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Distinguido Ucenciado: 

En ateneiOn aI nombramiento como Asesor de Tesis, de Ia Bachiller NORA NaEMi lOPEz 
lEMUS, me dirijo a usted, haciendo referencia a la misma, con eI objeto de infonnar sobie mi 
labor y oportunamente emitir eI dictamen cooespondiente~ y habiendo asesorado el trabajo 
intitulado "LA INEFICACIA EN LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS DE lOS 
TRABAJADORES AFlLIADOS At INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURJDAD SOCIAl Y 
lOS EFECTOS FUTUROS EN PERJUICIO DE lOS AFILIADOS", a usted 

EXPONGO: 

A) EI contenido cientifico y tecnico del trabajo de investigacion, es en relacion al 
derecho laboral y administrativo, en relacion a la ineficacia del proceso de 
recaudacion de los trabajadores afifiados al Instituto Guatemarteco de Seguridad 
Social, quienes finalmente son los perjudicados, al no poder demostrar 
documentalmente, el haber contribuido can las cuotas descontadas de sus 
salarios, fa que fes impide gozar de los programas de dicha institucion. 

B) En el desarrollo y preparation del trabajo de tesis, la sustentante utiliz6 
metodos de investigacion diversos, como 10 son el metoda cientifico y el metodo 
historico, asimismo utilizo variedad de tecnicas de investigacion y se apaYD en 
extensa bibliografia. 

C} Se corroboro la utilizacion correcta y doeta del tenguaje y el lexico tecnico 
juridico propio de un profesional de las ciencias juridicas. 

O} Respecto a la contribucion cientifica, surge de la necesidad de implementar el 
mecanisme legal, que obligue aJ patrono, que al terminar una relacion laboral 
con un trabajador, se Ie haga antrega de un documento que estabtezca al 
historial de cuotas descontadas y remitidas al instituto, durante el tiempo 
laborado, con el fin de proteger al trabajador sobre los acontecimientos futuros, 
que Ie obliguen a requerir ayuda en los programas dellnstituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. 

'>'rna: ._ 
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E) 	 La estructura y contenidos del trabajo de lesis realizado par la sustentanle 
reune y satisfacen plenamente todos los requisitos regJamentarios y de 
aportacion cientifica a las ciencias juridicas, tratando un tema de importancia, 
actualidad y valor para la practica juridica. esgrimiendo justificaciones y 
argumentos validos, siendo la base para formular las conclusiones y 
recomendaciones concrelas que convierten el trabajo de lesis en material dable 
a la discusion para reformas normativas especificas que pueden traducirse en 
cambios notorios. 

F} 	 Se cumple con los requisitos plasmados en el Articulo 32 del Normativo para la 
Elaboracion de Tesis de Ucenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 
Examen General Publico de nuestra Facultad. De 10 expuesfo me permtto 
extender DICTAMEN FAVORABLE al trabajo de merito y se continue con la 
revision de la misma. 

G) 	 Concluyo informando y dictaminando a usted. que es procedente ordenarse 
su revision y en su oportunidad su discusion en Examen Publico de Tesis en 
nuestra gloriosa Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales. 

Con la manifestaci6n expresa de mi respe~y de Usted, su deferente servidor. 
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UNIDAD ASESORit\. DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, yeintinueve de septiembre de do!> mil once. 

Atentamente. pase al (a la) LICENCIADO (A): CARLOS l\'lCOLAS PAJ ...ENCIA 
SALAZAR para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante: NORA 

-' NOEMi LOPEZ LEMUS, Intitulado: "LA INEFICACL£\ EN LJ.\ RECAUDACION 
DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AFILL;\DOS AL INSTITUTO 
GUA TEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS EFECTOS FUTUROS 
EN PERJUICIO DE LOS AFILIADOS". 

Me pennito hacer de su conOClllllento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la im:estigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del A11iculo 32 del Nonnativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto e1 asesor como eJ revisor de tesis_ hanin constar en 10;; dict,imcnes correspondientes, su 
Opillil'm respecw del conh...nido Ci(C11titico y tecnico de ]a lu mctodologiu y las tecnicus de 
investigacion utili71ldac;, 1a redacci6n, los eumlros estadisticos sj fueren ncce;;urios, In conu:ibuci6n 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y ia bibliogmfia utilizada, si apmeban 0 

desapmeban el traba,io de investigaci6n y otms cOl1sideraciones que estime pt.'ltinentes". 
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Licenciado 
Carlos Castro Monroy 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
de la Universidad de san Carlos de Guatemala 
Presente: 

Respetable Licenciado 

De conformidad con el nombramiento emitido con fecha veintinueve de septiembre 

de dos mil once, en el cual se me faculta para realizar las modificaciones de forma y 

de fondo en el trabajo de investigaci6n como REVISOR de Tesis de la bachiller Nora 

Noemi L6pez Lemus, me dirijo a usted haciendo referencia a la misma con el objeto 

de informar mi labor y oportunamente emitir dictamen correspondiente, en relaci6n a 

los extremos indicados en el Articulo 32 del Normativo para la elaboraci6n de Tesis 

de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del examen General Publico se 

establece 10 siguiente. 

I) 	 EI trabajo de Tesis se denomino original mente "La ineficacia en la 

recaudaci6n de las cuotas de los trabajadores afiliados al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social y los efectos futuros en perjuicio de los 

afiliados. " 

II) 	 AI realizar la revisi6n sugeri correcciones que en su momerito considere 

necesarias para mejorar la comprensi6n del tema desarrollado, las cuales 

en su momento se corrigieron, constando la presente tesis en cuatro 

capitulos, realizados en un orden 16gico y siendo un tema de caracter 

Ja. calle 1-82, zona 1 - Villa Nueva Telefono: 6636-7207· 5495-1819 

E-mail: bufetecarlospalencia@yahoo.com.mx 
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eminentemente de previsi6n social y juridicamente importante, siendo un 

aporte invaluable. 

III) En relaci6n a los extremos indicados en el Articulo 32 del Normativo para la 

Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 

examen general Publico se establece 10 siguiente: a) Contenido cientifico 

y tecnico de la tesis: el sustentante abarco temas de importancia en 

materia de Trabajo y Prevision Social, enfocado desde un punto de vista 

juridico, por ser un tema importante que se enfoca a la realidad de nuestro 

pais. La ineficacia de la recaudacion de las cuotas de los trabajadores 

afiliados allnstituto Guatemalteco de Seguridad Social y los efectos futuros 

en perjuicio de los trabajadores afiliados, ya que no pueden gozar de los 

beneficios que presta ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social a pesar 

de haber pagado al patrono la cuota correspondiente; b) La metodologia y 

Tecnicas de Investigaci6n: para el efecto la Bachiller L6pez Lemus utilizo 

el metodo analftico para comprender los elementos 0 componentes 

caracteristicas de La ineficacia de la recaudaci6n de las cuotas de los 

trabajadores afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los 

efectos futuros en perjuicio de los trabajadores, el metodo deductivo para 

conocer las distintas doctrinas que sobre ese fen6meno existe en el ambito 

jurrdico social, y por ultimo las tecnicas investigativas, siendo la bibliografica 

y documental para recopilar y seleccionar adecuadamente el material de 

estudio, ya que a traves de las cuales se estudi6 el fenomeno investigado y 

culmino con la comprobacion de la hipotesis planteada, obteniendo como 

resultado, las repercusiones legales en la ineficiencia de la recaudacion de 

las cuotasde los trabajadores afiliados al Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, por dicha institucion; c) La redacci6n: la estructura 

formal de la tesis esta compuesta de cuatro capitulos, se realizo en una 

secuencia ideal empezando con temas que lIevan al lector poco a poco al 

3a. calle 1-82, zona 1 - Villa Nueva Telefono: 6636-7207· 5495-1819 
E-mail: bufetecarlospalencia@yahoo.com.mx 
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desarrollo del tema central para el buen entendimiento del mismo que ha 

cumplido con todos los procedimientos del metodo cientifico; d) 

Conclusiones y Recomendaciones: las mismas obedecen a una realidad 

juridica de Previsi6n Social. Conclusi6n importante a la cual arrib6 el 

sustentante es que el trabajador afiliado al Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social resultara afectado en el goce de sus prestaciones a pesar 

de haber pagado sus cuotas, conclusiones y recomendaciones que 

comparto con el investigador puesto que las mismas se encuentran 

estructuradas al contenido del plan de investigaci6n y estan debidamente 

fundamentadas. Ademas se comprob6 que la bibliografia fue la correcta, y 

los metodos y tecnicas fueron aplicadas adecuadamente, en virtud que con 

elias, se obtuvo la informaci6n necesaria y objetiva para la elaboraci6n, 

redacci6n y presentaci6n final del presente trabajo. 

IV) 	En conclusi6n y atendiendo a 10 indicado en el Articulo 32 del Normativo 

para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 

Sociales y del examen general Publico, informo a usted, QUE APRUEBO, 

la investigaci6n realizada, por 10 que con respecto al trabajo realizado por la 

sustentante, Bachiller Nora Noemi L6pez Lemus, emito DICTAMEN 

FAVORABLE, ya que considero el tema un importante aporte juridico 

social. 

Sin otro partic de mi consideraci6n y 

estima. 

Lie-Carlos Nicolas Palencia Salazar 
ABOGADO Y NOTARIO 

Col. No. 4791 

Colegiado 4791 

3a. calle 1-82, zona 1 - Villa Nueva TeIefono: 6636-7207· 5495-1819 
E-mail: bufetecarlospalencia@yahoo.com.mx 
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DECANATO DE LA FACULTAO DE CIENCIAS JURIOICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, veintiocho de mayo de dos mil doce. 

