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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo general exponer la evidente 

carencia de regulación de las familias ensambladas dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, pese a que existan pronunciamientos y reconocimientos 

del Tribunal Constitucional, dicha situación no ha sido suficiente para otorgarle 

la protección que requiere este nuevo grupo familiar. 

La presente investigación responde a un modelo básico, con enfoque cualitativo de 

diseño transversal no experimental, ya que lo que se hace es recolectar o recabar 

datos del corpus documentario en un determinado tiempo, para ello utilizamos como 

técnica el análisis de datos de dos distintas resoluciones emitidas por el Tribunal 

Constitucional 

El resultado obtenido, demuestra que las familias ensambladas son un tipo de 

familia constituida, cuya incidencia ha ido acrecentándose en el tiempo. Pese a 

ello, la regulación y – protección evidentemente- aún parece estar muy lejos de 

concretarse. Generando bastante desconcierto y lagunas ante una realidad 

cada vez más latente. 

Ante esto considero necesaria, una urgente campaña a fin de lograr la ansiada 

regulación jurídica para las familias ensambladas, debido a los nuevos cambios 

en las realidades sociales, las mismas que traen nuevas exigencias, a fin de 

evitar que se vean vulnerados sus derechos reconocidos en la Constitución o 

desprotegidos ante situaciones que normalmente estarían debidamente 

cauteladas. 

Palabras Clave: Familia ensamblada, viabilidad, ordenamiento jurídico. 
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Abstract 

The general objective of this research is to expose the evident lack of regulation 

of assembled families within our legal system, despite the fact that there are 

pronouncements and recognitions of the Constitutional Court, said situation has 

not been sufficient to grant the protection that this new family group requires. . 

The present investigation responds to a basic model, with a qualitative approach 

of non-experimental cross-sectional design, since what is done is to collect or 

collect data from the documentary corpus in a certain time, for this we use as a 

technique the analysis of data from two different resolutions. issued by the 

Constitutional Court 

The result obtained shows that blended families are a type of constituted family, 

whose incidence has been increasing over time. Despite this, regulation and – 

evidently protection – still seems to be a long way from being finalized. 

Generating a lot of confusion and gaps in the face of an increasingly latent reality. 

Given this, I consider necessary an urgent campaign in order to achieve the long-

awaited legal regulation for assembled families, due to the new changes in social 

realities, the same ones that bring new demands, in order to prevent their 

recognized rights from being violated in the Constitution or unprotected in 

situations that would normally be duly protected. 

Keywords: Assembled family, viability, legal system. 
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I. INTRODUCCIÓN

Después de la Segunda Guerra Mundial se observó una creciente ola de una 

nueva y “atípica” estructura familiar, el mismo que básicamente estaba 

conformado por los viudos y viudas que dejó dicho conflicto. Sin embargo, no fue 

hasta el año 1987, que se concretizó y dio nombre a este nuevo grupo familiar, 

naciendo así el término de FAMILIAS ENSAMBLADAS1. Actualmente, somos 

testigos del crecimiento significativo de dicha figura, al punto que, en muchas 

legislaciones internacionales, se ha considerado necesaria su incorporación y 

tratamiento para darle mayor protección a esta nueva identidad familiar.  

En el mundo occidental vemos que muchas de las familias ensambladas lo 

constituyen los divorciados/as y separados/as con hijos que deciden volver a 

darse una oportunidad en formar una familia. Ello supone la fusión de dos 

familias que se unen en matrimonio o unión de hecho y que dan como resultado 

esta nueva identidad familiar con características propias y que tienen una 

dinámica diferente respecto a la relación entre sus integrantes especialmente la 

de padres e hijos afines al momento de establecer normas de convivencia 

Nuestra Constitución establece de manera general que “El Estado protege a la 

familia”, empero dicha premisa no es aplicable a la realidad ya que hasta la fecha 

se siguen ignorando los cambios respecto a la diversidad de grupos familiares. 

Pese a que las familias ensambladas resultan ahora más comunes de lo que 

creemos, no existen aún en nuestra legislación, en concreto el libro de familia 

del Código Civil, una referencia de ello. Eso no quiere decir, que no tengan 

existencia en nuestra sociedad ya que los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional han sido bastante claros en su posición respecto a ello. Bastaría 

con revisar las resoluciones de este órgano respecto a las demandas 

interpuestas en su ámbito de acción. En primer lugar, es importante señalar la 

STC Orrillo Oyarce - 06540-2006, en la que claramente se establece que la 

Constitución Política del Estado, no reconoce o no especifica un solo tipo de 

modelo familiar, en ese sentido la tutela constitucional deberá alcanzar a todo 

tipo de identidades familiares que se vayan construyendo con el paso del tiempo, 

y los cambios sociales.  

1 Término acuñado por la Lic. María Silvia Dameno, psicóloga argentina. 
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Otra sentencia que encontramos referida a nuestro tema de investigación es STC 

09332-2006 – Sholls Perez, en este caso nuestro máximo órgano de control 

constitucional declaro fundada la demanda y le dio la razón al demandante don 

Reynaldo Sholls, la misma que según el Tribunal Constitucional existió un claro 

y evidente trato discriminatorio en relación a los hijos del demandante con su 

hijastra a la misma que se le negó la entrega del carne familiar y a cambio de 

ello se le otorgó un pase de invitada especial. Nuestro Tribunal Constitucional 

considero para este fallo que por encima de toda reglamentación interna esta lo 

señalado en nuestra Carta magna, la misma que señala como principio la 

protección del Estado a la familia.  

Principio recogido además en tratados internacionales de derechos humanos de 

los cuales nuestro país forma parte y que como tal en concordancia con el 

artículo 55 de nuestra Constitución forman parte de nuestro derecho nacional 

interno.  

Es importante agregar que, en la sentencia en mención, el Tribunal 

Constitucional se ha encargado de señalar algunos presupuestos que deben 

existir para considerar a este nuevo grupo familiar como una familia ensamblada 

y ellos son: la existencia de una relación previa por parte de alguno o de ambos 

de los integrantes que forman este nuevo grupo familiar en cuyo caso además 

llegan con hijos. El estado de abandono, viudez o divorcio por parte de los 

integrantes de la nueva familia y compartir vida de familia con cierta estabilidad, 

publicidad y reconocimiento.  

No podemos dejar de mencionar la STC Nº 01204-2017 – Medina Menéndez, 

también se declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el recurrente 

Manuel Adres Medina Menéndez en contra del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS) por haberse acreditado la 

vulneración de los derechos al trabajo, a la protección de la familia, al debido 

proceso y a la igualdad ante la ley, al haber sido despedido entre otros hechos, 

por haber inscrito como beneficiaria de un seguro médico privado a su hijastra 

como hija propia.  

Sin embargo, así como encontramos fallos que suman o contribuyen a la 

positivización de esta nueva agrupación familiar, también encontramos una 

sentencia, la misma que por razones de motivación por parte del magistrado fue 
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declarada fundada, STC Nº 04493-2008 – Leny De la Cruz, en este caso la 

demandante en representación de su menor hija interpone demanda contra el 

fallo de segunda instancia en la región San Martin, por evidente vulneración del 

debido proceso, al no señalarse porque los hijos afines del demandado 

representan carga familiar. Al analizar la sentencia en mención más que ir en 

contra del nuevo grupo familias, llámese familias ensambladas, lo que se 

cuestionó es la falta de motivación por parte del Ad quo, en cuanto a definir 

tomando como referencia fallos anteriores del Tribunal Constitucional respecto a 

la existencia de las familias ensambladas y por qué a los hijos afines del 

demandado se les beneficio con ciertos derechos.  

