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UNlOAD DE RIA DE rESIS 
Hora: ___-'--_____ 

En cumplimiento del nombramiento recaido en rfir"' , rar el trabajo 
de tesis de la estudiante EIDA MATILDE COUTINO ALVARADO, intitulado "CAUSAS 
DE INVALIDEZ PARA EL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ESTUDIO DE CASOS DE 5 ANOS, DEL 1 DE 
ENERO 2003 AL 31 DE DICIEMBRE 2007 DEL PLAN DE PRESTACIONES". 

AI analizar el trabajo de tesis de la Bachiller, EIDA MATILDE COUTINO ALVARADO, se 
manifiesta que el contenido cienUfico y tecnico de la tesis, se ajusta el tema desarrollado y 
en virtud de haberse satisfecho las exigencias del suscrito asesor, concluyo que esta 
constituye un valioso aporte cienUfico y tecnico al derecho de nuestro pais. 

La ponente realizo un estudio detenido e importante acerca del tema intitulado: "CAUSAS 
DE INVALIDEZ PARA EL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ESTUDIO DE CASOS DE 5 ANOS, DEL 1 DE 
ENERO 2003 AL 31 DE DICIEMBRE 2007 DEL PLAN DE PRESTACIONES", por 10 que 
estimo que se orienta correctamente por la sustentante; el contenido se ajusta a los 
requerimientos cienUficos y tecnicos que se deben cumplir de conformidad con la 
normativa respectiva, la metodologia y las tecnicas de investigacion utilizadas, Ja 
redaccion, el contenido de forma y de fondo, las conclusiones y recomendaciones, 

.' 	 bibliografIa utilizada, son concluyentes con los temas desarrollados dentro de la 
investigacion; es por ello que al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el 
ArtIculo 32 del norl11ativo para la elaboracion de tesis de Licenciatura en Ciencias 
Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico y en virtud de haberse satisfecho las 
exigencias del suscrito asesor, derivados del examen del trabajo y por las razones 
expuestas resulta procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE, debiendo en consecuencia 
procederse a nombrar al REVISOR, a efecto que el presente trabajo sea aprobado y 
discutido posteriormente en el examen publico correspondiente. 

Atentamente, 

"ID Y ENSENAD A T 

Lic. Mario Rene Mo 
ASESOR 
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MATILDE COUTINO ALVARADO, Intitulado: "CAUSAS DE INVALIDEZ 
PARA EL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA, ESTUDIO DE CASOS DE 5 ANOS, DEL 01 
DE ENERO DE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE 2007 DEL PLAN DE 
PRESTAClONES". 

Me permito hacer de su COnOCInllento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen conespondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Nonnativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes cOiTespondientes, su 
opinion respecto del contenido cientitico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaccian, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion 
cientitlca de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y Ia bibliografia utilizada, si aplUeban 0 

desapmeban el trabajo de investigaci6n y otras consideraciones que estime pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
CMCMI jrvch. 



 



BUFETE JURIDICO 

LlC. CARLOS OVIDIO PENA ENRIQUEZ 

"0" Calle 3-73, Zona 4 de Mixeo, Colonia Monte Verde 

Guatemala, 17 de octubre de 2011 

. -JL.: ,",0 DE CIENCIA~ 
JURIDICAS '( SOCIALES 

Licenciado 11\~~"'n i-l1n[1" n 
Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de la Unidad Asesoria de Tesis 

•'\\ \ .T. 2011 d~ Su Despacho \\1b.. .. LJ 
'~l!D . SESOf:lIA DE TESIS 

Distinguido Licenciado Castro: 

En cumplimiento a la providencia de fecha veintidos de septiembre de dos mil once 
procedi a revisar el trabajo de tesis de la Bachiller EIDA MATILDE COUTINO ALVARADO, 
Intitulado IICAUSAS DE INVALIDEZ PARA EL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAl\! CARLOS DE GUATEMALA, ESTUDIO DE CASOS DE 5 ANOS, DEL 01 DE 
ENERO DE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE 2007 DEL PLAN DE PRESTACIONES" Y para el efecto: 

EXPONGO: 

A) 	 Como se puede verificar se presenta un aporte cient/fico at Derecho laboral y a la 
seguridad social del trabajador, en la que se recomienda que se crean 0 

implementen programas para prevenir la invalidez, debido que como se lIego a 
concluir existen tres causas principales de invalidez. 

B) 	 En el lapso de la Revision, as! como en el desarrollo de trabajo de Tesis, la 
estudiante puso de manifesto su capacidad de investigacion, utilizando en la 
elaboracion del mismo, los metodos y tecnicas de investigacion actuales, 
aceptando las sugerencias que durante la revision se Ie hicieron. En el presente 
trabajo se nota que la estudiante enfoca con bastante propiedadlo referente las 
causas de invalidez para el trabajo en los trabajadores de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, as! como el estudio que realizo cinco afios atras. La 
metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas, la redaccion, sus 
recomendaciones y conclusiones, son congruentes con los temas desarrollados asi 
como la bibliografia utilizada dentro de la investigacion. 



?/ 

C) 	 Considero que el presente trabajo de tesis constituye un gran aporte a la sociedad 
v a la comunidad universitaris. en virtud aue es abordado en una forma 
sistematica, de flicil comprensi6n y didactica, asi como haber estudiado a 
Drofundidad no solo los antecedentes v la leeislaci6n intema de referido tema. 
sino ademas su reoercusi6n en el Derecho Intemo. 

D) 	 Pot 10 expuesto OPINO: Que el trabajo de la Bachiller ElDA MATlLDE 
COUTlNO ALVARADO. satisface v refule los reauisitos necesarios nara su 
aprobaci6n, tal y como 10 establece el Articulo 32 del normativo para la 
elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas v Sociales v del 
Examen General PUblico, sobre metodologia y aspectos tecnicos por ende, emito 
DICTAMEN FAVORABLE. nara aue oueda continuar con la tramitaci6n 
corresoondiente 

Sin otro oarticular me suscribo de usted. resoetuosamente. 

"Id v Enseftad a Todos" 
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(ill{[I(,IIUlftl, (llW1(!11ll111l 

DECANATO LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, cuatro de junio de dos mil doce. 

Con vista en los dictrunenes que anteceden, se autoriza 1a impresion del trabajo de tesis de 

la estudiante EIDA MA TILDE COUTrNO ALVARADO intitulado CAUSAS DE 

fNVALIDEZ PARA EL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ESTUDIO DE CASOS DE 5 ANOS, DEL 01 DE 

ENERO DE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE 2007 DEL PLAN DE PREST ACIONES. 

Articulos: 31, 33 y 34 del Nonnativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en la 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CEHRliyrc 
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INTRODUCCION 


EI presente trabajo se elabora, por el interes que evidenci6 en la ponente, acerca de los 

pron6sticos de Previsi6n Social desde la 6ptica del Plan de Prestaciones y de Previsi6n 

Social de los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en relaci6n 

con 10 que sucede con el resto de trabqjadores, en el tema de la incapacidad. 

La justificaci6n del tema investigado se debe a la necesidad de conocer las causas 

comunes 0 no comunes por las cuales los trabajadores en general estim expuestos a 

enfermedades 0 accidentes que en un momento dado los pueden incapacitar temporal 

o definitivamente para el trabajo. A la fecha no se han realizado estudios para conocer 

las causas para las cuales los trabajadores presupuestados de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ven incapacitados para el trabajo y deben ser acogidos por el 

Plan de Prestaciones. 

Para el desarrollo de esta investigaci6n se parte del objetivo a conocer las diversas 

causas y comunes que puedan ocasionar la declaratoria de invalidez de los 

trabajadores y que se vean en la necesidad de acudir al Plan de Prestaciones. Las 

hip6tesis planteadas giran entonces alrededor del tema y consecuentemente con el 

trabajo de investigaci6n, despues del analisis de toda la informaci6n para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Y para ello 

se recurri6 a las tecnicas de investigaci6n bibliografica para profundizar a los diversos 

conceptos jurrdicos fundamentalmente de la materia a tratar y entrevistas con 

autoridades, no solo de fa Universidad de San Carlos de Guatemala sino tambien a la 

autoridades, especialmente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; asimismo, 

la metodologra adecuada para la busqueda de informaci6n y procesamiento 

(i) 



correspondientes al caso. Se ha encontrado datos de gran importancia para desarrollar 

los temas y subtemas contenidos en el plan general de investigacion y que en su 

oportunidad fue aprobado por la Unidad de Tesis de la Facultad de Ciencias Juridicas y 

sociales. 

La presente investigacion consta de cuatro capitulos. En el primer capitulo se hace un 

esbozo general de la Invalidez para el trabajo. En el capitulo dos se refiere al marco 

legal para la proteccion de la invalidez, y el analisis juridico del tema investigado, desde 

la norma suprema del ordenamiento jurfdico hasta los acuerdos y/o circulares; en el 

tercer capitulo, se explica las diversas pruebas para demostrar la existencia de la 

invalidez; y en el cuarto capitulo, se refiere sobre el proceso judicial en juicio ordinario 

cuando existe conflicto en la jubilacion por invalidez. 

Y para finalizar se presenta las conclusiones y recomendaciones que se estiman 

pertinentes respecto del tema central de la investigacion de las hipotesis planteadas, y 

determinar los aspectos teoricos que sirven de contribucion a futuros estudios a las 

autoridades administrativas busquen normas juridicas mas justas para resolver los 

distintos problemas y evitar tramites onerosos para los trabajadores declarados en 

estado de invalidez. 



CAPiTULO I 

1. La invalidez para el trabajo 

1.1 Concepto 

"Incapacidad de una persona para realizar determinadas actividades debido a una 

deficiencia fisica 0 psiquica". 

Asi mismo, el C6digo de Trabajo en el Articulo uno, define el trabajo como: "el 

conjunto de principios y normas juridicas regula los derechos y obligaciones de 

patronos y trabajadores, con ocasi6n del trabajo y crea instituciones para resolver 

sus conflictos; por 10 anterior, se puede definir la invalidez para el trabajo como: 

"EI tiempo en que una persona natural, deja de prestar sus servicios personales 0 

realizar una obra determinada, para un patrono por la incapacidad de realizar 

determinadas actividades debido a una deficiencia fisica 0 psiquica". 

1.2 Datos hist6ricos de la protecci6n del trabajador invalido: 

Es importante senalar que es dificil encontrar una definici6n relacionados con la 

invalidez, ligada al trabqjo, por cuanto que, desde tiempos remotos, la invalidez no 

tenia ninguna relaci6n con el trabajo, toda vez, una persona que adolecia de algun 
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grado de invalidez, simplemente no trabajaba, y no precisamente porque no 10 

quisiera, sino p~r el hecho de que no Ie daban empleo. 

Es dificil encontrar conceptos relacionados con la invalidez, ligada al trabajo, por 

cuanto que, desde tiempos remotos, la invalidez no tenia ninguna relaci6n con el 

trabajo, toda vez, una persona que adolecia de algun grado de invalidez, 

simplemente no trabajaba, y no precisamente porque no 10 quisiera, sino p~r el 

hecho de que no Ie daban empleo. 

EI trabajo, como es de conocimiento generalizado, se entiende como un esfuerzo 

humane y fisico, p~r eso, hasta en tanto despues de la Segunda Guerra Mundial, 

es que se empez6 a comprender que las personas con algun grado de invalidez, 

pueden realizar un trabajo, precisamente de acuerdo a sus capacidades. Ahora 

bien, en el trabajo pueden surgir accidentes 0 enfermedades profesionales que en 

ese transcurso, puedan provocar algun grado de invalidez. En Guatemala, como 

una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la difusi6n de ideas 

democraticas, a partir de los anos cuarenta y cuatro en adelante, se ha abordado 

el tema de la invalidez y el trabajo de manera formal a traves de una regulaci6n 

especifica. 

En la historia al respecto, tambien se l1a dicl10 que cuando se derroc6 al gobierno 

interino del General Ponce Valdes quien l1abia tomado el poder despues de una 

dictadura de 14 anos por el General Jorge Ubico, y se eligi6 un gobierno 
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democratico, bajo la presidencia del Dr. Juan Jose Arevalo Bermejo, es que se 

puede decir, que se concibe la invalidez y su relaci6n con el trabajo. 

La historia tarnbien demuestra que "el Gobierno de Guatemala de aquella epoca, 

gestion6 la venida al pais, de dos tecnicos en materia de Seguridad Social. Ellos 

fueron el Licenciado Oscar Barahona Streber (costarricense) y el Actuario Walter 

Dittel (chileno), quienes hicieron un estudio de las condiciones econ6micas, 

geograficas, etnicas y culturales de Guatemala. EI resultado de este estudio 10 

publicaron en un libro titulado "Bases de la Seguridad Social en Guatemala".1 

En esa epoca se estableci6 en la Constituci6n de la Republica de Guatemala el 

Articulo 63, que contaba con el siguiente texto: "se establece el segura social 

obligatorio. La Ley regulara sus alcances, extensi6n y la forma en que debe de ser 

puesto en vigor." 

"Considerando una serie de fechas importantes, que hacen viable analizar la 

historia del tema de la invalidez y su vinculo con el trabajo, se senalan las 

siguientes: 

I Valenzuela Augusto. Principios y derechos fundamentales del trabajo en Guatemala, Pag. 78 
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a) EI 30 de Octubre de 1946, el Congreso de la Republica de Guatemala, 

emite el Decreto numero 295, "Ley Organica del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social". Se crea asi "Una Institucion autonoma, de derecho publico de 

personeria juridica pro pia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, un 

Regimen Nacional, Unitario y Obligato rio de Seguridad Social, de conformidad con 

el sistema de proteccion minima". 

b) Se crea asi un Regimen Nacional, Unitario y Obligatorio. Esto significa que 

debe cubrir todo el territorio de la Republica, debe ser unico para evitar la 

duplicacion de esfuerzos y de cargas tributarias los patronos y trabajadores de 

acuerdo con la Ley, deben de estar inscritos como contribuyentes, no pueden 

evadir esta obligacion, pues ello significaria incurrir en la falta de prevision social. 

c) La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, promulgada el 31 

de Mayo de 1985, preceptua en el Articulo 100: "Seguridad Social. EI Estado 

reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los 

habitantes de la Nacion". La institucion mas importante en esta materia es el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

4 




1.3 La medicina legallaboral 

La medicina legal laboral surge a rafz de la especializaci6n que se ha venido 

experimentando en el campo de la salud. En ese sentido, la medicina legal es la 

especialidad medica que reune los conocimientos de la medicina que son utiles 

para la administraci6n de justicia para dilucidar 0 resolver problemas civiles, 

penales 0 administrativos y para cooperar en la formulaci6n de leyes. 

A) Areas que abarca la medicina legal 

1. Medicina legal clinica 

2. Patologia forense 

3. Psiquiatria forense 

4. Ciencias forenses 

5. Toxicologia analitica 

6. Balistica 

7. Analisis de documentos 

8. Inmunohematologia 

9. Dactiloscopia 

10. Estudio de pelos y fibras 

11. Danos en vehiculos automotores 
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12. Analisis de manchas de sangre 

8) Caracteristicas que comprende la medicina legal 

Dentro de las principales, se encuentran: 

a) Es una especialidad diagn6stica 

b) EI documento mas importante de la medicina legal es el dictamen medico 

legal. 

c) En los pacientes vivos dictamina pron6sticos. 

d) Criterio medico-legal: analisis cientifico orientado a las necesidades de la 

administraci6n de justicia que el legista efectua sobre hechos medicos de 

cualquier especia/idad medica. Es decir, hace entendibles al abogado los 

aspectos medicos. 

C) Clasificaci6n de medicina legal 

Se ha dicho que la medicina legal es unica, sin embargo, tambien es cierto que se 

ha expandido y especializado a traves de otros ambitos del quehacer cientffico, 
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por 10 tanto, existe una clasificaci6n didactica de la medicina legal, y es la 

siguiente: 

1. 	 Medicina legal general, esta se refiere a la elaboraci6n de documentos 

medico-legales. 

2. 	 Medicina legal criminalistica, que se encarga del estudio de los indicios de 

naturaleza medica que dej6 un delincuente en la escena del hecho 0 sobre la 

victima. 

3. 	 Medicina legal tanatol6gica, que se dedica al estudio de la muerte y del 

cadaver. 

4. 	 Medicina Legal Traumatol6gica, que se refiere a las alteraciones anat6micas y 

funcionales causadas por una fuerza exterior, que son de interes a la justicia. 

5. 	 Medicina legal materna infantil, que incluye alteraciones de la conducta sexual 

y sus consecuencias legales. 

6. Medicina legal toxicol6gica, que se encarga del estudio de los aspectos 

legales de las intoxicaciones. 
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7. Medicina legal psiquiatrica, que estudia la enfermedad mental y sus 

vinculaciones con la ley. 

8. 	 Medicina legallaboral, que es la que abarca el presente estudio, yes la que se 

refiere a los aspectos legales de las alteraciones de la salud causadas por el 

trabajo. 

9. 	 Tambiem se encuentra la deontologia medica, que se encarga del estudio del 

deber y derecho de los medicos. 

1.4 Programas de prevision social en Guatemala 

Como se dijo antes, la institucion guatemalteca mas importante en prevision y 

seguridad social, es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y funciona en 

base ados programas muy bien utilizados: 
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a) Programa de invalidez, vejez y sobrevivencia (I.V.S.) 

La Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social senala entre los 

riesgos de caracter social para los cuales el Regimen de Seguridad Social debe 

otorgar protecci6n y beneficios, los de invalidez, vejez y sobrevivencia. 

EI regimen de seguridad social, al mismo tiempo que promueve y vela por la salud, 

enfermedades, accidentes y sus consecuencias y protege la maternidad tambien 

da protecci6n en caso de invalidez y de vejez, y ampara las necesidades creadas 

por la muerte, ya que uno de sus fines principales es el de compensar mediante el 

otorgamiento de prestaciones en dinero, el dano econ6mico resultante de la 

cesaci6n temporal 0 definitiva de la actividad laboral. 

AI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de conformidad con la Ley que 10 

rige (Acuerdo 788 de Junta Directiva), Ie corresponde administrar la concesi6n de 

prestaciones en caso de que ocurra alguno de los riesgos mencionados, en la 

forma y condiciones que sus reglamentos determinen. 

A partir del 10 de marzo de 1977 se aplica en toda la Republica el Reglamento 

sobre Protecci6n Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, en beneficio de los 
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trabajadores de empresas particulares (incluidos los trabajadores de empresas 

descentralizadas del Estado) y de trabajadores del Estado pagados p~r planilla. 

b) Programa de invalidez, vejez y sobrevivencia 

1. Invalidez 

Segun el Acuerdo 466 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social define: "En terminos generales: quien queda impedido con 

menor 0 mayor grado para desenvolverse fisicamente". 

Incapacidad laboral derivada de un accidente 0 de una enfermedad de trabajo y 

que otorga derecho a los gastos de curaci6n mas una retribuci6n temporal y al 

resarcimiento por la lesi6n. 

De acuerdo a la informaci6n proporcionada por esta Instituci6n, para tener 

derecho a pensi6n p~r invalidez, el asegurado debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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a) Ser declarado invalido (incapacitado) 

b) Si es menor de 45 arios: Haber pagado contribuciones al programa, durante un 

minima de 36 meses dentro de los 6 arios inmediatamente anteriores al primer dia 

de invalidez. Si tiene entre 45 y 55 arios: Haber pagado contribuciones al 

programa, durante un minima de 60 meses dentro de los 9 arios inmediatamente 

anteriores al primer dia de invalidez. Si es mayor de 55 arios: Haber pagado 

contribuciones al programa, durante un minima de 120 meses dentro de los 12 

arios inmediatamente anteriores al primer dia de invalidez". 

1.5 Los grados de invalidez 

Segun el Acuerdo 466 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social define: "EI grado de incapacidad que se puede padecer, 

dependera de las patologias y afecciones sufridas por los trabajadores, siempre 

que reduzcan 0 anulen su capacidad laboral". Se trata de la incapacidad que, sin 

ser total, ocasiona al trabajador una disminuci6n superior al 33% del rendimiento 

normal para su profesi6n, sin impedirle la realizaci6n de las tareas fundamentales 

de la misma. Ademas, la prestaci6n es compatible con el desarrollo de cualquier 

tipo de actividad laboral. 
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Dentro de los requisitos para acceder a la prestaci6n, se encuentran el estar 

afiliado, en alta en la Seguridad Social 0 situaci6n asirnilada al alta. Si, ademas, la 

incapacidad permanente esta motivada por enfermedad comun: Se deben tener 

cotizados 1,800 dias en los 10 arios inmediatamente anteriores a la extinci6n de la 

Incapacidad Temporal de la que se derive, computandose por entero los 18 meses 

de duraci6n maxima. Para los trabajadores j6venes, menores de 21 arios, en la 

fecha de su baja por enfermedad el periodo de cotizaci6n se obtiene de la suma 

de dos cantidades: la mitad de los dras transcurridos entre los 16 arios de edad del 

trabajador y la iniciaci6n del proceso de Incapacidad Temporal; mas todo el 

perfodo, agotado 0 no, de la Incapacidad Temporal. 

