oblig	e a sol	cionar lascantidades y con la periodicidad q	e fije el j	ez, en relación con los ingresosmens	ales ordinarios y extraordinarios q	e perciba. Una vez recibida la solicit	d, eltrib	nal deberá resolverla en el más breve plazo, de plano o previo traslado, con elsolo mérito de los antecedentes q	e las partes acompañen a s	s presentaciones yaq	éllos q	e obren en el proceso. / Con todo, vencidos los doc	mentos otorgados convigencia limitada, la tramitación ordinaria de renovación de alg	no de éstos por lasa	toridades a	torizadas por ley a otorgarlos q	edará s	peditada al c	mplimientoíntegro y oport	no de las condiciones señaladas por el j	ez, hasta alcanzar el pagoíntegro de la de	da. / Deberá dejarse constancia en el Registro de la orden j	dicial q	eel trib	nal expida de conformidad con este artíc	lo”.Así las cosas, para q	e el alimentante p	eda acceder al doc	mento q	ereq	iera, deberá c	mplir con los sig	ientes req	isitos:i.- Q	e el alimentante j	stificare ante el trib	nal, de forma f	ndada, q	e la expedicióndel pasaporte o de la licencia de cond	cir son indispensables para el ejercicio de laactividad o empleo q	e le genera ingresos.ii.- Q	e el alimentante garantice el pago íntegro de la de	da.iii.- Q	e se oblig	e a sol	cionar las cantidades y con la periodicidad q	e fije el j	ez, enrelación con los ingresos mens	ales ordinarios y extraordinarios q	e perciba.Sin embargo, de acceder el J	ez a la solicit	d del alimentante, podrá ordenarq	e se expida el doc	mento con 	na vigencia limitada, por 	n plazo no inferior a seismeses ni s	perior a 	n año.Una vez vencido el plazo por el c	al se haya otorgado el respectivo doc	mento,y el alimentante pretenda s	 renovación, deberá haber dado c	mplimiento íntegro yoport	no a las condiciones señaladas por el J	ez, hasta alcanzar el pago íntegro de lade	da.Deberá dejarse constancia en el Registro de la orden j	dicial q	e el trib	nalexpida de conformidad con este artíc	lo.
16.28. Restricción para la �btención de benefici�s ec�nómic�s que �t�rguenentidades de la Administración del Estad� y �bligación de retención y pag�,cuand� c�rresp�nda.
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Reg	la la materia el art. 35 de la Ley: “Beneficios económicos. Los órganos dela Administración del Estado podrán cons	ltar el Registro, en la forma y por los mediosdisp	estos en el artíc	lo 23, para la adj	dicación de los beneficios económicosseñalados en el inciso seg	ndo, c	ando en el acto administrativo por el q	e seaprobaren las bases de post	lación a ellos se disponga como req	isito o condición parapercibirlo, no tener 	na inscripción vigente en el Registro como de	dor de alimentos, ose pondere dicha circ	nstancia en los procesos de eval	ación de antecedentes de lospost	lantes, o se establezcan exigencias 	 obligaciones especiales a s	 respecto, enorden a promover el pago total o parcial de la de	da alimenticia. En tales casos, seentenderá q	e los respectivos órganos de la Administración del Estado son personascon interés legítimo en la cons	lta. / Los órganos de la Administración del Estadodeberán realizar la cons	lta reg	lada en el inciso primero c	ando se trate de laspost	laciones a beneficios económicos q	e se otorg	en a las personas, destinados aldesarrollo del capital h	mano; al financiamiento para la creación de empresas o para elfomento de empresas ya creadas; o para el desarrollo de proyectos de inversión. /Será también aplicable lo señalado en los incisos precedentes, tratándose de laspersonas j	rídicas sin fines de l	cro creadas de conformidad con lo disp	esto en losartíc	los 100 y sig	ientes de la ley N° 19.175, orgánica constit	cional sobre Gobiernoy Administración Regional, c	yo texto ref	ndido, coordinado, sistematizado f	e fijadopor el decreto con f	erza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior; en elartíc	lo 12 del decreto con f	erza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio delInterior, y en los artíc	los 129 y sig	ientes de la ley N° 18.695, orgánica constit	cionalde M	nicipalidades, c	yo texto ref	ndido, coordinado y sistematizado f	e fijado por eldecreto con f	erza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior. En tales casos, seentenderá q	e las respectivas entidades son personas con interés legítimo en lacons	lta. / Con todo, si el favorecido por 	n beneficio estatal q	e implica 	natransferencia directa de dinero tiene inscripción vigente en el Registro, el ente estatalestará obligado a retener el eq	ivalente al cinc	enta por ciento de la transferenciadirecta o 	n monto inferior si éste es s	ficiente para sol	cionar el monto total de losalimentos ade	dados, y entregar dicha s	ma al alimentario a través de 	natransferencia de los fondos a la c	enta bancaria inscrita en el Registro. / Para efectosdel presente artíc	lo, en ningún caso se considerarán dentro de las categorías debeneficios económicos s	jetos a s	s disposiciones, aq	éllos q	e estén destinados aay	dar a personas y familias en sit	ación de v	lnerabilidad socioeconómica, ni losdestinados a enfrentar la cesantía”.Se desprende entonces de la norma transcrita, q	e para la adj	dicación de losbeneficios económicos q	e otorg	e el Estado, el respectivo acto administrativo por elq	e se aprobaren las bases de post	lación a ellos, podrá:i.- Disponer como req	isito o condición para percibirlos, no tener 	na inscripciónvigente en el Registro como de	dor de alimentos.ii.- Ponderar dicha circ	nstancia en los procesos de eval	ación de antecedentes de lospost	lantes.iii.- Establecer exigencias 	 obligaciones especiales a s	 respecto, en orden a promoverel pago total o parcial de la de	da alimenticia.En los casos anteriores, se entenderá q	e los respectivos órganos de laAdministración del Estado son personas con interés legítimo en la cons	lta delRegistro.Seg	idamente, el precepto ordena a la Administración del Estado realizar lacons	lta del Registro, c	ando se trate de las post	laciones a beneficios económicosq	e se otorg	en a las personas, destinados:i.- Al desarrollo del capital h	mano.ii.- Al financiamiento para la creación de empresas o para el fomento de empresas yacreadas.