Como podemos advertir, si bien no existe como ya se ha mencionado líneas 

arriba una positivización, de nuestro tema, en el libro de derecho de familia de 

nuestro Código Civil, lo que si hay son fallos que de una u otra manera están 

germinando a que poco a poco esto se concrete y finalmente se haga realidad la 

regulación a nivel de nuestro ordenamiento jurídico por parte de los legisladores, 

para ello este trabajo de investigación quiere aportar con un granito de arena a 

través de una iniciativa legislativa que llegue a los órganos correspondientes a 

fin de hacer realidad nuestro deseo de ver plasmado en nuestra norma sustantiva 

el reconocimiento a las familias ensambladas, ya que como todos sabemos 

pertenecemos a un sistema germánico romano, en donde prima la ley escrita, y 

para que las conductas o las situaciones jurídicas sean reguladas deberán estas 

estar previamente señaladas por la ley, infiriéndose por ley a todo cuerpo 

normativo encargado de crear, regular, o modificar las situaciones o conductas 

de la vida social de las personas.  

En ese orden de ideas esta investigación está dirigida a que se regule de manera 

clara cuales serían los derechos y obligaciones que tendrían dentro de una 

familia ensamblada tanto padres e hijos afines, con el objetivo que en un futuro 

cercano se puedan superar situaciones que lindan con la discriminación y sobre 

todo la vulneración de derechos fundamentales como la salud y educación de 

hijos afines menores de edad, que jamás pidieron estar en esta situación, y que 

por falta de regulación o que el derecho no marche al mismo ritmo de los cambios 

sociales se vean relegados y perjudicados por el propio Estado. 

Para el desarrollo de la presente investigación nos hemos planteado el siguiente 
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problema ¿es necesario positivizar a las familias ensambladas dentro del marco 

jurídico a fin de que puedan contar con una apropiada protección jurídica? Como 

justificación para la presente investigación nos planteamos la siguiente pregunta 

porque debemos o consideramos necesario regular a las familias ensambladas 

a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, para que se 

deberían tomar en cuenta dichos pronunciamientos sobre esta nueva forma de 

agrupación familiar y por ultimo debemos tener claro que de ser posible que los 

pronunciamientos del máximo órgano de control de nuestra Constitución sean 

tomados en cuenta quienes son los principales beneficiados con estos fallos, 

quienes salen ganando al regularse en nuestro ordenamiento jurídico y 

considerarse en la norma sustantiva en el libro de familia, a las familias 

ensambladas como una nueva identidad familiar, con derechos y obligaciones 

entre sus integrantes, llámese padres e hijos afines los mismos que en el proceso 

de interacción pueden llegar a tener algunos inconvenientes como sucede en 

cualquier grupo familiar. 

Así mismo se planteará como objetivo general: Determinar la falta de regulación 

de las familias ensambladas dentro de nuestro ordenamiento jurídico peruano; y 

como objetivos específicos: Evaluar las consecuencias jurídicas que genera la 

falta de regulación de las familias ensambladas y Comparar la situación jurídica 

de las familias ensambladas con la legislación extranjera. 

Y de esa forma poder contribuir desde nuestro lugar como investigadores para 

que en un futuro cercano esta problemática que hoy tenemos sea finalmente 

regulada como debería ser por parte de nuestro Estado. 
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II  MARCO TEÓRICO 

Para desarrollar el marco teórico de nuestra investigación, hemos recurrido a 

trabajos previos realizados en instituciones educativas del extranjero, así como 

de nuestro país, revisando repositorios de diversas universidades nos hemos 

encontrado con tesis, artículos referidos a nuestro tema con perspectivas 

diferentes las mismas que hemos tomado como referencia para el desarrollo de 

esta investigación. 

Así tenemos la tesis de (Carrillo Lerma C. , 2021) Como bien lo señala en sus 

conclusiones la familia es una institución totalmente compleja en cuanto a su 

constitución dinámica y lugar de origen. No es lo mismo una familia musulmana 

que una familia occidental y no es lo mismo en su dinámica, en el trato entre los 

miembros de esta institución, además que, si se hace un análisis de esta figura, 

las diferentes disciplinas entre ellas nuestra rama jurídica lo harán desde 

diversas aristas. En cuanto a lo segundo nos parece acertado por parte del 

legislador español a la hora de redactar su Constitución al dejar sin una definición 

que posteriormente se convierta en una barrera para poder aceptar los nuevos 

tipos de familia que nos presenta el devenir histórico.  

En otra parte de sus conclusiones nos parece importante la configuración que 

hace la Constitución española sobre la familia y sienta esta institución sobres 

tres bases fundamentales como son: familia nuclear, familia plural y familia con 

exclusivo interés privado de sus miembros, también se menciona en sus 

conclusiones a la pluralidad de modelos familiares en la sociedad española 

actual, acorde a los cambios que nos presenta el mundo actual, no obstante la 

prevalencia que le da al matrimonio como fuente de la familia en resumen la 

Constitución española ampara a todo tipo de agrupación familiar pero no las 

equipara. 

En tanto debemos mencionar la tesis de (Angel Bayona, 2018) Donde se señala 

de manera clara como objetivo general la necesidad de establecer los derechos, 

deberes y obligaciones entre los miembros de las familias ensambladas desde 

una perspectiva constitucional, punto que nos parece central si es que buscamos 

que no solo a nivel de nuestro país se les reconozca a través del derecho positivo 

a esta nueva agrupación familiar. 

Además, es importante agregar lo mencionado en las conclusiones de este 
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trabajo de investigación, que si bien la Corte Constitucional, lo que vendría a ser 

en nuestro país el Tribunal Constitucional se ha referido directamente a los 

derechos de los hijos sin importar a qué tipo de familia estos pertenezcan, aun 

cuando no ha hecho un solo pronunciamiento en cuanto a las familias 

ensambladas como si lo ha señalado nuestro máximo órgano de control 

constitucional. Empero es importante señalar de esta tesis que recoge también 

en sus conclusiones que la actual Constitución colombiana no define a la familia 

en sentido estricto, sino que además de la forma convencional en que nace una 

familia a través del matrimonio, lo puede hacer, mediante los lazos de afecto y 

solidaridad que unen a diferentes individuos y que se reconocen como familia, 

de esta premisa podríamos inferir que se trate de una familia reconstruida o 

ensamblada. 

También contamos con el trabajo de (Reynoso Arcos, 2019) nos llama la 

atención sobremanera esta investigación, pues, desde su introducción hace un 

recuento breve de los debates generados entre la sociedad civil y organismos 

religiosos, debido a las nuevas formas de agrupación familiar, especialmente las 

homosexuales, quienes reclaman también presencia en el marco jurídico 

nacional, por otra parte entre sus conclusiones menciona al divorcio como origen 

de esta nueva identidad familiar, ya que son estas personas los que en un futuro 

sienten la necesidad de volver a formar una nueva familia y lo hacen en muchos 

casos llevando hijos de la relación anterior también es importante lo que señala 

igual en sus conclusiones el respeto a la libre determinación o autonomía privada 

de formar el tipo de familia que uno quiera, claro está siempre respetando las 

normas de convivencia y para terminar con esta tesis muy necesario a mi criterio 

mencionar lo que el investigador acota que si bien la Constitución ampara a la 

familia se debería avanzar en cuanto a normativizar estas premisas. 

(Paredes Maravi, 2019) similar impresión nos despierta este trabajo de 

investigación que desde la introducción menciona claramente la crisis evidente 

que atraviesa el modelo de familia convencional, y que ha dado lugar a la 

aparición de nuevas estructuras familiares como la que nos toca hoy investigar, 

además advierte el reconocimiento que le da la Constitución a la familia y al 

matrimonio como institutos naturales, esto es precedentes a la ley, que necesiten 

una protección por parte del Estado, eso es otro debate que se debe esclarecer 

para incluir a las nuevas formas de identidades familiares que actualmente 
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conocemos y no podemos darles la espalda.  

En cuanto a sus conclusiones podemos resaltar aquellas en las que denota la 

dinámica y complejidad en las que se ha visto envuelta esta institución como es 

la familia, con cambios en cuanto a su origen, formas de regularse internamente 

y crecer a pesar de la falta de regulación por parte del Estado, así mismo en su 

conclusión final, con la cual coincidimos plenamente creemos que se hace 

necesaria una propuesta legislativa a fin de subsanar los vacíos que se están 

presentando en la actualidad respecto a este tipo de familia. 