Y no se exige cotizaci6n si la incapacidad permanente fuera por accidente, sea 0 

no de trabajo, 0 enfermedad profesional. Existen tres (3) grados de invalidez, los 

cuales son calificados por el Departamento de Medicina Legal y Evaluaci6n de 

Incapacidades de la Instituci6n, ubicado en el Hospital General de Accidentes 

denominado 7-19, previa orientaci6n y calificaci6n de derecho. 

La orientaci6n y calificaci6n de derecho puede ser realizada en el Departamento 

de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. La orientaci6n y calificaci6n de derecho 

puede ser realizada en las Cajas y Delegaciones ubicadas en el interior del pais. 
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1.6 Vejez 

Es la ultima etapa de la vida de los seres vivos antes que se produzca el 

fallecimiento y es una inevitable consecuencia del paso del tiempo. 

Para tener derecho a pensi6n por vejez, el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, estipula que el asegurado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber pagado al program a un mlnimo de 180 contribuciones 

b) Haber cumplido la edad minima que Ie corresponda de acuerdo a las edades y 

fechas que se establecen de la siguiente manera: Que hayan cumplido 60 anos 

antes del 1 de enero de 2000; Que cumplan 61 anos durante los anos 2000 y 

2001; Que cumplan 62 anos durante los anos 2002 y 2003; Que cumplan 63 anos 

durante los anos 2004 y 2005; Que cumplan 64 anos durante los anos 2006 y 

2007; Que cumplan 65 anos del ana 2008 en adelante. 

c) Haber causado baja en su relaci6n laboral 
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1.7 Sobrevivencia 

La sobrevivencia es uno de los elementos mas caracteristicos de los seres vivos y 

tiene que ver con el ansia que todos poseemos para seguir viviendo yesquivar 

todas aquellas situaciones 0 circunstancias que puedan afectar nuestra vida. 

Para tener los sobrevivientes, derecho a pensi6n al fallecer el asegurado, es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Que el afiliado haya pagado un minimo de 36 meses de contribuciones dentro 

de los 6 alios inmediatos a la muerte. 

b) Que al momento de fallecer el asegurado, ya hubiera tenido derecho a pensi6n 

por Vejez. 

c) Que al momento de fallecer el asegurado, estuviera recibiendo pensi6n por 

Invalidez 0 Vejez. Si la muerte es causada por un accidente, las contribuciones se 

dan por cumplidas si el asegurado hubiere reunido los requisitos establecidos para 

el derecho a subsidio por accidente. 
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1.8 Cuota mortuoria 

Uno de los beneficios del Programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia es el pago de 

la cuota mortuoria, en caso de fallecimiento de los afiliados. De acuerdo a sus 

leyes y reglamentos, los requisitos para el pago de dicha cuota son: 

"En el caso de los trabajadores Activos que fallecen: 1. Certificado vigente de 

trabajo del afiliado. 2. Certificado de defuncion del trabajador. 3. Factura de los 

funerales. 4. Tener acreditado por los menos dos meses de contribucion en los 

ultimos seis meses calendario anteriores al fallecimiento. 5. Cedula de vecindad 

de la persona que cobra. La aportacion del Instituto como cuota mortuoria es de 

Q.412.50. Los beneficiarios, en caso de fallecimiento. En el caso de beneficiarios 

hijos menores de edad, la cuota mortuoria es valida hasta la mayoria de edad. En 

el caso de beneficiaros hijos incapacitados, la prestacion es valida sin importar la 

edad. Los ninos menores de cinco anos de edad: Cuando un nino nace en 

cualquiera de las Unidades Medicas del Instituto y falleciera, tambien tendra 

derecho a la prestacion de Cuota Mortuoria".2 

2 Infol1l1aci6n recabada de folleto informativo proporcionado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. S-f. Pag. 2 
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1.9 Programa voluntario 

Este programa como su nombre 10 indica, se realiza a voluntad del trabajador, 

cuando ha contribuido p~r 10 menos durante 12 meses en los ultimos tres arios, y 

que por cualquier circunstancia deja de ser asegurado obligatorio, y todavia no 

califica para ser cubierto p~r el programa invalidez, vejez y sobrevivencia, tiene la 

oportunidad de continuar asegurado de manera voluntaria. 

De acuerdo a esta instituci6n, los requisitos son: 

a) 	 Solicitarlo por escrito allnstituto dentro de los 3 meses calendario siguiente al 

ultimo mes de contribuci6n 0 al ultimo dia subsidiado. 

b) 	 Pagara mensualmente una contribuci6n del 5.5% que incluye la cuota 

patronal y la cuota del trabajador para el programa IVS. 

c) 	 La contribuci6n voluntaria permite mantener el derecho para gozar las 

pensiones que otorga el programa, pero no da derecho a gozar de atenci6n 

medica. 
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1.10 Programa enfermedad, maternidad y accidentes denominado -EMA

EI objeto primordial de la seguridad social, es el de dar proteccion minima a los 

trabajadores del pais, a base de una contribucion proporcional a los ingresos de 

cada uno y de la distribucion de beneficios a cada contribuyente 0 a sus familiares 

que dependen economicamente de el, procediendo en forma gradual y cientifica 

que permita determinar tanto la capacidad contributiva de la parte interesada, 

como la necesidad de los sectores de poblacion de ser protegidos por alguna 0 

varias clases de beneficios, habiendose principiado solo por la clase tra bajad ora , 

con miras a cubrirla en todo el territorio nacional, antes de incluir dentro de su 

regimen a otros sectores de la poblacion. 

1.11 Asistencia medica 

Segun el Articulo 1 del Acuerdo de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social se entiende por: "asistencia medica el conjunto de examenes, 

investigaciones, tratamientos, prescripciones intervenciones medico quirurgicas y 

otras actividades que correspondan a los programas de prestaciones del I nstituto , 

los cuales deben poner a la disposicion del trabajador y sus familiares a quienes 

les asista el derecho y en consecuencia de la colectividad, los recursos de las 

ciencias medicas y otras ciencias afines que sean necesarios para promover, 
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conservar, mejorar 0 restaurar el estado de salud, prevenir especificamente las 

enfermedades, y mantener y restablecer la capacidad de trabajo de la poblacion".3 

Las prestaciones en servicio de los Programas de Enfermedad, Maternidad y 

Accidentes, se proporcionan en consultorios, hospitales y otras unidades medicas 

propias del Instituto, por medio de su cuerpo medico y del respectivo personal 

tecnico y auxiliar. Tambien podran suministrarse a domicilio para el programa de 

Enfermedad y Maternidad. 

La institucion ha realizado convenios con el Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social para brindar atencion a sus afiliados asi como contratos con 

medicos particulares para brindar servicios medicos siendo todos los profesionales 

medicos colegiados para brindar la atencion conforme las leyes de la materia. 

Identificacion e inscripcion de beneficiarios con Derecho: EI afiliado 0 beneficiario 

con derecho al solicitar la primera atencion en un caso de enfermedad, maternidad 

o accidente, debera presentar el documento de identificacion que el Instituto 

establezca y el Certificado de Trabajo emitido por el patrono sin embargo, el 

Instituto podra utilizar cualquier otro medio de identificacion apropiada. 

3 Ver articulo 1 del Acuerdo 466 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
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Segun el Articulo 6 del Acuerdo 466 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social las atenciones posteriores, relacionadas con "el caso de 

enfermedad, maternidad 0 accidente, basta que el afiliado 0 beneficia rio con 

derecho presente la papeleta de cita medica, juntamente con el documento de 

identificaci6n correspondiente". 

En los casos de emergencia estos son atendidos sin los requisitos de 

identificaci6n y comprobaci6n de derechos. Una vez terminado el estado de 

emergencia, si el caso requiere atenciones medicas posteriores a los primeros 

auxilios, debera comprobarse por el interesado 0 por el Instituto en casos 

especiales, dentro de los dos dias habiles siguientes a la terminaci6n de dicho 

estado, el derecho a las prestaciones. Para proceder a la inscripci6n de los ninos, 

se requiere la presentaci6n por parte de los padres afiliados de: 

a) Documentos de identificaci6n del afiliado y de la madre. 

b) Certificado de Trabajo del afiliado. 

c) Certificado de la Partida de Nacimiento del nino. 

Se otorga la asistencia medica con el fin de promover, conservar, mejorar 0 

restaurar la salud y restablecer la capacidad para el trabajo, dando servicios de 
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medicina preventiva, curativa y rehabilitaci6n. Teniendo derecho en caso de 

enfermedad: 

a) Los trabajadores afiliados 

b) EI trabajador en periodo de desempleo 0 licencia sin goce de salario, siempre 

que dentro de los seis meses calendario anteriores al mes en que se produzca el 

desempleo 0 licencia, haya contribuido en cuatro periodos de contribuciones y el 

enfermo reclame prestaciones en el curso de los dos meses posteriores a la fecha 

de desempleo 0 inicio de la licencia. Los hijos hasta los cinco anos, del trabajador 

afiliado y del trabajador en periodo de desempleo 0 licencia con derecho a las 

prestaciones en servicio. 

En caso de maternidad tienen derecho: a) La trabajadora afiliada; b) La esposa 

del trabajador afiliado 0 la mujer cuya uni6n de hecho haya sido debidamente 

legalizada, 0 en su derecho la companera que cumpla las reglamentaciones 

legales; c) La trabajadora en periodo de desempleo 0 la esposa 0 companera del 

trabajador en periodo de desempleo, siempre que la perdida del empleo se haya 

producido estando aquellas en estado de embarazo; d) La Esposa 0 companera 

del afiliado failecido, que se encuentre en estado de embarazo en la fecha del 

failecimiento de este; e) Los hijos del Afiliado hasta 5 anos de edad. 
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En los casos de accidentes: a) EI trabajador afiliado, sin necesidad de acreditar un 

tiempo minima de contribuciones previas; b) EI trabajador en periodo de 

desempleo 0 de licencia sin goce de salario, siempre que el accidente 10 sufra 

durante los dos primeros meses siguientes a la fecha de cesantia 0 licencia y que 

haya tenido contratos 0 relaciones de trabajo vigentes aun con interrupciones, con 

patronos declarados formalmente inscritos en el regimen en los cuatro meses 

inmediatamente anteriores contados hacia atras desde que termino su ultimo 

contrato 0 relaci6n de trabajo, y que durante la vigencia de esos contratos 0 

relaciones, en cada mes haya contribuido al regimen de seguridad social; c) Los 

beneficiarios con derecho en el Programa de Enfermedad y Maternidad, en los 

casos dentro de las limitaciones establecidas en el Reglamento. 

En caso de enfermedades en general, maternidad, y accidentes, de sus afiliados y 

beneficiarios con derecho, el Instituto dara las siguientes prestaciones en servicio: 

a) Asistencia medico quirurgica general y especializada; b) Asistencia 

odontol6gica; c) Asistencia farmaceuticas. Rehabilitaci6n y suministro de aparatos 

ortopedicos y protesicos; e) Examenes radiol6gicos, de laboratorio y demas 

examenes complementarios que sean necesarios para el diagn6stico y el control 

de las enfermedades; f) Servicio Social; g) Transporte y h) Hospedaje y 

alimentaci6n. 
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En casos especiales, los beneficios en el regimen de Seguridad Social comprende 

protecci6n y beneficios en caso de que ocurran los siguientes riesgos de caracter 

social: a) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; b) Maternidad; c) 

Enfermedad generales; d) Invalidez; e) Orfandad ; f) Viudez ; g) Vejez; h) Muerte 

(gastos de entierro); i) Los demas que el reglamento determine (Art. 28. Decreto 

No. 295 del Congreso de la Republica). 

1.12 EI departamento de medicina legal del I.G.S.S. 

Esta instituci6n se denomina Departamento de Medicina Legal y Evaluaci6n de 

Incapacidades. Se trata de la dependencia que evalua y dictamina las 

incapacidades del afiliado y beneficiario del programa Invalidez, Vejez y 

Sobrevivencia y de los trabajadores del Estado, que solicitan ser pensionados por 

invalidez. 

Sus funciones son las siguientes: 

1. 	 Emitir dictamenes e informes medicos legales relacionados con el grado de 

discapacidad, conforme reglamentos y normas de evaluaci6n y 

discapacidad, dictadas por el Instituto. Permitiendo la evaluaci6n de los 

afiliados candidatos con grado de discapacidad. 
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2. 	 Verificar peri6dicamente las condiciones que determinaron las 

discapacidades, para el otorgamiento de pensiones, mediante nueva 

evaluaci6n interdisciplinaria y dictamen de Junta Evaluadora. 

3. 	 Coordinar con unidades asistenciales del I nstituto , la pn3ctica de examenes 

complementarios que se estimen necesarios, para evaluar pacientes 

candidatos con grado de discapacidad. 

Para este departamento, la invalidez, se refiere tanto a la jubilaci6n por invalidez 

que es la otorgada a la persona cuando alguna enfermedad fisica, mental 0 

accidente Ie impida realizar sus labores y actividades cotidianas. Los grados de 

invalidez que se reconocen son: Total y gran invalidez. 

Los requisitos son: Para los contribuyentes del programa IVS, deberan realizar su 

tramite de jubilaci6n por el riesgo de invalidez en oficinas centrales y cajas 

departamentales del IGSS. Para su evaluaci6n en el Departamento de Medicina 

Legal y Evaluaci6n de Incapacidades deberan presentarse con las formas IVS 17 

y adem as con Cedula de Vecindad original y fotocopia de la misma, y constancia 

de afiliaci6n. Para los trabajadores del Estado, deberan presentarse en medicina 

legal con certificado de trabajo, cedula de vecindad y constancia de afiliaci6n. 
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La incapacidad puede presentar cambios y la pension puede sufrir modificaciones, 

de acuerdo al grado de invalidez. 

1.13 	 EI plan de prestaciones de los trabajadores de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, fue fundada por real cedula del 31 

de enero de 1676. La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en su 

Articulo 82 establece en su parte conducente que la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, es una institucion autonoma con personalidad juridica ... " 

Le corresponde dirigir, organizar y desarrollar la educacion superior del Estado y la 

educacion profesional universitaria estatal, as! como la difusion de la cultura en 

todas sus manifestaciones. Tambien promovera por todos los medios a su 

alcance la investigacion en todas las esferas del saber humano y cooperara al 

estudio y solucion de los problemas nacionales. 

Se rige por el Decreto 325 Ley Organica de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, estatutos y reglamentos, asi como demas disposiciones. Dentro de 

los reglamentos, se encuentra el que contiene el plan de prestaciones de los 

empleados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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La Universidad de San Carlos de Guatemala, de acuerdo con el punto noveno del 

acta 911 de la sesi6n celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 8 de 

enero de 1966 cre6 el "Plan de Jubilaciones y Seguro de Vida del Personal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala", el cual en 10 sucesivo se denominara 

"Plan de Prestaciones del Personal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala" . 

EI Plan de Prestaciones del Personal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, tiene por funci6n asegurar a todos los trabajadores de la Universidad, 

el goce de una pensi6n al retirarse del servicio, por invalidez, 0 por cumplir con los 

requisitos del Articulo 11 del presente reglamento y, al ocurrir su fallecimiento, 

proteger a sus beneficiarios con un seguro de vida y con pensiones de viudez y 

Orfandad. Asimismo, tiene por objeto compensar al trabajador, en forma opcional 

para el y como alternativa a las demas prestaciones del plan, en caso de su retiro 

voluntario 0 por despido. Estos beneficios deben considerarse como mfnimos los 

cuales podran extenderse cuando las condiciones financieras del plan 10 permitan. 

Se incluyen de estos beneficios a quienes ingresen a laborar a la Universidad de 

San Carlos de Guatemala con una edad cronol6gica de 45 afios 0 menos. 

Se encuentra regulado mediante acuerdo contenido en el punto segundo del Acta 

39-93 de la sesi6n celebrada por el Consejo Superior Universitario del 3 de 

noviembre de 1993, y se denomina Junta Administradora del Plan de 

Prestaciones del Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

25 




Se ha podido recabar la siguiente informaci6n: 

b) 	 Que el Plan de prestaciones se maneja a traves de un presupuesto, y se 

realiza este en base a proyecciones actuariales. 

c) 	 En su estructura se encuentra estructurado en el sentido de que 5 miembros 

titulares electos 10 integran, y estos son: Consejo Superior Universitario, el 

Rector, profesionales docentes, trabajadores administrativos, tecnicos y de 

servicios y representante electo p~r la Asamblea General de los Jubilados del 

Plan. 

d) 	 La Junta Administradora del Plan de Prestaciones, quien es el ente facultado 

para aprobar el PresLipuesto del Plan, yen forma mensual recibe los estados 

financieros. 

e) 	 Como dato relevante, en el ario dos mil ocho, s610 ejecut6 el presupuesto de 

egresos el sesenta y ocho punto noventa y cinco por ciento, debido a que a 

partir de ese ario, no se ha retirado a los trabajadores activos que ya 

cumplieron los requisitos para formar parte del Plan de Prestaciones en ese 

ario. 

f) 	 La situaci6n persiste hasta la fecha, en virtud de que el total aproximado de 

trabajadores de esta entidad que se encuentran en estas condiciones supera 

las 482 personas. 

g) 	 EI dinero del presupuesto no ejecutado, automaticamente se va al fondo 

comun. 
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h) 	 EI Plan de prestaciones de conformidad con 10 acordado por el Consejo 

Superior Universitario, actua como ente econ6mico con estructura y 

operaciones propias, teniendo su contabilidad especifica, por 10 que elabora 

sus propios estados financieros. 

i) 	 De acuerdo al Articulo 28 los recursos financieros del plan, cuentan con tres 

fuentes principales, que son las cuotas de la Universidad, las cuotas de los 

trabajadores, los rendimientos provenientes de la inversi6n de reservas. 

j) 	 Se seiiala que el Plan de Prestaciones, debe mantenerse en las cuentas de 

dep6sitos y en las inversiones que autorice la Junta Administradora, de 

acuerdo con un instrumento aprobado por el Consejo Superior Universitario. 

k) 	 Por ultimo, se determin6 que las prestaciones del reglamento del Plan de 

Prestaciones de Personal de la Universidad de San Carlos es de caracter 

adicional, se pagaran sin perjuicio de las prestaciones que otorgan por 

ejemplo, ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

1.14 Las clases de invalidez 

En el caso de los reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 

establece el derecho de los trabajadores a gozar de pensiones, jubilaciones y 

seguro de vida de conformidad con el Plan de Prestaciones del Personal de la 

Universidad de San Carlos. 
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1.14.1 La invalidez por accidente y por enfermedad 

De 	acuerdo a las disposiciones normativas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, con respecto a su personal con derecho, se contemplan en este 

ambito los siguientes aspectos: 

a) 	 Que se conceden licencias con goce de sueldo por motivos hasta por un 

perlodo de seis meses siempre que no goce de las prestaciones establecidas 

por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y deberan contar con 

certificado medico colegiado que certifique que la enfermedad, motivo de la 

solicitud de licencia se justifica. Si la causa persistiera despues de seis 

meses, el Consejo Superior Universitario podra ampliar el plazo hasta por un 

periodo igual. 

b) En caso de suspension por accidente, enfermedad comun 0 maternidad, 

acordado por ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Universidad de 

San Carlos cubrira al empleado suspendido un subsidio equivalente al sueldo 

o salario que no Ie cubra el IGSS, este no podra exceder de un periodo de seis 

meses, por una misma enfermedad 0 accidente. 

c) 	 En los casos de enfermedad 0 accidentes de larga evolucion 0 convalecencia 

en que se compruebe plenamente que la suspension debe continuar, la 

Universidad podra exceder por una sola vez, el plazo para que goce del 
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subsidio hasta p~r un maximo de seis meses, segun el caso previa 

autorizaci6n del Consejo Superior Universitario. 

1.15 Valor de la pensi6n p~r invalidez 

EI departamento de IVS, es el encargado de revisar y recibir la papelerfa, asf 

como, otorgar y administrar las pensiones que se conceden a los afiliados y 

beneficiarios con derecho segun reglamento vigente. 

EI programa IVS, se inicio el 01 de marzo de 1977, p~r 10 que es a partir de esa 

fecha que se determina el l1umero de contribuciones que debe tener un afiliado 

para el beneficio de una pensi6n. EI Decreto No. 295 "Ley Organica del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social", seriala en el Articulo 32 10 siguiente: "La 

protecci6n relativa a invalidez, orfandad, viudedad y vejez, consiste en pensiones 

a los afiliados, que estos deben percibir conforme a los requisitos y a la extensi6n 

que resulten de las estimaciones actuariales que al efecto se hagan.". EI 

programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, fue creado a partir del 01 de marzo 

de 1,977 con aplicaci6n en toda la Republica de Guatemala, actualmente esta 

regulado de conformidad al Acuerdo 1,124 Y su modificaci6n emitido p~r la 

Honorable Junta Directiva, basicamente es un beneficio para los trabajadores del 

sector privado que presten sus servicios materiales 0 intelectuales a patronos 

formalmente inscritos en el instituto, asi como para los trabajadores del Estado 
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contratados p~r planilla. EI instituto Ie cancela a sus pensionados 

mensualidades al ano, ademas en el mes de diciembre se otorga un aguinaldo 

igua! al 100% de su pensi6n y un bono navideno equivalente a quinientos 

quetzales p~r caso. La (mica obligaci6n que tiene el pensionado con eII.G.S.S. es 

presentar una vez al ano, durante todo el mes de junio su acta anual de 

supervivencia. 
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CAPiTULO II 

2. Marco legal de la protecci6n por invalidez 

En este capitulo se entra considerar el marco legal que regula la protecci6n por 

invalidez como son la Constituci6n de la Republica de Guatemala, la Ley Organica 

dellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Reglamento de Invalidez, vejez 

y sobrevivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Reglamento 

del Plan de Prestaciones del Personal del Plan de Prestaciones. 

