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Resumen

El trabajo tuvo como objetivo de proponer normativa en el derecho de alimentos dentro de un lineamiento con-
ceptual de no conflictuidad bajo el principio del interés superior del niño en procedimientos de conciliación ex-
trajudicial; que utilizó la metodoloǵıa de la revisión sistemática de fuentes de diversos autores que tratan sobre el
tema, la población fue de 66 y la muestra de 55. La conclusión a que se llegó fue que implementar una ley acerca
de conciliación extrajudicial es más que una propuesta un reto para mejorar que cuando se aplique el problema
no se exteriorice en el proceso que se lleve por alimentos, ya que debe primar los derechos fundamentales como a
la vida, dignidad y alimentación.
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Abstract

The objective of the work was to propose regulations on food law within a conceptual guideline of non-conflict under
the principle of the best interest of the child in extrajudicial conciliation procedures; that used the methodology of
systematic review of sources of various authors who deal with the subject, the population was 66 and the sample
was 55. The conclusion reached was that implementing a law on extrajudicial conciliation is more than a proposal
a challenge to improve that when the problem is applied it is not externalized in the process that is carried out for
food, since fundamental rights such as life, dignity and food must prevail.
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1. Introducción
La ley de Conciliación extrajudicial (2008) no es perfecta, es necesario su auto regulación mediante su reglamento
Ley de conciliación extrajudicial (2008) modificado por el Decreto Legislativo N° 1070 (2008) de la mencionada
en su art́ıculo 44° manifiesta que el conciliador como operador del centro; debe abstenerse de actuar en un
procedimiento conciliatorio donde previamente no exista un conflicto para efectuar una conciliación en este caso
por pensión de alimentos, materia social como un derecho a la vida. Se entiende por conflicto al obstáculo para la
satisfacción de intereses o necesidades, el cual aparece cuando las partes deben satisfacer simultáneamente intereses
y necesidades que son incompatibles. Es decir, conciliar extrajudicialmente el derecho de los alimentos en el cual
no exista un conflicto exteriorizado en la realidad ya que el conciliador, no solo debe disminuir las diferencias
entre las partes por cuanto los conflictos surgen porque las personas tienen diferencias, por lo tanto, si se anulan
o disminuyen las diferencias este terminará o se aliviará el conflicto. Finalmente, se trata de una solicitud de
conciliación de pensión de alimentos de un menor sin que exista necesariamente un conflicto, desacuerdo, disputa
o enfrentamiento sino elegir la v́ıa más rápida y económica como es el de conciliar entre las partes en favor del
menor alimentista.

La conciliación definida como una institución que se conforma como un mecanismo alternativo para solucionar
conflictos y descongestionar el trabajo jurisdiccional mediante la cual las partes asisten ante un Centro de Conci-
liación Extrajudicial con la finalidad de buscar una solución consensuada al problema (Pacheco, 2019). Aśı como
también la conciliación es tratada como el resultado de la autodeterminación de las partes o acuerdos de la volun-
tad, aunque el que hace el papel de conciliador no impone ninguna solución que no lo aceptan las partes interesadas
(MINJUS, 2017). Aunque tenga la posibilidad de plantear estrategias que solucionen conciliatoriamente, no puede
obligar a ninguna de las partes a que lo hagan, y el caso de que las partes no obedecen su planteamiento, no son
sujetos de alguna sanción por el Centro de Conciliación. En la conciliación las partes donde son autónomas de su
voluntad. Desde luego, el rol del juez se convierte en algo muy importante por su capacidad jurisdiccional para
que resuelva estos conflictos dando una sentencia al caso, pero en los actos conciliatorios no existen resoluciones,
en el caso que el conciliador aporte y colabore con ideas de solución para que luego se ponga de acuerdo entre las
partes (PUCP, 1997). La problemática actual acerca del mecanismo alternativo de la Conciliación extrajudicial en
la solución de conflictos como ente que se encarga de conducir y vigilar los procesos conciliatorios en la actuación
de otorgar el t́ıtulo ejecutivo del acta de conciliación extrajudicial, para su ejecutoriedad en los procesos de ali-
mentos del t́ıtulo que me aboca, sin embargo la ley de Conciliación extrajudicial (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2008) no es perfecta, es necesario su auto regulación. Refiriéndose y sopesando distintos intereses en la
toma de decisiones del conciliador del centro, siempre que se tenga que adoptar una decision que afecte al niño,
en el que privilegiaremos una conducta concliadora tuitiva a los intereses del menor para darle alcances sin mayor
rigurosidad o estricticidad. Sin tener que coadyugar un conflicto exteriorizado en la relacion familiar en el que
este presente el menor; en su derecho a una pension de alimentos que concierne como; alimentos propiamente,
vestimenta, salud, educacion y recreacion cubriendo asi sus necesiadades inedulibles y adoptando una decisión que
favorezca al menor, flexibilizando asi una necesidad sin exigencia ŕıgida de que exista necesariamente un conflicto
que vemos que tiene como caracteristica; de ser adversarial.