Además de las tesis revisadas y que sirvieron de apoyo para este trabajo de 

investigación que se tratan líneas arriba, también nos hemos apoyado en revistas 

de carácter jurídico, con artículos importantes sobre nuestro tema, como es 

familias ensambladas. (Puentes Gomez, 2014) Nos parece interesante el 

recorrido histórico que hace sobre la institución de la familia, y los cambios que 

se han ido generando a nivel de todo el mundo con datos y cifras. Además critica 

el hecho y con razón, que los cambios o regulaciones que se han dado en torno 

a la familia más han estado enfocados a la mujer, al menor que no están mal 

pero que en ese propósito se ha descuidado atender o legislar o regular a la 

familia como grupo, y sobre todo a las nuevas agrupaciones que se han ido 

formando con el devenir del tiempo, señala con acierto y basándose en datos 

estadísticos que más de la mitad de la población de los estados unidos 

pertenecen a una familia reconstruida o ensamblada, además que agrega que 

por lo general las familias ensambladas paternas son las de mayor predominio, 

esto es por la mayor probabilidad de los hombres en volverse a casar. 

Así mismo en este articulo la autora toca temas puntuales como el matrimonio 

en una familia ensamblada, la obligación alimentaria, la guarda y el cuidado, 

figuras que en nuestro ordenamiento jurídico vendrían a ser la tenencia y el deber 

de cuidado por parte de los miembros de una familia reconstituida o ensamblada.  

Finalmente, en sus conclusiones señala los vacíos legales existentes en la región 

latinoamericana en cuanto a la regulación de las familias ensambladas, habría 

que tener en cuenta la fecha de publicación pues sabemos que posteriormente 

a esto, se han logrado avances si bien es cierto lentos pero significativos en 

algunos países como Ecuador, Colombia o Argentina. 

 

Otra de las fuentes a las cuales se recurre para el desarrollo de este proyecto es  
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(Meza F., Nicolás D., Uchuypuma T. & López Aburto, 2019) en ella se señala 

claramente la aparición de nuevas tipologías de familias, distantes del modelo 

clásico de familia convencional, además se hace un recuento sobre los 

pronunciamientos más relevantes del Tribunal Constitucional, como son los 

casos “Sholls Pérez” y “Medina Menéndez” sendos litigios que tuvieron que ser 

vistos por este órgano de control constitucional, debido a los vacíos existentes 

en nuestra norma sustantiva, pero que sin embargo como manda la misma ley 

los magistrados no pueden dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 

de la ley en atención a un principio constitucional señalado en el artículo 139 

inciso 8 de la actual Constitución Política del Estado.  

 

Es importante advertir lo señalado en la publicación en mención en la parte 

relativa a los organismos internacionales y su mención o tratamiento hacia la 

familia, en ella se remarca por ejemplo lo establecido en la opinión consultiva 

OC-24/17 en cuanto a que en la mencionada “Convención Americana no se halla 

determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un 

modelo en particular de la misma”.  

 

Finalmente, en sus conclusiones se llega al mismo destino que las tesis previas 

en cuanto al hecho de resaltar el trabajo realizado por el Tribunal Constitucional, 

empero ello no es suficiente, para brindar la seguridad jurídica a estas nuevas 

formas de familia. En ese sentido y en el mismo orden de ideas debemos 

coincidir con el maestro Alex Placido, el mismo que señala que no se necesita 

llegar a una reforma constitucional ya que nuestro país cuenta con las bases 

constitucionales fundantes receptoras de la familia igualitaria, plural, 

democrática, reconstituida o como se le quiera llamar lo que si se necesita es un 

código civil que haga referencia a las familias, en plural y no como lo refiere en 

la actualidad. 

 

2.1 La Familia en el Perú 

 
Cuando hablamos de familia en nuestro país debemos tener claro cómo se ha 

ido regulando esta institución a través del tiempo sin necesidad de remontarnos 

a épocas pasadas, sino simplemente a inicios del siglo XX. Sabemos que 
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siempre se ha tenido una idea de familia patriarcal, en la que por sobre todo 

destacaba la figura del padre, siendo una especie de pater familis, del derecho 

romano, en la que la esposa o compañera o compañera estaba o se encontraba 

en un completo estado de dependencia frente al marido. Este tipo de familia era 

una familia de tipo vertical en el que el padre acumulaba todas las facultades o 

poderes totalmente regulados por la normatividad vigente, a saber primero el 

código de 1852 y posteriormente el código de 1936. 

Cuando mencionamos las facultades o poderes del padre en la familia nos 

referimos a que este dirigía la economía de la casa, asumía la representación 

del hogar conyugal y además era considerado como administrador de los bienes 

de la sociedad conyugal, si bien es cierto la ley reconocía la patria potestad como 

una facultad de ambos padres, no menos cierto es que ante una diferencia entre 

estos la ley le daba la preferencia al padre, en asuntos de patria potestad. La 

mujer estaba sujeta incluso a llevar el apellido del marido al mismo que se le 

agregaba el conector “de” lo que hacía parecer como si fuera un estado de 

pertenencia, respecto al marido. 

Estas atribuciones para nada representaban la equidad o la justicia frente a 

ambos conyugues, sino que estaban hechas por hombres para los hombres con  

el fin de ponderar la figura del padre. En cuanto a materia legislativa solo existía 

una única forma de familia y esta era la familia conyugal o la que nacía de un 

matrimonio, aun cuando existían uniones de hecho, estas no tenían ningún tipo 

de reconocimiento legal, y operaban en detrimento de los derechos de la mujer, 

especialmente los de carácter patrimonial, cuando por ejemplo un hombre 

decidía unilateralmente terminar con esa convivencia, los bienes que se habían 

conseguido durante tal unión, solo le pertenecían al esposo. 

Se podría decir que la mujer pasaba de vivir en un estado de autoridad paterna 

hacia la autoridad marital, sin la presencia que hoy todos le reconocemos en la 

vida social, política y económica de nuestro país. Es con la Constitución de 1979, 

que se empiezan a limitar esos poderes o facultades absolutas del hombre frente 

a la mujer, al señalar nuestra carta magna claramente, la igualdad ante la ley y 

el reconocimiento de derechos por parte de la mujer, derechos no menores 

respecto al varón. En temas de familia esta Constitución, dedica un capítulo 

completo para su regulación, reconoce la unión de hecho y además señala 

claramente la igualdad ante la ley de los hijos sin el trato discriminatorio que se 
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les daba hasta ese momento, al llamarlos hijos legítimos e ilegítimos, los 

primeros nacidos dentro de patrimonio y los segundos fuera de esta unión 

conyugal. 

Como podemos advertir es con la Constitución de 1979 que empiezan a cambiar 

las relaciones familiares y posteriormente con la promulgación del código civil de 

1984 que derogo al de 1936, en el que se recogen todos los avances sobre la 

familia. Más adelante con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de 

1993, se modifica el trato de protección al matrimonio por el de promoción y se 

mantiene la protección a la familia sin mencionar la forma en cuanto a su 

constitución, además se reconoce también la unión de hecho tal como lo hacía 

la Constitución derogada de 1979. 

En la actualidad se están discutiendo nuevos temas sobre la familia, avances de 

cómo podemos entender los nuevos tipos de familias que se presentan en la 

sociedad actual, y a las ya conocidas familias matrimoniales y extra 

matrimoniales debemos agregar a las mono parentales y familias reconstruidas 

o ensambladas, estas últimas reconocidas por el tribunal constitucional en

sintonía con la Constitución vigente en cuanto al deber de protección a la familia 

por parte del Estado, protección que debe alcanzar a todos los tipos de familias, 

presentes en nuestra realidad. 