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iii.- O para el desarrollo de proyectos de inversión.Consigna la norma q	e será aplicable lo disp	esto en los incisos 1º y 2º a laspersonas j	rídicas sin fines de l	cro creadas de conformidad con lo disp	esto en losarts. 100 y sig	ientes de la Ley Nº 19.175, Orgánica constit	cional sobre Gobierno yAdministración Regional. Dispone el art. 100 de esta Ley: “Los gobiernos regionalespodrán asociarse entre ellos y con otras personas j	rídicas, para constit	ir con ellascorporaciones o f	ndaciones de derecho privado destinadas a propiciar actividades oiniciativas sin fines de l	cro, q	e contrib	yan al desarrollo regional en los ámbitossocial, económico y c	lt	ral de la región”. Estas personas j	rídicas tienen “interéslegítimo” en la cons	lta del Registro.Si el beneficio estatal consistiere en 	na transferencia directa de dinero, y elbeneficiario est	viere inscrito en el Registro de De	dores, el ente estatal deberáretener el eq	ivalente al cinc	enta por ciento de la transferencia directa o 	n montoinferior si éste es s	ficiente para sol	cionar el monto total de los alimentos ade	dados,y entregar dicha s	ma al alimentario a través de 	na transferencia de los fondos a lac	enta bancaria inscrita en el Registro.Sin embargo, en dos casos no regirán las normas antes reseñadas:i.- Tratándose de beneficios q	e estén destinados a ay	dar a personas y familias ensit	ación de v	lnerabilidad socioeconómica.ii.- Ni en el caso de beneficios destinados a enfrentar la cesantía.
16.29. Obligación que se imp�ne a funci�nari�s públic�s y a pers�nas queresulten elegidas para carg�s públic�s.

El art. 36 establece la obligación de “a	torizar” la retención y el pago,directamente al alimentario, del monto de las f	t	ras pensiones, más 	n ciertorecargo, c	ando el f	ncionario público o la persona electa a 	n cargo de elecciónpop	lar, tenga 	na inscripción vigente en el Registro de De	dores. Establece tambiénla inhabilidad para optar a ciertos cargos para q	ienes tengan 	na inscripción vigenteen el Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos.Dispone la norma: “A	toridades y personal de organismos públicos. Todapersona, para ingresar a las dotaciones de la Administración del Estado, del PoderJ	dicial, del Congreso Nacional o de otro organismo público, o ser nombrado ocontratado en alg	na de estas instit	ciones, o promovido o ascendido y q	e tenga 	nainscripción vigente en el Registro en calidad de de	dor de alimentos, deberá a	torizar,como condición habilitante para s	 contratación, nombramiento, promoción o ascenso,q	e la instit	ción respectiva proceda a retener y pagar directamente al alimentario elmonto de las f	t	ras pensiones de alimentos, más 	n recargo de 	n diez por ciento,q	e será imp	tado a la de	da de alimentos hasta exting	irla íntegramente. / Nopodrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes oconcejales, q	ienes tengan 	na inscripción vigente en el Registro Nacional de De	doresde pensiones de Alimentos. / Tratándose del nombramiento, contratación, promoción oascenso en cargos directivos de excl	siva confianza de la a	toridad fac	ltada paraefect	ar el nombramiento, en cargos de alta dirección pública del primer y seg	ndonivel jerárq	ico de ac	erdo al Tít	lo VI de la ley N° 19.882, y en cargos conrem	neración br	ta mens	alizada ig	al o s	perior a 80 	nidades trib	tariasmens	ales, el recargo será de 	n veinte por ciento. Para estos efectos, no seráaplicable el límite previsto en el inciso primero del artíc	lo 7, al monto q	e res	lte deadicionar a la pensión de alimentos el respectivo recargo del diez o veinte por ciento. /Tratándose de q	ienes res	lten electos senadores, dip	tados, gobernadoresregionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales y c	alq	iera otra persona q	eres	lte electa para ejercer 	n cargo de elección pop	lar, q	e tengan 	na inscripciónvigente en el Registro en calidad de de	dores de alimentos, deberán a	torizar, en