El presente art́ıculo de revisión se justifica porque la conciliación extrajudicial no solo sea una alternativa a
la solución de conflictos, sino que también permita llegar a estas instancias de forma pasiva solo como simples
acuerdos entre las partes, velando por el interés superior del niño, dejando de lado querer ganar alguna de las partes.
Tal como sostiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2015) referente a que la conciliación sea tomada
como un diálogo y en búsqueda de solucionar satisfactoriamente ambas partes, teniendo como objetivo solucionar
los acuerdos particulares, trabajando por una cultura de paz, en el que denotaria que no hay impedimento para
que en cualquier momento de la dinamica de conciliacion extrajudicial de alimentos se puede emplear mecanismos
pacificos de resolución de conflicto no exteriorizado, con el fin de dar solución a la controversia potencial o real que
se presentara entre los padres que no desean necesariamente a la exteriorizacion del conflicto dentro de una cultura
se paz. Los objetivos del estudio son, general: La revisión literaria sistemática hacia una propuesta normativa en el
derecho de alimentos dentro de un lineamiento conceptual de no conflictuidad bajo el principio del interés superior
del niño en procedimientos de conciliación extrajudicial; como objetivos espećıficos: 1. Analizar los lineamientos
relevantes de los alimentos como derecho fundamental a traves de un marco doctrinario literario; 2. Analizar los
fundamentos normativos y juŕıdicos del interés superior del menor dentro de un contexto de no conflictuidad o no
exteriorizado; 3. Analizar los referentes juŕıdicos a fin de proponer la modificacion normativa de la conciliación
extrajudicial en base a los intereses del Derecho de familia.
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2. Metodoloǵıa
El art́ıculo es de tipo básica y está enfocado en un análisis cŕıtico de información cient́ıfica con relación a la
conciliación extrajudicial: la propuesta normativa en el derecho de alimentos como conflicto no exteriorizado
bajo el principio del interés superior del niño. Este art́ıculo de revisión tiene un enfoque cualitativo en el mismo
que se buscó que se generen datos que estén orientados a conocer todo referente a la conciliación. El diseño de
estudio es el de Revisión Sistemática que, de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) el diseño corresponde a una
revisión sistemática entendiéndose que es parte de una codificación abierta agrupadas en una codificación axial y
que confluyen en una codificación que ha seleccionado considerando lo más relevante y que de forma puntual se
encumbra en una sintetización anaĺıtica que se reitera, partiendo de una revisión de teoŕıas fundamentadas que
guardan conexión con el presente estudio. Aśı tenemos a Muñoz (2016) quien indica que en una investigación
cualitativa se pone énfasis en el análisis documental de un conjunto de conceptos, posturas y reflexiones del
tema. Por su parte, Hernández y Mendoza, (2018) señala con respecto a la técnica de análisis documental la
investigación denota una intensiva revisión de la literatura (particularmente de la conciliación). En cuanto al
procedimiento se sigue en lo siguiente, ya que se realiza la búsqueda en función a la problemática donde se
identifica sistemáticamente en art́ıculos y fuentes cient́ıficas como de corte jurisprudencial que no sean de más de
cinco años de antigüedad, como también se tendrá que ser expĺıcito con referente al t́ıtulo para que se termine
seleccionando los trabajos que cumplan con todos los criterios de inclusión.