Con vista en los dictamenes que allteceden, se autoriza la impresi6n del trabajo de tesis de 

ta estudiante NORA NOEMI LOPEZ LEMUS intitulado LA INEFICACIA EN LA 

RECAUDACION DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AFILIAOOS AL 

INSTITUTO GUA TEMAL TECO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS EFECTOS 

FUTUROS EN PERJUICIO DE LOS AFILIAOOS. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo 

para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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INTRODUCCION 


La pratecci6n a la seguridad social y el segura social de los trabajadores, 

deviene por imperativo constitucional, es obligaci6n del Estado, de los patronos 

y de los trabajadores, contribuir al financiamiento del regimen de seguridad 

social. 

EI objetivo general fue demostrar que no existe eficacia en el mecanismo de 

recaudaci6n al no poderse obligar al patrono que cierra operaciones a entregar 

al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social las cuotas laborales descontadas 

a los trabajadores, en muchos casos, la instituci6n 0 el trabajador, ya no puede 

reclamar nada, porque en la mayorfa de casos, las empresas 0 entidades ya han 

desaparecido en su domicilio legal 0 fiscal y no hay forma de localizarlos, 10 que 

perjudicara a los afiliados en un futuro cercano, respecto a los beneficios que 

dejaran de percibir por invalidez, vejez 0 sobrevivencia. 

La hip6tesis se centra en dernostrar la importancia y urgencia que tiene el 

trabajador, de que se regule la obligaci6n patronal de que al terminar un 

contrato de trabajo, sea obligatorio entregar un documento que exprese en 

forma cronol6gica el valor de las contribuciones descontadas al afiliado, 

teniendo certeza de que las cantidades retenidas por el patrono, se encuentran 

en poder del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

(i) 



La metodologra utilizada fue el metodo analitico, para comprender los elementos 

o componentes caracteristicos de la problematica que enfrenta los trabajadores 

afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del destino final de sus 

cuotas descontadas; el metodo deductivo para conocer las distintas doctrinas 

que sobre este fen6meno existen en el ambito juridico y social; y p~r ultimo las 

tecnicas investigativas, siendo la bibliografica y documental para recopilar y 

seleccionar adecuadamente el material de estudio. 

La presente investigaci6n consta de cuatro capitulos: siendo el primero 

relacionado con el derecho del trabajo; en el segundo se desarrolla 10 relativo a 

la seguridad social como garantia constitucional; el tercero se refiere al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social; y finalmente el cuarto capitulo trata sobre la 

ineficacia en la recaudaci6n de las cuotas de los afiliados al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

Se concluye que el Estado debe proteger a los trabajadores en sus derechos 

laborales, mas aun cuando deben optar a un regimen de Seguridad Social, 

siendo afectados por la no cobertura de los programas al haber retenido y 

dejado de percibir las cuotas que los patronos retienen a sus empleados. 

( ii ) 
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1. EI derecho del trabajo 

EI trabajo humano es un objeto posible de negocio, es un bien inseparable de 

la persona, debe preservarse de tal forma que mediante normas imperativas 

se establezcan IImites a los contratos sobre actividades de trabajo en las que 

se comprometan fisicamente las personas que han de prestarlas, lfmites 

tendientes a proteger bienes como la vida, la integridad fisica, la salud 0 la 

dignidad del trabajador con una finalidad compensadora. 

1.1. Definicion del derecho del trabajo 

EI derecho del trabajo se define como: "Nueva rama de las ciencias juridicas 

abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones 

entre el capital y la mana de obra, entre empresarios y trabajadores 

(intelectuales, tecnicos, de direcci6n, fiscalizaci6n 0 manuales), en los 

aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de los dos elementos 

basicos de la econornia ... ,,1 

1 Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopedico de derecho usual, pag. 68 
1 



La Constitucion Politica de Guatemala, establece en el Articulo 101 que: 

"Derecho al trabajo. EI trabajo es un derecho de la persona y una obligacion 

social. EI regimen laboral del pais debe organizarse conforme a principios de 

justicia social." 

Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existe 

entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas que 

establecen contenidos minimos de los contratos no negociables, aSl como 

garantias procesales y administrativas en favor de los trabajadores. 

Se establece que: " ... el derecho del trabajo surgio a finales del siglo XIX como 

consecuencia de la aparicion del proletariado industrial y de la agrupacion del 

mismo en torno a grandes sindicatos,,2 

1.2. Naturaleza juridica 

Previo a establecer la naturaleza juridica del derecho del trabajo, debe 

recordarse el origen del mismo, por 10 que se transcribe 10 expuesto por el 

tratadista que expone que: " ... en un principio, y en funcion de su origen, se Ie 

IIamo legislacion Industrial 0 leyes del Trabajo Industrial; alios mas tarde, 

2 Microsoft® Encarta®, pag. 345 
2 
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algunos profesores hablaron de derecho obrero. Todas estas denominaciones 

sirvieron para hacer saber que las leyes y normas nuevas tenian como campo 

unico de aplicaci6n el trabajo en la industria. Los empleados del comercio y 

demas actividades econ6micas se regfan par los c6digos civiles y mercantiles 

y par leyes especiales; una limitaci6n que se fue borrando paulatinamente, al 

grado de que ya es posible afirmar que el derecho del trabajo de nuestros dras 

tiene la pretensi6n de regir la totalidad del trabajo que se presta a otro. La 

unica denominaci6n que aun quiere hacer concurrencia al term ina propuesto es 

la de derecho social, usada, entre otros, par laboralistas brasilefios, pero no 

podemos fundir los dos terminos porque la denominaci6n derecho social posee 

multiples significados, en tanto el vocablo: Derecho del Trabajo, tiene una 

connotaci6n precisa,,3 

EI derecho del trabajo es una rama del derecho de tanta trascendencia social 

que no puede quedar su estudio y desarrollo unicamente a los jurisconsultos y 

tratadistas, asi como a los jueces y autoridades administrativas de trabajo, sino 

debe estar destinada a los trabajadores en general. 

3 De la Cueva, Mario. EI nuevo derecho mexicano del trabajo, pag.10 
3 



EI derecho de trabajo es absolutamente necesario que sea estudiado con 

profundidad por cada trabajador en particular; de esa manera, se estara en 

mayor posibilidad de conocer sus derechos y deberes, asi como, exigir el 

cumplimiento efectivo de todas las garantias que de 81 se pudieran 

desprenden. 

EI estudio realizado no puede quedarse en una simple lectura del Codigo de 

Trabajo. Debe saber interpretarse dicho codigo, estudiarse e interpretarse 

adecuadamente las leyes referentes al trabajo. 

Para establecer la naturaleza del derecho del trabajo, debe hacerse referencia 

a las diferentes tesis al respecto, siendo las siguientes: 

a) Concepcion privativa del derecho del trabajo 

Esta concepcion argumenta que el trabajo se basa en un contrato, que debe 

personalizarse como los demas, por la espontaneidad y voluntariedad de las 

partes, en las normas juridicas civiles 0 en las equiparables a ella, son un 

conjunto de normas que regulan relaciones de tipo privado que la relacion de 

los sujetos es de coordinacion y que sus normas tienen caracter dispositiv~. 

4 




b) Concepci6n publicista del derecho del trabajo 

Esta corriente doctrinaria estipula que se trata de una concepci6n publicista 

porque sus normas son taxativas 0 de caracter imperativ~, 0 sea que la 

autonomia de la voluntad se ve limitada a la aplicaci6n de este derecho, pues 

sus normas tienden a proteger intereses no particulares sino de caracter 

general. 

c) Concepci6n dualista 0 mixta del derecho del trabajo 

Esta tesis afirma que por una parte el derecho del trabajo tutela intereses 

privados y por otra, de la generalidad. Pertenece al derecho publico por 

cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre los trabajadores 

pero depende por el contrario del derecho privado cuando estatuye sobre los 

contratos. 

d) Concepci6n social del derecho del trabajo 

AI derecho del trabajo Ie dan una categoria nueva, incorporan a el una serie de 

instituciones que hace convertir a todas las relaciones juridicas en una misma 

idea 0 finalidad que es la social. 

5 
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Tiene caracteristicas propias, peculiaridades especiales, desborda los limites 

de las grandes ramas del derecho, y es licito que sus normas sean derogadas 

cuando 10 convenido resulte mas beneficioso para la parte mas debil. 

No obstante las tesis anteriores, en nuestro ordenamiento juridico, el derecho 

del trabajo es una rama del derecho publico como 10 regula el Articulo 14 del 

C6digo de Trabajo, por 10 que al ocurrir su aplicaci6n, el interes privado debe 

ceder ante el interes social 0 colectivo. 

1.3. La relaci6n laboral 

Guillermo Cabanellas, se refiere a la relaci6n de trabajo como: " ... Ia idea 

principalmente derivada de la doctrina italiana, segun la cual el mere hecho de 

que una persona trabaje para otra en condiciones de subordinaci6n contiene 

para ambas partes una serie de derechos y obligaciones de indole laboral, con 

independencia de que exista 0 no un contrato de trabajo ... ,,4 

Respecto al contrato individual del trabajo, es necesario considerar 

separadamente los conceptos doctrinarios relacionados con dos diferentes 

instituciones como son, la relaci6n de trabajo y el contrato de trabajo. 

4 Ob. Cit. pag. 235 
6 
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Desde hace varias decadas los tratadistas han discutido hasta formar una 

doctrina diferenciadora entre la relaci6n de trabajo y el contrato de trabajo. 

Algunos propugnan porque existe una marcada diferencia entre una y otra, 

mientras que otros piensan que, aun cuando hay diferencias terminol6gicas, 

ambas pueden fusionarse de tal modo, que la relaci6n de trabajo viene a ser 

un elemento determinante del contrato de trabajo. A la par de esa corriente 

hay otra que dice que basta con la relaci6n de trabajo para que exista el 

contrato de trabajo. 

La relaci6n de trabajo es una situaci6n jurfdica objetiva que se crea entre un 

trabajador y un patrono por !a prestaci6n de un trabajo subordinado cualquiera 

que sea el acto 0 la causa que Ie dio origen, en virtud de la cual se Ie aplica al 

trabajador un estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones y 

norm as 0 declaraci6n de derechos sociales, de la ley del trabajo, de los 

convenios internacionales de los contratos colectivos. 