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forma previa a la as	nción de s	 cargo, q	e la instit	ción respectiva proceda a retenery pagar directamente al alimentario en los términos expresados en el incisoprecedente, con recargo de 	n veinte por ciento. / Exting	ida la de	da, la instit	ciónrespectiva contin	ará obligada a retener y entregar directamente al alimentario, a s	representante legal o la persona a c	yo c	idado esté, la s	ma o c	ota periódicaestablecida como pensión alimenticia, y deberá aj	star la retención al monto necesariopara el pago de ella. / Es obligación de la instit	ción respectiva cons	ltar en elRegistro, en la forma y por los medios disp	estos en el artíc	lo 23, si el interesado seenc	entra inscrito en calidad de de	dor de alimentos, como asimismo, deberá adoptarlos protocolos y medidas administrativas necesarias para dar íntegro c	mplimiento a lodisp	esto en este artíc	lo. Tratándose de senadores, dip	tados, gobernadoresregionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales y c	alq	iera otra persona q	eres	lte electa para ejercer 	n cargo de elección pop	lar, para efectos de lo disp	estoen el inciso seg	ndo, las entidades correspondientes deberán c	mplir con lasobligaciones de q	e trata este inciso, de cons	lta en el Registro, y de adopción de lasmedidas administrativas del caso, dentro de los diez días hábiles anteriores a la fechaprevista para la as	nción del cargo de q	e se trate. / En caso de inc	mplimiento de lasobligaciones previstas en este artíc	lo, el personal respectivo inc	rrirá enresponsabilidad disciplinaria, la q	e será sancionada con m	lta, a beneficio fiscal, dediez a cinc	enta por ciento de s	 rem	neración”.La norma transcrita, disting	e las sig	ientes sit	aciones:i.- La persona q	e ingrese a la Administración del Estado, o al Poder J	dicial, alCongreso Nacional o a otro organismo público o pretenda ser nombrado o contratadoen alg	na de estas instit	ciones, o ser promovido o ascendido. Si esta persona t	viere	na inscripción vigente en el Registro de De	dores, deberá a	torizar, como condiciónhabilitante para s	 contratación, nombramiento, promoción o ascenso, q	e lainstit	ción respectiva proceda a retener y pagar directamente al alimentario el montode las f	t	ras pensiones de alimentos, más 	n recargo de 	n diez por ciento, q	e seráimp	tado a la de	da de alimentos hasta exting	irla íntegramente.ii.- Q	ienes fig	ren inscritos en el Registro Nacional de De	dores de pensiones deAlimentos no podrán ser candidatos a los sig	ientes cargos: i) Gobernadoresregionales; ii) Consejeros regionales; iii) Alcaldes; o iv) Concejales.iii.- El recargo señalado en el primer acápite a	mentará al veinte por ciento, c	ando setrate del nombramiento, contratación, promoción o ascenso en cargos directivos deexcl	siva confianza de la a	toridad fac	ltada para efect	ar el nombramiento, en cargosde alta dirección pública del primer y seg	ndo nivel jerárq	ico de ac	erdo al Tít	lo VIde la ley N° 19.882, y en cargos con rem	neración br	ta mens	alizada ig	al o s	periora 80 	nidades trib	tarias mens	ales.Para todos los q	e se enc	entren en las dos sit	aciones descritas, no seráaplicable el límite previsto en el inciso primero del art. 7, al monto q	e res	lte deadicionar a la pensión de alimentos el respectivo recargo del diez o veinte por ciento.Es decir, el monto q	e en definitiva se retenga y pag	e, podrá exceder del cinc	entapor ciento de la renta del f	ncionario.iv.- Respecto de q	ienes res	lten electos para cargos de elección pop	lar, q	e tengan	na inscripción vigente en el Registro en calidad de de	dores de alimentos, deberána	torizar, en forma previa a la as	nción de s	 cargo, q	e la instit	ción respectivaproceda a retener y pagar directamente al alimentario en los términos expresados enel inciso precedente, con recargo de 	n veinte por ciento.v.- Una vez exting	ida la de	da de las personas a q	e se refieren las tres sit	acionesprecedentes, la instit	ción respectiva contin	ará obligada a retener y entregardirectamente al alimentario, a s	 representante legal o la persona a c	yo c	idado esté,la s	ma o c	ota periódica establecida como pensión alimenticia, y deberá aj	star laretención al monto necesario para el pago de ella.
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vi.- El precepto reg	la la obligación de cons	lta del Registro de de	dores (inc. 4º).vii.- En caso de inc	mplimiento de las obligaciones previstas en este artíc	lo, elf	ncionario respectivo inc	rrirá en la respectiva responsabilidad disciplinaria (inc. 5º).
16.30. Pluralidad de deudas inscritas en el Registr�.

P	ede oc	rrir q	e el de	dor de alimentos tenga pl	ralidad de obligaciones, paracon distintos alimentantes, y q	e, por tal razón, existan dos o más inscripciones en elRegistro. En tal caso, la c	antía q	e se retenga deberá distrib	irse entre todos losalimentantes, de manera q	e se les pag	e en forma proporcional. Se refiere a estecaso el art. 37: “Pl	ralidad de de	das inscritas en el Registro. Si la s	ma retenida, deconformidad con lo disp	esto en los artíc	los 28 a 31 y en el artíc	lo 36, es ins	ficientepara c	brir íntegramente las de	das consignadas en el Registro, a través de distintasinscripciones, la c	antía retenida deberá distrib	irse de manera q	e todas las de	dasinscritas sean sol	cionadas de forma proporcional”.