2.1 Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

La Constituci6n PoHtica de la Republica, prescribe en su Articulo 100, que "el 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los 

habitantes de la Naci6n. Su regimen se instituye como funci6n publica, en forma 

nacional, unitaria y obligatoria. EI Estado, los empleadores y los trabajadores 

cubiertos por el regimen, con la unica excepci6n del preceptuado por el articulo 88 

de la Constituci6n (excepci6n a las universidades de pagar contribuciones), tienen 

la obligaci6n de contribuir a financiar dicho regimen y derecho a participar en su 

direcci6n, procurando su mejoramiento progresivo. La aplicaci6n del regimen de 

seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que 

es una entidad aut6noma con personalidad juridica, patrimonio y funciones 
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propias; goza de exoneraci6n total de impuestos, contribuciones y arbitrios, 

establecidos 0 por establecerse. EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

debe participar con las instituciones de la salud en forma coordinada ...". 

2.2 Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

Esta instituci6n se rige por el Decreto 295 del Congreso de la Republica de 

Guatemala. Dentro de sus considerandos, es importante resaltar: 

a) Que actualmente prevalecen en Guatemala, debido al tradicional abandono de 

los gobiernos anteriores a la Revoluci6n del 20 de octubre de 1944, condiciones 

de atraso y miseria social tan pronunciadas que hacen urgente e inaplazable, la 

adopci6n de medidas conducentes a elevar en forma paulatina y sistematica el 

nivel de vida de nuestro pueblo. 

b) Que ese mejoramiento se puede obtener en gran parte si se establece un 

regimen de Seguridad Social obligatoria fundado en los principios mas amplios 

y modernos que rigen la materia y cuyo objetivo final sea el de dar protecci6n 

minima a toda la poblaci6n del pais, a base de una contribuci6n proporcional a 

los ingresos de cada uno y de la distribuci6n de beneficios a cada contribuyente 
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o a sus familiares que dependan economicamente de el, en 10 que el interes y la 

estabilidad sociales requieran que se Ie otorgue. 

c) 	Que dicho regimen de Seguridad Social obligatoria debe estructurarse 

inspirandose en ideas democraticas, tanto de verdadero sentido social como de 

respeto a la libre iniciativa, individual, por 10 que, aparte de 10 expuesto en el 

considerando anterior, sus beneficios deben tener caracter minimo, dejando asi 

un amplio campo para el estimulo de los esfuerzos de cada uno y para el 

desarrollo del ahorro, de la prevision y de las demas actividades privadas. 

d) Que el problema de la Seguridad Social en Guatemala puede resolverse 

adecuadamente porque en nuestro pais casi nada hay hecho para el armonico 

desenvolvimiento de tan trascendental materia y, en consecuencia, no es 

necesario perder tiempo, dinero, ni energfas en la destruccion de vicios 0 

defectuosas realizaciones existentes; y, que por 10 mismo que es imprescindible 

construir esta inmensa obra de redencion social desde el principio, debe 

procederse siempre con prudencia y sin afan de dar soluciones parciales sino, 

por 10 contrario, a base de planes de largo alcance y con un criterio de conjunto 

que abarque el problema en todas y en cada una de sus implicaciones. 
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e) Que de los estudios tecnicos hasta ahora realizados resulta que el 

establecimiento de un regimen de Seguridad Social obligatoria en Guatemala es 

factible si se procede cuanto antes y en forma gradual y cientffica, con el 

pensamiento puesto siempre en el conjunto de los intereses superiores y 

permanentes de la de la nacionalidad y no en otros que tengan caracter 

transitorio 0 circunstancial. 

f) 	 Que todo regimen de Seguridad Social obligatoria debe ser eminentemente 

realista y, en consecuencia, sujetarse siempre a las posibilidades del medio 

donde se va a aplicar, determinando, entre otras cosas y en cada caso, tanto la 

capacidad contributiva de las partes interesadas como la necesidad que tengan 

los respectivos sectores de poblacion, especialmente si se trata de indigenas, 

de ser protegidos por alguna 0 varias clases de beneficios, a efecto de imprimir 

a estas la justa modalidad que les corresponda. 

g) Que todo regimen de Seguridad Social obligatoria se desenvuelve a base de un 

delicado mecanismo financiero, de tal manera que no es posible ni aconsejable 

olvidar en ningun momento que los egresos deben estar estrictamente 

proporcionados a los ingresos y que no se pueden ofrecer demagogicamente 

beneficios determinados sin antes precisar sus costos y sin saber de previo si 
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los recursos que al efecto se hayan presupuestado van a ser efectivamente 

percibidos, y, sobre todo, si van a alcanzar para cumplir las promesas hechas. 

h) Que un verdadero regimen de Seguridad Social obligatoria debe aspirar a 

unificar bajo su administraci6n los servicios asistenciales y sanitarios del Estado 

con los de los beneficios que otorgue, y a impedir el establecimiento de 

sistemas de previsi6n, publicos 0 particulares, que sustraigan a determinados 

sectores de la poblaci6n del deber de contribuir y del derecho de percibir 

beneficios de dicho regimen, por cuanto asi se mantiene el sana principio que 

recomienda la unidad de los riesgos y de su administraci6n. Que la aplicaci6n 

de ese principio constituye el unico medio de evitar una inadmisible duplicaci6n 

de cargas, de esfuerzos y de servicios para el pueblo de Guatemala 0 el 

desarrollo de sistemas que pueden dar trato privilegiado a unos pocos porque 10 

hacen a costa de las contribuciones, directas 0 indirectas, de la mayoria. 

i) 	 Que todo regimen de Seguridad Social obligatoria, si se quiere que comience 

sobre bases s6lidas, necesita recursos econ6micos iniciales suficientes, por 10 

cual es indispensable proveer desde ahora a la entidad que 10 va a administrar 

de los fondos que su adecuada organizaci6n y correcto funcionamiento exijan; 

y, 
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Para la realizacion de los fines respecto de la seguridad social en el caso de 

Guatemala, esta funcion por excelencia Ie esta encomendada al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, conteniendose un marco normativo especffico 

a traves de su Ley Organica a traves del Decreto 295 del Congreso de la 

Republica, del 30 de Octubre de 1946); la cual establece que el regimen de 

Seguridad Social comprende proteccion y beneficios en caso de que ocurran los 

siguientes riesgos de caracter social: a) Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; b) Maternidad; c) Enfermedades generales; e) Invalidez; e) 

Orfandad; f) Viudedad; g) Vejez; h) Muerte; e, i) Los demas que los reglamentos 

determinen. Segun Articulo 28 de la Ley Organica del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social. 

2.3 	 Reglamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia contenido en el Acuerdo 

1124 de Junta Directiva dellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

Los fundamentos de este reglamento son: 

1. 	 Que la Ley Organica del Instituto senala entre los riesgos de caracter social 

para los cuales el Regimen de Seguridad social debe otorgar proteccion y 

beneficios, los de invalidez, vejez y sobrevivencia, orfandad y viudedad. 
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2. Que el regimen de Seguridad Social, al mismo tiempo que promueve y vela 

por la salud, lucha contra las enfermedades, los accidentes y sus 

consecuencias, y protege la maternidad, tambien da proteccion en caso de 

invalidez y de vejez, y ampara las necesidades creadas por el fallecimiento, 

ya que uno de sus fines principales es el de cornpensar mediante el 

otorgamiento de prestaciones en dinero, el dana economico resultante de la 

creacion temporal 0 definitiva de la actividad laboral. 

3. 	 Que al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, corresponde, de 

conformidad con la Ley que 10 rige, administrar la concesion de prestaciones 

en caso de que ocurra alguno de los riesgos mencionados, en la forma y 

condiciones que sus reglamentos determinan. 

4. 	 Que como resultado de la revision general de las disposiciones relativas a la 

reglamentacion del Programa sobre proteccion relativa a Invalidez, Vejez y 

sobrevivencia, es imperativo mejorar las prestaciones asi como aclarar y 

ampliar la redaccion del texto original, por sustitucion total, a efecto de 

facilitar su aplicacion. 
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5. Que la experiencia adquirida en la aplicacion del programa IVS, evidencia la 

necesidad de recoger en un solo texto las distintas disposiciones normativas 

que Ie atafien. 

Los ambitos que regula este reglamento son: 

a) Invalidez, 

b) Vejez, 

c) Fallecimiento (gastos de entierro), 

d) Orfandad, 

e) Viudez, y 

f) Otros beneficios 

EI Articulo 3. Sefiala distintas definiciones, que se consideran de importancia y 

son: 

a) 	 Afiliado: Persona individual que mediante un contrato 0 relacion de trabajo 

presta sus servicios materiales, intelectuales 0 de ambos generos a un 

patrono formalmente inscrito en el regimen de seguridad social. 
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b) 	 Asegurado: La persona que tenga derecho a la proteccion relativa a invalidez, 

vejez 0 sobrevivencia, de conformidad con las normas contenidas en este 

Reglamento. 

c) 	 Pension: La prestacion en dinero que se paga por mensualidades vencidas al 

pensionado 0 al beneficiario con derecho. 

d) 	 Beneficiado: Afiliado 0 beneficiario que adquirio esta calidad mediante 

resolucion firme. 

e) 	 Invalidez: Incapacidad del asegurado para procurarse ingresos economicos 

como asalariado, en las condiciones en que los obtenia antes de la ocurrencia 

del riesgo que la origino. 

f) 	 Vejez: Para los efectos de este reglamento, es el estado que adquiere un 

asegurado al cumplir determinada edad. 

g) 	 Sobrevivencia: Es el estado en que quedan los beneficiarios dependientes 

economicos al failecimiento del asegurado 0 pensionado. 

h) 	 Beneficiario: Persona a quien se extiende el derecho en el goce de los 

beneficios del regimen de seguridad social, p~r razones de parentesco 0 de 

dependencia economica con el asegurado. 

i) 	 Asignacion familiar: La prestacion en dinero que se reconoce al pension ado 

p~r invalidez 0 vejez, p~r cada una de las cargas familiares que setiala este 

reglamento. 
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j) Carga familiar: EI beneficiario del asegurado que da origen a una asignacion 

familiar. 

k) 	 Remuneracion base: Cantidad en dinero que sirve de base para determinar el 

monto de la pension en los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia. EI 

maximo de la pension es el 80% de la misma. 

EI capitulo II de este reglamento, se refiere a la invalidez, y seriala: 

Articulo 4. Tienen derecho a pension de Invalidez, el asegurado que reune las 

condiciones siguientes: 

a) Ser declarado Invalido de acuerdo con 10 previsto en los Articulos 5, 6 Y 8 del 

presente reglamento. 

b) Tener acreditados: 

1. 	 meses de contribucion en los 6 arios inmediatamente anteriores al primer 

dia de Invalidez, si tiene menos de 45 arios de edad. 
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2. 	 meses de contribucion en los 9 alios inmediatamente anteriores al primer 

dla de Invalidez, si tiene menos 45 a menos de 55 alios de edad 

3. 	 meses de contribucion en los 12 alios inmediatamente anteriores al primer 

dla de Invalidez, si tiene 55 alios de edad 0 menos de la establecida en el 

inciso b) del Articulo 15 de este reglamento. 

c) Si la invalidez es causada por enfermedad mientras el trabajador esta afiliado al 

Instituto, para cumplir con la condicion de tener acreditados 36 meses de 

contribucion, se debe incluir el mes del riesgo. EI instituto no concedera pension 

por Invalidez, si esta al ser declarada al asegurado, tiene su origen antes de que 

haya cumplido con los requisitos de contribucion prescritos. 

La siguiente normativa se considera de importancia: 

a) 	 Articulo 5. Para establecer la Invalidez y su grado, el Departamento de 

Medicina Legal y Evaluacion de Incapacidades, evaluara al asegurado 

examinandolo, aSI como los antecedentes que figuran en los expedientes e 

informes relacionados con su caso, y ademas, podra procederse a una 

investigacion economica y social en aquellos casos que aSI se requiera. 

Tomara en cuenta que para los efectos de la proteccion por Invalidez, se 
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considera invalido el asegurado que se haya incapacitado para procurarse 

mediante un trabajo proporcionado a su vigor fisico, a sus capacidades 

mentales, a su formaci6n profesional y ocupaci6n anterior la remuneraci6n 

habitual que percibe en la misma regi6n un trabajador sano, con capacidad, 

categoria y formaci6n analoga. Ademas, se tomaran en cuenta los 

antecedentes profesionales y ocupacionales del asegurado, su edad, la 

naturaleza e intensidad de sus deficiencias fisicas 0 psiquicas, y otros 

elementos de juicio que permitan apreciar su capacidad remanente de 

trabajo. 

b) 	 Articulo 6. Para la evaluaci6n de la Invalidez se reconocen dos grados: 

Total y Gran Invalidez. Se considera total, la invalidez del asegurado que 

este incapacitado para obtener una remuneraci6n mayor del 33% de la que 

percibe habitualmente en la misma regi6n un trabajador sano, con 

capacidad, categoria y formaci6n profesional analogas. Se considera Gran 

Invalidez, cuando el asegurado este incapacitado para obtener una 

remuneraci6n y necesite permanentemente la ayuda de otra persona para 

efectuar los actos de la vida ordinaria. 

c) 	 Articulo 7. Cuando la invalidez pueda prevenirse, 0 su grado pueda ser 

disminuido p~r medio de atenci6n especializada, previo a su declaratoria, el 

asegurado sera trasladado a los servicios de rehabilitaci6n 

correspond ientes. 
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d) Articulo 8. Una vez establecida la invalidez y grado, el Departamento de 

Medicina Legal y Evaluacion de incapacidades, fijara el primer dia de 

invalidez, a partir del cual comenzara el derecho a la pension. EI primer dia 

de invalidez no puede ser anterior al ultimo dia de subsidios diarios 

otorgados segun otros programas dellnstituto, ni a la fecha de recepcion de 

la solicitud de pensionamiento. 

e) 	 Articulo 9. La pension de Invalidez Total estara constituida por: a) EI 50% 

de la remuneracion base. b) EI 0.5% de la remuneracion base por cada seis 

meses de contribucion que tenga el asegurado en exceso sobre los 

primeros 120 meses de contribucion. c) Una asignacion familiar equivalente 

al 10% del monto calculado segun los incisos a) y b) anteriores, por cada 

una de las cargas familiares siguientes: La esposa 0 la mujer cuya union 

de hecho con el causante haya sido legalizada de acuerdo con el Codigo 

Civil, siempre que una u otra haya convivido con 61 hasta la fecha del 

riesgo. Si no resulta comprobada la convivencia, puede otorgarse el 

pensionarniento siempre que se cornpruebe que el asegurado Ie 

proporciona ayuda economica indispensable para la satisfaccion de sus 

necesidades vitales. En defecto de la carga familiar a que se refiere el 

inciso anterior, la companera que haya convivido maridablemente con el 

asegurado durante un tiernpo ininterrumpido no menor de dos anos a la 

fecha del riesgo, aun cuando mantenga vinculo matrimonial no disuelto con 

tercera persona. 

43 



f) 	 Con relacion a los incisos c.1) y c.2), se estima que tambien hay 

convivencia, cuando par razones de trabajo el asegurado se encuentre 

residiendo en lugar distinto al de su familia, si este hecho no Ie impide el 

cumplimiento de todas 0 la mayor parte de las obligaciones de su hogar. EI 

varon para ser considerado carga familiar, debe estar totalmente 

incapacitado para el trabajo y cumplir con 10 establecido en los tres incisos 

anteriores. Los hijos menores de 18 aiios, siempre que sean solteros y no 

esten pensionados por derecho propio. Los hijos mayores de 18 alios 

incapacitados para el trabajo, siempre que sean solteros y no esten 

pensionados por derecho propio. Los hijos adoptados legalmente por el 

asegurado, que sean menores de 18 aiios 0 mayores de edad 

incapacitados para el trabajo, sean solteros y no esten pensionados por 

derecho propio. Los hijos por nacer del asegurado, seran pension ados a 

partir de la fecha de su nacimiento. 

g) 	 Para los fines del instituto y los efectos del parrafo anterior, la filiacion se 

prueba con las certificaciones de las actas del Registro Civil. A falta de 

estas 0 si las mismas son defectuosas, incompletas 0 dudosas, el Instituto 

seguira una investigacion administrativa con el exclusivo objeto de 

determinar la condicion de hijos para el derecho a pension. 

h) 	 EI Instituto calificara si son idoneas, adecuadas y suficientes, las pruebas 

recabadas mediante este procedimiento para otorgar la pension 
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correspondiente. La madre que no este pensionada por derecho propio en 

este programa, y dependa economicamente del asegurado. 

i) 	 La pension de Invalidez total, Vejez y Gran Invalidez no excedera del 80 % 

de la remuneracion base. en caso de exceder este limite, se reduciran 

proporcionalmente las asignaciones familiares y se reajustaran conforme 

disminuyan las cargas familiares. 

j) 	 Articulo 10. La pension de Gran Invalidez sera igual a la pension de 

Invalidez total, mas un aumento del 25 % del monto que resulte de la 

aplicacion de los porcentajes a que se refieren los incisos a) y b) del 

Articulo 9 de este Reglamento. Este aumento no podra ser mayor de una 

pension minima. 

k) 	 Articulo 11. La pension de invalidez se otorgara inicialmente por un afio. 

Transcurrido este lapso, continuara por period os iguales, previa 

comprobacion de que existen las condiciones que determinaron su 

otorgamiento. EI pensionado por Invalidez esta sujeto, salvo caso de fuerza 

mayor, a los reconocimientos, examenes y tratamientos que se Ie 

prescriban. EI incurnplimiento de esta disposicion producira la suspension 

de la pension. La comprobacion de que subsisten las condiciones de 

Invalidez la puede realizar el Instituto en cualquier tiempo. EI Departamento 

de Medicina Legal y Evaluacion de Incapacidades, podra fijar period os 

mayores despues de transcurrido el primer afio. 
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I) 	 Articulo 12. La pension de Invalidez terminara en caso de que el 

pensionado recupere su capacidad para el trabajo, de tal manera que no 

quede comprendido en el Articulo 6 de este Reglamento, 0 por fallecimiento 

del mismo. La pension de Invalidez se transformara en pension de Vejez, al 

cumplir el pensionado con la edad estipulada en el Articulo 15 de este 

Reglamento. 

m) Articulo 13. EI asegurado que solicite pension de Invalidez, debe sujetarse 

a los reconocimientos y examenes que el Instituto estime convenientes, ya 

los tratamientos que se Ie prescriban. EI incumplimiento de esta disposicion 

producira la suspension del tramite de la solicitud. Los patronos estan 

obligados a conceder permiso con goce de salario a sus trabajadores, para 

que asistan a las unidades medicas del Instituto, durante el tiempo 

estrictamente necesario para la practica de los reconocimientos y 

examenes prescritos. 

n) 	 Articulo 14. Si la Invalidez es causada por accidente mientras el trabajador 

esta afiliado al Instituto, la condicion de tener acreditado el periodo de 

contribucion que segun la edad establece el inciso b) del Articulo 4 de este 

Reglamento, al primer dia de Invalidez, se considerara cumplida para el 

otorgamiento de la pension correspondiente, siempre que la fecha del 

accidente el asegurado cum pia con los requisitos establecidos para el 

derecho al subsidio por accidente. 
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Las demas normas se refieren a la pensi6n de vejez, cuota mortlJoria, a la pensi6n 

de sobrevivencia, y con respecto al monto asignado, se senala en el articulo 30 10 

siguiente: La pensi6n de Invalidez total 0 de Vejez, incluyendo la asignaci6n 

familiar, no sera inferior a trescientos cuarenta quetzales. La pensi6n de la viuda 0 

companera del causante, del viudo 0 companero totalmente incapacitado para el 

trabajo, 0 del huerfano de padre y madre, no sera inferior a ciento setenta 

quetzales, y la pensi6n del huerfano de madre 0 padre ochenta y cinco quetzales; 

sin que la suma de estas pensiones en que se aplican los minimos, exceda la 

cantidad de trescientos cuarenta quetzales. Cuando la referida suma exceda de 

dicha cantidad, se reduciran proporcionalmente todas las pensiones. Si 

posteriormente se extinguiera el derecho de uno 0 varios beneficiarios, se 

acrecentaran las pensiones de los demas, sin pasar de los limites prescritos. 

La pensi6n para un solo beneficia rio de un asegurado, no sera menor de ciento 

setenta quetzales. Ahora bien, el Articulo 31 se refiere a que cuando el 

pensionado por invalidez 0 por vejez, ejecute un trabajo remunerado en relaci6n 

de dependencia con patrono formalmente inscrito, este debera incluirlo en las 

planillas de seguridad social, y por consiguiente, pagar las contribuciones obrero

patronales por los distintos programas de salud que administra el Instituto. 