Por su parte en nuestra legislaci6n, el contrato de trabajo es considerado como 

un documento con sus propias caracteristicas, dedicado a regular todo 10 

relacionado con el trabajo subordinado, por 10 que se puede decir con toda 

7 



propiedad que este goza de su plena autonomfa, siempre con la protecci6n 

constitucional de los derechos irrenunciables. 

EI C6digo de Trabajo establece en el Articulo 18 que: "Contrato individual de 

trabajo, sea cual fuere su denominaci6n, es el vinculo econ6mico-juridico 

mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra 

(patrono), sus servicios personales 0 a ejecutarle una obra, personalmente, 

bajo la dependencia continuada y la direcci6n inmediata 0 delegada de esta 

ultima, a cambio de una retribuci6n de cualquier clase 0 forma." 

1.4. Sujetos personales de la relacion laboral 

Como sujetos de la relaci6n laboral, se encuentra el trabajador, el patrono y los 

auxiliares del patrono, sin embargo en la presente investigaci6n, se hace 

referencia a los primeros dos sujetos, los cuales a juicio del investigador son 

de mayor importancia. 

a) Trabajador 

Actualmente para determinar si una persona tiene 0 no el caracter de 

trabajador, puede recurrirse ados soluciones. Conforme a la primera sera 

8 
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trabajador el que pertenezca a la clase trabajadora; y, de acuerdo con la 

segunda, la condici6n de trabajador resultara del dato objetivo de ser sujeto de 

una relaci6n de trabajo. 

EI C6digo de Trabajo establece en el Articulo 3 que: "Trabajador es toda 

persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, 

intelectuales 0 de ambos gemeros, en virtud de un contrato 0 relaci6n de 

trabajo". Se refiere entonces a todo aquel que cumple un esfuerzo fisico 0 

intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad econ6micamente util, aun 

cuando no logre el resultado. 

b) EI patrono 

Es toda persona natural 0 jurrdica que se obliga a remunerar el trabajo 

prestado por cuenta del trabajador, haciendo suyos los frutos 0 productos 

obtenidos de la mencionada prestaci6n. 

EI C6digo de Trabajo establece en el Articulo 2 que: "Patrono es toda persona 

individual 0 juridica que utiliza los servicios de uno 0 mas trabajadores en 

virtud de un contrato 0 relaci6n de trabajo." 

9 
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Sera entonces la persona natural 0 juridica propietaria de una explotaci6n ~__M_' 

industrial 0 comercial donde se presta un trabajo por otras personas, quienes 

reciben una retribuci6n por la explotaci6n indicad. 

1.5. Derechos y obligaciones de los trabajadores 

Como derechos de los trabajadores guatemaltecos se establecen dos aspectos 

basicos: 

Derecho a la remuneraci6n por sus servicios. 

Condiciones dignas de trabajo. 

La legislaci6n guatemalteca, no contiene un detalle explicito de estos 

derechos; en todo caso, cualquier Iistado quedaria en breve superado en virtud 

del caracter evolutivo de est a disciplina juridica. Ademas se amplian y 

desprenden de la ley, los pactos 0 convenios colectivos. 

Entre el trabajador y el empleador existe un vinculo de caracter juridico, en 

virtud del mismo, las partes adquieren derechos y se imponen obligaciones, los 

que se derivan del contrato de trabajo, por su naturaleza y caracteristicas. 

Se enuncian algunas obligaciones de los trabajadores contenidas en el 

10 
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Artfculo 63 del C6digo de Trabajo, las cuales no son las unicas, debido a que -,-~ 

existen otras normas que contemplan tambien obligaciones que deben ser 

observadas, asf como las leyes de previsi6n social y los reglamentos de 

trabajo, por 10 que se mencionan las siguientes: 

"Desempeliar el servicio contratado bajo la direcci6n del patrono 0 de su 

representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo 10 concerniente 

al trabajo; 

Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la 

forma, tiempo y lugar convenidos; 

Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y utiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido 

que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se 

ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad 0 defectuosa 

construcci6n; 

Observar buenas costumbres durante el trabajo; 

Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro 0 riesgo inminente en 

que las personas 0 intereses del patrono 0 de algun compariero de 

trabajo que esten en peligro, sin derecho a remuneraci6n adicional. 

11 
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Como prohibiciones se establecen y transcriben las contenidas en el Articulo ....."..~..-.~ 

64 del Codigo de Trabajo, siendo las siguientes: 

"Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada 0 sin 

licencia del patrono 0 de sus jefes inmediatos; 

Hacer durante el trabajo 0 dentro del establecimiento, propaganda 

politica 0 contraria a las instituciones democraticas creadas p~r la 

Constitucion, 0 ejecutar cualquier acto que signifique coaccion de la 

Ilbertad de conciencia que la misma establece; 

Trabajar en estado de embriaguez 0 bajo la influencia de drogas 

estupefacientes 0 en cualquier otra condicion anormal analoga; 

Usar los Otiles 0 herramientas suministrados por el patrono para objeto 

distinto de aquel a que esten normalmente destinados; 

Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor 0 dentro del 

establecimiento, excepto en los casos especiales autorizados 

debidamente por las leyes, 0 cuando se trate de instrumentos cortantes, 

o punzocortantes, que formen parte de las herramientas 0 Otiles propios 

del trabajo; y 

La ejecucion de hechos 0 la violacion de normas de trabajo, que 

12 




constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la produccion normal de 

la empresa." 

1.6. Derechos y obligaciones de los patronos 

Se derivan del contrato de trabajo, por su naturaleza y caracteristicas y las 

disposiciones que tiene la legislacion laboral aplicable. 

Como derechos de los patronos se enuncian los siguientes: 

Derecho a la libre eleccion de los trabajadores. 


Derecho de adquisicion del producto del trabajo. 


Facultad de mando y sus manifestaciones. 


Potestad disciplinaria. 


Derecho a emitir su reglamento interior de trabajo. 


Facultad premial de recompensa. 


Para establecer las obligaciones del patrono 0 empleador, se citan entre otras 

las siguientes: 

Por su contenido: 

Obligaciones no patrimoniales 0 eticas. 


Obligaciones patrimoniales. 
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Por su origen: 

Obligaciones legales. 


Obligaciones contractuales. 


Por su beneficiario 0 acreedor: 

Frente a un trabajador. 


Frente a trabajadores. 


Frente a las asociaciones laborales. 


Frente a las autoridades laborales. 


Como prohibiciones para los patronos se establecen y transcriben entre otras 

las contenidas en el Articulo 62 del C6digo Trabajo Decreto 1441 del Congreso 

de la Republica. 

"Inducir 0 eXigir a sus trabajadores que compren sus Articulos de 

consumo a determinados establecimientos 0 personas; 

Exigir 0 aceptar dinero u otra compensaci6n de los trabajadores como 

gratificaci6n para que se les admita en el trabajo 0 por cualquiera otra 

concesi6n 0 privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en 

general; 

14 




Obligar 0 intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio 

que se adopte, a retirarse de los sindicatos 0 grupos legales a que 

pertenezcan 0 a ingresar a unos 0 a otros; 

Influir en sus decisiones pollticas 0 convicciones religiosas; 

Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador 

sea como garantia 0 a titulo de indemnizaci6n 0 de cualquier otro no 

traslativo de propiedad; 

Hacer 0 autorizar colectas 0 suscripciones obligatorias entre sus 

trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley; 

Dirigir 0 permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez 0 

bajo la influencia de drogas estupefacientes 0 en cualquier otra 

condici6n anormal analoga; 

Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador 

tiene conforme la ley." 

15 
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CAPiTULO II 

2. la seguridad social como garantia constitucional 

EI regimen de previsi6n social, el cual es lIamado par algunos como seguridad 

social, cuya finalidad es poner a los individuos de una naci6n a cubierto de 

aquellos riesgos que les privan de la capacidad de ganancia, cualquiera sea su 

origen ya sea par desocupaci6n, maternidad, enfermedad, invalidez, vejez; a 

bien que amparan a determinados familiares en caso de muerte de la personas 

que los tenia a su cargo, a que garantizan la asistencia sanitaria. 

2.1. la seguridad social 

EI Articulo 197 del C6digo de Trabajo establece que: "Todo empleador esta 

obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la 

vida, la seguridad y la salud de los trabajadores, en la prestaci6n de sus 

servicios" . 

Para desarrollar 10 anterior, se debe de adoptar las medidas necesarias que 

vayan dirigidas a prevenir varias situaciones, a favor de los trabajadores en su 

actividad laboral. La educaci6n de los trabajadores, es considerada como la 
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encaminada a preparar a los hombres para un trabajo util y eficiente. 

EI C6digo de Trabajo de manera dispersa y muy reducida se ocupa de la 

educaci6n de los trabajadores en 10 relativo al trabajo de aprendices y en 

cuanto a la contrataci6n de tecnicos extranjeros, tal como 10 establece en el 

Articulo 13 del texto legal citado anteriormente, establece: "Se prohibe a los 

patronos emplear menos de un noventa por ciento de trabajadores 

guatemaltecos y pagar a estos menos del ochenta y cinco por ciento del total 

de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen .... " 

Otra medida considerada de previsi6n social, es la actividad encaminada a 

poner en contacto a los trabajadores que buscan ocupaci6n con los patronos 

en cuyos establecimientos existan plazas vacantes. Se conocen tres sistemas 

basicos de colocaci6n de trabajadores: La intermediaci6n, la acci6n sindical y 

la acci6n del Estado. 

EI Articulo 170 del mismo texto legal preceptUa: "Son aprendices los que se 

comprometen a trabajar para un patrone a cambio de que este les ensene en 

forma practica un arte, profesi6n u oficio, por medio de un tercero, y les de la 
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retribucion convenida, la cual puede ser inferior al salario minimo." 

La seguridad social engloba el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad 

con el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una organizacion 

apropiada, una proteccion suficiente contra ciertos riesgos, a los cuales se 

hallan expuestos. 