14.31. Direct�res y gerentes generales de s�ciedades anónimas abiertas c�ntransacción bursátil.

El art. 38 establece 	na norma especial, para la retención y pago, para el casode q	e el de	dor q	e tenga 	na inscripción vigente en el Registro, f	ere director ogerente general de 	na sociedad anónima abierta: “De los directores y gerentesgenerales de sociedades anónimas abiertas con transacción b	rsátil. C	ando 	ngerente general o director de 	na sociedad anónima abierta con transacción b	rsátiltenga 	na inscripción vigente en el Registro, en carácter de de	dor de alimentos, lasociedad respectiva deberá retener del s	eldo del director o del gerente general, segúncorresponda, el eq	ivalente al cinc	enta por ciento de s	 s	eldo o el monto total de losalimentos ade	dados si éste es inferior y pagar directamente esos montos alalimentario a través del depósito de los fondos en la c	enta bancaria inscrita en elRegistro. / El inc	mplimiento del deber de retención antes indicado no afectará lavalidez de los actos o contratos q	e h	bieren practicado o celebrado los gerentesgenerales o directores. / Para estos efectos, se entenderán personas con interéslegítimo en la cons	lta, además del propio interesado, la respectiva sociedad anónimaabierta y el competente órgano fiscalizador”.
14.32. Deber de c�nsulta y de inf�rmación que se le imp�ne al �ficial delServici� de Registr� Civil e Identificación.

Establece el art. 39 q	e al momento en q	e los interesados en contraermatrimonio o celebrar el ac	erdo de 	nión civil realizan la manifestación, el oficial delServicio de Registro Civil e Identificación, deberá cons	ltar el Registro, e informar porescrito a los f	t	ros cóny	ges o convivientes civiles, si alg	no de ellos posee 	nainscripción vigente en el Registro. En tal caso, les entregará 	n certificado en el q	econste dicha sit	ación: “Deber de información en la manifestación del matrimonio oac	erdo de 	nión civil. El Oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, alcom	nicársele por los f	t	ros contrayentes la intención de celebrar matrimonio oac	erdo de 	nión civil, deberá cons	ltar el Registro e informarles por escrito,entregándoles copia de la certificación, si los f	t	ros contrayentes poseen 	nainscripción vigente en calidad de de	dor de alimentos, so pena de inc	rrir elf	ncionario en responsabilidad por s	 omisión, en los términos disp	estos en el incisofinal del artíc	lo 10 de la ley N° 19.947, q	e establece n	eva Ley de Matrimonio Civil. /En ningún caso la infracción de este deber acarreará la n	lidad del matrimonio o delac	erdo de 	nión civil, ni del régimen patrimonial aplicable”.
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14.33. C�misión de C��rdinación y Evaluación del Nuev� Sistema deCumplimient� de pensi�nes Alimenticias.
El art. 40, reg	la la “Comisión de Coordinación y Eval	ación del N	evo Sistemade C	mplimiento de pensiones Alimenticias”. Se trata de 	na comisión cons	ltiva.Revisemos los detalles atinentes a la misma en lo q	e se refiere a s	 objetivo, s	sf	nciones, s	 integración, s	 coordinación, s	s sesiones, s	 secretaría ejec	tiva y s	d	ración:

a) Objetivo de la Comisión: “proc	rar el fortalecimiento del sistema de c	mplimientode pago de pensiones alimenticias concebido en este Tít	lo, en adelante, “Sistema” o“Sistema de C	mplimiento”, a través de proposiciones técnicas q	e faciliten s	implementación, coordinación, seg	imiento, eval	ación y eficacia, así como la acciónmancom	nada de las instit	ciones en ella representadas”.
b) F	nciones de la Comisión:i.- “Coordinar la act	ación de los organismos q	e participan de la operatoria delRegistro”.ii.- “Coordinar la act	ación de los organismos encargados de dar c	mplimiento a lasmedidas legales contempladas en este Tít	lo q	e afectan a las personas con inscripciónvigente en el Registro”.iii.- “Eval	ar la implementación y el f	ncionamiento del sistema, con el objeto deproponer las medidas pertinentes tendientes a mejorar s	 f	ncionamiento”.“En el marco de esta f	nción, podrá preparar prop	estas de convenios decolaboración interinstit	cional q	e se estimen necesarios para el debidof	ncionamiento del Sistema, a fin de proponer s	 s	scripción a los representantes delas respectivas instit	ciones”.iv.- “Proponer las reformas q	e res	lten pertinentes a las a	toridades de losministerios integrantes de la Comisión; preparando para estos efectos eval	aciones,est	dios y demás antecedentes q	e s	stenten las proposiciones técnicas q	e seform	len”.v.- “Preparar 	n informe an	al, respecto de las eval	aciones, prop	estas técnicas ydemás antecedentes preparados por la Comisión; y respecto de los diagnósticos de lagestión instit	cional y proposiciones técnicas q	e remitan las instit	ciones, deconformidad a lo disp	esto en el inciso final del presente artíc	lo. El informe deberáser entregado a las a	toridades de las instit	ciones integrantes de la Comisión en elmes de diciembre de cada año y remitido en ig	al fecha a la Comisión Especialencargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la m	jery la ig	aldad de género del Senado y a la Comisión de M	jeres y Eq	idad de Género dela Cámara de Dip	tados”.“Para facilitar la debida coordinación instit	cional, y el c	mplimiento de lasnormas legales q	e integran el sistema, la Comisión podrá establecer lineamientos,estándares y criterios generales, así como proponer los protocolos de act	acióninstit	cional q	e correspondan a las entidades encargadas de dar c	mplimiento a lasobligaciones disp	estas en este Tít	lo”.