Los art́ıculos seleccionados deben cumplir con los criterios de inclusión con respecto a la revisión del texto completo;
el mismo debe estar en lengua castellana o en inglés, estos deben estar relacionados con la conciliación extrajudicial,
de esta manera, estos art́ıculos son extráıdos de la base de datos de Scopus, WOS y Scielo y latindex y de
jurisprudencia nacional e internacional publicados entre los años 2017 y 2022. En cuanto a los criterios de exclusión,
se pueden considerar aquellos art́ıculos que son cuantitativos, que tengan una antigüedad mayor a cinco años, y que
su contenido no cumpla con los requisitos del tema que se está investigando. Por otro lado, se emplearon estrategias
de búsqueda y como seleccionar los art́ıculos, tal como conciliación extrajudicial OR propuesta normativa AND
derechos de alimentos y desde luego considerando los del año de 2018 hasta la actualidad. En cuanto a cómo
se extrajeron los datos y se hizo el proceso de selección de estudios se utilizó una plantilla que fue diseñado de
forma previa, incluyéndose, diseño, población que fueron todos los art́ıculos que nos sirvieron cuando se hizo la
búsqueda de la información y la muestra está conformada por todos los art́ıculos que sirvieron como la base de
datos del tema(figura 1).

Figura 1: Diagrama PRISMA.
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3. Resultados
Realizando el análisis relevante a la conciliación extrajudicial, se ha podido encontrar investigaciones referentes
al tema, los mismos que hacen referencia con respecto a que en el estudio de Bernal & Correa (2019) se centra
en que se debe analizar que es conveniente constitucionalmente y posible repercusión de esta figura en cuanto al
acceso a la administración de justicia. Sin embargo, otros resultados de estudios de Torres, (2017); Meza, Arrieta
& Noli (2018) y Tejada & Vargas (2020); los mismos que están enfocados en que se determine si es exitoso o no la
figura partiéndose de analizar aquellos acuerdos que se hayan podido lograr cuando se llevan a cabo las audiencias
de conciliación; cuyas investigaciones muestran tasas altas de concertación que han logrado, desde luego, depende
de la jurisdicción y el lugar donde se analiza. Pero considerando las caracteŕısticas más resaltantes que tiene la
conciliación; sin embargo, no se han incorporado como un carácter preponderante de dicho éxito o fracaso que
debe tener una conciliación extrajudicial (Lagos, Gómez & Muller, 2022).

Asimismo, los trabajos realizados por Jaimes, Cano & Vicuña (2021) cuyo análisis trato acerca de la eficacia
juŕıdica que tiene la conciliación extrajudicial en cuanto a los casos que tienen que ver cuando se fijan la cantidad
de la pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes; observándose que la institución de naturaleza juŕıdica le
resta eficacia a las bondades que puedan tener los que llevan a cabo la conciliación que en muchos casos administran
justicia temporalmente fijando una pensión alimenticia para los descendientes de las partes en conflicto. También el
trabajo de Salazar & Colque (2020) brinda como resultado que efectivamente se evidencia que se vienen empleando
con más demanda los casos de conflictos de pensión alimenticia de menores en lo referente a las conciliaciones, lo
que ha conllevado que es verdad que se han incrementado los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que tratan
sobre los alimentos.

Analizar los lineamientos relevantes de los alimentos como derecho fundamental.