EI Articulo 174 del mismo texto legal preceptua: "EI trabajo y la ensenanza en 

los establecimientos correccionales de artes y oficios y en las demas 

instituciones analogas, debe regirse por las normas de este capitulo en 10 que 

sean aplicables y por las especiales que indiquen los reglamentos que emita el 

Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Prevision Social 

y Educacion Publica." 

EI diccionario enciclopedico Lexus establece respecto a la seguridad social 

que es: "Conjunto de instituciones y servicios del Estado destinados a 

asegurar a la poblacion la cobertura de necesidades basicas en el campo de la 

salud y la subsistencia economica".5 

Diccionario enciclopedico Lexus. Cd. Room. 
19 
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EI advenimiento de esos riesgos que puede sufrir el trabajador, entrana 10 que 

son los denominados gastos imprevistos, a los que el individuo trabajador, que 

dispone de recursos m6dicos no puede hacer frente por sl solo, ni por sus 

propios medios, ni recurriendo a sus economias familiares, ni siendole 

tampoco posible recurrir a la asistencia de caracter privado de los que son sus 

allegados. 

En Guatemala, la Constituci6n Politica 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 de los preceptuados por el Articulo 88 de la Constituci6n, tienen la 

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

direcci6n, procurando su mejoramiento progresivo ... " 

En Guatemala, 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 propias; goza de exoneraci6n 
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total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos 0 por establecerse. 

Dicha instituci6n debe participar con las instituciones de la salud en forma 

coordinada. 

Respecto a la seguridad social, la Enciclopedia Encarta 2006 establece que: 

"... son los programas pOblicos diseiiados para proporcionar ingresos y 

servicios a particulares en supuestos de jubilaci6n, enfermedad, incapacidad, 

muerte 0 desempleo.,,6 

2.2. Antecedentes historicos de la seguridad social 

En Guatemala, como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la 

difusi6n de ideas democraticas propagadas por los paises aliados. Se derroc6 

al gobierno interino del general Ponce Vaides quien habra tomado el poder 

despues de una dictadura de 14 arios por el General Jorge ubico, y se eligi6 un 

Gobierno democratico, del doctor Juan Jose Arevalo Bermejo. 

EI gobierno de Guatemala de aquella epoca, gestion6 la venida al pais, de dos 

tecnicos en materia de seguridad social. 

Ob. Cit. Cd. Room. 
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Los convocados fueron el licenciado Oscar Barahona Streber de nacionalidad 

costarricense y el actuario Walter Dintel de nacionalidad chilena, quienes 

hicieron un estudio de las condiciones economicas, geogrcHicas, etnicas y 

culturales de Guatemala. 

AI promulgarse la Constitucion de la Republica de 1945, el pueblo de 

Guatemala, encontro entre las garantias sociales establecidas en el Articulo 

63, se leia el siguiente texto: "se establece el segura social obligatorio. La Ley 

regulara sus alcances, extension y la forma en que debe de ser puesto en 

vigor." 

Con 10 anterior seinstituyo el segura social obligatorio que comprenderia, al 

menos, seguros contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de 

trabajo que una ley especial regularia. 

EI desarrollo de la norma constitucional se concreto en el Decreto Numero 295 

del Congreso de la Republica de Guatemala que contiene la Ley Organica del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entidad creada para los fines 

previstos; sin embargo, la ideologia de la Revolucion de Octubre de 1944, 

tanto desde el punto de vista economico como politicos influyeron en la 
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formalizaci6n del segura social, mas cambiandole el nombre, atendiendo a los 

fines pretendidos p~r los legisladores de dar un margen de beneficio superior 

de 10 que contuvo el Articulo constitucional, debido a que fue ampliado a otras 

contingencias derivadas de la muerte, como la orfandad y la viudez y dejando 

abierta la posibilidad de contemplar otros riesgos que se consideran de 

caracter social. 

Esta protecci6n y beneficios fueron dirigidos hacia quienes eran parte activa 

del proceso de producci6n de articulos 0 servicios, no asi a todos los 

habitantes de la Republica, como se contemplara en el Articulo 22 de la 

Constituci6n de 1945 en el que estaba establecida la funci6n del Estado de 

conservar y mejorar las condiciones generales de la Naci6n, procurando el 

bienestar de sus habitantes. 

Posteriormente el principio de proteger el Estado la existencia humana y 

mantener a los habitantes en el goce de sus derechos a la vida, la libertad y la 

igualdad, 10 cual constituy6 una discrepancia dentro de normas 

constitucionales y la Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, tal como fuera emitida por el Congreso de la Republica de Guatemala. 
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Con el correr del tiempo, en las constituciones de la Republica de Guatemala 

promulgadas en los arios de 1956, 1965 Y 1985 que la ideologia se rnodifico 

pues se considero que no solo la porcion de las personas posiblemente afectas 

a riesgos habian de estar protegidas y es asi que se establece ya no la 

existencia de un segura social obligatorio, constituido constitucionalmente, 

sino una seguridad social dirigida hacia la poblacion de la nacion 

guatemalteca, instituyendola como un servicio 0 funcion del Estado con 

caracter obligatorio, nacional y unitario, procurando el bienestar de la 

sociedad. 

Se comprendia que por medio de ella, estarian protegidos no solo quienes 

participaban activamente en el proceso de produccion de Articulos 0 servicios, 

sino todos los habitantes del Estado de Guatemala. 

La Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que contiene 

la formalizacion de la seguridad social en Guatemala, se mantiene dentro de 

los mismos lineamentos de cuando fuera emitida provocando incertidumbre y 

desigualdad en el trato que tienen los habitantes de la nacion, ya que esta se 

mantiene dirigida despues de cincuenta arios, dentro de los mismos 
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esquemas 10 que trae a colacion el hecho de colisionar con los 

constitucionales. 

2.3. EI Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social 

Tiene a su cargo la direccion, estudio y despacho de todos los asuntos 

relativos al trabajo y a la prevision social, debe vigilar el desarrollo, 

mejoramiento y aplicacion de todas las disposiciones legales referentes a 

estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente 

las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos 

y trabajadores. 

Es el ente rector de la politica laboral, de prevision social, promocion de 

empleo y capacitacion para el trabajo, encargado de promover y armonizar las 

relaciones laborales y velar por el cumplimiento del regimen juridico de trabajo 

y prevision social. 

Corresponde a dicho ministerio la direccion y orientacion de una politica social 

del pais, la direccion, estudio y despacho de los asuntos relativos al trabajo y 

prevision social, asi tambien tiene las siguientes atribuciones: 
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Realiza el estudio y aplicaci6n de las leyes referentes al trabajo y que 

tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y 

trabajadores; 

La intervenci6n en 10 relativo a la contrataci6n de trabajo; 

La prevenci6n de conflictos laborales y su soluci6n extrajudicial; 

La atenci6n de asuntos relacionados con el servicio de los trabajadores 

del Estado; 

La aplicaci6n de los convenios internacionales de trabajo; 

La vigencia y control de las organizaciones sindicales; 

La organizaci6n y desarrollo del departamento de empleo y mano de 

obra; 

La fijaci6n y aplicaci6n del salario minimo; el estudio y mejoramiento de 

las condiciones de vida del trabajador del campo y la ciudad; 

La protecci6n de la mujer y del menor trabajadores; 

La formaci6n y capacitaci6n profesional de los trabajadores y su 
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elevacion cultural; 

La vigilancia coordinacion y mejoramiento de sistemas de seguridad y 

prevision social; 

La adopcion de medidas que tiendan a prevenir los accidentes de 

trabajo; 

La intervencion de contratos y demas aspectos del regimen del trabajo 

de la tierra; 

EI fomento de la construccion de viviendas baratas y de colonias para los 

trabajadores; 

EI mejoramiento del nivel de vida de los sectores carentes de medios 

economicos y la promocion de investigaciones de caracter social. 

Dentro de la multiplicidad de funciones del Ministerio de Trabajo, se enuncian 

las siguientes: 

Formular la politica laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del 

pais. 
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Prevenir los conflictos laborales e intervenir de conformidad con la ley. 

Estudiar, discutir, recomendar la ratificaci6n de convenios 

internacionales. 

Aprobar estatutos y reconocer la personalidad juridica e inscribir a las 

organizaciones de trabajadores. 

Disenar la politica correspondiente a la capacitaci6n tecnica y 

profesional de los trabajadores. 

La Inspeccion General de Trabajo, es una de las dependencias mas 

importantes del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, cuyas atribuciones 

son de primordial interes y aparecen reguladas genericamente en los Articulos 

del 278 al 282 del C6digo de Trabajo. 

La funcion de esta dependencia es la de velar porque patronos y trabajadores 

cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen 

las condiciones de trabajo y prevision social, concediendole calidad de titulo 

ejecutivo a los arreglos directos y conciliatorios que suscriban ante los 

inspectores y trabajadores sociales de dicha dependencia, patronos y 
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trabajadores, mas aun cuando han existido problemas de tipo laboral en el que 

se discute el pago de prestaciones. 

Es tal la importancia de esta dependencia que el propio C6digo Ie confiere el 

caracter de asesoria tecnica del ministerio, segun 10 establecido en el Articulo 

279 del C6digo de Trabajo, sin perjuicio de que dicha Inspecci6n deba 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 Articulo 380 del C6digo de Trabajo. 

Dentro de las funciones administrativas correspondientes a los inspectores de 

trabajo es que se compruebe que, en determinada empresa se han violado 

las leyes laborales 0 sus reglamentos, el propio inspector podra levantar 0 

suscribir acta, previniendo al patrono a que se ajuste a derecho dentro del 

plazo que para el efecto Ie senale. 

Esa prevenci6n la hace el inspector de trabajo en caracter de autoridad y si no 

se enmienda la violaci6n a la ley de trabajo infringida, de oficio debe denunciar 
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el hecho ante los tribunales de trabajo y prevision social para que Ie impongan 

la sancion al patrono infractor. 