2.2 Nuevas estructuras familiares 

A decir de (Varsi Rospigliosi E. , 2011)  “la estructura familiar también llamada 

comunidad familiar o entidad familiar, es aquella unión estable y ostensible de 

personas en las que se conjugan intereses afectivos y emotivos siendo su 

objetivo constituir una familia”. Estas estructuras familiares pueden originarse de 

las formas tradicionales llámese matrimonio o unión de hecho de una forma 

simple en la que resulta formada por padres e hijos y también de una forma 

compleja y en este caso estaremos frente a una situación de familia ensamblada. 

Como ya se ha mencionado las estructuras familiares o entidades familiares no 

nacen solo del matrimonio o convivencia de facto, sino que estas responden a 

diversas formas de agruparse de acuerdo a los intereses necesidades y 

ambiciones de sus integrantes, esta respuesta se sustenta en el principio de 

pluralismo de las formas de familias. El reconocimiento normativo que reciben 
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estas entidades, es incipiente aun en las diversas legislaciones comparadas, sin 

embargo cada día esas mismas brechas se van acortando, lo último es lo de 

Chile con el reconocimiento del matrimonio igualitario luego de años de lucha por 

parte de la comunidad LGTBIQ, justamente Chile que tuvo en el caso Atala Riffo 

y niñas vs Chile, repercusión de nivel mundial con la decisión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de condenar al Estado chileno, por actos 

discriminatorios en contra de la magistrada Karen Atala Riffo. 

Estas estructuras familiares según (Varsi Rospigliosi E. , 2011) presentan 

marcadamente tres características que tienen que ver básicamente con su 

constitución y dinámica estas son: Afectividad, entendida como los lazos de 

cariño, comprensión y espiritualidad entre los miembros de esta agrupación, aquí 

quedan de lado los intereses patrimoniales para ponderar el deseo el afecto o el 

amor que se prodigan las personas al formar esta entidad familiar. Estabilidad, 

esta característica está relacionada con el tiempo, aquí quedan de lado las 

relaciones momentáneas o eventuales, si queremos formar una familia debemos 

estar dispuestos a un proyecto de vida prolongado, en el que no hay cabida para 

las experiencias pasajeras. Finalmente, cono tercero característica encontramos 

a la Convivencia Pública y Ostensible, esta característica tiene que ver con la 

trascendencia de la relación de familia, del aspecto intimo a lo social, a fin de 

lograr el reconocimiento y la legitimidad por parte de nuestro medio social como 

pareja y familia. 

Las entidades familiares entendidas como tal podemos encontrarlas en nuestra 

realidad de dos formas  

1_ Entidades familiares explicitas, o aquellas reconocidas por la ley en nuestro 

país tanto el código civil como nuestra constitución vigente, regulan a la familia 

matrimonial y extra matrimonial y señalan estas dos figuras como los medios por 

los cuales se pude formar una familia. 

2_ Entidades familiares implícitas, son todos los tipos de familias que se 

constituyen aun cuando la ley no les reconoce como tal, sin embargo en atención 

de otros derechos como la dignidad o la igualdad el mismo Estado, no puede 

dejar de proteger.  
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2.3  Las familias ensambladas, su denominación y algunas 
definiciones. 

La familia como tal siempre se ha considerado como célula principal de la 

sociedad, ella se convierte en nuestro primer espacio de aprendizaje, el lugar 

donde adquirimos los valores y principios que van a marcar nuestra personalidad 

a lo largo de nuestra vida, pero la familia también es nuestro refugio, nuestro 

apoyo y el lugar donde acudimos a recargarnos de energía, de fuerzas para 

continuar luchando por nuestras metas. La familia es un fenómeno dinámico, 

presenta cambios y en ese orden de ideas, encontramos que la familia tradicional 

ha cambiado, hoy no solo se encuentra un tipo único de modelo familiar, formado 

por padres e hijos, sino que como lo hemos mencionado líneas arriba las 

estructuras familiares se han diversificado en gran manera. 

Nuestra Constitución recoge acertadamente un principio fundamental, que es el 

de protección a la familia, principio que debe ser entendido en forma amplia para 

asegurar el respeto y amparo no solo a la conocida familia nuclear, originada en 

el matrimonio o la unión de hecho, sino que este debe estar dirigido hacia otros 

tipos de entidades familiares, como las familias mono parentales o las familias 

reconstituidas, reconstruidas o ensambladas, esta última tipología presente en 

la sociedad mundial de la cual nuestro país no es ajeno y que ha venido a 

desplazar al modelo tradicional de familia muy arraigado en nuestra sociedad del 

siglo pasado, y que representa la esencia de nuestra tesis. 

Cuando escuchamos el término familias ensambladas se nos viene a la mente 

procedimientos que tienen que ver con informática, reparación o montaje de 

algún aparato electrónico, y bueno como que no estamos muy lejos de la verdad 

porque en esta agrupación o entidad familiar se juntan partes que han resultado 

de la ruptura de otra estructura familiar. Las familias ensambladas o como se les 

quiera llamar, ya que a nivel doctrinario no existe consenso en cuanto a su 

nomen iuris, se les llama reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias 

tras, familias de segundas nupcias hasta familias re-casadas se les denomina, 

son aquellas familias en las que uno o los dos miembros de la pareja llegan a 

esta nueva unión con hijos de una relación previa, y tienen hijos en común los 

mismos que forman esta nueva tipología familiar.  

Se resumen perfectamente en la frase los tuyos, los míos y los nuestros, en esta 

nueva identidad familiar surgen la figura del padrastro o madrastra según sea el 
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caso y es la pareja del conyugue o concubino que no es padre de los hijos, sin 

embargo debido al carácter peyorativo con el que suenan estos sustantivos 

algunas legislaciones han optado por llamarlos padres o madres afines así como 

hijos e hijas afines a los hijastros. Se calcula que más de la mitad de la población 

en los Estados Unidos de América, pertenecen o pertenecerán a este tipo de 

familia, lo mismo sucede en Francia, país donde uno de cada cuatro 

adolescentes viven en una familia ensamblada, la misma realidad podemos 

encontrar en Italia, España y demás países pertenecientes a la UE. 

En Latinoamérica no es diferente la realidad de estas nuevas formas de familias, 

las mismas que nacen sobre la base de otra familia que se disolvió ya se por 

viudez, divorcio o separación de hecho, la dinámica de estas familias es muy 

compleja ya que en ellas muchas veces se ocasionan conflictos sobre todo por 

los temas de disciplina y formación de hijos ajenos en proceso de formación. 

Existen familias ensambladas simples en las que solo uno de los conyugues o 

concubinos tuvo una relación previa y las familias ensambladas complejas en las 

que ambos tuvieron una relación anterior.  

Si bien las familias ensambladas no cuentan con regulación normativa alguna en 

nuestro ordenamiento jurídico, existen jurisprudencias de nuestro Supremo 

Tribunal Constitucional en las que les da existencia legal por así decirlo, al 

señalar claramente en su resolución, que el Estado tiene el deber de proteger a 

los diferentes tipos de familias, reconociendo además de las familias 

ensambladas a las familias monoparentales, sin que ello sea impedimento para 

el reconocimiento de nuevas formas de familias. En el caso de las familias 

ensambladas el Tribunal Constitucional nos indica que para que sea definida 

como tal se deben cumplir con los siguientes presupuestos: habitar, compartir 

vida familiar con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento 

El tema de la definición de la familia siempre ha sido un capítulo por demás 

complicado, debe ser por eso que en ningún texto normativo de nuestro derecho 

positivo encontramos una definición literal de esta institución, además que las 

diversas disciplinas que se encargan de su estudio tienen su propia manera de 

definirla, sin embargo algo en lo que todos coinciden es en cuanto a que es un 

grupo, el vínculo que une a los integrantes de este grupo y además que este 

grupo cuenta con una forma de organizarse. Para efectos de mero estudio vamos 
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a esbozar algunas de estas definiciones. 