Se han encontrado como resultado que estudios han investigado referente a la importancia del derecho a la
alimentación donde se han podido hallar estudios realizados en los años 2019 hasta el 2022 (Iciarte, 2019; Iciarte,
2021; Ahumada, Cabrera & López, 2021; Machado, Jaramillo, Jiménez & Mosquera, 2021 y Silva, 2022); los mismos
que se pueden resaltar que algunos Estados no utilizan los recursos de los que disponen para que garanticen el
derecho a la alimentación; asimismo, en algunos páıses no se contemplan plenamente el derecho a la alimentación,
vulnerando de esta manera a la población, sobre todo de aquellas que son vulnerables; en lo que respecta a los
derechos humanos que contribuyen a mejorar otros derechos como la alimentación, haciéndolo necesario que se
profundice en ello. Debemos señalar que el fin primordial del páıs como estado y de la sociedad defiende a la
persona respeto a su dignidad en mérito al art́ıculo 2.2 dotándole al concebido la tutela especial y la Constitución
Poĺıtica establece como fin principal del Estado y de la sociedad en su conjunto como la defensa de la persona y el
respeto de su dignidad en su art́ıculo 38, Asimismo, se ha dotado al concebido una tutela propia que lo reconoce
como sujeto de derecho para todo lo que le sea favorable, incluyendo aquello que permita su propia existencia.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Conferencia especiliazada Interamericana sobre derechos
Humanos, 1969) estipula el respeto irrestricto de la vida de la persona a partir del momento de la concepción.
Por lo que es; el de garantizar la adecuada formación y desarrollo del menor alimentista, aśı como lo considera el
Código de los Niños y Adolescentes, en el que se mencionan que los alimentos comprendeŕıan no únicamente los
alimentos como menor; sino también a los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa
de postparto. Por lo que se deben establecer criterios para favorecer el cumplimiento de los derechos del menor
con mejor eficacia (Peñaloza, 2019) el autor refiere que los derechos fundamentales del niño son reconocerlos
por convicción, dice que para el logro de sus derechos se ha tenido que realizar un largo camino sinuoso de
reconocimiento, tanto de afirmar o negar en el tiempo en un estado democrático; ya que el devenir se obligaba
socialmente al estado, pero no se cumpĺıa en la práctica hab́ıa desazón en su cumplimiento con debida eficacia.
Hab́ıa diferencia en lo que se dećıa y lo que se haćıa o se observaba solo el comportamiento del deudor como padre
dejando de lado otras dimensiones (Vargas & Pérez, 2021).

Pese a que nuestro páıs ha suscrito varios tratados como la declaración universal de los derechos humanos;
siendo este una norma supranacional mencionado a los derechos humanos como derechos fundamentales de que
toda persona debe tener, y que a su vez estos derechos y libertades, se proclaman a viva voz, deben realizarse
plenamente de forma efectiva y elemental como tales derechos del menor. La exigencia del respeto a los derechos
humanos como derecho a la alimentación es fundamental dada al principio establecido en el código del niño y del
adolescente que alcanza a garantizar otros derechos como la educación, salud, vestimenta, recreación entre otros
proporcionándoles de instrumentos, instancias, mecanismos y procedimientos judiciales y administrativos para
su cumplimiento, es decir el goce de la protección adecuada, en los derechos de un menor que puede reclamar
mediante mecanismos y obtener su justo derecho.

Es decir la tutela alimentaria de los niños y adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño como
tratado de las naciones unidas y primera ley internacional juŕıdicamente vinculante sobre los derechos del niño
y la niña como cumplimiento obligatorio, establece que “los 54 art́ıculos de la convención reconocen que todas
aquellas personas menores de 18 años tienen derecho al pleno desarrollo f́ısico, mental y social tienen derechos a
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expresar libremente sus opiniones” firmada y aceptada por varios páıses entre ellos el Perú, derechos relacionados
con las obligaciones y responsabilidades de los estados; aśı como el código de los niños y adolescentes ley N° 27337
que “reconoce niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir doce años de edad y adolescente desde
los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad; el estado protege al concebido para todo lo que le favorece” y en
el art́ıculo 92 considera a los “alimentos, lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción
y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y del adolescente. También los gastos de
embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del postparto”

Es decir, a un nivel de vida conveniente para su desarrollo f́ısico, mental, espiritual, moral y social; el derecho
a la salud y a servicios ligados al tratamiento de las enfermedades, se establece la obligación de los estados de
adoptar las medidas, aśı como la asistencia alimentaria, un derecho en favor de los alimentistas, que en especial
gozan de la protección por ser la parte más débil de la relación familiar. Por lo que reiteramos que el derecho de
alimentación en inherente a la dignidad humana y se muestra como una condición previa para el disfrute de otros
derechos.