Las demas normas se refieren a la continuaci6n voluntaria en el seguro, 

disposiciones financieras, sanciones y disposiciones finales. 
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2.4 Obligaciones internacionales del Estado de Guatemala 

EI Estado de Guatemala a traves de la suscripcion de convenios por intermedio de 

la Organizacion Internacional del Trabajo que ha creado una serie de convenios 

conjuntamente con representantes de la parte patronal, empleadora y de los 

Estados, para suscribirlos, con el caracter vinculante, respecto a las obligaciones 

que cumplir, por 10 que a continuacion se senalan, algunos de estos convenios 

que tienen relacion con el tema que se esta desarrollando a traves de este trabajo. 

a) Convenio 118 sobre la igualdad del trato en el tema de la seguridad social 

Este convenio fue ratificado el 21 de octubre de 1963, publicado el 25 de 

noviembre de 1963, suscrito por la conferencia de Ginebra el 6 de junio 1962, y su 

texto dice 10 siguiente: 

Como se observa este convenio es importante para el anal isis del presente 

trabajo. 

ArtIculo 1. 


A los efectos del presente convenio: 
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a) 	 EI termino legislaci6n comprende las leyes y reglamentos, asf como 

las disposiciones estatuarias, en materia de seguridad social. 

b) 	 EI termino prelaciones designa todas las prestaciones, pensiones, 

rentas y subsidios, con inclusi6n de todos los suplementos 0 

aumentos eventuales. 

c) 	 La expresi6n prestaciones concedidas a tftulo de regfmenes 

transitorios designa la prestaciones concedidas a personas que 

hayan rebasado cierta edad en el momenta de la entrada en vigor de 

la legislaci6n aplicable, 0 las prestaciones asignadas, a titulo 

transitorio, por concepto de contingencias acaecidas 0 de periodos 

cumplidos fuera de los limites actuales del territorio de un Estado 

miembro. 

d) 	 La expresi6n subsidio de muerte, designa toda suma pagada de una 

sola vez, en caso de fallecimiento. 

e) 	 EI termino residencia designa la residencia habitual. 

f) 	 EI termino prescrito significa determinado por la legislaci6n nacional 

o en virtud de ella, a tenor del aparato a, 

g) 	 EI termino refugiado tiene la significaci6n que Ie atribuye el artfculo 

de la Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio 

de 1951. 

h) 	 EI termino apartida tiene la significaci6n que Ie atribuye el Artfculo 1 

de la Convenio sobre el Estatuto de los Apartidas, de 28 de 

septiembre de 1954. 
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Articulo 2. 

1. 	 Todo Estado miembro puede aceptar las obligaciones del presente 

convenio en cuanto concierna a una 0 varias de las ramas de la seguridad 

social siguientes, para las cuales posea una legislacion efectivamente 

aplicada en su territorio a su propios nacionales: 

a) 	 Asistencia medica 

b) 	 Prestaciones de enfermedad 

c) 	 Prestaciones de maternidad 

d) 	 Prestaciones de invalidez 

e) 	 Prestaciones de vejez 

f) 	 Prestaciones de sobre vivencia 

g) 	 Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades 

profesionales, 


h) Prestaciones de desempleo e 


i) Prestaciones familiares 


2. 	 Todo Estado miembro para el que el presente convenio este en vigor 

debera aplicar las disposiciones del mismo p~r 10 que concierne a la rama 0 

ramas de la seguridad social respecto de las que haya aceptado las 

obligaciones del Convenio. 

3. 	 Todo Estado miembro debera especi'ficar en su ratificacion cual es la rama 

o las ramas de seguridad social respecto de las cuales acepta las 

obligaciones del presente convenio. 
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4. 	 Todo Estado miembro que ratifique el presente convenio puede 

seguidamente noUficar al Director Genera de la Oficina Internacional de 

Trabajo que ace pta las obligaciones del Convenio p~r 10 que se refiera a 

una de las ramas de la seguridad social que no hubiere especificado ya en 

la ratificacion, 0 a varios de elias. 

5. 	 Las obligaciones referidas en el parrafo precedente se consideraran parte 

integrante de la ratificacion y surtiran efectos idemticos a partir de la fecha 

de la notificacion. 

6. 	 A los efectos de la aplicacion del presente convenio, todo Estado miembro 

que acepte las obligaciones del mismo p~r 10 que concierne a cualquiera de 

las ramas de la seguridad social debera notificar, lIegado el caso, al director 

general de la Oficina Internacional de Abajo las prestaciones previstas p~r 

su legislacion que considere como: 

a) 	 Prestaciones cuya concesion no depende de una participacion 

financiera directa de las personas protegidas 0 de su empleador, ni 

de un periodo de calificacion de actividad profesional. 

b) 	 Prestaciones concedidas en virtud de regimenes transitorios. 

7. 	 La notificacion prevista en el parrafo precedente debe efectuarse en el 

momento de la ratificacion 0 de la notificacion prevista en el parrafo 4 del 

presente articulo, y, por 10 que se refiera a toda legislacion adoptada 

51 




ulteriormente, dentro del termino de tres meses a partir de la adopci6n de 

esta. 

Articulo 3. 

1. 	 Todo Estado miembro para el que el presente convenio este en vigor 

debera conceder, en su territorio, a los nacionales de todo otro Estado 

miembro para el que dicho convenio este igualmente en vigor, igualdad de 

trato respecto de sus propios nacionales por 10 que se refiere a su 

legislaci6n, tanto en 10 que concierna a los requisitos de admisi6n como al 

derecho a las prestaciones, en todas las ramas de seguridad social 

respecto de las cuales haya aceptado las obligaciones del Convenio. 

2. 	 En cuanto concierna a las prestaciones de sobre vivencia, dicha igualdad 

de trato debera concederse, ademas, a los derechohabientes de las 

nacionales de un Estado miembro para el que el presente convenio este en 

vigor independientemente de la nacionalidad de icho derechohabientes. 

3. 	 No obstante, con respecto a las prestaciones de una rama determinada de 

seguridad social, un Estado miembro podra derogar las disposiciones de 

seguridad social, un Estado miembro podra derogar las disposiciones de 

los parrafos precedentes del presente articulo, respecto de los nacionales 

de todo Estado miembro que, a pesar de poseer una legislaci6n relativa a 

esta rama, no concede igualdad de trato a los nacionales del primer Estado 

miembro en la rama mencionada. 
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Articulo 4. 

1. 	 En cuanto concierna al beneficio de las prestaciones, debera garantizarse 

la igualdad de trato sin condicion de residencia. Sin embargo, dicha 

igualdad puede estar subordinada a una condicion de residencia, por 10 que 

se refiere a las prestaciones de una rama determina de la seguridad social, 

respecto de los nacionales de todo Estado miembro cuya legislacion 

subordine la atribucion de prestaciones de la misma rama a la condicion de 

que residan en su territorio. 

2. 	 A pesar de las disposiciones del parrafo precedente, podra subordinarse el 

beneficio de las prestaciones a que se refiere el parrafo 6, a), del Articulo 2, 

con exclusion de la asistencia medica, de las prestaciones de enfermedad, 

de las prestaciones de accidentes de trabajo 0 enfermedades profesionales 

y de las prestaciones familiares a la condicion de que el beneficiario haya 

residido en el territorio del Estado miembro en virtud de cuya legislacion la 

prestacion sea pagadera 0, si se trata de prestaciones de sobre vivencia, 

que el causante haya residido durante un periodo que no podra fijarse, 

segun el caso, en mas de: 

a) 	 Seis meses que inmediatamente preceden a la solicitud de 

prestacion, en cuanto concierna a las prestaciones de maternidad y a 

las prestaciones de desempleo. 

b) 	 Los cinco arios consecutivos que inmediatamente procedan a la 

solicitud de prestacion, por 10 que se refiera a las prestaciones de 
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invalidez, 0 que precedan a la muerte, en cuanto concierna a las 

prestaciones de sobre vivencia. 

c) 	 Diez alios posteriores a la fecha en que el asegurado hubiere 

alcanzado la edad de 18 alios, pudiendo exigirse que cinco alios 

consecutivos precedan inmediatamente a la solicitud de prestaci6n, 

p~r 10 que respecta a las prestaciones de vejez. 

3. 	 Podran prescribirse disposiciones especiales en cuanto concierna a las 

prestaciones, concedidas a titulo de regimenes transitorios. 

4. 	 Las disposiciones requeridas para evitar la acumulaci6n de prestaciones 

seran reglamentadas en la medida necesaria, mediante acuerdos 

especiales concluidos entre los Estados miembros interesados. 

Articulo 5. 

1. 	 Ademas de 10 dispuesto en el Articulo 4. todo Estado miembro que haya 

aceptado las obligaciones del presente convenio, en 10 que respecta a una 

o varias de las ramas de seguridad social referidas en el presente parrafo, 

debera garantizar, a sus propios nacionales y a los nacionales de todo otro 

Estado miembro que haya aceptado las obligaciones de dicho convenio 

respecto a una rama correspondiente, en caso de residencia en el 

extranjero, el pago de las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de 

vejez, de las prestaciones de sobre vivencia y de los subsidios de muerte, 

asi como el pago de las pensiones p~r accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales a reserva de las medidas que se adopten a 

54 




estos efectos en caso necesario de conformidad con 10 dispuesto en el 

Articulo 8. 

2. 	 No obstante, en caso de residencia en el extranjero, el pago de las 

prestaciones de invalidez, vejez y sobre vivencia del tipo previsto en el 

parrafo 6 a) del articulo 2 podra subordinarse a la participaci6n de los 

Estados miembros interesados en el sistema de conservaci6n de derechos 

previstos en el Articulo siete 

3. 	 Las disposiciones del presente articulo no se aplican a las prestaciones 

concedidas a titulo de regimenes transitorios. 

Articulo 6. 

Ademas de 10 dispuesto en el Articulo cuatro, todo Estado miembro querria 

aceptado las obligaciones del presente convenio en 10 que respecta a las 

prestaciones fam ilia res, debera garantizar el beneficia de las asignaciones 

familiares a sus propios nacionales y a los nacionales de los de mas Estados 

rniembros que hayan aceptado las obligaciones de dicho convenio respecto a la 

misma rama, en relaci6n con los ninos que residan en el territorio de uno de estos 

Estados miembros a reserva de las condiciones y limitaciones que pueden 

establecerse comun acuerdo entre los Estados miembros interesados. 

Articulo 7. 

1 . 	 Los Estados miembros para los que el presente convenio este en vigor 

deberan esforzarse en participar a reserva de las condiciones que se fijen 

55 




de comun acuerdo entre los Estados miembros interesados de conformidad 

con 10 dispuesto en el Articulo 8, en un sistema de conservacion de 

derechos adquiridos y de derechos en vias de adquisicion, reconocidos en 

virtud de su legislacion a los nacionales de los Estados miembros para los 

que dicho convenio este en vigor respecto de todas las ramas de la 

seguridad social, para las cuales los Estados miembros referidos hayan 

aceptado las obligaciones del convenio. 

2. 	 Este sistema debera prever especialmente la totalizacion de los per!odos 

de seguro, de empleo 0 de residencia y de los periodos asimilados para el 

nacimiento, conservacion 0 recuperacion de los derechos, asi como para el 

calculo de las prestaciones. 

3. 	 Las cargas financieras por concepto de prestaciones de invalidez, 

prestaciones de vejez y prestaciones de sobre vivencia as! liquidadas 

deberan distribuirse entre los Estados miembros interesados 0 ser 

costeadas por el Estado miembro en cuyo territorio residan los 

beneficiarios, segun las modalidades que se determinen de comun acuerdo 

entre los Estados miembros interesados. 

Articulo 8. 


Los Estados miembros para los que el presente convenio este en vigor podran 


cumplir las obligaciones resultantes de 10 dispuesto en los articulos 5 y 7 mediante 

la ratificacion del Convenio sobre la conservacion de los derechos de pension de 

los migrantes, 935, mediante la aplicacion, por mutuo acuerdo entre ellos, de las 
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disposiciones de dicho convenio 0 bien mediante cualquier instrumento multilateral 

o bilateral que garantice el cumplimiento de dichas obligaciones. 

Articulo 9. 

Los Estados miembros podran derogar las disposiciones del presente convenio 

mediante acuerdos especiales, que no podran menoscabar los derechos y 

obligaciones de los demas Estados miembros y a reserva de determinar la 

conservacion de los derechos adquiridos y de los derechos en curso de 

adquisicion en condiciones que, en su conjunto sean tan favorables, por 10 menos, 

como las establecidas en el presente convenio. 

Articulo 10. 

1. 	 Las disposiciones del presente convenio son aplicables a los refugiados y a 

los apartidas sin condicion de reciprocidad. 

2. 	 EI presente convenio no se aplicara a los regfmenes especiales de los 

funcionarios, a los regimenes espaciales de las victimas de guerra ni a la 

asistencia publica. 

3. 	 EI presente convenio no obliga a ningun Estado miembro a aplicar sus 

disposiciones a las personas que en virtud de instrumentos internacionales 

se hallen exentas de la aplicacion de las disposiciones de su legislacion 

nacional de seguridad social. 
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Articulo 11. 

Los Estados miembros para los que el presente convenio este en vigor deben 

prestarse a titulo gratuito la mutua asistencia administrativa requerida a fin de 

facilitar la aplicacion del convenio, as! como la ejecucion de sus respectivas 

legislaciones de seguridad social. 

Articulo 12. 

1. 	 EI presente convenio no se aplicara a las prestaciones pagaderas antes de 

la entrada en vigor para el Estado miembro interesado de las disposiciones 

del Convenio en cuanto concierna a la rama de seguridad social titulo de la 

cual dichas prestaciones sean pagaderas. 

2. 	 La medida en que el convenio se aplique a las prestaciones pagaderas 

despues de la entrada en vigor para el Estado miembro interesado de sus 

disposiciones en cuanto concierna a la rama de seguridad social par 

concepto de la cual dichas prestaciones sean pagaderas, en 10 que 

respecta a contingencias acaecidas antes de dicha entrada en vigor, Serra 

determinada por via de instrumentos multilaterales 0 bilaterales 0, en su 

defecto, mediante la legislacion del Estado miembro interesado. 

Los demas articulos, del 13 al 21 se refieren a asuntos internos y de organizacion, 

as! como ratificacion de los mismos, que se consideran sin importancia para 

describirlos. 
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b) Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo 

Este convenio fue ratificado el 7 de febrero de 1989 y publicado el 6 de marzo del 

mismo ano, y su texto dice: 

Parte I. 	Principios de una polftica nacional 

Articulo 1 

A los efectos del presente convenio: 

a) La expresi6n servicios de salud en el trabajo, designa unos servicios 

investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de 

asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en 

la empresa acerca de: 

I. 	 Los requisitos necesarios para establecer y conserva un 

medio ambiente de trabajo segura y sana que favorezca 

una salud fisica y mental optima en relaci6n con el 

trabajo; 

II. 	 La adaptaci6n del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud flsica 

y mental. 
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b) La expresion representantes de los trabajadores en la empresa, 

designa a las personas reconocidas como tales en virtud de la 

legislacion 0 de la practica nacional. 

Articulo 2. 

A la luz de las condiciones y la practica nacionales y en consulta con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores mas representativas, cuando 

existan, todo miembro debera formular, aplicar y reexaminar periodicamente una 

politica nacional coherente sobre servicios de salud en el trabajo. 

Articulo 3. 

1. 	 Todo miembro se compromete a establecer progresivamente servicios de 

salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del sector 

publico y los miembros de las cooperativas de produccion, en todas las 

ramas de actividad economica y en todas las empresas. Las disposiciones 

adoptadas deberian ser adecuadas y apropiadas a los riegos especfficos 

que prevalecen en las empresas. 

2. 	 Cuando no puedan establecerse inmediatamente servicios de salud en el 

trabajo para todas las empresas, todo miembro interesado debera elaborar 

planes para el establecimiento de tales servicios, en consulta con las 

organizaciones de empleadores y trabajadores mas representativas, 

cuando existan. 
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3. Todo miembro interesado debera indicar, en la primera memoria so be la 

aplicacion del Convenio que somete en virtud del Articulo 22 de la 

Constitucion de la Organizacion Internacional del Trabajo, los planes que ha 

elaborado de conformidad con el parrafo 2 del presente Articulo y exponer 

en memorias ulteriores todo progreso realizado en su aplicacion. 

Articulo 4. 


La autoridad competente debera consultar a las organizaciones de ernpleadores y 


de trabajadores mas representativas, cuando existan, acerca de las medidas que 


es preciso adoptar para dar efecto a las disposiciones del presente convenio. 


Parte II. Funciones 


Articulo 5 


Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la 


seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad 


de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, 


los servicios de salud en el trabajo deberan asegurar las funciones siguientes que 


sean adecuadas y apropiadas a los riesgos de la empresa para la salud en el 


trabajo: 


a) 	 Identificacion y evaluacion de los riesgos que puedan afectar a la 

salud en el lugar de trabajo. 
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b) Vigilancia de los factores del medio ambiente del trabajo y de las 

practicas del trabajo que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y 

alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el 

empleador. 

c) 	 Asesoramiento sobre la planificaci6n y la organizaci6n del trabajo, 

incluido el diseiio de los lugares de trabajo, sobre la selecci6n, el 

mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre 

las substancias utilizadas en el trabajo; 

d) 	 Participaci6n en el desarrollo de programas para el mejoramiento de 

las practicas de trabajo, asi como en las pruebas y la evaluaci6n de 

nuevos equipos, en relaci6n con la salud; 

e) 	 Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el 

trabajo y de ergonomia, as! como en materia de equipos de 

protecci6n individual 0 colectiva; 

f) 	 Vigilancia de la salud de los trabajadores con relaci6n con el trabajo. 

g) Fomento de la adaptaci6n del trabajo a los trabajadores. 

h) Asistencia en pro de la adopci6n de medidas de rehabilitaci6n 

profesional. 

i) Colaboraci6n en la difusi6n de informaciones, en la formaci6n y 

educaci6n en materia de salud e higiene en el trabajo y de 

ergonomia. 

j) 	 Organizaci6n de los primeros auxilios y de la atenci6n de urgencias. 
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k) Participacion en el amllisis de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales. 

Parte III. Organizacion 

Articulo 6. 

Para el establecimiento de servicios de salud en el trabajo deberim adoptarse 

disposiciones: 

a) Por via legislativa 

b) Por convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y 

los trabajadores interesados 0 

c) De cualquier otra manera que acuerde la autoridad competente 

previa consulta con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores interesados. 

Articulo 7. 

1. 	 Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, segun los casos, 

como servicios para una sola empresa 0 como servicios comunes a varias 

empresas. 

2. 	 De conformidad con las condiciones y la practica nacionales, los servicios 

de saIud en el trabajo podn3n organizarse por: 


a) Las empresas 0 los grupos de empresas interesados 


b) Los poderes publicos 0 los servicios oficiales 
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c) Las instituciones de seguridad social 

d) Cualquier otro organismo habilitado p~r la autoridad competente 

e) Una combinaci6n de cualquiera de las formulas anteriores 

Articulo 8. 


EI empleador, los trabajadores y sus representantes, cuando existan deberan 


cooperar y participar en la aplicaci6n de medidas relativas a la organizaci6n y 


demas aspectos de los servicios de salud en el trabajo, sobre una base equitativa. 


Parte incondiciones de funcionamiento 


Articulo 9. 


1. 	 De conformidad con la legislaci6n y la practica nacionales, los servicios de 

salud en el trabajo deberian ser multidisciplinarios. La composici6n del 

personal debera ser determinada en funci6n de la Indole de las tareas que 

deban ejecutarse. 

2. 	 Los servicios de salud en el trabajo deberan cumplir sus funciones en 

cooperaci6n con los demas servicios de la empresa. 

3. 	 De conformidad con la legislaci6n y la practica nacionales, deberan tomarse 

medidas para garantizar la adecuada cooperaci6n y coordinaci6n entre los 

servicios de salud en el trabajo y, cuando asi convenga, con otros servicios 

involucrados en el otorgamiento de las prestaciones relativas a la salud. 

Articulo 10 
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EI personal que preste servicios de salud en el trabajo debera gozar de plena 


independencia profesional, tanto respecto del empleador como de los trabajadores 


y de sus representantes, cuando existan, en relaci6n con las funciones estipuladas 


en el Articulo 5. 


Articulo 11. 


La autoridad competente debera determinar las calificaciones que se exijan del 


personal que haya de prestar servicios de salud en el trabajo, segun la indole de 


las funciones que deba desempenar y de conformidad con la legislaci6n y la 


practica nacionales. 


Articulo 12. 


La vigilancia de la salud de los trabajadores en relaci6n con el trabajo no debera 


significar para ellos ninguna perdida de ingresos, debera ser gratuita y, en la 


medida de 10 posible, realizarse durante las horas de trabajo. 


Articulo 13. 


Todos los trabajadores deberan ser informados de los riesgos para la salud que 


entrana su trabajo. 