El diccionario de la lengua de la Real Academia Española la define como el grupo 

de personas emparentadas entre que sí que viven juntas. También lo hace como 

el conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. O 

los hijos o descendencia. Y además como el conjunto de personas que tienen 

alguna condición, opinión o tendencia común. En Biología familia es una unidad 

sistemática y una categoría taxonómica situada entre el orden y el género; o 

entre la superfamilia y la subfamilia si estuvieran descritas. La Sociología concibe 

a la familia como una estructura social. 

Para Santo Tomas de Aquino, la familia era el núcleo primario y fundamental de 

la sociedad, además la definía como comunidad de vida y de amor. Rousseau 

sostuvo que la familia es la más antigua de las sociedades y la única que surge 

por motivos naturales aunque su continuidad se da por voluntad de sus 

miembros de seguir unidos. El papa francisco nos brinda una definición de familia 

en los siguientes términos “familia es un grupo de personas llenas de defectos 

que Dios reúne para que convivan con las diferencias, y desarrollen, la 

benevolencia, el perdón, la gratitud, la paciencia. Haciendo por el otro lo que le 

gustaría que hicieran por uno mismo” Para el maestro (Placido Vilcachagua, 

2012) no posible dar una definición de familia ya que se trata de un término al 

cual se le pueden dar diversas significaciones, se puede definir a la familia en 

sentido amplio, restringido y aún más en un sentido intermedio. 
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III METODOLOGÍA 

La presente investigación responde a un modelo básico con enfoque cualitativo, 

ya que lo que se ha pretendido es determinar los criterios del tribunal 

Constitucional a la hora de resolver los casos expuestos sobre familias 

ensambladas, así mismo se busca dar una solución a un problema que existe en 

la realidad y que por falta de regulación, se debe recurrir a instancias 

extraordinarias. 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Se resuelve trabajar con un diseño transversal no experimental ya que por nada 

se alterarán las variables, se presenta el problema tal como existe en la realidad 

a fin de poder llegar a un análisis de este. Además, se señala que el proyecto es 

transversal debido a la recolección de datos que se hace en un determinado 

tiempo. 

3.2 Categorías, Sub categorías y matriz de categorización. 

En cuanto a esta parte de la metodología tenemos como categoría principal a la 

familia ensamblada definida como “la estructura familiar organizada en el 

matrimonio o unión de hecho de una pareja en la que uno o ambos de sus 

integrantes tienen hijos provenientes de un matrimonio o relación previa tal como 

lo define Cecilia Grosman, especialista en d 

erecho de familia, por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Como Subcategorías tenemos al derecho a la identidad, definida por Delgado 

Menéndez, como aquella prueba que da significado a la existencia de toda 

persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un 

todo, que es lo que le caracteriza y diferencia de los demás 

Del mismo modo, como Subcategoría se tiene a la Filiación, considerada como 

vinculo jurídico para ser reconocidos como titulares de derechos civiles, políticos 

y sociales. (UNICEF, 2013) 
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Por otro lado, como otra Categoría encontramos al Ordenamiento Jurídico 

Peruano, tomada como parámetros con arreglo a ley, en las cuales se establecen 

políticas y procesos en función a responsabilidades. (Garcia, 2012) 

Dentro de esta categoría, tenemos como Sub categoría al Principio de Igualdad, 

afirma (Facio 2015) que es s uno de los pilares de cualquier sistema legal que 

se quiera justo. 

Asimismo, como otra subcategoría se considera al Principio de Protección, está 

determinado por la existencia de un vínculo familiar, a través del matrimonio, las 

normas sobre filiación, los derechos hereditarios e incluso la violencia 

intrafamiliar.  

También, como otra subcategoría se señala al Principio de Reserva Legal, 

sostiene (Nogueira 2013) que, es aquel que establece los criterios de 

armonización de la potestad legislativa reglamentaria de ejecución de todo 

gobierno.  

3.3  Escenario de estudio 

La presente investigación está siendo desarrollada en el Distrito Judicial de 

Lambayeque, específicamente en los Juzgados de Familia ubicados en la 

avenida Luis Gonzales 960 Chiclayo.  

3.4 Participantes 

En cuanto a la participación o colaboración del material humano para la 

realización de este proyecto se contó con la colaboración de abogados 

especialistas en el área de Derecho de Familia del mismo Distrito Judicial de 

Lambayeque.  

3.5   Muestreo 

 (Otzen Hernandez, 2013) Señalaron con acierto que la realidad problemática 

sería el muestreo para el tipo cualitativo, indicaron que el escenario viene hacer 

el muestreo para el tipo cualitativo, generándose de la extracción de eventos, 

situaciones, lugares y miembros de estos apartados. Agregan a su vez que el 
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muestreo no necesita formula alguna. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica 

Regularmente los investigadores de estudios cualitativos toman solo como 

método de recolección de datos a la entrevista sin tomar en cuenta que tal como 

lo advierte (Monje Alvarez C. , 2011) existen además de este método los grupos 

focales o focus group en el que un grupo de individuos guiados por un moderador 

se manifiestan libre y espontáneamente sobre un tema en concreto este método 

es igual de importante ya que nos permite obtener información de problemas 

sociales. Sin embargo, para el presente trabajo de investigación por ser un 

método que no va de acuerdo a la coyuntura actual, pandemia mundial por la 

Covid 19, debemos mantener ciertas normas de bioseguridad como el 

distanciamiento optaremos y además por ser meramente análisis de 

resoluciones de nuestro Supremo Tribunal Constitucional. 

3.6.2. Instrumento 

Tal como lo señala (Monje Alvarez C., 2011) el análisis de contenido es un 

método que busca descubrir la significación de un mensaje, concretamente se 

trata de un método que consiste en clasificar los diversos elementos de un 

mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el 

sentido. El análisis de contenido se considera una técnica “indirecta” que 

consiste en el análisis de la realidad social a través de la observación y el análisis 

de documento que se crean en ella. 

3.7    Procedimientos 

Esta parte de la investigación consiste en concluir con el análisis de los 

documentos que se han utilizado para ello, me agencie de ambas resoluciones 

leyendo una y otra vez a fin de aprehender las ideas que surgieron de la decisión 

del tribunal, también me he valido de lecturas sobre algunos casos conexos 

sobre nuestro tema principal como por ejemplo las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos Duque vs Colombia y el 

ya mencionado Atala Riffus Y niñas vs Chile 
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3.8  Rigor científico 

(Sandin Esteban, 2003)  señala sobre este apartado que es importante en un 

enfoque cualitativo para cumplir con el rigor de la metodología, además agrega 

que algunos autores señalan ciertos presupuestos para determinar ciertos 

paralelos dirigidos a la confiabilidad y objetividad respecto de las investigaciones 

cuantitativas. 

También debemos acotar que el criterio de confiablidad nos permite garantizar y 

lo veras de la información obtenida en las entrevistas y el asentimiento de los 

participantes. 

3.8.1 Método de análisis de datos 

En esta parte de nuestra investigación debemos advertir que la investigación 

cualitativa se caracteriza por la imperiosa necesidad de analizar e interpretar no 

solo conceptos sino también resoluciones sobre determinados contextos con el 

objetivo de crear teorías y ensayarlas en la realidad. No obstante que en el 

enfoque cualitativo la recolección de datos no es uniforme ya que cada 

entrevistado o documento a analizar contiene una posición o historia diferente. 

3.9 Aspectos éticos 

Para la realizacion de este proyecto se actuo de manera veras y actuando de 

buena fe para lo cual se ha recurrido a investigaciones previas, articulos, libros 

de ciencias sociales como psicologia, ya que doctrina juridica es muy poco lo 

que se ha escrito, sin embargo se ha elaborado un proyecto que respeta la etica 

y los regkamentos internos de la universidad establecidos por Sunedu, ademas 

de respetar el tema de las citas bibliograficas de acuerdo al formato APA. 