c) Integración de la Comisión: “La Comisión estará integrada por 	n representante delPoder J	dicial, del Ministerio de la M	jer y la Eq	idad de Género, del Ministerio deJ	sticia y Derechos H	manos, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y delServicio de Registro Civil e Identificación. Dichos representantes serán f	ncionarios delas instit	ciones mencionadas y serán designados por medio de la dictación del actoadministrativo correspondiente emanado de la a	toridad respectiva. Asimismo, los
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representantes podrán hacerse acompañar en las sesiones de la Comisión por otrosf	ncionarios de las respectivas instit	ciones”.
d) Coordinación del f	ncionamiento de la Comisión: “La Comisión será coordinada bajola responsabilidad del Ministerio de la M	jer y la Eq	idad de Género, en el q	e estaráradicada s	 secretaría ejec	tiva. El Ministerio de la M	jer y la Eq	idad de Génerodeberá proveer los medios necesarios para garantizar el f	ncionamiento de lassesiones y la elaboración y registro de las eval	aciones, est	dios y demásantecedentes q	e debe preparar la Comisión en el marco de s	s f	nciones”.
e) Periodicidad de las sesiones de la Comisión y q	or	m de las mismas: “La Comisiónsesionará en forma ordinaria, convocada por s	 secretaría ejec	tiva, cada c	atromeses, dentro de los primeros q	ince días del mes correspondiente. Las sesionesextraordinarias serán convocadas por la secretaría ejec	tiva a solicit	d de al menosdos de s	s miembros. / La Comisión no podrá sesionar sin la conc	rrencia de, almenos, tres de s	s integrantes. S	s ac	erdos se adoptarán por la mayoría de s	smiembros presentes. Si 	n integrante tit	lar est	viere imposibilitado de asistir, seráreemplazado por q	ien corresponda q	e lo s	brog	e”.
f) Secretaría ejec	tiva de la Comisión: le corresponde al Ministerio de la M	jer y laEq	idad de Género. Dispone la ley q	e “La secretaría ejec	tiva deberá levantar acta decada sesión respecto a las materias tratadas y de los ac	erdos adoptados y, en s	caso, incl	irá los antecedentes estadísticos, técnicos y demás pertinentes en q	e sehaya f	ndado la Comisión para obrar y resolver. Estas actas serán públicas de ac	erdoa las disposiciones establecidas en la ley Nº 20.285, sobre acceso a la informaciónpública”. Agrega la ley q	e “La Comisión podrá invitar a s	s sesiones a losrepresentantes de organizaciones e instit	ciones públicas y privadas q	e estimepertinente, como, asimismo, podrá solicitar ser recibida por c	alq	ier a	toridad of	ncionario del Estado, para recabar antecedentes o representar las necesidades q	esea indispensable atender para el c	mplimiento de s	s fines”.
g) Información q	e deben proporcionar a la Comisión diversos Ministerios, la CorteS	prema y el Servicio de Registro Civil e Identificación. Establece la ley al efecto: “Conel fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores invol	crados en la Comisión, elo la Ministro(a) de la M	jer y la Eq	idad de Género, el o la Presidente(a) de la CorteS	prema, el o la Ministro(a) de J	sticia y Derechos H	manos, el o la Ministro(a) deDesarrollo Social y Familia y el o la Director(a) Nacional del Servicio de Registro Civil eIdentificación deberán remitir a la Comisión, en el mes de oct	bre de cada año, 	ndiagnóstico de la gestión instit	cional respectiva en torno al f	ncionamiento delSistema de C	mplimiento concebido en este Tít	lo, y prop	estas de trabajo para eldiseño de proposiciones técnicas para s	 seg	imiento, eval	ación y fortalecimiento. Entodo caso, la Comisión podrá req	erir mayor información o antecedentes a lasreferidas a	toridades para 	na mejor comprensión de los datos proporcionados”.
h) D	ración de la Comisión: de conformidad al art. 6º transitorio de la Ley Nº 21.389,la Comisión tendrá 	na d	ración de tres años. Establece la norma: “La secretaríaejec	tiva convocará a la primera sesión de la Comisión de Coordinación y Eval	acióndel N	evo Sistema de C	mplimiento de Pensiones Alimenticias, a la q	e se refiere elartíc	lo 40 de la ley N° 14.908, incorporado por esta ley, la q	e se desarrollará en losprimeros diez días hábiles del mes s	bsig	iente al de la fecha de p	blicación de lapresente ley. La Comisión tendrá 	na d	ración de tres años a contar de la fecha de s	constit	ción”.
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14.34. Incidencia de la inscripción en el Registr� de Deud�res, en laevaluación prevista para la ad�pción de men�res.
Dispone al respecto el art. 20, inc. 1º de la Ley Nº 19.620, sobre adopción demenores: “Podrá otorgarse la adopción a los cóny	ges chilenos o extranjeros, conresidencia permanente en el país, q	e tengan dos o más años de matrimonio, q	ehayan sido eval	ados como física, mental, psicológica y moralmente idóneos poralg	na de las instit	ciones a q	e se refiere el artíc	lo 6º, q	e sean mayores deveinticinco años y menores de sesenta, y con veinte años o más de diferencia de edadcon el menor adoptado. Dentro de la eval	ación a q	e se refiere este inciso severificará q	e el o los solicitantes no se enc	entren inscritos en el Registro Nacional deDe	dores de Pensiones de Alimentos. Los cóny	ges deberán act	ar siempre decons	no en las gestiones q	e req	ieran de expresión de vol	ntad de los adoptantes”.