Fundamentos normativos y juŕıdicos del interés superior del menor dentro de un contexto de no
conflictuidad o no exteriorizado

El resultado de la búsqueda de art́ıculos afines a este objetivo fue que se hallaron 5 investigaciones desde los años
2017 a 2020 (Arias, 2017; Bácares, 2019a; Bácares, 2019b; Acuña, 2019; Paulette, Banchón & Vilela, 2020) los
mismos que arrojaron como resultado que los menores están sujetos a derechos, como por la Convención sobre los
Derechos del Niño, organismos diversos que garantizan sus derechos. Al respecto, en nuestro páıs, la Constitución
Poĺıtica establece como fin primordial del Estado y de la sociedad la defensa de la persona y el respeto de su
dignidad. Asimismo, en virtud de su Art́ıculo 2.2, se ha dotado al concebido de una tutela especial, ya que lo
reconoce como sujeto de derecho para todo lo que le sea favorable, incluyendo aquello que permita su propia
existencia. Del mismo modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) estipula el respeto de
la vida de la persona a partir del momento de la concepción. En tal sentido, con el fin de garantizar la adecuada
formación y desarrollo del alimentista, el art́ıculo 92° del Código de los Niños y Adolescentes considera que los
alimentos comprenden también a los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de
postparto de la madre. La carta magna establece que el fin primordial del páıs como estado y de la sociedad
defiende a la persona y respeto a su dignidad.

Asimismo, se debe resaltar que los siguientes art́ıculos desde los años 2018 hasta el 2022 (De la Fuente, 2018;
De la Cruz, 2018; Chaname, 2018; Ramos & Yzquierdo, 2021; Rosillo & Castro, 2022), los mismos que refieren
acerca de que las pensiones de alimentos es el cumplimiento de la pensión alimenticia, dado que es derecho natural
reconocido legalmente, debido que son los padres aquellos que tienen el derecho y deber de proporcionarlo; dicho
derecho se puede solicitar incluso si; se es mayor de edad, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos
para el mismo. La pensión de alimentos como una necesidad natural; como el amparo dejando de lado y hacerse
realidad. Precisamente en este siglo en que vivimos, donde la población crece y la pobreza subsiste entre ellas, aśı
como la pandemia reciente en que se han visto envuelto a los niños se hace importante el profundizar el derecho
a los alimentos, como algo esencial para la vida de los seres humanos. Y es visto también como derecho social
porque desde la sociedad primitiva los seres no requeŕıan algún apoyo de su par o el apoyo solidario de los demás;
le bastaba vivir de la naturaleza que les provéıa que luego cambio con el aumento de la población.