Articulo 14. 
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EI empleador y los trabajadores deberan informar a los servicios de salud en el 

trabajo de todo factor conocido y de todo factor sospechoso del medio ambiente 

de trabajo que pueda afectar a la salud de los trabajadores. 

Articulo 15. 

Los servicios de salud en el trabajo deberan ser informados de los casos de 

enfermedad entre los trabajadores y de las ausencias del trabajo por razones de 

salud, a fin de poder identificar cualquier relaci6n entre las causas de enfermedad 

o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden presentarse en los lugares 

de trabajo. Los empleadores no deben encargar al personal de los servicios de 

salud en el trabajo que verifique las causas de la ausencia del trabajo. 
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CAPITULO III 


3. Las pruebas de invalidez 

En este capitulo se analizan los antecedentes hist6ricos de dichas pruebas; asi 

como, se presentan las diferentes pruebas que utiliza ellnstituto Guatemalteco de 

Seguridad Social. 

3.1 Antecedentes hist6ricos de las pruebas de invalidez 

Abordar el tema de la invalidez dentro del ambito de trabajo, necesariamente se 

tiene que referir fundamentalmente en cuanto a sus antecedentes dentro del 

ambito de la seguridad social. 

Se conoce entonces que la incapacidad dentro del contexte de la seguridad social, 

viene identificada como una situaci6n medica p~r la que una persona carece de 

capacidad para ejercer un puesto de trabajo concreto, 0 para cualquier tipo de 

actividad. 

Esta situaci6n Ie impide obtener los beneficios 0 remuneraciones suficientes a su 

actividad laboral para soportar las necesidades basicas propias 0 las de su familia. 

Sin embargo, un trabajador supone que esta situaci6n nunca Ie afectara, pero en 

muchos casos, sucede, y sobreviene una enfermedad 0 un accidente. Lo que si 
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debe considerarse es que el hecho de sufrir una incapacidad laboral, es lago 

imprevisible, pera es una situacion que pone en funcionamiento el sistema de 

seguridad social de un pais. 

En Guatemala, las pruebas de invalidez, son efectuadas por el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, especificamente por medicos forenses que 

laboran para dicha instituci6n, que tomando en consideracion la normativa 

relacionada respecto a que tipo de invalidez 0 incapacidad existen, se explica el 

procedimiento para la declaratoria. 

Se pueden suscitar dos situaciones bien marcadas de conformidad con la realidad, 

una que los trabajadores se encuentren suspendidos de sus actividades laborales, 

por incapacidad temporal y que tras un largo periodo es el prapio medico 0 

medicina legal, Ie praponen la incapacidad permanente, que aplicado a la realidad 

son casos muy esporadicos. 

Por otro lado, y que es 10 mas frecuente, es que el trabajador solicite directamente 

la declaraci6n de incapacidad, presentando la documentaci6n necesaria ante el 

segura social y sometiendose a la evaluaci6n medico forense. 
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3.2 Diagnostico cUnico de la invalidez para el trabajo 

La resolucion del organa administrativ~ 0 jurisdiccional sobre un estado de 

incapacidad para el trabajo precisa un analisis de cada uno de diferentes factores 

que forman un conjunto. 

Existen elementos que se deben tomar en consideracion para la determinacion del 

diagnostico por invalidez desde el punto de vista medico. Dentro de estos se 

encuentran: 

a) 	 Valorar las consecuencias funcionales de determinado trastorno, 

lesion 0 enfermedad, pero con peculiaridades muy concretas, esto 

es, bajo el enfoque de la medicina del trabajo. 

b) 	 La valoracion medica opera apreciando el alcance clinico de 

determinado menoscabo funcional o/y organico, en su repercusion 

sobre la capacidad laboral del paciente. 

c) 	 En este orden, y ahora, valorar, pues, se ha de interpretar como un 

criterio medico, como un juicio medico. 

d) 	 Por 10 anterior, no es 10 mismo indicar como se valora a como se 

califica. Calificar, en cambio, supone una actuacion juridico 

administrativa y que por 10 tanto se ha desenvolver por otros cauces, 

con independencia que esa actuacion jurldico administrativa venga 

precedida de valoraciones previas (medicas y juridicas). 

3.3 Estudios 
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3.3.1 Estudios de laboratorio yespeciales 

Los estudios de laboratorio y otros considerados especiales, pueden ser 

solicitados p~r el medico forense evaluador del paciente, que son acumulativos a 

un posible diagn6stico respecto al grado de incapacidad y consecuentemente la 

determinaci6n de la viabilidad de cubrirse a traves de una pensi6n y el retiro 

temporal 0 permanente del trabajo que estaba desarrollando momentos antes de 

que ocurriera el riesgo. 

Se entiende tam bien que habiendo hecho una confrontaci6n con 10 que sucede en 

la realidad, es polltica de la instituci6n p~r ejemplo, del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, no propiciar 0 extralimitar los alcances de los dictamenes 

medicos forenses en materia de invalidez, pues, esto 16gicamente representaria 

para la instituci6n erogaciones que pueden desequilibrar su presupuesto actual. A 

todo esto, tambien se tendria que considerar el objeto de desfalcos y abusos que 

han cometido los funcionarios publicos nombrados para dirigir dicha instituci6n por 

los gobiernos de turno, que constituyen dineros aportados p~r la parte patronal y 

empleadora y que en muchos casos, no retorna a los fondos de dicha instituci6n, 

10 cual pone en riesgo precisamente la capacidad de cobertura de todos los 

servicios, dentro de ellos, los relativos a la declaratoria de invalidez. 
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EI Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 10 

establecen sus normas, esta basado tambien en materia de invalidez, a 10 que se 

regula en la institucion del segura social. 

A pesar de 10 anterior, 10 ideal en materia de peritaciones medico legales de esta 

naturaleza, se deben considerar los siguientes aspectos: 

A) 	Objetivos de la pericia medico legal 

Estos pueden ser: 

a) Examinar la Relacion medico paciente 

b) Examinar la falta cometida por el medico en sus deberes hacia el 

paciente 

c) 	 Relacionar la causalidad entre el acto medico culposo y el dana en el 

paciente. EI medico debe probar que el dana no se debio a su 

actuacion culposa. Los principios de la prueba descansan sobre la 

premisa doctrina res ipsa loquitur (los hechos hablan por sf mismos), 

al existir evidencias circunstanciales, se presupone que el dano fue 

ocasionado por el actuar del medico: EI resultado lesivo no hubiera 

ocurrido en ausencia de negligencia del medico. Evitar el dano 

estuvo bajo control exclusivo del medico. No hubo posibilidad de que 

el paciente mediara en la produccion del dano. 
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8) Procedimiento para la pericia 

Los pasos esenciales son: 

a) 	 Estudiar el expediente judicial 

b) 	 Analizar la historia clinica 

c) 	 Elaborar una nueva historia clinica forense 

d) 	 Realizar examenes complementarios 

e) 	 Efectuar inter consultas 

f) 	 Consultar bibliografia medica 

C) 	Los resultados de la pericia, conclusiones 

Se pueden suscitar 3 tipos de conclusiones 0 resultados: 

1. 	 No haber actuado inadecuadamente 

2. 	 EI dano del paciente obedeci6 a una acci6n inadecuada del medico 

(mala practica) 

3. 	 EI dana ocurri6 por yatrogenia (el dana ocurri6 a pesar de la pericia, 

diligencia, prudencia y observancia de normas por parte del medico) 
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3.3.2 Estudio socioeconomico 

Con respecto a esta evaluacion constituyen complemento a la pericia medico 

legal. Los estudios socioeconomicos, los realiza exclusivamente el departamento 

de trabajo social, esta dependencia tiene los siguientes objetivos: 

a) 	 Promover los principios de seguridad social, en los programas de 

proteccion establecidos para que los afiliados, beneficiarios y 

pensionados conozcan sus derechos y obligaciones, en la atencion 

que demanden. 

b) 	 Investigar y proporcionar las bases cientificas que permitan 

desarrollar polfticas en beneficio de la poblacion protegida p~r el 

regimen de seguridad social del pais. 

c) 	 Establecer mecanismos de coordinacion con dependencias dentro y 

fuera de la institucion, que facilitan acciones de promocion, 

prevencion y educacion, para mejorar la calidad de vida de la 

poblacion protegida. 

Las funciones basicas son: 

1. 	 Apoyar para que las prestaciones pecuniarias y en servicios que otorga el 

I nstituto , se presten a afiliados, beneficiarios y pensionados con derecho, 

completa y oportunamente de conformidad con la normativa vigente. 
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2. 	 Difundir los programas y principios de Seguridad Social, para orientar a 

afiliados y beneficiarios, de sus derechos y obligaciones al regimen de 

Seguridad Social Guatemalteco. 

3. 	 Seleccionar y ejecutar programas y proyectos, de acuerdo con los 

problemas medicos sociales de la comunidad, para mejorar las condiciones 

de salud e integrar necesidades individuales, familiares y socia 

comun itarios. 

4. 	 Realizar estudios socioecon6micos en la poblaci6n afiliada, para encausar 

las prestaciones dellnstituto oportunamente. 

3.4 EI dictamen de invalidez para el trabajo 

EI dictamen relacionado con los resultados de la pericia medico legal en el 

tema de la invalidez para el trabajo, es emitida por la Subgerencia de 

Prestaciones Pecuniarias. Esta entidad aparte de 10 anterior, Ie corresponde 

planificar, dirigir, evaluar y supervisar las funciones asignadas a los 

departamentos de: Prestaciones en Dinero; Invalidez, Vejez y Sobreviviencia; 

Trabajo Social y Medicina Legal y Evaluaci6n de Incapacidades. 

Aparte de ello, administrar y coordinar que el otorgamiento de las Prestaciones 

en Dinero por Incapacidad Temporal y las Pensiones, sean otorgadas en forma 

oportuna, eficaz y eficiente. Asi como la coordinaci6n de la divulgaci6n de los 
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programas de protecci6n social a traves del Departamento de Comunicaci6n 

Social y Relaciones Publicas. 

Tambien evaluar peri6dicamente la ejecuci6n de los planes, programas y 

proyectos que realicen los departamentos a su cargo, para el cumplimiento de 

atribuciones de estos previamente reglamentadas, segun la naturaleza de la 

funci6n especifica de cada departamento. 

De igual manera, impulsar, apoyar, dirigir y aprobar los proyectos a futuro 

orientados a la modernizaci6n, mejora continua, aplicaci6n de mejores 

practicas e impulso a la sistematizaci6n de los procesos de los Departamentos 

a su cargo. 
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CAPiTULO IV 

4. EI proceso ordinario de la jubilacion por invalidez 

4.1 La jurisdiccion privativa de trabajo 

Esta se encuentra basada en 10 que se regula en las normas constitucionales y, se 

desarrolla y determina con mayor precision en el Codigo de Trabajo. En la 

Constitucion 10 establece en el Articulo 103; en el Articulo 283 del Codigo de 

Trabajo que dice: "Los conflictos relativos a trabajo y prevision social, estan 

sometidos a la jurisdiccion privativa de los tribunales de trabajo y prevision social, 

a quienes compete juzgar y ejecutar 10 juzgado". 

De manera que la judicatura de trabajo y prevision social que conoce de los 

asuntos relacionados con la jubilacion por invalidez, de manera formal tiene plena 

categoria jurisdiccional, con todas las potestades inherentes a esa calidad: 

a) Notio, que se refiere a la jurisdiccion la facultad de conocer de un litigio. 

b) Vocatio, que se refiere al lIamamiento, facultad de hacer comparecer a las 

partes. 

c) Coertio, que se refiere a la contencion, restriccion, facultad de castigar 0 penar. 

d) ludicium, que se refiere a la facultad de dictar la sentencia correspondiente 

como producto dellitigio. 
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e) Executio, que se refiere a la ejecucion judicial, mediante auxilio de fuerza 

publica. 

Pero existe una excepcion para los tribunales de conciliacion y arbitraje, cuyas 

facultades son mas limitadas, sin embargo, para los efectos de este trabajo, no se 

tomaran en consideracion. 

En el tema de la competencia laboral, est a tipo de judicaturas que depende del 

Organismo Judicial su distribucion, pero requiere de personal especializado en la 

materia y estan integrados por jueces de derecho y de conciencia, con 

preponderancia de los jueces de derecho sobre los legos Oueces de primera 

instancia y los representantes obrero-patronales en los tribunales de conciliacion y 

arbitraje). 

La organizacion de los tribunales de trabajo se conforma a partir de los jueces que 

conocen de los distintos procesos laborales, a saber: 

a) Unipersonales: Juzgado de Trabajo y Prevision Social, con jueces de derecho 

unipersonales que conocen de los conflictos individuales y colectivos de caracter 

juridico, generalmente a traves del procedimiento ordinario; 

b) Colegiados: Salas de las Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevision Social, 

las que conocen en segunda instancia de los mismos conflictos indicados con 
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anterioridad, integrada por tres jueces de derecho; 

d) Tribunales Mixtos: A) De conciliaci6n; y B) De arbitraje, presididos por un juez 

de derecho, quien conoce cuestiones de derecho; dos delegados: uno obrero y un 

patronal, que conocen conflictos colectivos de caracter econ6mico - social, segun 

su leal saber y entender. 

La palabra competencia etimol6gicamente, viene de competer, que significa 

pertenecer, incumbir a uno alguna cosa. En consecuencia, la competencia es la 

porci6n de jurisdicci6n que se atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo 

orden jurisdiccional. 

Suele confundirse algunas veces la competencia con la jurisdicci6n, pero los 

autores para establecer su diferencia dicen que la jurisdicci6n es el genero y que 

la competencia es la especie; puede concebirse la existencia de jueces sin 

competencia y con jurisdicci6n, pero no puede pensarse en la existencia de jueces 

sin jurisdicci6n y con competencia. La competencia la podemos dividir de la 

manera siguiente: 

a) Competencia p~r raz6n del territorio; 

b) Competencia p~r raz6n de la materia; 

c) Competencia por raz6n de grado; 

d) Competencia p~r raz6n de la cuantra. 
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Respecto a las reglas de la competencia, estas se encuentran reguladas en el 

Codigo de Trabajo y se sefiala: 

A. 	 En el capitulo V del Codigo de Trabajo, denominado Procedimiento 

de Jurisdiccion y competencia, se establece todo 10 relativo a 

competencia de los tribunales de trabajo y prevision social, artlculos 

del 307 al 314. 

B. 	 Articulo 307. En los conflictos de trabajo la jurisdiccion (la 

competencia debieron decir los legisladores) es improrrogable por 

razon de la materia y el territorio, salvo en 10 que respecta a la 

jurisdiccion (competencia) territorial, cuando se hubiere convenido 

en los contratos 0 pactos de trabajo una clausula que notoriamente 

favorezca al trabajador. 

C. 	 Articulo 314. Salvo disposicion en contrario convenida en un contrato 

o pacto de trabajo, que notoriamente favorezca al trabajador, 

siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y 

prevision social: a) EI de la zona jurisdiccional a que corresponda el 

lugar de ejecucion del trabajo; b)EI de la zona jurisdiccional a que 

corresponda la residencia habitual del demand ante, si fueren varios 

los lugares de ejecucion del trabajo; c) EI de la zona jurisdiccional a 

que corresponda la residencia habitual del demand ado si fueren 
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conflictos entre patronos 0 entre trabajadores entre si, con motivo 

del trabajo; y d) EI de la zona jurisdiccional a que corresponda el 

lugar del territorio nacional, en que se celebraron los contratos, 

cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con 

trabajadores guatemaltecos para la prestaci6n de servicios 0 

construcci6n de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado 

clausula mas favorable para los trabajadores 0 para sus familia res 

directamente interesados. 

D. 	 Cuando se presenta un caso de incornpetencia por raz6n de la 

materia 0 territorial, el C6digo de Trabajo en su articulo 309 seriala el 

procedimiento a seguir al establecer. 

E. 	 Articulo 309. EI que sea demandado 0 requerido para la practica de 

una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente p~r 

raz6n del territorio 0 de la materia, podra ocurrir ante este 

(declinatoria) pidiendole que se inhiba de conocer en el asunto y 

remita 10 actuado al juez que corresponda. Tambien podra ocurrir 

ante el juez que considere competente, (inhibitoria) pidiendole que 

dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y Ie 

remita los autos. En ambos casos debe plantear la cuesti6n dentro 

de tres dias de notificado. 
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F. Los conflictos de jurisdiccion por razon de la materia que se susciten 

entre los Tribunales de Trabajo y otros tribunales de jurisdiccion 

ordinaria 0 privativa, seran resueltos por la Corte Suprema de 

J usticia. II • 

G. 	 Doctrinariamente se sostiene que la naturaleza juridica de la 

competencia es la de ser un presupuesto procesal y que en 

consecuencia es obligacion del juez, analizar su competencia de 

oficio cuando se requiere su actividad jurisdiccional, criterio normado 

dentro del derecho comun, en nuestro medio, en el Articulo 116 de la 

Ley del Organismo Judicial que dice: "Toda accion judicial debera 

entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella; 

y siempre que de la exposicion de los hechos, el juez aprecie que no 

la tiene, debe abstenerse de conocer y sin mas tramite mandara que 

el interesado ocurra ante quien corresponda ... ", En tanto que dentro 

del proceso laboral el Articulo 313 10 define de la siguiente forma: "EI 

Juez de Trabajo y Prevision social que maliciosamente se declare 

incompetente, sera suspendido del ejercicio en su cargo durante 

quince dias, sin goce de sueldo.", 
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H. La excepci6n de incompetencia por raz6n de la materia, dentro del 

procedimiento ordinario laboral, debe tramitarse en la forma prevista 

en el C6digo de Trabajo, para el caso de las excepciones. 

4.2 Concepto y caracterlsticas 

EI procedimiento ordinario laboral es aquel que se encuentra conformado por 

eta pas previamente establecidas que se inician con el planteamiento ante el juez 

competente de un conflicto derivado de las relaciones laborales que se suscitan 

entre trabajadores y patronos. 

Dentro de las caracterlsticas principales, se pueden setialar las siguientes: 

a) 	 Se trata de un procedimiento eminentemente especializado, con jueces 

privativos de trabajo. 

b) Es eminentemente conciliador 

c) Las normas sustantivas que se operativizan con las procedimentales, tienen 

caracter tutelar a favor de los derechos de los trabajadores. 

d) 	Es un proceso en el que el principio dispositiv~ se encuentra atenuado, pues el 

Juez tiene amplias facultades en la direcci6n y marcha del mismo, impulsandolo 

de oficio, produciendo pruebas por sl 0 bien completando las aportadas por los 

litigantes, teniendo contacto directo con las partes y las pruebas, y apreciando a 

las mismas con flexibilidad y realismo; 
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e) Es un juicio predominantemente oral, concentrado en sus actos que 10 

componen, rapido, sencillo, barato y antiformalista, aunque no por ello carente 

de tecnica; limitado en el numero y clases de medios de impugnacion y parco 

en la concesion de incidentes que dispersan y complican los tramites, mas 

celoso que cualquier otro juicio en mantener la buena fe y lealtad de los 

litigantes y todo ello, saturado de una tutela preferente a la parte economica y 

culturalmente debil. En el mismo no se contempla termino de prueba porque 

esta se produce de una vez durante las audiencias, as! como tambien que en la 

primera instancia no existe vista del proceso y por afiadidura no se declara 

cerrado el procedimiento. 

4.3 Naturaleza 

EI juicio ordinario de trabajo es un tipico proceso de cognicion, ya que tiende a 

declarar el derecho previa fase de conocimiento; en 131 se dan preferentemente los 

procesos de condena y los meramente declarativos. Se diferencia del civil, en las 

modalidades que Ie imprimen los principios informativos y su propia normatividad. 

4.4 Procedimiento 

4.4.1 Las Partes 

Doctrinalmente no existe unidad de criterio en cuanto a la consideracion de quien 
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o quienes se deben considerar como partes del proceso; unos prefieren lIamarlos 

accionantes y consideran tam bien como partes no s610 al que promueve el juicio y 

a quien contra el cual se promueve, sino tambien al juez, a los terceros 

intervinientes. Sin embargo, para los efectos de nuestro estudio diremos que las 

partes que intervienen en un proceso son dos, y tradicionalmente se las ha 

denominado: Parte actora y parte demandada. 

Por 10 que se pueden definir de la manera siguiente: "Las partes en el proceso 

laboral son: los trabajadores, y los patron os en 10 que a relaciones individuales se 

refiere, y las coaliciones 0 sindicatos de trabajadores, 0 patronos 0 sindicatos de 

patronos, en 10 que a relaciones de caracter colectivo respecta y que, para que se 

les considere como tales, deben actuar en nombre propio 0 representados, ya sea 

como parte actora 0 como parte demandada, pidiendo la protecci6n 0 la 

declaraci6n de una pretensi6n de caracter juridico 0 de caracter econ6mico y 

social, ante los 6rganos jurisdiccionales de trabajo". 

4.4.2 Capacidad procesal en materia de trabajo 

Como primera providencia debe anotarse que de la distinci6n entre partes del 

litigio y partes del proceso, surge la clasificaci6n de las partes en sentido material 

y partes en sentido formal 0 procesal. 
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Se entiende por parte en sentido material, los sujetos del litigio 0 de la relacion 

juridica sustancial sobre que versa, y por partes en sentido formal, los sujetos del 

proceso. 