14.35. Incidencia de la inscripción en el Registr� de Deud�res, en la salida demen�res al extranjer�.
En el art. 49 de la Ley Nº 16.618, “Ley de Menores”, al reg	larse en ella lasalida de menores al extranjero, dispone s	 inciso final: “No obstante lo anterior, si elo la alimentante no diere s	 a	torización y se encontrase p	blicado en el Registro deDe	dores de Pensiones de Alimentos, el j	ez, s	bsidiariamente, podrá otorgar dichopermiso sin considerar las razones q	e t	viera para la negativa, lo q	e no podráaplicarse en caso de q	e la salida al extranjero sea con el fin de establecerse conresidencia definitiva”.

CUESTIONARIO:
1.- Proporcione 	na definición de derecho de alimentos.2.- ¿En q	é principios en q	e se f	nda la obligación alimenticia en la legislaciónchilena?3.- En	mere diez características del derecho de alimentos y de la obligación alimenticiacorrelativa, o del llamado derecho-deber alimentario.4.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho a pediralimentos es irren	nciable.5.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho a pediralimentos es imprescriptible.6.- ¿Prescribe la acción destinada a obtener el pago de alimentos decretados por 	ntrib	nal? F	ndamente s	 resp	esta.7.- ¿Q	é alcance cabe hacer respecto de la s	spensión de la prescripción, c	ando setrata de los alimentos q	e se deben a 	n menor de 21 años?8.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho de alimentoses intransferible e intransmisible.9.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho de alimentoses inembargable.10.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho de alimentosno admite compensación.11.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al la transacción sobrealimentos está s	jeta a ciertas limitaciones.12.- ¿Q	é pres	p	estos deben c	mplirse para q	e el j	ez sólo p	eda dar s	aprobación a las transacciones sobre alimentos f	t	ros?13.- ¿Q	é precepto del Código Civil permite q	e las pensiones alimenticias devengadasp	edan ser objeto de 	n acto j	rídico? ¿Q	é p	ede convenirse respecto de ellas?
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14.- ¿P	ede someterse a compromiso el derecho a pedir alimentos? F	ndamente s	resp	esta.15.- Expliq	e brevemente q	é se ha dicho acerca de la transmisibilidad de la obligaciónde alimentos.16.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho a percibiralimentos es permanente.17.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho de alimentostiene por f	ente principal, la ley.18.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho de alimentoses 	n crédito q	e goza de preferencia para s	 pago, hasta el límite señalado por la ley.19.- ¿Q	é establece la ley respecto de las demandas ejecutivas q	e se dirijan encontra del alimentante?20.- ¿Q	é obligación le impone la ley al liq	idador de 	n procedimiento concursal deliquidación?21.- ¿Q	é significa q	e el derecho de alimentos sea recíproco?22.- ¿Constit	yen renta los alimentos q	e se perciban? F	ndamente s	 resp	esta.23.- Expliq	e brevemente la característica en virt	d de la c	al el derecho de alimentosgoza de 	na especial protección de la ley.24.- ¿Q	é establece la Ley Nº 19.968, sobre Trib	nales de Familia, acerca de lamediación en ca	sas de alimentos?25.- Señala las tres clasificaciones de alimentos q	e se est	diaron.26.- ¿Q	é se entiende por alimentos forzosos o legales? ¿Q	é se entiende poralimentos vol	ntarios?27.- ¿Q	é normas reg	lan lo concerniente a los alimentos provisorios?28.- ¿Q	é establece el art. 327 del Código Civil acerca de los alimentos provisorios?29.- ¿Q	é opiniones se han form	lado acerca del momento desde el c	al se deben losalimentos provisorios? ¿C	ál de ellas ha prevalecido?30.- Señale brevemente las reglas q	e establece el art. 4 de la Ley N° 14.908, acercade los alimentos provisorios.31.- Refiérase brevemente a los alimentos definitivos.32.- ¿Q	é diferencias se observan en el tenor del art. 323 del Código Civil, antes ydesp	és de la reforma q	e se hizo en virt	d de la Ley N° 21.484?33.- ¿Q	é casos de “alimentos necesarios” s	bsistirían en n	estra legislación a j	iciode la cátedra?34.- ¿Q	é derecho se les confiere a las personas q	e conforme a la antig	a legislaciónhabían obtenido alimentos “necesarios”?35.- En	mere los req	isitos q	e deben c	mplirse para obtener alimentos.36.- Señale cinco materias en el Código Civil en las q	e se contienen normas relativasal derecho de alimentos.37.- Señale cinco leyes en las q	e se contienen normas relativas al derecho dealimentos.38.- ¿Q	é factores deben considerarse para determinar la necesidad del alimentario,según Meza Barros?39.- ¿Q	é opiniones se han form	lado acerca del peso de la pr	eba, respecto delestado de necesidad del alimentario? Res	ma brevemente cada opinión.40.- ¿Q	é efecto se prod	ce si dos o más personas se han concertado para obtenerdolosamente alimentos?41.- ¿P	ede el demandado de alimentos excepcionarse, alegando q	e el estado denecesidad del demandante se debe a s	 propia c	lpa? F	ndamente s	 resp	esta.42.- ¿P	ede el demandado de alimentos excepcionarse, alegando q	e el demandantepodría satisfacer s	s necesidades con s	 propio trabajo? F	ndamente s	 resp	esta.43.- ¿Q	é arg	mentos se han form	lado para q	e el demandado de alimentos p	edaexcepcionarse, si el demandante posee capitales prod	ctivos?