Derecho a la alimentación como derecho social como un reconocimiento del derecho a los alimentos, ha generado que
este derecho, sea parte del denominado derecho social. Al principio, en la sociedad primitiva, los seres humanos no
requeŕıan apoyo solidario alguno. Le bastaba con vivir con lo que la naturaleza les provéıa. Pero en ese estado, con
el incremento de la población; la industrialización y globalización, desde que el estado todav́ıa deb́ıa hacerse cargo
de esta situación. Es aqúı donde nace los derechos sociales (Carbonel, Garantismo:estudios sobre el pensamiento
de Luigui Ferrajoli.Madrid, 2005). Es más, este acuerdo se torna importante en la sociedad actual, porque en las
sociedades modernas, sobre todo en las más diversas y avanzadas, el hecho de sobrevivir ya no es algo meramente
natural, sino algo artificial y social que depende del grado de incorporación de los individuos en la sociedad.
En sociedades divididas en clases sociales y conflictivas, se hace necesario reconocer el derecho a los alimentos
también como derechos sociales. Pero hay un argumento recurrente al respecto: Los derechos sociales, entre ellas,
el derecho a los alimentos, tienen un costo y los estados no pueden atender teniendo en cuenta su gran magnitud
social. Se dice que la promoción y materialización de los derechos tiene un costo, no existe defensa de los derechos
que no tenga costo (Carbonel, Garantismo: estudios sobre Luigui Ferrajoli, 2005) Continuando tenemos el modelo
relevante del art́ıculo 44 de la ley de conciliación extrajudicial referido a la resolución de conflictos en nuestra
sociedad en lo que le caracteriza de ser eminentemente adversarial, el de perseguir la satisfacción de los intereses
de las partes; dando inicio en afirmar un hecho o situación de una parte, y es percibida por la otra como contraria
desembocando una defensiva en protección de su intereses propios al mismo tiempo, en el que se lleva a cabo
como simples diferencias, muchos desacuerdos, disputas entre las partes, litigios comúnmente y riñas afectando
aún más con la presencia de violencia psicológica y sentimiento en dañar al otro.



Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 24 (2024) 1425

También se observa que no siempre todo conflicto se exterioriza en la realidad porque puede interpretado como una
breve o limitada colisión de intereses de las partes que puede ser resuelta fácilmente por el conciliador mediante
la armonización de las diferencias sin alguna necesidad de que se exteriorice o lo que ocurre, en la solicitud de
pensión de alimentos existiendo ya anteladamente un acuerdo y lo que buscan es solo formalizarse mediante una
suscripción de un acuerdo conciliatorio extrajudicial; lo que no ocurre con los otros convencionales que deben
ser probados previamente en el desarrollo de la conciliación; además lo que significaŕıa acudir a la v́ıa judicial
la controversia ante los tribunales con lo conocido expuesto de un costo económico, del tiempo en la corte y un
desgaste emocional para los que fueron conciliantes ahora en litigantes. Por lo que la conciliación extrajudicial
debe ser entendida como una dinámica distinta a la del proceso judicial en tanto se sabe que esta institución
conciliadora apremia la resolución de los diferentes conflictos que se suscitan en la sociedad, no podemos someter
a exigencias ŕıgidas y formales como el de probar el conflicto de pretensión de pensión de alimentos por tratarse
de una materia social en el que tratándose de un menor como un derecho a la vida y que son las partes quienes
con la presencia de un tercero resuelven su conflicto; si es que verdaderamente aśı lo desean; lo que será muy
diferente a los que en un proceso judicial donde las garant́ıas derivadas de un proceso litigioso las partes deben
probar hechos ante el juez con el fin de que resuelva el fondo de la controversia en disputa.

Referentes juŕıdicos a fin de proponer la modificación normativa de la conciliación extrajudicial en
base a los intereses del Derecho de familia.

En el resultado que se puede apreciar de la revisión sistemática de art́ıculos referente a este tema, se han hallado
los trabajos desde los años 2019 hasta 2021 (Machado, Cedeño & Fuentes, 2019; Rojas, 2020; Ruperti et al., 2021),
los mismos que resaltaron acerca de que la familia se fundamenta juŕıdicamente en el matrimonio, aśı como la
conciliación es en materia familiar, por tanto, la normatividad de dicha conciliación está relacionada con la vida
familiar y el bienestar de esta. Si bien es cierto que la ley de la conciliación extrajudicial y su reglamento el decreto
Legislativo N° 1070 (2008) de la mencionada en su art́ıculo 44° manifiesta que el conciliador como operador del
centro; debe abstenerse de actuar en un procedimiento conciliatorio donde previamente no exista un conflicto para
efectuar una conciliación, este caso nos preocupa ya que se trata de pensión de alimentos, siendo este una materia
social como un derecho a la vida. Exige acreditar que exista un conflicto real; es decir un conflicto exteriorizado,
el cual podŕıa resolverse a partir de una visión limitada y simple de una propuesta normativa en el derecho de
alimentos como conflicto no exteriorizado o de no conflictuidad bajo el principio del interés superior del niño.