19 

IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tal como se ha señalado en la introducción, el objetivo general de esta 

investigación es determinar la falta de regulación de las familias ensambladas 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico peruano, para lo cual presentamos dos 

resoluciones del Tribunal Constitucional, en las que en ambas ha sido la 

participación de esta instancia extraordinaria la que ha tenido que llegar a dar 

respuesta a un problema que a pesar de tenerlo presente y que cada día crece 

de manera significativa en nuestra sociedad, aún no ha tenido respuesta alguna 

por las instituciones encargadas de hacer por ejemplo un conteo, no se les 

incluyo en el último censo a pesar de que este se llevó a cabo con fecha posterior 

a la emisión de ambas sentencias, Octubre 2017, ocasión que a mi parecer 

hubiese sido perfecta para darle a conocer al país al momento de dar los 

resultados, a cerca de esta nueva forma de identidad familiar. 

Muchos de los empadronadores no sabían cómo reaccionar cuando se 

enfrentaban a situaciones de familias ensambladas, al momento de llevar a cabo 

su trabajo, creo que ese fue el momento en que decidí que si en algún momento 

hacia un trabajo de investigación, me iba a inclinar por hablar acerca de mi propia 

experiencia, sin contar la vez que no pude representar por falta de regulación a 

una de mis hijas por el hecho de no llevar mi apellido, este último episodio de mi 

vida la verdad que encaja plenamente en nuestro primer objetivo específico, el 

de las consecuencias jurídicas a las que nos vemos arrinconados por falta de 

regulación las familias que vivimos en esta condición 

Considero que justamente es la falta de existencia en nuestro derecho positivo 

la que lleva a situaciones como estas. En ambas resoluciones del órgano de 

control constitucional se tiene en cuenta el trato que recibe la familia por parte 

de organismos internacionales los cuales a través de sendos documentos como 

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos, El Pacto Interamericano 

de Derechos Civiles y Políticos o La Convención Americana de Derechos 

Humanos, señalan claramente la característica de institución natural y 

fundamental de la sociedad y como tal merecedora de protección ante posibles 

atentados que lesionen su integridad por parte de terceros o del mismo Estado, 
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lo que nos hace albergar esperanzas para una pronta regulación en normas de 

carácter positivo.  

Así mismo es importante señalar que si bien en la primera sentencia EXP 09332-

2006 en la parte de los fundamentos literal 12 se señalan ciertas características 

como las de habitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad 

y reconocimiento no es hasta la segunda resolución EXP 01204-2018 en la que 

se mencionan algunas consideraciones previas que caracterizan a una familia 

ensamblada señalando claramente que estos rasgos no implican para nada un 

numerus clausus, sino que básicamente cumplen funciones descriptivas y lo más 

resaltante es que mencionan la forma en cómo se origina, como se va dando la 

dinámica en este nuevo núcleo familiar. 

Otro punto importante a destacar es en cuanto a estas resoluciones el carácter 

supletorio que se le atribuye a los padres afines, en tanto que son los padres 

biológicos los primeros llamados a cumplir con ciertas obligaciones de carácter 

pecuniario como los alimentos y las implicancias que ello conlleva, toda vez que 

los padres afines en muchos casos responden a estas necesidades movidos por 

razones que tienen que ver con la solidaridad o el afecto a la nueva pareja, en 

ese sentido y atendiendo nuestro objetivo general creo que al regular a las 

nuevas formas de familias, en especial a la de nuestro estudio, podría señalarse 

claramente hasta donde alcanzaría los derechos y deberes entre padres e hijos 

afines. 

Lo que abonaría en un futuro a un mejor manejo por parte de juzgados ordinarios 

que muchas veces les cuesta recurrir a otras fuentes del derecho como la misma 

jurisprudencia o los principios generales del derecho. En el caso concreto de la 

sentencia del caso Sholls Perez, si bien el accionante no peticiona respecto a su 

derecho a fundar una familia y por tanto a su respectiva protección por parte del 

Estado, es el mismo órgano Constitucional en atención del artículo VIII del título 

preliminar del código procesal constitucional quienes se pronuncian respecto a 

este tema cambiando considerablemente el destino final de la controversia que 

a todas luces hubiera sido desfavorable a los intereses del demandante si solo 
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se hubieran ocupado del trato desigual invocado por el recurrente. 

A todas luces este fallo, EXP 09332-2006, se convierte en un precedente muy 

importante que, si bien se ocupa de un caso concreto, sus efectos van más allá 

al sentar las bases de una futura reforma que busca atender un problema de la 

realidad, que en el mundo cuenta con regulación por parte de algunos países 

como Suiza, Italia o Francia; Colombia, Argentina o Uruguay para mencionar 

algunos países de nuestra región. Lamentablemente a nivel de reformas siempre 

en nuestro país, estas nunca van de la mano de la realidad, sino que siempre 

estamos uno o dos pasos detrás de ella ya sea por prejuicios o simplemente por 

pensamientos conservadores que no nos permiten avanzar como sociedad. Y no 

nos equivocamos cuando decimos que este fallo, es muy importante, ya que el 

segundo fallo EXP 01204-2018 justamente se apoya en el para encontrar justicia. 

En el caso en concreto del segundo fallo, EXP 01204-2017 cuando el recurrente 

acciona vía Amparo contra el Proyecto especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional (Provias) lo que hace es invocar su derecho a formar una familia 

atendiendo el principio de autonomía de la libertad, demandando el trato 

diferenciado que le confiere la demandada al cuestionar el hecho de haber 

registrado como su dependiente a la hija biológica de su esposa y que en 

doctrina recibe el nombre de hija afín, hecho que por lo demás configura una 

contravención a lo señalado por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 

antes mencionada. En esta parte me parece interesante que aun cuando la 

sentencia primigenia no tiene el carácter de precedente vinculante haya servido 

de base para la resolución de este caso.  

En cuanto a los trabajos recogidos en el marco teórico debemos señalar los 

puntos de encuentro con la tesis de Carrillo Lerma, la misma que refiere 

acertadamente en su primera conclusión lo difícil que resulta encasillar en una 

definición el termino familia, dada su naturaleza cambiante y además por la 

óptica en que es analizada por las diferentes ciencias sociales, pretender hacerlo 

es legislar de espaldas a la realidad, afortunadamente la Constitución española 

recoge esta iniciativa bastante común en muchas legislaciones que no hacen 

una definición exacta de la familia, igual que nuestro ordenamiento jurídico que 

por ningún lado define a la familia lo que nos parece acertado dada nuestra 

diversidad pluricultural en la que en muchos casos la gente suele admitir como 



22 
 

integrantes de la familia a personas con las que tienen algún tipo de relación.  

Además, debemos aclarar que la familia como tal es anterior al Estado y al propio 

derecho y como tal existe de hecho, es el derecho el que a través de diferentes 

normas busca darle protección, mas no señalar la forma en que esta institución 

de carácter natural deba constituirse. En ese sentido la premisa de estas 

legislaciones es proteger a todas las familias. Lo que no me parece acertado es 

la promoción de la que goza en muchas legislaciones como la española o la 

nuestra el matrimonio, sabemos que al promocionar algo le estamos brindando 

un trato diferenciado a determinado producto o marca, hablando en términos de 

marketing, y en este caso si se menciona al matrimonio o de la promoción del 

matrimonio como fuente de la familia considero que se está haciendo un trato 

discriminatorio ya que en muchas legislaciones incluida la nuestra no todas las 

personas con capacidad de hacerlo tienen derecho a casarse. 

 

Un claro ejemplo de ello resultan los miembros de la comunidad LGTBIQ, 

quienes desde hace unos años luchan por estas demandas injustamente 

postergadas, aun cuando formamos parte de una comunidad jurídica 

internacional y hemos firmado tratados que son parte de nuestro ordenamiento 

jurídico interno, tal como lo señala nuestra propia Constitución en su artículo 205, 

comunidad jurídica internacional que ha proscrito cualquier forma de trato 

discriminatorio en cuanto al reconocimiento de las diferentes formas de familias, 

al margen de cómo se hallan originado, en esta parte debemos hacer nuestro lo 

que señala de manera precisa el maestro Alex Placido Vilcachagua, al mencionar 

que como ya contamos con las bases normativas internacionales no 

necesitamos una reforma constitucional, sino más bien un nuevo libro de familias 

en nuestro vetusto código civil. 