2.4. Las garantias constitucionales 

Guillermo Cabanellas expone que son: "Conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos 0 

ciudadanos el disfrute y el ejercicio de los derechos publicos y privados 

fundamentales que se les reconocen,,7 

Las garantias constitucionales, tarnbien denominadas individuales, configuran 

inspiraciones de un orden juridico superior y estable que satisfaga los anhelos 

de una vida de paz, libre de abusos, 0 con expeditivo recurso contra ellos, con 

respeto para los derechos en general y de otras normas de indole colectiva. 

Dentro de las garantias 0 derechos que mas nos importan para el desarrollo de 

la presente tesis, se encuentran las siguientes: 

a) Derecho a la vida 

7 Ob. Cit., pag. 462 
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Es un derecho natural y esencial que estima la facultad de conservar y 

defender la existencia, con raiz en el mismo instinto del ser, que no sorprende 

del todo que siendo de los primeros derechos individuales no haya side inscrito 

en ningun ordenamiento positiv~, al menos hasta epocas muy recientes; aun 

cuando su proteccion se alce firme y milenaria en el castigo del hornicidio y 

otras formas de agresion contra la vida y la integridad corporal de una 

persona. 

En 10 social, el derecho a la vida se afianza ampliamente con las condiciones 

humanas y equitativas de trabajo y la remuneracion, que facilitan la 

subsistencia fisica y la satisfaccion de la vida espiritual. 

No es limitado este derecho y por ello cabe exigir su sacrificio por causas 

extraordinarias; como la defensa nacional 0 el cumplimiento de un deber, cual 

el de la fuerza publica en persecucion de los malhechores, 0 el de los 

bomberos cuando extinguen un terrible incendio y para salvar a los que se 

encuentran en peligro. 

Fines sociales del Estado, como el de defensa de la salud publica y la 

propaganda 0 difusion de la higiene, contribuyen a prolongar la realidad de la 
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vida, maxima expresion humana del derecho a la misma. Y aSi, frente al 

remordimiento y verguenza que para la sociedad actual significa la mortandad 

frenetica de las guerras con gases, bacterias, aviacion y proyectiles atomicos 

se alza consoladora la elevacion progresiva, sobre todo por la lucha eficaz 

contra la mortalidad infantil. 

EI Articulo 3 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

establece: "EI Estado garantiza y protege la vida humana desde su 

concepcion, as! como la integridad y la seguridad de la persona. EI Estado por 

medio de sus empleados y funcionarios publicos asume la obligacion de 

garantizar y proteger la vida de los guatemaltecos, sin excepcion." 

EI derecho a la vida mantiene relacion con casi todos los derechos. La relacion 

con el derecho de trabajo se refiere a todos los lugares insalubres de trabajo, 

los cuales deben prohibirse y ser objeto de sanciones. La relacion con la 

intimidad de la persona se refiere al hecho de que puede donar sus organos a 

favor de un paciente, siempre que la relacion la efectue en forma directa, 

consciente y voluntaria, sin representante, por aparte, es un derecho muy 

amplio y de gran cobertura que abarca todos los temas, es un derecho 
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poh§mico cuando se discute el derecho a renunciar a la vida en materia de 

enfermedades incurables. 

Es un tern a inagotable cuando abarca el derecho de olvido que obliga a la 

sociedad a olvidar la conducta antisocial y perjudicial de la persona que sin 

miramiento atento contra el derecho a la vida, con tal que esa persona logre su 

desarrollo individual y social. 

b) Derecho a la salud 

La salud es el estado del organismo cuando funciona normalmente y sin dano 

inmediato que 10 amenace, es una salvacion, curarse en salud es evitar los 

males que amenazan 0 los probables, precaverse de los peligros ante la menor 

amenaza, proceder a disculparse antes de ser reprochado 0 acusado, a fin de 

eludir molestias a cambio de sembrar no pocas veces sospechas. 

EI Articulo 93 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, regula 

que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin 

discriminacion alguna. 
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La salud es considerada un derecho fundamental del hombre, a la par del 

derecho de trabajo y el derecho a la educaci6n, ya que todos los habitantes de 

la republica de Guatemala tienen derecho a la prevenci6n, promoci6n, 

recuperaci6n y rehabilitaci6n de su salud, sin discriminaci6n de ninguna 

naturaleza. 

La salud es un producto social resultante de la interacci6n entre el nivel de 

desarrollo del pais, las condiciones de vida de las poblaciones y la 

participaci6n social, en el ambito individual y colectivo, a fin de procurar a los 

habitantes del pais, bienestar fisico, mental y social. 

c) Derecho a la seguridad social 

Con respecto a la seguridad social el Articulo 100 de la Constituci6n Politica 

de la Republica de Guatemala establece: EI estado reconoce y garantiza el 

derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la naci6n. La 

aplicaci6n del regimen de seguridad social corresponde al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

La seguridad social se define como la seguridad que garantiza a los habitantes 
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guatemaltecos mantener su capacidad de ingresos frente a los riesgos y 

contingencias sociales, mediante un sistema al cual contribuyen los 

denominados beneficiarios. 

EI reconocimiento constitucional de la seguridad social no comprende una 

seguridad social basada exclusivamente en los ingresos publicos, a esta 

seguridad contribuyen proporcionalmente de acuerdo con su sueldo 0 salario 

los beneficiarios afiliados. La seguridad social se divide en departamentos 

dedicados a los temas indicados para que pueda hablarse de un segura social 

integral. 

En casi todos los paises hay actualmente, en mayor 0 menor medida, una 

seguridad social institucionalizada. Ahora bien, existen entre ellos muchas 

diferencias en 10 que atalie al grado de proteccion, el alcance, las categorfas 

amparadas y la eficacia de los sistemas establecidos. 

2.5. EI riesgo profesional y el infortunio de trabajo 

En nuestro medio el articulo 44 del acuerdo numero 97 de la Junta Directiva 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que contiene el Reglamento 
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Sobre Protecci6n Relativa a Accidentes en General, prescribe que: " ... los 

beneficiarios en materia de accidentes se orientan preferencialmente hacia el 

desarrollo de las labores de prevenci6n y protecci6n contra el acaecimiento de 

dichos riesgos y, en general, a propugnar, por la irnplantaci6n y mantenimiento 

de las mejores condiciones de higiene y seguridad, dentro y fuera del trabajo, 

para los trabajadores afiliados ... ". 

En 10 que respecta a los infortunios del trabajo, se refiere a la disminuci6n 0 

perdida de la capacidad fisica 0 mental para el trabajo producto de un 

accidente 0 enfermedad, es decir que el trabajador se ve limitado en el 

desarrollo de actividades laborales, que Ie perjudican en su sostenimiento su 

nucleo familiar, al ya no poder obtener los ingresos que Ie son necesarios para 

su subsistencia por su incapacidad. 

Lo anterior ha sido superado a favor de los trabajadores, con la idea de que 

una indemnizaci6n por un infortunio de trabajo, que representa una 

disminuci6n 0 perdida de la capacidad de obtener un ingreso econ6mico para 

sostenerse, a traves de una indemnizaci6n que se Ie otorga, obtendra 10 

suficiente para continuar con una existencia decorosa. 
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EI criterio para la determinacion de las indemnizaciones, englobado en el 

termino incapacidad para el trabajo, debe considerar la aptitud sobreviviente 

para obtener un ingreso equivalente al que percibia el trabajador antes de la 

lesion y procurar su elevacion posterior. 

2.6. La seguridad social como politica de Estado 

La ley debe ser tanto general como particular, y esta regulaci6n tiende a 

compenetrarse por igual, tanto al hombre como a la mujer sin que medie 

ninguna distinci6n de genero; sin embargo, mediante el proceso de rnadurez en 

los aspectos juridicos, hemos visto que esta regulaci6n ha cambiado, 

principalmente por el reconocimiento que nuestra sociedad ha hecho a las 

diferencias tanto flsicas como biol6gicas que distinguen a la mujer del hombre. 

AI Estado como ente politico, Ie corresponde ser el coordinador para 

promocionar y motivar en bienestar social en los sectores mas comunes y 

tradicionales como trabajo, prevision social, vivienda, educaci6n, salud y 

maternidad, esto obliga a que se reconozca la necesidad de enfocar de manera 

especial estos requerimientos del sector laboral guatemalteco. Distintos 

factores resultan envolventes y por ello requiere que sean analizados 
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posteriormente para aplicar de mejor forma el sentido de su beneficio, porque 

a final de cuentas se aplicarfan a un comun y este comun es la sociedad. 

EI derecho como aspecto jurrdico en la cultura se encuentra involucrado en 

aspectos culturales y sociol6gicos, y es de reconocer que estos elementos 

estan tan arraigados en la cultura que dificultosamente pueden ser analizados 

de manera objetiva e imparcial. 

EI tradicionalismo propio y el costumbrismo, son a final de cuentas elementos 

que se forman para fundar una ley, pero esta conforme a la cronolog{a debe ir 

avanzando, por ello la exigencia de actualidad nulifica a la extemporaneidad y 

esta acci6n la sociedad la exige para su desarrollo vital. 

2.7. Caracteristicas de los programas de seguridad social 

La protecci6n social puede variar mucho en un mismo pars entre las diferentes 

categorias de la poblaci6n. EI contraste mas brutal se da en los paises en 

desarrollo, en los cuales la mayoria de sus habitantes que no se ganan la vida 

en el sector urbano estructurado no tiene mas protecci6n que la que pueden 

ofrecerles la asistencia publica, en la medida en que la haya. Se admite a 
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veces la participacion voluntaria de las categorias no protegidas en el regimen 

de seguridad social de los trabajadores, pero casi nadie esta en condiciones 

de pagar la cotizacion correspondiente, que suele equivaler a la suma total 

pagadera por el trabajador y su empleador. 

En los paises industrializados, las personas que trabajan por su cuenta quedan 

amparadas, en general, por un sistema de proteccion obligatoria, ya sea 

mediante unos regrmenes de seguridad social que se aplican a otras 

categorias de la poblacion 0 bien con arreglo a un regimen especial propio. 