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44.- ¿Q	é alcance cabe dar a la expresión “fac	ltades del de	dor”, empleada en el art.329 del Código Civil?45.- ¿A q	ién corresponde la pr	eba de las fac	ltades del demandado? F	ndamente s	resp	esta.46.- ¿Q	é p	ede disponer el j	ez de la ca	sa, de oficio o a petición de parte, respectode la pr	eba de las fac	ltades del demandado?47.- ¿Q	é aspectos deben considerarse para determinar las fac	ltades económicas deldemandado y s	s “circ	nstancias domésticas”, según Meza Barros?48.- ¿Q	é opinión tiene la profesora Cla	dia Schmidt, acerca del req	isito q	e al	de alas fac	ltades y circ	nstancias domésticas del demandado?49.- ¿Q	é diferencia observa, respecto de la pr	eba, al comparar los tres req	isitosq	e deben c	mplirse para obtener alimentos?50.- ¿Cómo debe apreciarse la pr	eba en los j	icios de alimentos? F	ndamente s	resp	esta.51.- Res	ma las normas contenidas en el art. 5 de la Ley Nº 14.908, referidas a laacción rescisoria ahí consagrada.52.- En	mere las modalidades para el pago de las pensiones alimenticias,contempladas en n	estra legislación.53.- ¿Q	é reglas establece el art. 6, inc. 2º de la Ley Nº 14.908, c	ando se dispone elpago de la pensión de alimentos en dinero?54.- ¿Q	é dispone el art. 7 de la Ley N° 14.908, acerca del límite de las pensiones dealimentos, con relación a los ingresos del alimentante?55.- ¿A partir de q	é momento de la de	da de alimentos genera intereses y c	áles sonéstos?56.- ¿Q	é reglas estable ele art. 19 ter, para el caso de 	n tercero haya pagado laspensiones de alimentos?57.- ¿Q	é reglas podemos ded	cir del art. 9 de la Ley N° 14.908?58.- Refiérase brevemente a la modalidad de pago de la pensión de alimentosmediante “los intereses de 	n capital”.59.- En	mere a los tit	lares del derecho de alimentos.60.- Res	ma las normas q	e se refieren al derecho y obligación de alimentos entrecóny	ges.61.- Refiérase a los alimentos y la a	toridad parental.62.- Refiérase a los alimentos y el deber de crianza.63.- Refiérase a la obligación event	al de pagar alimentos q	e recae en ascendientesdistintos q	e los padres.64.- Refiérase a los alimentos y el deber de ed	car a los hijos.65.- ¿En q	é consiste el “establecimiento” de los hijos? ¿Forma parte de la obligaciónde socorro al hijo y por extensión de los alimentos, el “establecimiento” de éste?F	ndamente s	 resp	esta.66.- Refiérase a la obligación de alimentos para con los ascendientes.67.- Refiérase a la obligación de alimentos para con los hermanos.68.- Refiérase a las principales ideas exp	estas al tratar de los alimentos en favor delq	e está por nacer.69.- Refiérase a las principales ideas exp	estas al tratar de los alimentos en favor deldonante de 	na donación c	antiosa.70.- Refiérase a las principales ideas exp	estas al tratar de los alimentos en favor deladoptado de conformidad a la Ley N° 7.613.71.- Señale q	é se dispone en el art. 132, inc. 3º de la Ley Nº 20.720, de “Insolvenciay reemprendimiento”, acerca de los alimentos, c	ando el marido f	ere s	jeto de 	nprocedimiento de liq	idación conc	rsal.72.- ¿Q	é factores permiten demandar alimentos en el Derecho chileno?
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73.- Señale siete consec	encias q	e se derivan para el alimentante, por elinc	mplimiento de s	 obligación alimenticia.74.- Mencione siete medios previstos en la ley, para aseg	rar el pago de las pensionesalimenticias.75.- Señale el orden de precedencia q	e establece el art. 326 del Código Civil, c	andoel demandante tiene más de 	n tít	lo para demandar alimentos.76.- ¿Q	é establece la ley c	ando existen varios ascendientes o descendientes a losq	e p	ede demandarse?77.- ¿Q	é establece la ley c	ando existen varios demandados de 	n mismo grado,como también varios obligados por 	n mismo tít	lo?78.- ¿Q	é establece la ley c	ando existen varios alimentarios respecto de 	n mismode	dor?79.- ¿C	ándo p	ede rec	rrirse al q	e sig	e en el orden de precedencia como potencialdemandado de alimentos? ¿Q	é criterios se han form	lado en la j	rispr	dencia en estecaso?80.- ¿Q	é j	eces de familia p	eden ser competentes para conocer de 	na demanda dealimentos? ¿Conforme a q	é procedimiento deben tramitarse estas ca	sas?81.- ¿Q	é j	eces de familia p	eden ser competentes para conoce de las demandas dea	mento, rebaja o cese de 	na pensión de alimentos? Haga los distingos del caso.82.- ¿En q	é caso el trib	nal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cesede pensión de alimentos?83.- ¿Q	é establece el art. 19 de la Ley N° 19.968? ¿En q	é caso el j	ez q	e conocede 	na demanda de alimentos debe aplicar este artíc	lo?84.- ¿Q	é establece el inc. 1° del art. 2 de la Ley N° 14.908, respecto del domicilio deldemandado?85.- ¿Q	é le ordena al demandado el art. 2 de la Ley N° 14.908? ¿Q	é consec	enciase prod	ce para el caso de q	e el demandado no c	mpliere lo ordenado por la ley?86.