 

Por otra parte, en cuanto a nuestros objetivos específicos, los trabajos previos 

que hemos utilizado para nuestro marco teórico recogen claramente información 

de cómo se ha logrado regular en las legislaciones comparadas a las familias 

reconstituidas o ensambladas. Existen legislaciones que han optado por 

concederle al padre o madre a fin obligaciones propias que nacen del mismo 

hecho de la convivencia permanente con los hijos de la pareja, empero también 

están aquellas legislaciones que solo les dan la posibilidad de compartir 
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facultades propias de los conyugues o convivientes, como la asistencia, la 

colaboración en el cuidado y protección de los hijos. Si se trata de tomar partido 

acerca de una de estas opciones demás esta decir que esta investigación opta 

por lo primero, la de brindar obligaciones propias a los padres afines, por ejemplo 

en la legislación colombiana se optó por imponer una obligación de carácter 

general, a todos los miembros del entorno familiar básicamente de protección y 

asistencia de los niños, para garantizar el desarrollo armónico e integral, sin 

importar a qué tipo de familia estos pertenezcan, esta obligación incluso alcanza 

a los padres afines o padrastros como peyorativamente se les conoce en muchos 

países de nuestra región. En la legislación suiza las obligaciones establecidas 

para el padre o madre afín están basadas en deberes de asistencia mutua entre 

los esposos, sin embargo, estas se extienden hasta los hijos del conyugue, 

obligación que consiste en un apoyo apropiado en cuanto a la autoridad frente a 

los hijos nacidos en otro matrimonio o unión de hecho.  

 

Si bien esto último nos podría parecer que se da el presupuesto número uno, en 

el que se conceden obligaciones propias a los padres afines, ello no es tan cierto 

porque finalmente solo se trata de una asistencia consultiva en la que la decisión 

final corresponde al titular de la autoridad parental. Diferente es el tratamiento de 

la legislación francesa en la que por ejemplo en cuanto a los obligados a dar 

alimentos se incluye a los parientes afines, que por inclusión alcanza a los 

conyugues de las segundas nupcias, esto es padres o madres afines quienes a 

fin de garantizar el desarrollo integral deberán cumplir con esta obligación. 

Obligación que también la vamos a encontrar en la legislación italiana. 

 

Como podemos advertir la normatividad en general, vale decir a nivel mundial no 

se ha mostrado firme ni segura al momento de reconocer a las familias 

ensambladas, debe ser porque aún cuesta romper con esquemas tradicionales 

que sobreviven en las diversas sociedades, si bien cada día esto se va 

mejorando lo ideal sería que se haga a través del derecho positivo en más 

legislaciones, de manera clara, y precisa en la que no tengamos que estar 

recurriendo a interpretaciones para lograr dar la protección que requiere esta 

agrupación familiar, que por lo demás continua creciendo de manera acelerada 

en el mundo entero, un tanto por la crisis en la que se halla el matrimonio en sí, 
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y otra porque el ser humano siempre sentirá la necesidad de vivir en familia.  

Finalmente he dejado para esta parte de la discusión, uno de los aspectos que 

me parece, además de importante, novedoso, en cuanto el máximo intérprete de 

nuestra Constitución en él caso Medina Menéndez  hace una extensión de los 

miembros de una familia ensamblada que incluye a parientes con lazos 

cercanos, que ante una situación de abandono u orfandad deciden hacerse 

cargo del hijo o hija menor, formando de esta manera un tipo de familia, que 

responde a la tipología de familia ensamblada. Como sabemos en nuestro país 

hemos vivido situaciones de mucha violencia, en años anteriores, hechos que 

ocasionaron en muchos casos, situaciones de orfandad, o abandono por los 

desplazamientos a los que se vieron obligados muchas personas. 

Todo ello origino que se formaran tipos de familias en las que no  existía un padre 

o madre, y en vez de ello aparecía la figura del tío, la tía o los abuelos, parientes

que se hicieron cargo del desarrollo de los menores, pero que muchas veces se 

vieron limitados por temas de formalismos como no ostentar la patria potestad, 

o no tener la capacidad para representar a uno de los menores integrantes de

ese núcleo familiar, en ese sentido nos parece acertado, aun cuando hemos 

superado afortunadamente los temas de violencia, ello no significa que estas 

mismas situaciones ahora se den por otras razones. Si hay algo que criticarle a 

esta misma sentencia es que si bien se hace una mención y extensión como ya 

se ha remarcado, lo criticable seria que era la oportunidad para delimitar las 

obligaciones, así como los derechos de los integrantes de esta agrupación 

familiar, obligaciones sobre alimentos, educación o salud, temas ligados 

directamente al desarrollo integral de los menores en atención al principio del 

Interés Superior del Niño. 

Lo que solo se señala es una atención “mínima” por parte de los padres afines 

con carácter reciproco ello significa que los hijos afines quedan “obligados” con 

sus padres afines, en el momento en que ellos requieran asistencia. Las comillas 

en la palabra obligado, son nuestras en tanto que estas obligaciones más que 

de carácter legal responden a temas de solidaridad, temas morales y 

consideración hacia la nueva familia que se ha logrado formar, por eso 
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señalamos y remarcamos nuestra critica en tanto nos parece que era la 

oportunidad, para establecer claramente los deberes y derechos entre los 

miembros de las familias ensambladas, más aún cuando ya se contaba con una 

primera sentencia que sentaba las bases para el reconocimiento y posterior 

delimitación de facultades o prerrogativas entre los miembros de esta identidad 

familiar. 

Lo señalado en los párrafos anteriores responde claramente a uno de nuestros 

objetivos específicos en cuanto, a las consecuencias jurídicas de la falta de 

regulación de estas nuevas agrupaciones familiares, en tanto que no se logra 

atender el desarrollo integral de los menores, porque siempre se van a encontrar 

obstáculos derivados de figuras legales como la patria potestad, la 

representación y que yendo al terreno de lo real están ligados directamente con 

educación, salud y alimentación de los menores dentro de una familia 

ensamblada. 
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V  CONCLUSIONES 

La familia como institución natural, precede al Estado y la Ley, sin embargo, son 

estos últimos entes los encargados de protegerla a través de distintas normas. 

Ello implica que tal protección alcance a todas las formas de familias hoy 

existentes. 

Si bien por muchos años el matrimonio fue el génesis de la familia, también es 

cierto que en la actualidad esta figura legal atraviesa una crisis considerable, ello 

conlleva a que muchas personas luego de un divorcio o separación intenten 

darse una segunda oportunidad y es en ese contexto que aparecen las nuevas 

tipologías familiares como las familias ensambladas, reconstruidas o 

reconstituidas. 

1. Regular legalmente o reconocer en nuestro derecho positivo a las familias

ensambladas es atender y entender la dinámica de esta institución que a través 

del tiempo ha presentado grandes cambios. 

Nuestra Constitución, en sintonía con muchas legislaciones no recoge una 

definición de la familia ello permite entender que los nuevos núcleos familiares 

gozan del amparo constitucional de nuestra carta magna. En nuestro país como 

una sociedad pluricultural con costumbres que difieren mucho de una a otra, 

necesita leyes inclusivas que protejan o alcancen a todas las formas de familias 

presentes en la actualidad. 

2. Consideramos que toda regulación que de acá en adelante se haga

respecto a las familias ensambladas, deberá hacerse atendiendo básicamente 

el Interés Superior del Niño. Toda vez, que las familias ensambladas existen no 

de ahora, sino desde hace muchos años, sin embargo, es gracias a nuestro 

Tribunal Constitucional, que a través de una sentencia sobre el caso Sholls 

Pérez, las presenta en el escenario de nuestra realidad, para adjudicarles 

protección que deberá ser considerado por las instancias judiciales cuando el 

caso lo requiera. 