Es muy corriente que los trabajadores por cuenta propia no esten asegurados 

contra el desempleo 0 contra los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales y, cuando sus cajas de pensiones y de seguro de enfermedad 

son distintas de las que amparan a los demas trabajadores. Las prestaciones a 

que tienen derecho suelen ser mas modestas. 

Las prestaciones familiares suelen ser tambien mas bajas en el caso de los 

trabajadores por cuanta propia alii donde las mismas dependen de la categoria 

profesional, si bien se tiende a que sea el Estado quien proporcione las 

prestaciones familiares con caracter universal. 
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Otra categoria de la poblacion economicamente activa que a menudo gozaba 

de un grado de proteccion diferente, y en general superior es la de servicio 

publico. En muchos parses habia ya un regimen de seguridad social para el 

personal del servicio publico, sobre todo en 10 que atafie a las pensiones, 

antes de que se estableciera la seguridad social para los trabajadores en 

general, y por ello era bastante frecuente que quedaran al margen de los 

regimenes recien creados. 

Subsisten regimenes especiales para los funcionarios publicos en muchos 

paises, en particular del mundo en desarrollo; en los paises industrializados se 

ha tendido a extender la legislacion en general de seguridad social a dicho 

personal y en convertir los regimenes especiales que les eran propios en 

regrmenes complementarios. 

Se considera muy conveniente esta forma de proceder no solo desde el punto 

de vista justicia, sino tambien para ofrecer una proteccion adecuada a los 

trabajadores que pasan del servicio publico a otros tipos de empleo y 

viceversa. 
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La importancia de los regimenes complementarios de los trabajadores varia 

mucho de un pars a otro, y depende directamente del nivel de las prestaciones 

que proporciona el sistema de seguridad social reglamentario. 

Si las prestaciones resultan modestas como por ejemplo cuando son de 

cuantia fija 0 cuando se estipula un tope relativamente bajo para los ingresos 

cubiertos, los regrmenes complementarios en funci6n del vigor econ6mico de la 

empresa 0 el sector y de la condici6n profesional del trabajador; por ejemplo, 

los trabajadores no manuales suelen percibir prestaciones complementarias 

mas altas que los manuales, muchos de los cuales gozan solamente de la 

protecci6n social reglamentaria. 
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CAPiTULO III 

3. EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

La Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala, establece 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 seguridad social en Guatemala, se encuentra referida en su mayor parte al 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en adelante denominado 

unicamente como el IGSS, el cual por medio de programas publicos, esta 

obligado a prestar servicios a los afiliados que sufran accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, maternidad, enfermedades generales, invalidez, 

orfandad, viudez, vejez, muerte, sobrevivencia, entre otras causas que Ie 

afecten en el desempeiio de una actividad de caracter laboral, es decir que no 

Ie permite seguir laborando en forma normal y debe cesar en su actividad en 

forma temporal 0 definitiva. 

Se trata de asegurar niveles minimos de dignidad y de vida para todos los 

ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades. 
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3.1. EI surgimiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, surge de la vigencia del 

Decreto numero 295, el cual contiene la Ley Organica del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

Se crea asi una Instituci6n aut6noma, de derecho publico de personeria 

juridica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer 

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

estableciendo un regimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social, 

de conformidad con el sistema de protecci6n minima, que debe cubrir todo el 

territorio de la Republica, debe ser unico para evitar la duplicaci6n 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 

obligaci6n, pues ello significaria incurrir en la falta de previsi6n social. 

La Instituci6n relacionada,O es decir el IGSS, encuentra y obtiene sus 

recursos de las cuotas que pagan los patron os y trabajadores incluyendo a la 

mujer trabajadora, estos ultimos p~r estar afiliados al mismo y a quienes 

mensualmente se les descuenta un porcentaje de su salario para que con el 
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mismo pueda darse cumplimiento a los objetivos para los cuales fue creado. 

Siendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la (mica entidad que 

presta servicios de previsi6n social para los trabajadores. 

Es necesario determinar que la pobreza extrema y la capacidad econ6mica de 

cada persona, limitan su derecho a la salud. 

Es una realidad que la mayoria de los afiliados al Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, p~r la perdida de tiempo y deficiencia en la atenci6n, 

prefieren utilizar los servicios de medicos particulares, sin embargo, esos 

recursos que no son utilizados para la atenci6n de afiliados que nunca Ilegan a 

requerir el servicio, pueden ser canalizados en el servicio medico hospitalario 

enfocado a la maternidad y los tratamientos efectivos de microcirugia. 

3.2. Programas y coberturas para afiliados 

La seguridad social abarca algo mas que un seguro social contra la salud, 

comprende: La higiene en el trabajo, la formaci6n cultural y la elevaci6n 

profesional, \a rehabilitaci6n de los discapacitados y la protecci6n contra e\ 

desempleo. La organizaci6n del seguro social se divide en departamentos 
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dedicados a los temas indicados para que pueda hablarse de un seguro social 

integral. 

Lo expuesto resume el sentido del primer parrafo del Articulo 100 de la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. Dicha organizaci6n, se Ie 

otorga autonomia, personalidad juridica, patrimonio y funciones administrativas 

propias. La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala declara una 

autonomia completa eliminando toda injerencia del ejecutivo. 

De producirse tal injerencia, aunque la misma esta prevista en la ley ordinaria, 

como sucede hasta la fecha, tal injerencia constituye una flagrante violaci6n 

constitucional, sujeta a la deducci6n de responsabilidades administrativas, 

civiles y pen ales. 

EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuenta con varios programas, 

dentro de los cuales 10 importante es la cobertura de sus afiliados, por 10 que a 

continuaci6n se enuncian los siguientes: 
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a) Invalidez, vejez y sobrevivencia 

La Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social senala entre 

los riesgos de caracter social para los cuales se debe otorgar protecci6n y 

beneficios, los de invalidez, vejez y sobrevivencia. 

Con este tipo de programa se promueve y vela por la salud, enfermedades, 

accidentes y sus consecuencias y protege la maternidad, tambien se 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 

econ6rnico 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 y el Acuerdo 788 de Junta Directiva, Ie corresponde adrninistrar la 

concesi6n de prestaciones en caso de que ocurra alguno de los riesgos 

mencionados, en la forma y condiciones que sus reglamentos determinen. 

La protecci6n de este programa consiste en prestaciones en dinero, mediante 
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el pago de una pensi6n mensual. 

Para tener derecho a pensi6n por vejez, el asegurado debe cumplir con los 

requisitos que Ie exige el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para 

optar al beneficio: 

Haber pagado al programa un minimo de 180 contribuciones; 


Haber cumplido la edad minima que Ie corresponda de acuerdo a las 


edades y fechas que se han establecido. 


Que cumplan 65 arios del ario 2008 en adelante. 


Haber causado baja en su relaci6n laboral 


Para la sobrevivencia, los dependientes tienen derecho a una pensi6n al 

fallecer el asegurado, es necesario que se cum pia con los siguientes 

requisitos: 

Que el afiliado haya pagado un minimo de 36 meses de contribuciones 


dentro de los 6 arios inmediatos a la muerte. 


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


pensi6n por Vejez. 


48 




Que al momenta de fallecer el asegurado, estuviera recibiendo pension 

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. 

Entre uno de los beneficios del Programa IVS, esta el pago de prestacion por 

fallecirniento del afiliado tales como la cuota mortuoria. 

b) Voluntario 

Cuando un asegurado ha contribuido por 10 menos durante 12 meses en los 

ultimos tres alios (36 meses), y que por cualquier circunstancia deja de ser 

asegurado obligatorio, y todavia no califica para ser cubierto por el programa 

IVS, tiene la oportunidad de continuar asegurado de manera voluntaria. 

Este debe solicitarlo por escrito al Instituto dentro de los tres meses 

calendarios siguientes al ultimo mes de contribucion 0 al ultimo dia subsidiado. 

Pagara mensualmente una contribucion del 5.5% que incluye la cuota patronal 

y la cuota del trabajador para el programa IVS. 
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La contribuci6n voluntaria permite mantener el derecho para gozar las 

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

medica. 

c) Asistencia medica 

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 Instituto, 

los cuales deben poner a la disposici6n del individuo y en consecuencia de la 

colectividad. 

Los recursos de las ciencias medicas y otras ciencias afines que sean 

necesarios para promover, conservar, mejorar 0 restaurar el estado de salud, 

' ... prevenir especificamente las enfermedades, y mantener y restablecer la 

capacidad de trabajo de la poblaci6n. 

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 
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personal tecnico y auxiliar. Tarnbien pueden suministrarse a domicilio para el 

programa de enfermedad y maternidad. 

EI Instituto ha realizado convenios con el Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social para brindar atenci6n a sus afiliados as! como contratos con 

medicos particulares para brindar servicios medicos siendo todos los 

profesionales medicos colegiados para brindar la atenci6n conforme las leyes 

de la materia. Identificaci6n e inscripci6n de beneficiarios con derecho. 

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 medicina preventiva, curativa y rehabilitaci6n. Teniendo derecho en caso de 

enfermedad: 

Los trabajadores afiliados; 

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 
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curso de los dos meses posteriores a la fecha de desempleo 0 inicio 

la licencia. 


Los hijos hasta los cinco aiios, 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: 

La trabajadora afiliada 

La esposa del trabajador afiliado 0 la mujer cuya uni6n de hecho haya 

side debidamente legalizada, 0 en su derecho la compaiiera que cum pia 

las reglamentaciones legales. 

La trabajadora en periodo de desempleo 0 la esposa 0 compaiiera del 

trabajador en perfodo de desempleo, siernpre que la perdida del empleo 

se haya producido estando aquellas en estado de embarazo. 


La esposa 0 compaiiera del afiliado fallecido, que se encuentre en 


estado de embarazo en la fecha del fallecimiento de este. 
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 


Maternidad; 


Enfermedad generales; 


Invalidez; 


Orfandad; 


Viudad; 


Vejez; 


Muerte, gastos de entierro; 


Los demas que el reglamento determine. 