Es necesario su prontitud solución, cuando surja esta necesidad que repercuta precisamente en las relaciones de
familia, ya que el menor quien solicita alimentos se encuentra en el centro familiar, se debe ofrecer preferentemente
protección a la parte más vulnerable, como un derecho sustantivo que implique poner en práctica este aporte sin
que sea censurable o este supeditada a requisitos ŕıgidos o formal de la exigencia de un conflicto exteriorizado,
para celebrar una acta de conciliacon extrajudicial de pension de alimentos, bajo el interes superior del niño.
Modificación normativa en base a los intereses de la familia como institución juŕıdico social que se encarga de
procrear, alimentar y educar a sus hijos, aśı como el cumplimiento de sus fines, se propone que la conciliación
extrajudicial esté en conexión con el derecho de familia en otorgar la pensión de alimentos sin esta exigencia de
conflictuidad que no reflejaŕıan la realidad social.

4. Discusión
Haciendo una comparación de los fundamentos de los resultados de los diversos art́ıculos que han tratado el tema
acerca de la conciliación se tiene que en su mayoŕıa buscan descongestionar (Luque, 2021; Isaza, Murgas & Oñate,
2018; Domı́nguez, 2021) o aligerar la carga procesal (Del Pozo & Garćıa, 2017; Gonzáles & Pineda, 2021; Garćıa
& Quiroz, 2021) por lo que consideran que la conciliación es un camino que permite resolver conflictos en diversas
modalidades, pero que en la coyuntura actual es muy necesario en los casos de pensión de alimentos, ya que la
alimentación de los descendientes no puede esperar a los procesos de años que se pueden llevar cuando un proceso
de este tipo recurre a lo judicial.

Igualmente, diversas investigaciones han llegado a relacionar sus ideas con respecto a que la conciliación extrajudi-
cial y su incidencia en la normatividad juŕıdica de la pensión de alimentos como un aporte efectivo o alternativa de
solución a conflictos que deben ser resueltos a corto plazo, debido que la alimentación es un derecho fundamental
que no puede ser aplazado en procesos judiciales que de acuerdo a nuestra realidad judicial conllevan mı́nimo
más de dos años para ser resueltos; información que se puede apreciar en los trabajos de Jaimes, Cano & Vicuña
(2021), Salazar & Colque (2020) y Lagos, Gómez & Muller (2022).
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5. Conclusiones
La pensión de alimentos, sigue siendo parte del interés familiar como institución juŕıdico social, siendo necesario
seguir protegiendo su cumplimiento en facilitar todos los mecanismos necesarios bajo el principio del interés
superior del niño como goce de sujeto de derecho y dignidad humana. Se advierte que la resolución de conflictos
en nuestra sociedad tiene como caracteŕıstica de ser marcadamente adversarial, que recurren a la conciliación
extrajudicial como un mecanismo de solución de conflictos, es decir de intereses contrapuestos y que la conciliación
no es posible sin que exista debidamente un conflicto real o exteriorizado, ya que todo conflicto tiene un aspecto
interno y externo o exteriorizado permitiendo que como propuesta no existiŕıa impedimento para que se puedan
emplear mecanismo pacifico de armońıa en una cultura de paz, sin sujetarnos a reglas exigentes o formales
flexibilizando aśı; bajo el principio de la realidad, necesidad como en el caso de procesos de alimentos. Asimismo,
en más de veinte años de su implementación de la ley de conciliación extrajudicial se debe plantear como reto
la mejora en su aplicación en la posibilidad de conciliar extrajudicialmente un conflicto no exteriorizado en los
procesos de alimentos como derecho a la vida a la dignidad, como derecho irrestricto en una solución saludable y
constructiva.
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y actores que los modulan, determinan y aplazan en América Latina. Infancia Imágenes, 18(1), 51-67.
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Anales Venezolanos de Nutrición, 33(1), 91-101.
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Tejada, G. & Vargas, S. (2020). A conciliação obrigatória dirigida a entidades públicas como requisito para ter
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