- ¿Q	é les ordena a los abogados patrocinantes el art. 2 de la Ley N° 14.908? ¿Q	éconsec	encia se prod	ce para el caso de q	e 	n abogado patrocinante no c	mpliere loordenado por la ley?87.- ¿Q	é se deberán tomar siempre en consideración para la tasación de losalimentos, de conformidad con el art. 329 del Código Civil?88.- ¿Q	é pres	nciones establece el art. 3 de la Ley Nº 14.908 y a favor de q	iénes?89.- ¿Q	é concl	siones p	eden form	larse respecto de la responsabilidad de losab	elos de 	n alimentario?90.- ¿Q	é doc	mentación debe acompañar el demandado en la a	diencia preparatoria?91.- ¿Q	é cond	ctas sanciona la Ley N° 14.908, en el art. 5, respecto de lainformación q	e el demandado debe proporcionar acerca de s	 patrimonio y s	capacidad económica?92.- ¿Q	é resol	ciones tendrán mérito ejec	tivo y q	é j	eces son competentes paraconocer de la respectiva demanda ejec	tiva?93.- ¿Q	é pres	p	estos deben c	mplirse para q	e p	eda demandarse conforme con elprocedimiento especial para el cobro de de	das de pensiones de alimentos? ¿Q	é debehacer el trib	nal en tal caso?94.- ¿Q	é oc	rre si, en el marco del procedimiento especial para el cobro de de	das depensiones de alimentos, el Trib	nal de familia enc	entra c	entas a nombre delalimentante?95.- ¿Q	é debe hacer el Trib	nal de Familia 	na vez q	e las entidades respectivasresponden los oficios enviados en el marco del procedimiento especial para el cobro dede	das de pensiones de alimentos?96.- ¿Q	é medida ca	telar debe decretar el Trib	nal de Familia, en el marco delprocedimiento especial para el cobro de de	das de pensiones de alimentos?
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97.- ¿Q	é obligación tienen las entidades bancarias y financieras, 	na vez q	e se lesnotifiq	e la resol	ción dictada por el J	ez de Familia, en el marco del procedimientoespecial para el cobro de de	das de pensiones de alimentos?98.- ¿Q	é oc	rre si la s	ma retenida en el marco del procedimiento especial para elcobro de de	das de pensiones de alimentos excede el total de la de	da de alimentos?99.- ¿Q	é debe contener la resol	ción del Trib	nal de Familia q	e ordena el pago, enel marco del procedimiento especial para el cobro de de	das de pensiones dealimentos?100.- ¿Q	é plazo tiene la entidad bancaria o financiera para realizar la transferencia,ordenada por el trib	nal en el marco del procedimiento especial para el cobro dede	das de pensiones de alimentos?101.- ¿Q	é debe verificarse por el trib	nal, 	na vez iniciada la investigación reg	ladaen el art. 19 q	áter de la Ley N° 14.908?102.- ¿C	áles son los pres	p	estos para q	e opere el procedimiento extraordinariopara obtener el pago de pensiones de alimentos con fondos q	e el alimentantemantenga en 	na administradora de fondos de pensiones?103.- ¿Q	é p	ede pedir el alimentario, en el procedimiento extraordinario para obtenerel pago de pensiones de alimentos con fondos q	e el alimentante mantenga en 	naadministradora de fondos de pensiones?104.- ¿ ¿Q	é debe contener la resol	ción del Trib	nal de Familia q	e ordena el pago,en el marco del procedimiento extraordinario para obtener el pago de pensiones dealimentos con fondos q	e el alimentante mantenga en 	na administradora de fondosde pensiones?105.- ¿Q	é p	ede desprenderse del 12 bis de la Ley Nº 14.908, q	e reg	la la medidaca	telar de retención de fondos?106.- ¿En q	é casos p	ede dismin	ir la obligación de alimentos?107.- ¿En q	é casos se exting	e el derecho de alimentos y la obligación recíproca delalimentante en forma definitiva?108.- Refiérase a las definiciones contenidas en el art. 20 de la Ley N° 14.908.109.- ¿C	ál es el objetivo del Registro Nacional de De	dores de Pensiones deAlimentos y a q	ién corresponde s	 gestión?110.- ¿Q	é personas deben inscribirse en el Registro Nacional de De	dores dePensiones de Alimentos?111.- ¿C	áles son las dos f	nciones esenciales q	e tiene el Servicio de Registro Civil eIdentificación en la gestión del Registro Nacional de De	dores de Pensiones deAlimentos?112.- ¿C	ándo y de q	é forma se deja sin efecto o “cancela” 	na inscripción hecha enel Registro Nacional de De	dores de Pensiones de Alimentos?113.- Res	ma las reglas contempladas en el art. 26 de la Ley N° 14.908, referidas alac	erdo de pago “serio y s	ficiente”.114.- ¿Q	é entidades deben c	mplir con las obligaciones de cons	lta, retención y pagoy en q	é operaciones, de conformidad con el art. 28 de la Ley N° 14.908?115.- Res	ma lo disp	esto en el art. 29, inc. 5° de la Ley N° 14.908, en relación con laparticipación como postor en 	n remate j	dicial del de	dor inscrito en el Registro.116.- ¿Q	é establece el art. 31, inc. 1° de la Ley N° 14.908, respecto de restriccionespara comprar y adq	irir ciertos bienes por parte del de	dor inscrito en el Registro?