3.3. La seguridad social como garantia individual y social 

Ambas garantias y seguridades nacieron entrelazadas en el momento de la 

inseguridad maxima de la guerra anterior; tambien va implicita en este caracter 

la conceptualizaci6n de la miseria, ya que su lucha es 10 que materializa esta 

finalidad, esta garantia consiste en asegurar un nivel superior en 10 material y 
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en 10 espiritual, en cuanto a la igualdad y oportunidad para todos. Encierra una 

garantla de conjuntos para todos los riesgos sociales es decir, que no solo 

debe contemplar riesgos especfficos sino que debe garantizar para todos los 

riesgos. 

La seguridad social es un conjunto de medios 0 tecnicas que garantizan la 

eficacia de la seguridad individual y colectiva. Estos medios pueden ser tan 

amplios como 10 requieran los fines antes indicados, pero como los riesgos de 

miseria son eliminados, tambien pueden serlo en cierto sentido sus remedios. 

En este sentido generalmente se senalan los seguros sociales, la asistencia y 

los servicios. En esta clasificaci6n los seguros sociales tienden a garantizar 

tecnicamente los remedios de los riesgos y males de los trabajadores dentro 

de su profesi6n. 

La asistencia abarca los medios que garantizan los riesgos que no quedan 

cubiertos por los seguros, sea porque no son profesionales 0 porque debido a 

las condiciones del sujeto, no quedaron incluidos en aquellos. 
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En la plenitud de empleo como expresion de la maxima produccion nacional y 

en la solidaridad del pago de cuotas entre todos sus elementos de la 

produccion, incluida la propia sociedad. La plenitud de empleo tiene una 

concepcion social, pero tiene otra estrictamente economica que fue su primer 

matiz de origen y a la que principalmente se hace referencia en la 

investigacion. 

Se Ie concibe no tanto como medida de evitar la desocupacion, sino tam bien 

como una institucion, para conseguir que todo el mundo trabaje y produzca y 10 

haga precisamente en el empleo que mejor crea a sus cualidades consiguiendo 

con ello una mayor productividad. 

"La solidaridad se basa igualmente en principios de justicia social; el 

empresario, el trabajador y la sociedad son los beneficiarios de la seguridad 

social, en consecuencia han de ser igualmente las tres partes que 

solidariamente contribuyen a su modo, a su sostenimiento economico."s 

Perez laiiero. EI sistema de compensacion de la incapacidad permanente e invalidez utilizado por el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social inadecuado e injusto para el sector laboral. pag. 8 
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Tres son los elementos de la seguridad social que se apuntan en las 

legislaciones: a) EI trabajo; b) La debilidad economica, y c) Vinculacion civil 0 

social. 

Las leyes que se fundamentan en el trabajo son aquellas que establece el 

regimen de seguridad social como protector del asalariado, tales como Belgica, 

Ecuador, Chile, Costa Rica y Guatemala. 

Se fundamentan en la debilidad economica aquellos parses que legislan a 

favor del desvalido economicamente, tales como Espana y Portugal. La 

vinculacion social 0 extension a todos los ciudadanos se observa en aquellas 

sociedades con mas lentitud 0 dificultad, debido a razones economicas mas 

que a motivos de criterios, ya que no en todas las economias son capaces de 

soportar la carga. 
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CAPiTULO IV 

4. 	 la ineficacia en la recaudacion de las cuotas de los afiliados al 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

EI pago de las cuotas de orden patronal y laboral, son una obligaci6n a favor 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tanto las descontadas a los 

trabajadores afiliados como las aportadas por los patronos, las cuales son un 

aporte indispensable para el funcionamiento de la instituci6n en beneficio de 

sus afiliados. 

4.1. 	 Sujetos de la obligacion con respecto al pago del seguro social 

Existen varios sujetos relacionados con el pago de las contribuciones laborales 

y patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

Como sujeto se debe comprender que es la parte que interviene en toda 

relaci6n de pago de contribuciones laborales y patronales con el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, denominado contraparte, por 10 que ha 

continuaci6n se enuncian los siguientes: 
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a) Sujeto pasivo 

Es el patrono, porque el es quien realiza la acci6n de pagar, una cuota 

establecida legalmente. 

b) Sujeto activo 

Es el Instituto Guatemalteco de Seguridad social, pues en este recae la acci6n 

del patrono al pagar sus cuotas laborales y patronales. 

b) Patrono 

De conformidad al Articulo 1 del Acuerdo 1,123 de Junta Directiva del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, reglamento de inscripci6n de patronos en 

el regimen de seguridad social, patrono es: "Toda persona individual 0 juridica, 

que emplea los servicios de trabajadores en virtud de un contrato 0 relaci6n de 

trabajo." 

c) Trabajador 

Es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, 

intelectuales 0 de ambos generos, en virtud de un contrato 0 relaci6n de 
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trabajo. De conformidad con el Articulo 13 del Acuerdo 1,123 de Junta 

Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad social, reglamento de 

inscripci6n de patronos en el regimen de seguridad social, trabajador es: "La 

persona individual que presta sus servicios materiales, intelectuales 0 de 

ambos generos, en virtud de un contrato 0 relaci6n de trabajo." 

d) Afiliado 

EI Articulo 3 del Acuerdo 1,124 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, reglamento sobre protecci6n relativa a invalidez, vejez y 

sobrevivencia, establece que afiliado es: "La persona individual que mediante 

un contrato 0 relaci6n de trabajo presta sus servicios materiales, intelectuales 

o de ambos generos a un patrono formalmente inscrito en el Regimen de 

Seguridad SociaL" 

e) Beneficiario 

EI Articulo 3 del Acuerdo 1,124 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, reglamento sobre protecci6n relativa a invalidez, vejez y 

sobrevivencia, beneficiario es: "La persona a quien se extiende el derecho en 
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el goce de los beneficios del regimen de seguridad social, por razones de 

parentesco 0 de dependencia econ6mica del asegurado." 

f) Asegurado 

De conformidad con el Artfculo 3 del Acuerdo 1,124 de Junta Directiva del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, reglamento sobre protecci6n 

relativa a invalidez, vejez y sobrevivencia, establece que asegurado es: "La 

persona que tenga derecho a la protecci6n relativa a invalidez, vejez 0 

sobrevivencia ... " 

g) Pensionado 

EI Articulo 3 del Acuerdo 1,124 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, relacionado anteriormente establece que pensionado es: 

HEI afiliado 0 beneficiario que adquiri6 esta calidad mediante resoluci6n firme." 

h) Pensi6n 

EI Articulo 3 del Acuerdo 1124 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, reglamento sobre protecci6n relativa a invalidez, vejez y 
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sobrevivencia, define que pension es: "La presta cion en dinero que se paga 

por mensualidades vencidas al pensionado 0 al beneficiario con derecho." 

i) Asignacion Familiar. 

EI Articulo 3 del Acuerdo 1,124 de Junta Directiva del Instituto Guaternalteco 

de Seguridad Social, establece que asignacion familiar es: "La prestacion en 

dinero que se reconoce al pensionado por Invalidez 0 vejez, por cada una de 

las cargas familiares que senala este Reglamento." 

j) Carga Familiar 

EI Articulo 3 del Acuerdo 1,124 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, establece que carga familiar es: "EI beneficiario del 

asegurado que da origen a una asignacion familiar. 

4.2. Las contribuciones a favor de la seguridad social 

EI Estado debe prestar atencion a un sin numero de necesidades colectivas, 

toda vez que por su magnitud e importancia el individuo no puede hacerles 

frente eficazmente, con sus propios recursos. 
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Dentro de esa gran gama de necesidades colectivas estan la salud pLlblica, la 

seguridad social y otras mas. Cualquier Estado necesita que los individuos 

que 10 conforman ayuden a sufragar los gastos en que incurre para el 

cumplimiento de esa finalidad y esto 10 obtiene mediante la imposici6n de 

tributos especificos. 

Para obtener los ingresos, el Estado se vale para reclamarlos de los 

particulares de su especifica atribuci6n publica, representada por el derecho 

de obtener tributos de ellos. Es de est a manera como el Estado logra su 

finalidad de procurarse medios econ6micos con que satisfacer las necesidades 

publicas. 

Lo que debera entenderse por obligaci6n tributaria es la prestaci6n econ6mica 

de caracter obligatorio de conformidad con la ley, que toda persona individual 

o juridica esta obligada a satisfacer a favor del Estado, para contribuir con el 

gasto publico, pudiendo el Estado en caso de su incumplimiento, constreiiir a 

su satisfacci6n. 

En ese orden de ideas el concepto de tributo genericamente comprende todas 

las prestaciones exigidas por el Estado para la satisfacci6n de las necesidades 
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publicas; y doctrinariamente se Ie divide en impuestos, contribuciones, tasas y 

arbitrios, para cuya diferenciaci6n debera de atenderse a la naturaleza del 

presupuesto juridico tributario. 

Es decir, el fundamento de la hacienda publica para separar los tributos en 

impuestos, contribuciones, tasas y arbitrios, esta dado conforme al criterio de 

la separaci6n de los gastos, segun las ventajas y costas individuales, 0 sea, 

por la posibilidad 0 imposibilidad de repartir el costo de los servicios, en 

relaci6n a las personas que los utilizan. 

Constitucionalmente, el fundamento de obligaci6n tributaria se encuentra 

contenido en el Articulo: 135 que establece en la literal d), que: "Son derechos 

y deberes de los guatemaltecos, ademas de los consignados en otras normas 

de la Constituci6n y leyes de la republica, los siguientes: a) .. , b) .. , c) .. , d) 

Contribuir a los gastos publicos, en la forma prescrita p~r la ley ... " Por otro 

lado el articulo 239 de la misma Carta Magna, atribuye con exclusividad al 

Congreso de la republica, la facultad de decretar impuestos ordinarios y 

extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme las 

necesidades del Estado ... " 
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EI Articulo 243 del mismo texto legal, que contiene el principio de capacidad de 

pago, al preceptuar que el sistema tributario debe ser justo y equitativo, para 

cuyo efecto senala, que las leyes tributarias deben ser estructuradas conforme 

a este principio. 