Segun el Articulo 8 del Codigo Civil guatemalteco dice: que el derecho material el 

que determina la capacidad de las personas 0 sea la determinacion de las 

personas que tienen el pleno ejercicio de sus derechos civiles. En nuestro medio 

esa capacidad se adquiere con la mayoria de edad; "Los menores que han 

cumplido catorce anos son capases para algunos actos determinados por la ley". 5 

La capacidad procesal es un requisito de orden estrictamente juridico procesal, 

puesto que con ella se trata de garantizar la eficacia de todos los actos que 

reunidos constituyen el proceso. 

En cuanto a la capacidad procesal en trabajo, de 10 anterior se puede apreciar que 

la ley tiene previstos los casos de excepcion, entre los cuales se encuentra 10 

relativo a la capacidad en el campo laboral: 

EI Articulo 31 del Codigo de Trabajo, indica que tienen tambiem capacidad para 

contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribucion convenida y, en 

general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente Codigo, 

de sus reglamentos y de las leyes de prevision social, los menores de edad, de 
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uno u otro sexo, que tengan catorce alios 0 mas y los insolventes y fallidos. 

Las capacidades especificas a que alude el articulo relacionado, 10 son s610 para 

los efectos del trabajo y mas especificamente para las persona que actUa como 

trabajador. EI referido se complementa con 10 que prescribe el 280 del mismo 

instrumento legal: 

"La Inspecci6n General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto 

individual 0 colectivo de caracter juridico en que figuren trabajadores menores de 

edad 0 cuando se trate de acciones entabladas para proteger la maternidad de las 

trabajadoras, salvo que, en cuanto a estas ultimas se apersone el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social." , segun el Articulo 280 del C6digo de Trabajo. 

4.4.3 Representaci6n 	de las partes y sus limitaciones en el C6digo de Trabajo 

Guatemalteco 

De manera general, toda persona natural con capacidad procesal, puede elegir 

entre comparecer 0 estar en juicio personalmente 0 por medio de representante. 

Toda persona juridica, no obstante su capacidad procesal, sOlo puede hacerlo por 

medio de la persona 0 personas individuales que para ello estan autorizadas por 

su regimen constitutivo. 
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Toda persona sin capacidad procesal solo puede ejercer sus derechos en juicio 

por medio del representante que la ley dispone. A este fenomeno de actuar una 

persona a nombre de otra sin perder esta su calidad de parte, se Ie llama 

representacion. 

A la representacion de las partes en el proceso se Ie ha clasificado en: 

representacion Voluntaria 0 Convencional; necesaria; legal; y judicial. La voluntaria 

se confiere mediante el mandato. La necesaria, es la que se ejerce a nombre de 

una persona juridica, porque estas solo pueden actuar a traves de una persona 

fisica. La legal, es la que se ejerce a nombre de las personas procesalmente 

incapaces, porque son menores de edad, 0 porque adolecen de alguna 

enfermedad que las situa en estado de interdiccion. La judicial, es la que designa 

un juez. 

Esto se encuentra regulado en el articulo 323 del Codigo de Trabajo que 

establece: 

a) IILas partes pueden comparecer y gestionar personalmente 0 por 

mandatario judicial". 

b) "Solo los abogados, los dirigentes sindicales en la forma prevista en 

el inciso h) del Articulo 223 de este Codigo y los parientes dentro de 

los grados de ley, circunstancia que acreditaran al tribunal, podran 

actuar como mandatarios judiciales.". 
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c) 	 "Las personas juridicas actuaran por medio de sus representantes 

previstos en la escritura constitutiva 0 en los estatutos, pero si 

otorgaren su representaci6n a otros, estos deben tener la calidad de 

Abogado". 

d) 	 "Se exceptuan los casos de representaci6n que se derive de una 

disposici6n legal 0 de una resoluci6n judicial, en que 10 seran 

quienes corresponda conforme a las leyes respectivas 0 la 

resoluci6n judicial". 

4.4.4 	La demanda 

La acci6n, procesalmente hablando, es una manifestaci6n del derecho de petici6n 

y constituye el antecedente y fundamento de la demanda. Asi como la acci6n tiene 

como objeto el que las personas puedan acudir a los tribunales de justicia para la 

satisfacci6n de sus pretensiones, mediante un proceso legalmente instruido y 

justo; la demanda laboral es el instrumento legal para el ejercicio de esa acci6n, 

que tiene por objeto la iniciaci6n del proceso jurisdiccional laboral, proceso que a 

su vez, tendra como objeto las pretensiones que dentro del mismo se formulen. 

La demanda es el primero de los actos y hechos procesales que constituyen en 

conjunto, el proceso juridicamente institucionalizado; es el acto inicial 0 

introductorio del proceso y que tiene su origen en la voluntad humana, 

encaminada a producir efectos dentro del campo del Derecho. 
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EI autor Hugo Aisina, define a la demanda de la manera siguiente: "Demanda, es 

el acto procesal por el cual el actor ejercita una acci6n solicitando del tribunal la 

protecci6n, la declaraci6n 0 la constituci6n de una situaci6n juridica.". 

Existen las modalidades de la demanda, que el C6digo de Trabajo regula, diciendo 

que existen las siguientes clases 0 modalidades de la demanda: 

1) Por la forma de entablarse pueden ser orales y escritas (Articulos 333 y 322 

del C6digo de Trabajo); 

2) Por la pretensi6n en elias ejercitada, pueden ser demandas con pretensi6n 

simples y demandas con pretensiones acumuladas (Articulo 330 del C6digo 

de Trabajo). 

3) 	 Por su origen puede ser demanda introductiva de la instancia y demanda 

incidental (Articulos 85 y 332 del C6digo de Trabajo). 

Los 	requisitos estan contenidos en el Articulo 332 del C6digo de Trabajo: 

Toda demanda debe contener: 

1.- Designaci6n del juez 0 tribunal a quien se dirija; 

2.- Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, 

profesi6n u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones; 
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3.- Relacion de los hechos en que se funda la peticion; 

4.- Nombres y apellidos de la persona 0 personas a quienes se reclama un 

derecho 0 contra quienes se ejercita una 0 varias acciones e indicacion del 

lugar en donde pueden ser notificadas; 

5.- Enumeracion de los medios de prueba con que acreditaran los hechos 

individualizandolos en forma clara y concreta segun su naturaleza, 

expresando los nornbres y apellidos de los testigos y su residencia si se 

supiere; lugar en donde se encuentran los documentos que detallara; 

elementos sobre los que se practicara inspeccion ocular 0 expertaje. Esta 

disposici6n no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero 

si ofrecieren prueba deben observarla; 

6.- Peticion que se hacen al tribunal, en terminos precisos; 

7.- Lugar y fecha; y 

8.- Firma del demandante 0 impresi6n digital del pulgar derecho u otro dedo si 

aquel faltare 0 tuviere impedimento 0 firma de la persona que 10 haga a su 

ruego si no sabe 0 no puede firmar. 

4.4.5 Respecto de las medidas cautelares 

En el mismo Articulo 332 del C6digo de Trabajo, se indica que en la demanda 

pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la 

necesidad de la medida. EI arraigo debe decretarse en todo caso con la sola 

solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del 
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tribunal, que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente 

expensado para responder de las resultas del juicio. 

4.4.6 La rebeldia 

En realidad son variados las opiniones y criterios existentes con respecto a la 

denominaci6n conceptual de esta instituci6n. 

Dice Cabanellas: ", .. es una situaci6n procesal producida por la incomparecencia 

de una de las partes ante la citaci6n 0 lIamamiento judicial, 0 ante la negativa de 

cumplir sus mandamientos 0 intimaciones... ". 

Goldshmidt sostiene que la rebeldia es el hecho de no desembarazarse de una 

carga procesal conceptuandola en la siguiente forma: "...el hecho de no 

desembarazarse de una carga procesal se denomina rebeldia. Es verdad que el 

termino rebeldia significa propiamente como el de «Contumacia», una 

desobediencia, es decir la contravenci6n de un deber, 10 que se explica por el 

hecho de que el emplazamiento se practica por la autoridad judicial. Sin embargo, 

la rebeldia del demandado no es mas que el descuidarse de una carga ...". 

La Rebeldia segun de la Plaza, "...es aquella situaci6n que se da cuando una de 

Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho usual. Torno II. pag. 466. 

Ibid pag. 642. 
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las partes no comparece a juicio, 0 bien cuando habiendo comparecido se ausenta 

de el..." Por su parte el ilustre tratadista Guasp nos dice: "... Rebeldia es, en efecto, 

la ausencia de alguna de las partes del proceso en que normalmente habria de 

figurar como tal.. .". 

La relaci6n juridico procesal se caracteriza de tres fases bien marcadas: la 

demanda, la excepci6n y la sentencia; correspondiendo la primera al actor, la 

segunda al demandado y la tercera al juez. De consiguiente la relaci6n juridica 

procesal da nacimiento a vinculos, uno de ellos primario y correlativo a la 

demanda, el de defensa, previo como garantia dentro del contradictorio. 

Para determinar la naturaleza juridica de la instituci6n de la rebeldia, es 

indispensable establecer la esencia de tal figura 0 sea si deriva 0 no de una 

obligaci6n, un deber de comparecencia a juicio, 0 bien, si apareja multa 0 una 

sanci6n de tipo especial. 

Como ya se dijo, para algunos es una desobediencia por la que se deja de atender 

o desembarazarse de una carga, no es el incumplimiento de un deber... En 

realidad cualquiera que sea el criterio que pudiera aceptarse, 10 cierto es que, la 

rebeldia debe estimarse como IJna instituci6n de can3cter procesal, cuyo fin es que 

el proceso no se para lice como consecuencia de la pasividad 0 inactividad de las 

De la Plaza, Manuel. Derecho procesal V.I. pag. 332. 
Guasp, Jaime. Derecho procesal civil. pag. 197, 
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partes de los sujetos procesales del juicio. 

Ahora bien, suele confundirse la institucion de la rebeldia con la confesion ficta 0 

ficta confessio; pero ya vimos que la rebeldia se da por la incomparecencia de una 

de las partes al juicio 0 que habiendo comparecido se ausenta de el, con la 

consecuencia de acarrear perjuicios al rebelde al operar la preclusion de su 

oportunidad de ejercer ciertas facultades 0 derechos procesales en las que no 

actuo. En tanto que la confesion ficta es el resultado de tenerse por reconocidos 

los hechos expuestos por el demandante, a consecuencia de la incomparecencia 

del demandado a absolver posiciones dentro de la prueba de confesion judicial. 

Pero cabe advertir que el efecto es analogo: tener por admitidos los hechos no 

expresamente negados, por correctos los actos a los que nada se opuso y por 

conforme con las consecuencias derivadas de la pretension del que no se 

encuentra rebelde. 

Los efectos de la rebeldia, son: 

"1. No volver a practicar diligencia alguna en busca del rebelde; 

2. 	 Preclusion de actos y perdidas de derechos procesales que tiene 

lugar por la rebeldia, quedando firmes e irrevocables; 

3. 	 Continuar el procedimiento sin mas citar ni oir al rebelde; 

4. 	 Tener por confeso en su rebeldia al demandado cuando hubiere sido 

Rivera Woltke, Victor Manuel. La rebeldia: su justificacion en el procedirniento laboral. Trabajo presentado al 
Programa de Especializaci6n en Derecho Procesa. URL. pags. 74, 75 u 76. 
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propuesta esta prueba por el actor y no compareciere este a la 

audiencia senalada para la recepci6n de la prueba; 

5. 	 Tener por confeso en su rebeldia al actor cuando hubiere sido 

propuesta esta prueba por el demandado y aquel no compareciere a 

la audiencia respectiva; 

6. 	 Dictar sentencia dentro de cuarenta y ocho horas de celebrada la 

audiencia respectiva, cuando el demandado no comparece a la 

primera audiencia sin justificaci6n y hubiere sido legalmente citado 

para prestar confesi6n judicial en la misma, bajo los apercibimientos 

respectivos; 

7. 	 Proceder en la misma forma referida anteriormente, cuando se trate 

de demanda por despido injustificado, aunque no hubiere sido 

ofrecida la prueba de confesi6n judicial del demandado; y, 

8. 	 Trabarse embargo sobre bienes propiedad del demandado." 

EI C6digo de Trabajo Guatemalteco, ademas de establecer la instituci6n procesal 

de la rebeldia, preve tambien situaciones que imposibilitan a las partes su 

comparecencia a las audiencias senaladas por los jueces y por 10 tanto el derecho 

para justificar dichas incomparecencias: "Articulo 336. Las partes podran 

excusarse unicamente por enfermedad y el juez aceptara la excusa, una sola vez, 

siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora 

senalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados 

anteriormente no fuere posible su presentaci6n en la forma indicada, la excusa 
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debera presentarse y probarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

senalada para el inicio de la audiencia. En caso se haya aceptado la excusa... 

nueva audiencia... En caso persista la causa de la excusa... desjgnar un 

mandatario...". 

4.4.7 	 Las excepciones 

La excepci6n es aquel medio de defensa que el demandado invoca ante el 6rgano 

jurisdiccional, al ser lIamado a juicio, a efecto de paralizar, modificar 0 destruir la 

acci6n intentada en su contra. La manera mas comun de clasificar a las 

excepciones es en: dilatorias, perentorias y mixtas: 

1. 	 Excepciones dilatorias 0 procesales: Son las defensas que postergan 

la contestaci6n de la demanda, para depurar el proceso y evitar 

nulidades ulteriores por vicios en la constituci6n de la relaci6n 

procesal. Depurar y no retardar ni obstaculizar es el objeto de estas 

defensas que muy a menudo se desnaturalizan por la malicia de los 

litigantes y sus asesores. Son excepciones sobre el proceso y no 

sobre el derecho; 

2. 	 Excepciones perentorias 0 sustanciales: Son las defensas que 

atacan el fondo del asunto, tratando de hacer ineficaz el derecho 

sustancial que se pretende en juicio. Por eso se dice que atacan el 

derecho y no al proceso. Consisten en la alegaci6n de cuanto medio 
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extintivo de obligaciones existe, por 10 que no pueden enumerarse 

taxativamente; y, 

3. 	 Excepciones mixtas: Son las defensas que funcionando 

procesalmente como dilatorias, provocan en caso de ser acogidas, 

los efectos de las perentorias. Es decir, que se resuelven 

previamente como las dilatorias para evitar Ilegar a un juicio inutil, 

pero aunque no atacan el fondo del asunto como las perentorias 

producen iguales efectos al hacer ineficaz la pretension. 

EI Codigo de Trabajo Guatemalteco, tiene estipulado 10 relativo a las excepciones 

en los Articulos 312,342,343 Y 344. Se Ie critica la manera incompleta con que se 

regula esta institucion. Por 10 que "con algunas reservas se acude supletoriamente 

al Codigo Procesal Civil y Mercantil." En el Codigo de Trabajo unicamente se 

encuentra la denominacion de excepciones dilatorias y perentorias, no dandose 

ninguna enumeracion de las mismas, por 10 que como ya se dijo, tratandose de 

excepciones dilatorias, "con reservas", se acude a la enumeracion contenida en el 

Articulo 116 del Codigo Procesal Civil y Mercantil. Tales excepciones son: 1) 

Incompetencia; 2) Litispendencia; 3) Demanda defectuosa; 4) Falta de capacidad 

legal; 5) Falta de personalidad; 6) Falta de personeria; 7) Falta de cumplimiento 

del plazo de la condicion a que estuviere sujeta la obligacion 0 el derecho que se 

hagan valer; 8) Caducidad; 9) Prescripcion; 10) Cosa juzgada; y 11) Transaccion. 
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Segun el autor de la obra consultada las excepciones que tendrian reserva, para 

aplicarlas como previas, serian la de caducidad, prescripci6n, cosa juzgada y 

transacci6n: "De conformidad con 10 establecido en el segundo parrafo del Articulo 

342 del C6digo de Trabajo: «Las excepciones perentorias se opondran con la 

contestaci6n de la demanda 0 de la reconvenci6n, pero las nacidas con 

posterioridad y las de pago, prescripci6n, cosa juzgada y transacci6n, se podran 

interponer en cualquier tiempo, rnientras no se haya dictado sentencia de segunda 

instancia... » Con respecto a estas excepciones en la practica tribunalicia no se 

han presentado problemas en cuanto a su interposici6n, tramite y resoluci6n pues 

siempre se acepta su interposici6n con el caracter de perentorias y nunca como 

previas como las contempla el C6digo Procesal Civil y Mercantil, criterio que 

obedece a que cuando una instituci6n este taxativamente contemplada en el 

C6digo de Trabajo no se puede aplicar supletoriamente el C6digo Procesal Civil y 

Mercantil, por 10 que siempre son resueltas al dictarse la sentencia, ya sea de 

primer 0 de segundo grado, atendiendo a la etapa procesal en la que se 

interpusieron...". 

4.4.8 La contestaci6n de la demanda 

As! como existe el derecho de accionar ante los 6rganos jurisdiccionales 

pretendiendo la declaraci6n, realizaci6n, satisfacci6n 0 protecci6n de un derecho 

Chicas Hernandez, Raul Antonio. Apuntes ... Ob. Cit. 

Ibid. 
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objetivo; existe el derecho de oposici6n 0 contradicci6n de amlloga naturaleza al 

de la acci6n. Entonces la contestaci6n de la demanda es el acto por el cual el 

demandado ejercita una acci6n solicitando del tribunal su protecci6n frente a las 

pretensiones del actor, 0 bien se allana a elias. 

Existen algunas modalidades de la Contestaci6n de la Demanda y de 

conformidad con el C6digo de Trabajo estas son: 

1. 	 En cuanto a su forma: oral 0 escrita, en este ultimo caso la escritura 

no exime al demandado de comparecer a la audiencia. 

2. 	 En cuanto al contenido de la contestaci6n: compensatoria 0 

reconvencional. 

3. 	 En cuanto a la postura adoptada por el demandado: contestaci6n 

negativa 0 afirmativa. 

Ahora bien, se puede producir con la contestaci6n de la demanda, el allanamiento. 

EI allanamiento es el acto por medio del clJal, la parte demandada manifiesta su 

conformidad con 10 que pide el actor. 0 mas ampliamente, es el reconocimiento 0 

sometimientos del demand ado a las pretensiones contenidas en la demanda. 

AI analizar el Articulo 340 del C6digo de Trabajo, se encuentra que en su ultimo 

parrafo, se reconoce el allanamiento total 0 parcial: "Si el demandado estuviere de 

acuerdo con la demanda, en todo 0 en parte, podra procederse por la via 

ejecutiva, en cuanto a 10 aceptado, si as! pidiere, 10 que se hara constar, sin que el 
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Juez deba dictar sentencia al respecto; y el juicio continuara en cuanto a las 

reclamaciones no aceptadas". 

Los requisitos de la contestacion de la demanda, esta sujetos a los mismos 

requisitos senalados para la demanda, en cuanto a los elementos de contenido y 

forma, asi 10 establece el Articulo 339 del Codigo de Trabajo, de manera que el 

demandado debera consignar en su contestacion todos los requisitos aplicables, 

contenidos en el Articulo 332 ya citado. Cabe agregar que es fundamental 

acreditar la representacion con que se comparezca a juicio, p~r los medios legales 

establecidos p~r la ley para cada caso, de conformidad con 10 establecido en el 

ultimo parrafo del Articulo 323 del Codigo de Trabajo, que dice: Todo mandatario 0 

representante legal, esta obligado a acreditar su personeria en la primera gestion 

o comparecencia. Si la demanda se contesta verbalmente en la misma 

comparecencia, sera el Juez quien se encargue de controlar que en el acto 

concurran todos los requisitos legales; si la contestacion se hace por escrito, el 

juez de oficio ordenara que se subsanen los defectos de que adolezca, 

rectificaciones que deben realizarse en la propia audiencia para no restarle 

celeridad al juicio. 

4.4.9 La reconvencion 

AI demand ado Ie atribuye la ley el derecho de ejercitar las acciones que tenga 

contra el demandante; denominandole reconvencion a la demanda que hace el 
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demandado al actor al contestar la demanda, en el mismo juicio y ante el mismo 

Juez que conoce de ella. A esta actividad tambiem se Ie conoce como 

contrademanda. 

Existen algunas modalidades para la reconvencion, estas son: 

a) 	 Para explicar el fundamento de la reconvencion se han sostenido dos 

posiciones, la primera que considera que procede por razones de economia 

procesal, ya que si el actor puede ejercitar todas las acciones que estima Ie 

asisten en contra del demandado, este tambien puede ejercitar sus 

acciones en la misma forma en contra de su demandante; la segunda 

posicion, se funda en la necesidad de evitar complejidad de los litigios. EI 

Licenciado Mario Lopez Larrave sostenia que su fundamento se encontraba 

en el principio de economia procesal y que por ello no debia servir para 

entorpecer el procedimiento 0 complicarlo con fines aviesos. 

b) 	 Se puede definir entonces a la reconvencion: como la accion ejercitada por 

el demandado dentro del propio acto de la contestacion de la demanda y 

derivada del mismo objeto del juicio, conexa con el, 0 conexa con la 

relacion laboral que unio a las partes del juicio. 

c) 	 AI igual que la demanda y su contestacion, de conformidad con nuestro 

Codigo de Trabajo se encuentran las siguientes modalidades de la 
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reconvencion: a) Por la forma de entablarse puede ser: oral y escrita; b) Por 

la retension en ella ejercitada puede ser: reconvencion con pretension 

simple 0 reconvencion con pretensiones acumuladas. 