3. Además de las familias ensambladas de padres o madres afines con hijos

de su anterior relación, existen familias ensambladas en las que los familiares 
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como tíos o abuelos se hacen cargo de hijos menores. Por lo cual, es 

importante destacar que en muchos países estas formas de agrupación familiar 

cuentan con el reconocimiento legal, en los que se señala claramente los 

derechos y obligaciones entre padres e hijos afines. 

4. Es necesario señalar que urge en nuestro país, una pronta regulación no

solo de nuestro tema como es las familias ensambladas, sino de todas las 

nuevas formas de familias que hoy día conocemos y esto debe atenderse en 

base al principio Protector del Estado, que al mismo tiempo no debe implicar 

una intromisión por parte del mismo, en las relaciones familiares. 

5. Si bien a lo largo de nuestra investigación hemos advertido que los

derechos alimentarios de los hijos afines, se dan de forma subsidiaria y 

complementaria, considero que frente a casos especiales se debería regular la 

obligatoriedad para los padres afines en materia no solo alimentaria sino 

también en educación y salud. 

6. Como conclusión final debo señalar que sin lugar a dudas las familias

ensambladas, forman parte de nuestra realidad que no podemos dejar de 

soslayar. La actualidad nos demuestra que estas no han sido incluidas en 

censos, si bien cada una de las disciplinas como la sociología o la psicología 

cada vez hablan más de ellas, deberíamos hacer esfuerzos por lograr que no 

solo se hable sino que se les brinde el espacio que hoy ocupan en nuestras 

vidas 
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VI RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los legisladores encontrar a los mejores profesionales 

especialistas en el área para una futura modificación del libro de familia de 

nuestro código civil de 1984, a fin que se regule de una vez a las familias 

ensambladas en nuestro derecho positivo. 

Así mismo considero importante que el Estado, trabaje en el fortalecimiento de 

las instituciones, a fin de apoyar la dinámica de las familias sin reconocimiento 

legal, se brinde el apoyo psicológico necesario para los integrantes de las nuevas 

entidades familiares frente a casos de discriminación. 

Tanto escuelas como centros de salud, hospitales, clínicas privadas deberían 

recibir capacitación acerca del principio de Interés Superior del Niño, para ir 

derribando prejuicios frente a situaciones de padres afines que en situaciones de 

emergencia por temas de formalismos no pueden representar a sus hijos afines. 

Otra recomendación que me parece importante es para las personas que se 

hallan en una situación de esta naturaleza, jamás claudicar en la defensa de sus 

derechos. Ningún reglamento interno, ordenanza, o ley en inferior jerarquía que 

nuestra Constitución, puede vulnerar el derecho a la liberta de la que gozamos 

todos a formar el tipo de familia que nos parezca, ni realizar actos de intromisión 

en nuestra esfera privada, menos permitir conductas discriminatorias por el 

hecho de pertenecer a una nueva forma de familia. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

.

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Familias 
ensambladas 

Familia ensamblada, es 
aquella formada por una 
pareja en la cual uno o 
ambos, llegan a esta unión 
con hijos de una relación 
previa (Dameno, 1987) 

Esta variable será valorada 
a partir del análisis, de los 
casos resueltos por nuestro 
Tribunal Constitucional. 

Familia 
Derecho a la identidad 

Escala Likert 

Filiación 

Ordenamiento 
jurídico peruano 

Está integrado por las 
normas que emanan de los 
procedimientos de creación 
que el mismo impone y que 
son dictadas por los 
órganos o entes que tienen 
potestad normativa según 
sus pautas. (Rubio Correa, 
2017) 

Esta variable será valorada 
a partir de la aplicación del 
instrumento para lo cual 
que valgo del método de 
análisis de contenido, a fin 
de determinar el 
cumplimiento de principios 
como : igualdad, protección 
y de reserva legal 

Principios rectores 
Principio de Igualdad 

Escala Likert Principio de Protección 

Principio de Reserva Legal 



ANEXO 02: FICHAS DE REGISTRO 

FICHA DE REGISTRO DE INFORMACION 
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE 09332 – 2006 – PA/TC 

FECHA 30/11/2007 

ACCION DEMANDA DE AMPARO 

COMPETENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SUMARIO EL ACCIONANTE INTERPONE 

DEMANDA DE AMPARO CONTRA 

EL CENTRO NAVAL DEL PERU, POR 

LA NEGATIVA DE ESTE ULTIMO DE 

OTORGARLE UN CARNET A SU 

HIJASTRA EN CALIDAD DE HIJA Y 

NO EL PASE DE INVITADA 

ESPECIAL TAL COMO LO HIZO LA 

DEMANDADA. AMPARO QUE FUE 

ESTIMADO POR EL TRIBUNAL 

CONSTRITUCIONAL, EL MISMO 

QUE ORDENO ADEMAS A LA 

DEMANDADA A NO REALIZAR 

ACTOS DE DISTINCION ENTRE LOS 

HIJOS DEL DEMANDANTE Y SU 

HIJASTRA 

OBSERVACIONES ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE A 

NIVEL SUPRANACIONAL TANTO LA 

CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS COMO EL 

TRIBUNAL EUROPEO DE 

DERECHOS HUMANOS SE HAN 

MANIFESTADO A FAVOR DE LAS 

NUEVAS FORMAS O LAS NUEVAS 

IDENTIDADES FAMILIARES. 

RESOLUCION EN LA PRESENTE DEMANDA EL 



 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
RESOLVIO DE FORMA 
CATEGORICA “DECLARAR 
FUNDADA LA DEMANDA, 
DEBIENDO REPONERSE LAS 
COSAS AL ESTADO ANTERIOR A LA 
AFECTACION PRODUCIDA POR LA 
ASOCIACION”. POR 
CONSIGUIENTE ORDENA A LA 
DEMANDADA QUE NO REALICE 
DISTINCION ALGUNA ENTRE EL 
TRATO QUE RECIBEN LOS HIJOS 
DEL DEMANDANTE Y SU HIJASTRA. 

 
 
 
FICHA DE REGISTRO DE INFORMACION 
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

EXPEDIENTE  01204-2017-PA/TC 

FECHA 01/10/2018 

ACCION DEMANDA DE AMPARO 

COMPETENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SUMARIO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN EL 

DEMANDANTE ACCIONA CONTRA 

PROVIAS POR CONSIDERAR QUE 

LE FUERON VULNERADOS ENTRE 

OTROS DERECHOS EL DE 

LIBERTAD A FORMAR UNA 

FAMILIA, ASI MISMO EL DE 

PROTECCION DE ESTA FIGURA, 

SIENDO DESPEDIDO POR LA 

DEMANDADA POR HABER 

INSCRITO COMO SU HIJA 

BIOLÓGICA A SU HIJASTRA EN UN 

SEGURO PRIVADO DE SALUD, 

ANTE ESTO EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL FALLA 

DECLARANDO FUNDADA LA 

DEMANDA AL CONSIDERAR QUE 



 

SE ACREDITÓ LA VULNERACION 

DE CIERTOS DERECHOS DEL 

DEMANDANTE ENTRE LOS 

CUALES ESTÁ LOS DE CONSTITUIR 

Y PROTEGER A LA FAMILIA. 

OBSERVACIONES COMO YA SE HA SEÑALADO EN LA 

RESOLUCIÓN ANTERIOR EXISTEN 

PRESEDENTES NACIONALES 

COMO INTERNACIONALES QUE 

PROTEGEN A LA FAMILIA EN SU 

SENTIDO AMPLIO Y PARA NADA 

RESTRINGEN EL CONCEPTO A LA 

IDEA ANTIGUA DE FAMILIA 

CONVENCIONAL. 

RESOLUCION EN ESTE CASO EL ORGANO DE 
CONTROL CONSTITUCIONAL 
FALLÓ “DECLARANDO FUNDADA 
LA DEMANDA PORQUE SE 
ACREDITÓ LA VULNERACIÓN DE 
LOS DERECHOS ALEGADOS”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 03: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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