De conformidad con 10 preceptuado por el Articulo 339 del Codigo de Trabajo, 10 

establecido en los Artfculos 332, 333 Y 334 del mismo cuerpo legal relacionado, es 

aplicable a la reconvencion, por 10 que en caso de omitirse 0 indicarse 

defectuosamente algun requisito, el Juez tiene que ordenar que se subsanen tales 

defectos, puntualizandolos en forma conveniente. 

4.4.10 La conciliacion 

La conciliacion es la etapa obligatoria en el proceso ordinario laboral, mediante la 

cual, las partes !lamadas por el juez, una vez fijados los hechos sobre los cuales 

versara el debate, procura el avenimiento de las partes propol1iendoles una 

formula de arreglo, que puede culminar eventualmente en un convenio que ponga 

fin al juicio, siempre que no contrarfe las leyes de trabajo, ni los principios del 

mismo. 

Es una de las instituciones mas complejas que existen, por 10 que da lugar a 

equivocaciones, debido a que se Ie estudia desde diferentes angulos y para su 

validez tiene que curnplir deterrninados requisitos y asi encontramos que para 

unos autores se trata de un acto contractual, para otros de un acto eminentemente 
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procesal, que puede ser una fase preparatoria del juicio obligada 0 un modo 

anormal de terminaci6n del proceso; que puede ser judicial 0 extrajudicial; y las 

legislaciones la establecen como un proceso aut6nomo para dirimir conflictos 

colectivos y como una fase obligatoria del proceso ordinario laboral. 

La conciliaci6n consiste en un acuerdo de voluntades de quienes son parte de un 

conflicto y mas concretamente de un proceso, por medio de la cual acuerdan 

arreglar sus diferencias, para evitarse molestias, gastos y sobre todo una 

sentencia desfavorable para cualquiera de las partes; debiendose tener presente 

que la conciliaci6n no constituye un reconocimiento de pretensiones, pues de 10 

contrario serra allanamiento, no es un reconocimiento de los hechos, por que 

entonces serra una confesi6n, es como pues una manifestaci6n de voluntad por 

medio de la cual las partes se ponen de acuerdo y arreglan sus diferencias, 

evitando asi una senten cia que les puede ser desfavorable. 

En la conciliaci6n deben predominar un enfoque realista, equitativo y ecuanime de 

las reclamaciones objeto de litigio sobre el examen riguroso de las razones 

juridicas que asisten a las partes. En el proceso laboral, enmarcada en el enfoque 

referido, reviste de mucha importancia por los resultados que en un breve tiempo 

puede producir, contrariamente a 10 que sucede con juicios largos y dispendiosos, 

que afectan a la parte debil de la relaci6n laboral: el trabajador. 
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Dentro de las caracteristicas de esta institucion, se pueden senalar las siguientes: 

1. 	 La preexistencia de una 0 varias pretensiones de derecho 

promovidas a traves de la accion 0 derecho de defensa (Iitigio); 

2. 	 En por una parte, una etapa obligatoria en el juicio ordinario de 

trabajo (aspecto procesal); 

3. 	 Por otro lado, puede culminar eventualmente en un convenio 0 

acuerdo (aspecto sustantivo, contractual); 

4. 	 La actitud limitada del trabajador, ya que la ley no Ie permite 

renunciar, disminuir, ni tergiversar los derechos que Ie otorga la 

Constitucion P. R., el Codigo de Trabajo y otra leyes laborales; 

5. 	 La actitud limitada del Juez en la diligencia, por la reserva legal que 

debe mantener sobre la opinion que Ie merezca el asunto principal 0 

sus incidencias; 

6. 	 EI convenio constituye titulo ejecutivo, en caso de incumplimiento del 

mismo; 

7. 	 En caso de cumplirse el convenio, finaliza el procedimiento. 

La naturaleza de la conciliacion es procesal por sus origenes y efectos; algunos 

autores la semejan a la transaccion y Ie asignan un caracter contractual. Pero 10 

que debe tenerse presente, es su caracter procesal por su origen y efectos; el uno 

y el otro estan provistos en razon del procedimiento. Para que tengan validez, es 

requisito indispensable el acto confirmatorio del Juez; por cuanto que 
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jurfdicamente hablando, dentro del Proceso del Trabajo, no hay conciliacion que 

no tenga su origen en un proceso. 

Ahora bien, para definir sus alcances, existen dos posiciones: 1) una que ace pta 

que en la conciliacion los trabajadores pueden renunciar a sus derechos, una vez 

que la relacion laboral haya terminado, sobre la base de que son renunciables las 

expectativas mas no el derecho adquirido; y, 2) otra que no acepta la postura 

anterior, indicando que teniendo en cuenta la norma de irrenunciabilidad de ciertos 

derechos y de la nulidad de actos p~r los que se tergiverse, limite 0 disminuyan los 

derechos de los trabajadores; el juez debe hacer la debida distincion entre los 

derechos del trabajador reconocidos y establecidos, y las simples pretensiones de 

derecho cuya existencia y determinacion sera materia del debate. "Claro esta que 

las pretensiones si pueden ser equitativamente modificadas y disminuidas de 

acuerdo con las especiales circunstancias del caso concreto. Por ejemplo: un 

trabajador reclamando indemnizacion p~r despido injusto, pago de un perfodo de 

vacaciones no gozadas y pago de jornada extraordinaria no pagada. EI patrono 

acepto en la Inspeccion General de Trabajo que no habfa despido injustamente y 

tuvo conforme con el tiempo de servicios, pero no se conformo con que el 

trabajador hubiera trabajado jornada extraordinaria y que en consecuencia Ie 

retuviera salarios en este concepto. En este ejemplo, segun el criterio aquf 

sostenido el trabajador no podra renunciar a la indemnizacion ya la compensacion 

de vacaciones porque sobre las mismas tiene derechos reconocidos, pero si 

puede renunciar a disminuir su reclamacion sobre el pago de jornada 
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extraordinaria, porque esta es todavia una pretension 0 expectativa que no ha 

lIegado a ser derecho." 

Existen varias clases de conciliacion, entre elias: 

La conciliacion de acuerdo con el Articulo 341 del Codigo de Trabajo puede ser: 

total y parcial. 

4.4.11 La prueba en el procedimiento ordinario laboral 

Probar es tratar de convencer al Juez de la existencia 0 inexistencia de los datos 

procesales que han de servir de fundamento a su decisi6n. La primera actitud que 

el organo jurisdiccional asume al decidir, es la de verificar las proposiciones de las 

partes; esto es, comprobar por los diversos medios de que dispone, la adecuacion 

de 10 dicho por las partes con la verdad. Tomada en su sentido procesalla prueba 

es, en consecuencia, un medio de contralor de las proposiciones que los litigantes 

formulen en el juicio. 

EI procedimiento probatorio en el proceso laboral (salvo casos de incidencias) esta 

inspirado en los principios de sencillez y celeridad, por cuanto que unicamente se 

da en dos fases: a) EI ofrecimiento de la prueba; b) el diligenciamiento. 

Lopez Larrave, Mario. Ob. Cit Pag. 24. 
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EI ofrecimiento consiste en el acto p~r medio del cual se anuncia la prueba que se 

va a rendir para demostrar las pretensiones; esto 10 hace el actor al plantear la 

demanda; el demandado 10 hace al contestarla; el que reconviene al formular la 

contra demanda; y, segun sea el caso, al actor de nuevo ofrecera su prueba para 

desvirtuar la reconvencion, al contestar esta, 0 al contradecir las excepciones del 

demandado. 

EI ofrecimiento de pruebas para combatir excepciones y para demostrar tachas, 

sera en el mismo momento 0 dentro de 24 horas despues de terminada la 

diligencia. No existe un termino de recepcion de prueba, ya que el Codigo de 

Trabajo en el Articulo 344 indica que si no hubiera avenimiento entre las partes, el 

Juez recibira inmediatamente las pruebas ofrecidas. Unicamente cuando se trata 

de recabar pruebas fuera de la Republica, se seiiala un termino para hacerlo. 

4.4.12 La valoracion de la prueba 

EI valorar 0 apreciar la prueba, es determinar su fuerza probatoria. Es el 

enjuiciamiento que hace el Juez sobre el grado de convencimiento, persuasion 0 

certeza que ha obtenido de las pruebas aportadas al proceso. 

En el proceso de valoracion se dan dos dificultades: a) que el juez es humane 

sujeto de errores y deficiencias; y, b) que el material que se suministra como 
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prueba, tambien 10 suministra el hombre con posibles lagunas, inexactitudes, 

equivocaciones e incluso falsedades. Debido a esas dos circunstancias, se ha 

sentido siempre la necesidad e orientar la actuacion del juez, bien asignfmdole 

una libre apreciacion de las pruebas a base de principios generales que guien esa 

apreciacion, 0 bien encasillando su labore dentro de normas legales, de las cuales 

no puede separarse sino en los casos de excepcion seiialados p~r la ley. 

De 10 anterior, surge los dos sistemas basicos que rigen la apreciacion de la 

prueba: a) EI sistema legal 0 de la prueba tasada; y, b) EI sistema de libre 

conviccion. Sin embargo en el proceso historico dichos sistemas han alcanzado 

distintos grados de desarrollo que han dado lugar al nacimiento de otros sistemas 

como el Mixto 0 Eclectico, 0 se aquel en que participan los dos sistemas clasicos, 

tradicionales. 

1. 	 Sistema de prueba legal 0 tasada: Conforme a este sistema, es ellegislador 

quien al promulgar la ley, seiiala el juez, p~r anticipado, el valor y el grado 

de eficacia que tiene la prueba. Este sistema es adversado y preferido por 

algunos, segun las circunstancias. En contra: "En realidad, el juez no 

aprecia la prueba, mas bien 10 que la ley quiere es que el juez no la aprecie 

sino que simplemente de p~r probado el hecho si en aquella concurren los 

requisitos previos a que esta sometida. No aplica el Juez su criterio a saber, 

sino que el criterio del legislador." Isidoro Eisner, citado p~r Mario Aguirre 
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Godoy". 4 

2. 	 A favor: "La verdadera y gran ventaja de la prueba legal radica en que la 

valoraci6n de ciertas pruebas hechas por la ley incita a las partes a 

proveerse en los limites de 10 posible de pruebas eficaces y asi facilitar el 

desenvolvimiento del proceso, y de otras les permite preyer, hasta cierto 

punto, el resultado y por eso las estimula a abstenerse de la pretensi6n 0 de 

la resistencia en los casos en que la una 0 la otra no esten apoyadas por 

pruebas legalmente eficaces 0 clJando menos, las impulsa a la composici6n 

dellitigio sin proceso". 5 

3. 	 Sistema de libre convicci6n: En este sistema el juzgador no tiene ninguna 

regia 0 reglas que de antemano Ie tracen la pauta a seguir en la valoraci6n 

de la prueba; el juez falla segun su leal saber y entender, con absoluta 

libertad y sin motivar su decisi6n. 

4. 	 Sistema de la apreciaci6n de la prueba mixto: En este sistema los 

legisladores han senalado pruebas con su valor determinado y fuera del 

cual el juez no puede apartarse y pruebas que se deja su apreciaci6n a 

criterio del juzgador, previo analisis de las pruebas producidas y aportadas 

al juicio. 

,J Aguirre Godoy Mario. Derecho procesal civil: Ob. Cit. Pag. 89 
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5. 	 Sistema de la sana critica 0 de la sana raz6n: La sana critica consiste en 

apreciar la prueba con arreglo a la 16gica, a las constancias procesales y a 

la experiencia que el juzgador debe poner de manifiesto al razonar su 

sentencia. A este sistema se Ie atribuye ser el justo medio entre los 

sistemas de la prueba tasada y la libre convicci6n, pues no tiene la excesiva 

rigidez de la primera ni la excesiva incertidumbre de la segunda, y al 

combinar las reglas 16gicas del entendimiento humano, con las reglas 

empiricas de la experiencia del juzgador, se evita caer en la arbitrariedad. 

EI fallo versara sobre todo el material probatorio incorporado al juicio y s610 

sobre esta materia, pero la apreciaci6n motivada que del mismo se realice, 

se hara en forma flexible, empleando la inteligencia y el conocimiento 

empiricos por igual del juzgador. 

6. 	 Sistema de valoraci6n en conciencia: En el proceso laboral impera el 

principio que supera al de apreciaci6n libre y de la sana critica, pues la 

apreciaci6n en conciencia, supone que la libertad es congruente con la 

justicia social que nunca puede ser injusta sino equitativa, es decir, la 

apreciaci6n en conciencia debe hacerse dentro del ambito de la justicia 

social, en funci6n proteccionista y reivindicatoria de los trabajadores. 

7. 	 Sistema que utiliza el procedimiento ordinario laboral guatemalteco: "Las 

legislaci6n no define que ha de entenderse por valoraci6n de la prueba en 

5 Camelutti.. citado por Mario Aguirre Godoy. Ob. Cit. pag. 89 

110 



conciencia. Por esa razon, el Licenciado Mario Lopez Larrave." 6 partiendo 

de 10 establecido en el Articulo 361 del Codigo de Trabajo que reza: "Salvo 

disposicion expresa en este Codigo y con excepcion de los documentos 

publicos y autemticos, de la confesion judicial y de los hechos que 

personalmente compruebe el juez, cuyo valor debera estimarse de 

conformidad con las reglas del Codigo de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la 

prueba se apreciara en conciencia, pero al analizarla el juez 

obligatoriamente consignara los principios de equidad 0 de justicia en que 

funde su criterio."; lIega a la conclusion de que el sistema de apreciacion de 

la prueba en conciencia se asemeja al de la sana critica, porque el juez no 

es libre para determinar el valor de las pmebas rendidas sin razonamiento 0 

justificacion, sino por el contrario tiene que fundamentar su apreciacion, 

consignando los principios de equidad 0 de justicia en que funda su criterio, 

esto es, que en todo caso, el juez tiene la obligacion de motivar su fallo. 

Ahora bien, de acuerdo con el Articulo 361 del Codigo de Trabajo la valoracion de 

la prueba podria ser la siguiente: 

1°. Los documentos publicos y autEmticos; conforme a 10 establecido en el 

Articulo 186 del Codigo Procesal Civil y Mercantil "produce fe y hace plena 

prueba, salvo el derecho de las partes de redargQirlos de nulidad 0 

falsedad"; es decir que la ley les asigna el sistema de prueba legal 0 

6 Citado por Mario Aguirre Godoy. Ob. Cit. Pag. 9{1 
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tasada, y el juez tiene que admitirlos como tales. 

2°, La confesion judicial, tambian tiene el valor de prueba tasada 0 legal de 

conformidad con 10 establecido por el Articulo 139 del Codigo Procesal Civil 

y Mercantil que establece: "La confesion prestada legalmente produce 

plena prueba". 

3°, "Los hechos que personalmente compruebe el juez, Sobre esta 

valoracion el Licenciado Lopez Larrave" 10 criticaba la terminologla utilizada 

al respecto, pues decia que gramaticalmente puede darse a asta expresion 

un alcance insospechado, ya que el juez puede comprobar personalmente 

hechos que lIeguen a su conocimiento en forma privada 0 particular, sin 

embargo al referirse a los hechos que personalmente compruebe el juez, 

otros autores, 10 han tomado que se refiere al reconocimiento judicial 

(inspecci6n ocular dirfamos nosotros), el cual de acuerdo con 10 establecido 

en el Artfculo 127 del Codigo Procesal Civil y Mercantil, se debe valorar de 

conformidad con la sana critica: "Los tribunales, salvo texto de ley en 

contrario, apreciaran el marito de las pruebas de acuerdo con las reglas de 

la sana crftica,", 

4°, Declaraci6n de testigos, documentos privados, dictamen de expertos 0 

prueba de expertos segun el Articulo 361 referido se apreciaran en 
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conciencia; 

5°. Las presunciones legales y humanas; las primeras son las 

consecuencias que la propia ley induce de un hecho desconocido, 10 que 

produce un valor tasada (que el patrono no presente el contrato); en tanto 

que las segundas no Ie son reconocidas la calidad de pruebas, sino s610 

como etapa en la elaboraci6n de la sentencia. 

7 Citado por Mario Aguirre Godoy_ Ob. Cit. Pag. 91 
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CAPITULO V 


5. EI derecho a la jubilacion y el marco regulatorio 

5.1 Definicion de jubilacion 

La jubilacion es el nornbre que recibe el "acto administrativo por el que un 

trabajador en activo, ya sea por cuenta propia 0 ajena, pasa a una situacion pasiva 

o de inactividad laboral; luego de alcanzar una determinada edad maxima legal 

para trabajar."a 

La jubilacion es una prestacion de caracter economico, que se concede al 

beneficiario cuando a causa de la edad, cesa en el trabajo, sea por cuenta propia 

o ajena. Su finalidad es proteger la ausencia de ingresos que se produce por el 

cese en la actividad laboral. 

"EI cese en el trabajo es siempre voluntario, no obligatorio por el cumplimiento de 

una determinada edad. Se va a fijar una edad minima para acceder a la pension 

de jubilacion sin que el cumplimiento de dicha edad suponga automaticamente la 

jubilacion forzosa. 

8 Wikipedia, Encic10pedia Libre de consulta. Consulta Internet: 11-11-2009. www.goesjurfdica.com.htlm. 
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No obstante, aunque se debe partir del concepto de jubilaci6n como un derecho y 

no como un deber del trabajador, este puede verse compelido a aceptar la 

extinci6n de su contrato cuando el Convenio Colectivo asi 10 prevenga.,,9 

La jubilaci6n "es una prestaci6n de la Seguridad Social, como tal su funci6n basica 

consiste en proporcionar una renta de sustituci6n a quienes cesan en el trabajo 

por raz6n de la edad, ya se conciba esa atribuci6n patrimonial como el 

reconocimiento de un derecho al descanso del trabajador que ha completado una 

larga carrera laboral 0 como una forma de proteger una incapacidad presunta que 

impone el abandono del trabajo como consecuencia del desgaste derivado de la 

edad".10 

EI Diccionario de la Lengua Espanola, dice que la jubilaci6n significa jubilo. "La 

palabra jubilo se refiere a un estado de conformidad, de bienestar, de alegria. Por 

ello, se supone que el hecho de que una persona Uegue a una jubilaci6n es porque 

a recorrido un lapso de tiempo que Ie ha permitido en la actualidad, encontrarse 

libre y efectuar en todo caso, las actividades que considere necesarias para 

acrecentar su estado de bienestar y que no 10 hizo durante el tiempo que se 

dedico al trabajo para una entidad 0 empresa particular." 

9 Estatuto de Trabajadores de Espafta. Consulta Internet II ~11 ~2009 www.goesjuridica.oom.htlm 
10 Fernandez Molina, Luis. Derecho laboral guatemalteco. pag. 65 
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Es innegable tambiEm, que a pesar de ello, en muchas personas, representa una 

etapa de estres y depresi6n, ya que el retiro les representa la perdida del poder 

adquisitivo y el temor de ser adultos mayores. 

EI comportamiento que se muestra en este periodo depende del nivel educativo y 

actitud que se tenga ante la vida la persona que esta jubilada 0 se encuentra ya en 

condiciones de hacerlo. 

La jubilaci6n sera confortable si hubo planificaci6n, y traumatica si no previ6 esa 

lIegada, y en el segundo aspecto, es en donde se circunscribe comunmente la 

mayoria de personas. 

Es decir, no se imagin6 que el hecho de estar cesante implica ser una persona 

poco productiva, adicionalmente, sabe de hecho de que la pensi6n a recibir sera 

menor al ingreso usual que recibia cuando laboraba; adicionalmente, por el costo 

de vida y las circunstancias de la realidad nacional y de la familia guatemalteca, es 

evidente de que en mucho casos, las personas que estan por jubilarse 0 esta 

jubilado, casi nunca tuvo un plan de ahorro 0 no logr6 concretizar sus metas y 

objetivos durante su juventud. 
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5.2 Caracteristicas de la jubilacion 

Dentro de las principales, se encuentran: 

a) 	 Se trata de una prestacion economica a favor de los trabajadores, es como 

una forma de recompensa, unos la catalogan como un ahorro para su vejez, 

pues sin trabajar, tienen derecho a percibir un monto similar 0 inferior pero 

constante 0 permanente hasta que fallezca. 

b) 	 La condicion es necesaria haber cumplido el tiempo de servicio 0 una edad 

regulada en las leyes de cada uno de los paises. 

c) Es el cese definitivo de la relacion laboral 

d) Para compensar la perdida de ingresos que se deriva del cese laboral, al 

beneficia rio de la jubilacion se Ie reconoce una prestacion econornica que 

suele consistir en un ingreso mensual. La prestacion es vitalicia y solo se 

extingue con la muerte del interesado. 

e) 	Con caracter general el cese en el trabajo es voluntario, no siendo 

necesario lIegar a una determinada edad, si bien es cierto que en la 

mayoria de los paises se establecen normativas que establecen la edad de 

la jubilacion en torno a los 65 alios. Este limite, en la actualidad, es objeto 

de revision en diferentes paises ya que la esperanza de vida se prolonga, 

con 10 que se produce un incremento del costa social de las jubilaciones y 

son necesarios mas ingresos para mantener los modernos sistemas de 

pensiones. 
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5.3 Modalidades mas comunes de la jubilaci6n 

En la doctrina se pueden distinguir dos modalidades de jubilaci6n: contributiva y 

no contributiva. 

La modalidad contributiva es la que se financia por las aportaciones efectuadas al 

sistema por los propios trabajadores a traves de sus cotizaciones 0 aportaciones y 

por las empresas en las que prestan 0 han prestado sus servicios. La modalidad 

no contributiva es la destinada a aquellas personas carentes de recursos 0 que no 

han cotizado el mlnimo suficiente para beneficiarse y generar derechos en la otra 

modalidad. 

5.4 Las jubilaciones en la legislaci6n comparada 

"AI haber hecho un analisis de las legislaciones del mundo, especialmente la 

espanola, argentina, chilena, Costarricense, en el campo normativo de las 

jubilaciones",14 son bastante parecidas, por 10 que a continuaci6n se presenta un 

resumen de las mismas. Los aspectos mas importantes de resaltar son los 

siguientes: 

14 Consulta Internet www.goesciti.com.thlm. Dla de consulta: 11-11-2009 
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1. 	 Se concibe como un derecho a la pension de jubilacion a las personas que 

curnplan los siguientes requisitos: 1.- Estar afiliado y en alta 0 en situacion 

asimilada al alta en el momenta del hecho causante, en la Seguridad Social. 

No obstante el trabajador que no se halle en alta en el momenta del hecho 

causante, podra tener derecho a la jubilacion siempre que cumpla dos 

requisitos: tener cumplidos los 65 alios y tener cubierto el periodo minima 

de cotizacion. 2.- Haber cumplido la edad minima de jubilacion. Como 

norma general se establece en 65 alios de edad. Existen excepciones que 

perrniten disminuir la edad de jubilacion solo para trabajadores en alta 0 en 

situacion asimilada a la de alta en determinados supuestos. 3.- Tener 

cubierto un perfodo minima de cotizacion. Este periodo minimo se 

establece en 15 alios de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos 

dentro de los 15 alios anteriores al momenta de generarse el derecho. Si 

se accede a la pension desde una situacion de alta 0 asimilada al alta, sin 

obligacion de cotizar, dicho periodo de 2 alios, debera estar comprendido 

dentro de los 15 anteriores a la fecha en que ceso la obligaci6n de cotizar. 

4. -Que se produzca el hecho causante. EI hecho causante se producira 

como regia general, para los trabajadores que se encuentren en situacion 

de alta, el dfa del cese en el trabajo por cuenta ajena. 

2. 	 En las situaciones asimiladas a la de alta: el dia de presentacion de la 

solicitud, con las siguientes excepciones: En caso de excedencia forzosa, 

el dia del cese en el cargo que dio origen a la asimilacion. En caso de 
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traslado fuera del territorio nacional, el dia del cese en el trabajo por cuenta 

ajena. En los supuestos de desempleo, el dfa del cese en la percepci6n de 

la prestaci6n. En caso de convenio especial, el dfa de finalizaci6n del 

convenio. En las situaciones de no alta 0 no asimiladas a la de alta: el dfa 

en que se formule la solicitud. 

3. 	 La cuantla de la pension de jubilacion se determina aplicando a la base 

reguladora un porcentaje que varia segun el numero de anos cotizados por 

el trabajador. 

4. 	 La base reguladora se calcula dividiendo por 210 las bases de cotizaci6n 

por contingencias comunes de los trabajadores correspondientes a los 180 

meses inmediatamente anteriores a la jubUaci6n. Cuando el ultimo mes en 

alta se cotice integro, se computa por entero aun cuando el hecho causante 

se produzca con anterioridad a la finalizaci6n de dicho mes. 

5. 	 Las bases de cotizacion correspondientes a los 24 meses inmediatamente 

anteriores al hecho causante se computan por su valor nominal. 

6. 	 Las bases de cotizaci6n correspondientes al resto de meses, se actualizan 

de acuerdo con la evoluci6n del Indice de precios al consumo (IPC). 
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7. Si en el periodo a tomar en cuenta para el calculo aparecieran meses 

durante los cuales no existiera la obligacion de cotizar, las lagunas de 

cotizacion se integraran con la base minima de cotizacion existente en cada 

momento para mayo res de 18 anos. 

8. 	 EI porcentaje a aplicar a la base reguladora variara en funcion de los anos 

de cotizacion a la Seguridad Social, de la siguiente forma: Por los primeros 

15 anos cotizados, el 50%. Por cada ano adicional de cotizacion, 

comprendido entre el decimosexto y el vigesimo quinto, ambos incluidos, el 

3%. Por cada ano adicional de cotizacion a partir del vigesimo sexto, el 2%, 

sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el1 00%. 

9. 	 Cuando se acceda a la pension de jubilacion a una edad superior a los 65 

anos, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el periodo 

minimo de cotizacion exigido, un porcentaje adicional consistente en un 2% 

por cada ano completo transcurrido entre la fecha en que cumplio dicha 

edad y la del hecho causante de la pension. Este porcentaje se elevara al 

3% cuando el interesado hubiera acreditado al menos 40 anos de cotizacion 

al cumplir 65 anos. Ademas, si la cuantia de la pension reconocida 

alcanzase la cuantia integra mensual que establezca anualmente la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales de los Estados sin aplicar 

el porcentaje adicional 0 aplicandolo solo parcialmente, el interesado tendra 

derecho, ademas, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se 
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obtendra aplicando al importe de dicho limite vigente en cada momenta el 

porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantfa de la pensi6n, 

redondeado a la unidad mas pr6xima por exceso. 

10. Incompatibilidades. EI disfrute de la pensi6n de jubilaci6n, en su modalidad 

contributiva, es incompatible con el trabajo del pensionista, con las 

siguientes salvedades: - Jubilaci6n parcial: Las personas que accedan a la 

jubilaci6n pueden compatibilizar el percibo de la pensi6n con un trabajo a 

tiernpo parcial en los terminos establecidos. Durante dicha situaci6n, se 

minora el percibo de la pensi6n en proporci6n inversa a la reducci6n 

aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relaci6n a la de un 

trabajador a tiempo completo comparable. - Jubilaci6n flexible: Una vez que 

se ha causado la pensi6n de jubilaci6n, los pensionistas de jubilaci6n 

podran compatibilizar el percibo de la misma con un trabajo a tiempo parcial 

en los terminos establecidos. Durante esta situaci6n, se minora la pensi6n 

en proporci6n inversa a la reducci6n aplicable a la jornada de trabajo del 

pensionista, en relaci6n a la de un trabajador a tiempo completo 

comparable. Fuera de estos supuestos, la percepci6n de la pensi6n de 

jubilaci6n es incompatible con: - La realizaci6n de actividades, lucrativas 0 

no, que den lugar a la inclusi6n en cualquiera de los Regfmenes de la 

Seguridad Social. - EI desemperio de un puesto de trabajo en el sector 

publico. - EI desemperio de altos cargos en el gobierno y la Administraci6n. 
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11. Extincion. EI derecho a la pension de jubilacion se extingue por: 

F allecim iento. 

12. Pensionista; Cuando se imponga como sancion la perdida de la pension. 

l3. Jubilacion anticipada. La posibilidad de jubilarse anticipadamente se 

circunscribe a las siguientes formas: Trabajadores con 60 0 mas arios que 

hubieran estado afiliados al Mutualismo Laboral con anterioridad al 1 de 

enero de 1967. Trabajadores a partir de los 61 arios sin tener la condicion 

de mutualistas. Trabajadores pertenecientes a actividades peligrosas, 

penosas 0 insalubres. Jubilacion parcial a partir de los 60 arios. Jubilacion 

especial a los 64 arios. Personas discapacitadas en un grado de 

minusvalia igual 0 superior al 65%. Trabajadores con 60 0 mas arios con la 

condicion de mutualistas 

14. Existe la posibilidad de jubilacion anticipada a partir de los 60 arios para los 

trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Regimen General, en 

situacion de alta 0 alta asimilada, que hubieran tenido la condicion de 

mutualistas en cualquier Mutualidad Laboral de trabajadores por cuenta 

ajena, siempre que reunan los demas requisitos generales para causar 

derecho a la pension de jubilacion (periodo minimo de cotizacion y hecho 

causante). 
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15. La jubilacion anticipada implica que no se accede a la cuantia total de la 

prestacion, sino que asta se reduce en atencion de una serie de 

coeficientes. Este tipo de jubilacion tiene a su vez dos versiones, en funcion 

de la naturaleza voluntaria a involuntaria del cese en el trabajo: 1. Jubilacion 

anticipada par libre voluntad del beneficiario. Can la jubilacion anticipada no 

se accede a la cuantia total de la prestacion, sino que asta se reduce en un 

8% par cada ana a fraccion de ana que, en el momenta del hecho causante, 

Ie falte al trabajador para cumplir la edad de 65 anos. A los sesenta arias: 

0,60; A los sesenta y un anos: 0,68; A los sesenta y dos arias: 0,76; A los 

sesenta y tres arias: 0,84; A los sesenta y cuatro anos: 0,92. La Jubilacion 

anticipada par extincion de la relacion labaral no debida a la voluntad del 

trabajador. Los coeficientes reductores seran distintos en los supuestos en 

los que, ademas de reunir los requisitos serialados anteriormente, se 

acreditan las siguientes circunstancias: Tener 30 a mas anos de cotizacion. 

Que la solicitud de la jubilacion anticipada derivada del cese en el trabajo 

como consecuencia de la extincion del contrato de trabajo, en virtud de 

causa no imputable a la libre voluntad del trabajador. EI porcentaje de 

reduccion de la cuantia de la pension se determinara en funcion de los anos 

de cotizacion acreditados, de tal forma que: Entre 30 y 34 anos acreditados 

de cotizacion: 7,5%; Entre 35 y 37 anos acreditados de cotizacion:7%; Entre 

38 y 39 arias acreditados de cotizacion: 6,5% Can 40 y mas arias 

acreditados de cotizacion: 6%; A efectos de la aplicacion del requisito de 

que el cese en el trabajo sea como consecuencia de una extincion del 
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contrato de trabajo par causa no imputable a voluntad del trabajador, se 

considerara, en todo caso, que tienen caracter involuntario las jubilaciones 

anticipadas causadas y motivadas por ceses en la relacion laboral 

producidos en virtud de expedientes de regulacion de empleo 

Trabajadores a partir de los 61 arios sin la condicion de mutualistas. 

16. Podran acceder a la jubilacion anticipada los trabajadores mayores de 61 

arios que no hubieran tenido la condicion de mutualistas, pero que por el 

contrario, si relman otra serie de requisitos que son: Tener cumplidos los 61 

arios de edad reales. EI trabajador debera estar inscrito en la oficina de 

empleo como demandante de empleo, durante un plazo de, al menos, 6 

meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilacion. 

Se debera acreditar un periodo minima de cotizacion efectiva de 30 arios. A 

partir del 1 de enero de 2008, a estos exclusivos efectos, se computara 

como cotizado a la Seguridad Social, el periodo de prestacion del servicio 

militar obligatorio 0 de la prestacion social sustitutoria, con el limite maximo 

de un ario. En todo caso se exige que, del periodo de cotizacion, al menos 

dos arios estem comprendidos dentro de los quince arios inmediatamente 

anteriores al momenta de causar el derecho. Cese en el trabajo por causa 

no imputable al trabajador. En los casos de acceso a este tipo de jubilacion 

anticipada de trabajadores a partir de 61 arios que no tengan la condicion 

de mutualistas, la pension es objeto de reduccion mediante la aplicacion, 

por cada ario 0 fraccion de ario que, en el momenta del hecho causante, Ie 
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falte al trabajador para cumplir los 65 arios, de los siguientes coeficientes: 

Entre 30 y 34 arios de cotizaci6n acreditados: 7,5%; Entre 35 y 37 arios de 

cotizaci6n acreditados: 7%; Entre 38 y 39 arios de cotizaci6n acreditados: 

6,5%; Con 40 0 mas arios de cotizaci6n acreditados: 6%. 

17. Jubilaci6n parcial. Con caracter general se considera jubilaci6n parcial la 

iniciada despues del cumplimiento de una determinada edad, simultanea 

con un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada 0 no con un contrato 

de relevo segun con los casos. Los requisitos legalmente exigidos para el 

acceso a la jubilaci6n parcial vendran determinados en funci6n del 

cLimplimiento 0 no de los 65 arios de edad. 

5.5 Presentaci6n, analisis discusi6n de los resultados del trabajo de campo 

5.5.1 Entrevistas 

Estas se realizaron a algunos trabajadores de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, as! como a docentes y abogados en general que acuden 

constantemente a la universidad, en base a un cuestionario de diez preguntas, 

que fueron respondidas. 

En el empleo de datos estadisticos, tratando de obtener estadistica de 2 arios 

2003, 2004, respecto a casos generados del enfoque de este trabajo, se concluye 
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que a la fecha se carece de esta informacion, obteniendo unicamente el caso de 

un mil seiscientos noventa y ocho pacientes evaluados por los medicos legales del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

Los pacientes se refieren a aquellos que solicitaron ser cubiertos por Invalidez en 

el programa de IVS del seguro social. De ellos a 551 (32.4 %) se les hizo 

dictamen medico favorable para poder ser cubiertos por el programa. De los 

pacientes cubiertos el 73.3 % (404) son masculinos y 147 (26.7 %) son femeninos. 

En el sexo masculino se encontro que el traumatismo fue la primera causa de 

invalidez y en el sexo femenino las enfermedades hematooncologicas. 

Tambien se pudo determinar en este estudio, que la mayoria de pacientes con 

enfermedades cronicas invalidantes y que se ubican a nivel local (departamento 

de Guatemala) y la mayoria de pacientes con problemas traumaticos (Iesiones) se 

localizan a nivel departamental. 

De igual manera, se demostro que el 70 % de los pacientes declarados invalidos 

se encuentran en la actividad economica de operarios y servicio. De los casos 

traumaticos el 36.4 % son operarios. Se determino que se aplico el grado de gran 

invalidez en el 8% de los casos 43 y al 92 % se Ie aplico un grado de invalidez 

Total. 
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5.6 Causas mas frecuentes de invalidez 

Con el objetivo de determinar cuales son las causas mas frecuentes de invalidez 

en el programa de Invalidez, Vejez y Sobre vivencia (IVS) del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. (IGSS), en donde se estudiaron 1,698 

pacientes que solicitaron cobertura por el programa en los arios 2003 y 2004, se 

estableci6 que las principales causas de invalidez encontradas en su orden fueron 

secuelas de traumatismo, sind rome de inmuno deficiencia adquirida, 

enfermedades neurol6gicas, visuales y renales. EI 70 % de la poblaci6n cubierta 

procedian del departamento de Guatemala. 

En grado de importancia, entonces, las causas fueron: 

a) 	 La primera causa de invalidez para el trabajo encontrada fue la traumatica. 

b) 	 La segunda fue el sind rome de inmunodefiencia adquirida. Sida. Se pudo 

observar tambien que por acuerdo 7-90 de la gerencia del IGSS se 

encuentra entre las enfermedades que deben ser contempladas por el plan 

de invalidez. 

c) 	 EI 77 % de las invalideces declaradas se encuentran con las enfermedades 

renales, visuales, hematooncol6gicas, sida y el traumatismo. 
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d) EI 73.3 % de la poblacion declarada invalida es del sexo masculino 404 

casos. 

e) 	 EI 72.3 % de los declarados invalidos se encuentran entre las edades de 31 

a 60 alios. 

f) 	 EI 83 % de las lesiones traumaticas estan comprendidos entre las edades 

de 21 a 50 alios. 

g) 	 EI 70 % de la poblacion declarada invalida tiene su domicilio en el 

departamento de Guatemala (386 casos). 

h) 	 EI 61 % de los pacientes con lesiones traumaticas son departamentales (52 

casos). 

i) EI 92 % de los pacientes pensionados 508 se les dictamino un grado de 

invalidez Total. 

j) EI 8 % de los pacientes pensionados 43 se les otorgo un grado de Gran 

invalidez. 

k) 	 EI 72 % de los pacientes con lesiones traumaticas se dedican a la industria 

operarios, servicio y transporte. 
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I) EI 76 % Y 81 % de los pacientes con enfermedad neurol6gica y 

hematooncol6gica se dedican a operarios y servicio respectivamente. 

m) EI 95 % de las lesiones traumaticas. En 81 casos ocurrieron en el sexo 

masculino. 

n) 	 En cuanto a las lesiones traumaticas, el 75 % fueron contusiones 64 casos. 

EI 18 % producida por HPAF 15 casos. EI 7 % producida por electricidad 6 

casos. 

0) 	 De las enfermedades neurol6gicas invalidantes el 53 % (39 pacientes) Ie 

corresponde a enfermedad cerebro vascular. 

p) 	 De las enfermedades hematooncol6gicas el 64 % (42 pacientes) Ie 

corresponde a tumores del SNC. gastro intestinales y genito urinarios. 

q) 	 De las enfermedades visuales invalidantes el 75 % (47 pacientes) Ie 

corresponde a ceguera y a la perdida visual binocular. 

r) 	 De las enfermedades renales invalidantes el 100 % (55 pacientes) 

presentan IRC. 
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s) 	 Con relacion a las enfermedades reumaticas el 74 % (26 pacientes) Ie 

corresponde a OAD y AR. esta ultima mas frecuente en mujeres. 

t) 	 A las enfermedades cardiopatfa, e ICC les corresponde el 76 % de las 

enfermedades cardiovasculares invalidantes. 

u) 	 Entre las enfermedades invalidantes clasificadas como otros el 47 % Ie 

corresponde a enfermedades. psiquiatricas (8 pacientes) y el 35 % (6 

pacientes) a enfermedades O.R.L. 

v) 	 Entre las enfermedades endocrinologicas invalidantes se encontro la 

diabetes mellitus con un 80 % en el sexo masculino 12 pacientes. 

w) 	Entre las enfermedades gastrointestinales invalidantes Ie corresponde a la 

cirrosis el 73 % (11 pacientes) 10 masculino. y 1 femenino. AI EPOC Y a la 

fibrosis pulmonar Ie corresponde el 77 % de las enfermedades respiratorias 

invalidantes (10 pacientes). 

Ahora bien, en los procesos laborales, los casos que lIegan a los tribunales, son 

un veinte por ciento del total de casos que suceden, sin embargo, las sentencias, 

en un noventa y nueve por ciento de los casos, han sido favorables a los 

trabajadores a quienes les fue denegada la pension por invalidez condenando al 

seguro social a que preste dicho servicio. 
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CONCLUSIONES 


1. Se concluye que las tres causas principales de invalidez por las que los trabajadores 

solicitaron pensionamiento por invalidez, fueron: secuelas de traumatismo, 

enfermedades neurologicas, visuales y renales. 

2. EI grupo de edad mas afectado por las enfermedades, en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, que causan la invalidez en los hombres, debido a la clase de 

trabajo que realizan, es el comprendido entre los 31 a 60 alios de edad. 

3. 	Los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, esUm cubiertos en 

10 relativo a invalidez causada por cualquier enfermedad, por el programa del IVS, 

segun Acuerdo numero 1124 de la Junta Directiva Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social y por el Reglamento del Plan de Prestaciones del Personal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

4. 	En el estudio realizado en el periodo entre el primero de enero del alios dos mil tres al 

treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se establecio que el mayor porcentaje de 

casos de pensionamiento por invalidez, es del 70%, en el campus central. 

5. 	No existen programas de salud preventivos en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala dirigidos a combatir y minimizar las principales enfermedades que causan 

la invalidez en el trabajo. 
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RECOMENDACIONES 


1. Es conveniente que las Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

impulse proyectos como 10 pueden ser deportivos 0 de recreaci6n, destinados al 

grupo de edad mas afectado por las enfermedades que causan invalidez en los 

hombres comprendidos entre los 31 a 60 arios. 

2. 	Las Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Sindicato de los 

trabajadores, deberian realizar camparias informativas a los trabajadores, para hacer 

de su conocimiento el contenido del Reglamento del Plan de Prestaciones del 

personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asi como el Acuerdo 1124 

de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que contiene el 

programa de IVS. 

3. 	Los distintos Sindicatos que funcionan en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, velando por una de sus finalidades, como 10 es el bien comun de sus 

afiliados, puede promover actividades pro mejora de la salud de los empleados del 

campus central, pensionados por invalidez con mayor frecuencia. 

4. Se sugiere a las Autoridades Superiores de la Universidad de San Calos de 

Guatemala, implementar programas de salud preventivos dirigidos a combatir las 

principales enfermedades que causan la invalidez para el trabajo. 

5. 	Que las unidades academicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala conjuntamente con la Unidad de Salud de Bienestar Estudiantil efectuen 

un analisis mas afondo de las causales que provocan invalidez en los trabajadores. 
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