Concluire opinando que la naturaleza jurfdica de las contribuciones en materia 

de seguridad social, es de naturaleza publica, porque los fines del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social entre otros establecen que el mismo es de 

caracter subsidiario y obligatorio para todos, consecuentemente, estas 

contribuciones quedan enmarcadas dentro del derecho publico. 

En resumen se puede senalar como caracteristicas determinantes en cada 

especie tributaria, en primer lugar al impuesto, que aplica conforme la 

capacidad contributiva del individuo; a la contribuci6n, en que el costo del 

servicio es indivisible en parte; la tasa, en que el costo del servicio se 

determina facilmente; y el arbitrio, como un impuesto exclusivo atribuido a las 

municipalidades, sin destino determinado. 

Establecido 10 anteriormente, toca ahora ubicar en que especie tributaria se 

encuentran involucradas las cuotas de seguridad social. Es necesario 
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mencionar previamente las formas de tributacion generalmente aceptadas, 

porque considero que teniendo un panorama completo sobre las mismas, 

resulta mucho mas sencillo ubicar en cual de estas formas de tributacion se 

encuentran ubicadas las cuotas de seguridad social. 

En ese orden de ideas, creo acertado ubicar dichas cuotas dentro de la 

especie tributaria denominada contribucion, pero del tipo de contribucion 

denominada doctrinariamente como contribuciones especiales, tomando estas 

como las obtenidas de un grupo determinado de individuos para satisfacer 

necesidades especiales, inherentes al grupo mismo de los que son 

contribuyentes. 

Constituyen un tributo cuyo producto es aplicado exclusivamente en beneficio 

de aquellos que 10 pagan, favoreciendo nada mas a ese grupo. Se define a la 

contribucion como: "La prestacion obligatoria debida en razon de beneficios 

individuales 0 de grupos sociales derivados de la realizacion de obras publicas 

o de especiales actividades del Estado.,,9 

9 Guilliani Fonrouge, Carlos. Derecho financiero, pag. 265 
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4.3. 	 EI pago de las contribuciones al Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social 

EI tema principal del presente trabajo de tesis esta relacionado con las 

contribuciones descontadas a los trabajadores; y que no fueron pagadas al 

Instituto por los patronos, con el agravante de haber cerrado sus operaciones, 

es importante dar a conocer el procedimiento de pago de contribuciones al 

IGSS, Y su fundamento legal. 

EI procedimiento del pago de contribuciones al regimen de seguridad social, 

cuota patronal y laboral, actualmente esta regulado en el Acuerdo 1118 de 

Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, reglamento 

sobre recaudacion de contribuciones al regimen de seguridad social. 

EI Acuerdo 36/2003 de Gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, instructivo para la aplicacion del reglamento sobre recaudacion de 

contribuciones al regimen de seguridad social; y el Decreto Ley 48 -83 del Jefe 

de Gobierno que establece la normativa relacionada con la prescripcion del 

derecho del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el cobro de la 

cuota patronal y la imprescriptibilidad de las cuotas laborales. 
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Para mantener los programas de cobertura al regimen de seguridad social, es 

obligatorio que se contribuya con el instituto con el porcentaje de los salarios 

que paguen los patronos del sector privado y el Estado. 

Deben contribuir los trabajadores permanentes y temporales con un porcentaje 

de sus salarios, segun la tabla que a continuaci6n establece 10 siguiente: 

PROGRAMAS 

Accidentes en general 

Enfermedad y maternidad 

Invalidez, vejez y sobrevivencia 

TOTAL A PAGAR 

PATRONO 

3.00% 

4.00% 

3.67% 

10.67% 

TRABAJADOR 

1.00% 

2.00% 

1.83% 

4.83% 

Fuente: "Calculo de cuotas del Estado para el financiamiento del regimen de seguridad social" 
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Para los programas de accidentes, enfermedad y maternidad e invalidez, vejez 

y sobrevivencia, el Estado como patrono de sus trabajadores por plan ilia, asi 

como sus entidades aut6nomas, semiaut6nomas y descentralizadas, deben 

cotizar al instituto los mismos porcentajes que los patronos del sector privado. 

EI Estado como tal debe contribuir al regimen de seguridad social de la forma 

siguiente. 

t 

PROGRAMAS PORCENTAJE DE CONTRIBUCI6N 

Enfermedad y 

maternidad 

2% del total de salarios de los trabajadores de 

. patronos del sector privado y de sus propios 

trabajadores. 

Invalidez, vejez y 

sobrevivencia 

25% del costo anual de prestaciones pagadas. 

I 

Fuente: "Calculo de cuotas del Estado para el financiamiento del regimen de seguridad social" 
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En 10 que se refiere al Estado como patrono de sus trabajadores 

presupuestados, debe contribuir a los programas de accidentes, enfermedad y 

maternidad, excepto al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. 

EI patrono debe lIenar completa y correctamente los datos requeridos en el 

formulario del instituto DP-1 planillas de seguridad social, independientemente 

de los medios que esta a futuro instituya. 

La norma anterior debe aplicarse tambien para el Estado como patrono, sus 

entidades aut6nomas, semiaut6nomas y descentralizadas. Con el prop6sito de 

proporcionar a los patronos distintas opciones para presentar la plan ilia de 

seguridad social, Form. DP-1, el instituto entrega dicho formulario por los 

medios siguientes: 

a) Por internet 

Se colocara dentro del portal: www.igsst.org, el programa por medio del cual 

los patronos pod ran imprimir la planilla de seguridad social, permitiendoles 

lIenar la informaci6n correspondiente y usar el formato autorizado por el 

Instituto. 
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b) Medios magneticos 

La division de recaudacion, delegaciones y cajas departamentales, entrega a 

los patronos un disco compacto (CD) con el programa que les permita imprimir 

la planilla de seguridad social en el formato autorizado por el Instituto; es 

requisito indispensable para entregar dicho disco compacto (CD), obtener del 

patrono uno sin grabar. 

c) Formulario impreso 

La division de recaudacion, delegaciones y cajas departamentales, entregaran 

a solicitud del patrono la plan ilia de seguridad social en el formulario DP-1 

impreso por el instituto, cuando este no disponga de la tecnologia necesaria 

indicada en las literales anteriores, para que estos puedan realizar el 

documento respectivo. 

La planilla de seguridad social debe ser presentada en triplicado original y dos 

copias al cajero del Instituto 0 al del banco del sistema contratado para el 

efecto, quienes estamparan el sello de recepcion y rubricaran el original y 

copias, devolviendo al patrono una de las copias. 
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La plan ilia debe contener los datos siguientes, se enuncian los mas 

importantes: 

Mes al que corresponde el perfodo de la plan ilia 

Periodo al que corresponde la plan ilia 

Nombre de la ernpresa y direccion 

Nombre del patrono 0 razon social. 

Direccion del patrono 

Numero patronal. 

Departamento de la republica donde laboran los trabajadores reportados 

en esta plan ilia y numero de afiliacion. 

Apellidos y nombres completos del trabajador y salario total afecto a 

contribuir al regimen. 

Cuota laboral descontada a los trabajadores. 

Total de salarios afectos a contribuir al regimen y liquidacion concepto, 

cuota patronal, cuota de trabajadores, recargos, Irtra, Intecap y total a 

pagar. 

Declaracion bajo juramento, de que la planilla incluye a todos los 

trabajadores que laboraron durante el periodo 0 mes calendario que se 
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reporta y que los salarios anotados a cada trabajador son los afectos 

contribuir al regimen de seguridad social. 

Es responsabilidad del departamento de caja, delegaciones y cajas 

departamental del Instituto y bancos del sistema contratados, lIevar el control 

diario de los ingresos por concepto de contribuciones al regimen de seguridad 

social. 

EI departamento de caja, delegaciones y cajas departamentales son las (micas 

dependencias autorizadas para recibir ingresos por concepto de notas de 

cargo, reconocimientos de deuda y certificaciones de gerencia. 

Los bancos del sistema autorizados por el Instituto, pod ran recibir 

contribuciones al regimen de seguridad social unicamente dentro de los veinte 

primeros dias de cada mes por las contribuciones del mes anterior. 

EI pago de contribuciones al regimen de seguridad social, s610 podra realizarse 

de la forma siguiente: 

En cajas receptoras centrales 0 departamentales del Instituto. 

Efectivo con moneda de curso legal. 
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Cheque de caja 0 gerencia a nombre del IGSS. 

En los bancos del sistema contratados por el Instituto. 


Cheque de caja 0 de gerencia a nombre del IGSS. 


Cheque de cuenta propia, cuando el patrono tenga registrada cuenta en 


el banco en que realiza el pago. 


Otros medios que la Gerencia del Instituto autorice. 


Las planillas de seguridad social y la copia celeste del recibo de pago, 

enterado en las cajas receptoras del departamento de caja, deben ser 

trasladados a la division de recaudacion, despues de que los datos del recibo 

pagado haya side ingresado al sistema computarizado, con el proposito que los 

datos consignados en la plan ilia sean verificados y se realicen los ajustes que 

procedan en ese sentido. 

En el caso de las delegaciones y cajas departamentales remitiran la 

documentacion mencionada en el parrafo anterior al departamento de caja. 

EI calculo de las referidas cuotas recaera sobre el salario total del trabajador. 

Se entiende por tal, a la remuneracion 0 ganancia, sea cual fuere su 

denominacion 0 metodo de calculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, 
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fijada por acuerdo 0 por la ley y debida por un empleador a un trabajador, en 

virtud de un contrato 0 relaci6n laboral, por el trabajo que este ultimo haya 

efectuado 0 deba efectuar 0 por servicio que haya prestado 0 deba prestar. Se 

exceptuan los pagos que se hagan a la terminaci6n del contrato 0 relaci6n de 

trabajo en concepto de indemnizaci6n y compensaci6n de vacaciones en 

dinero, el aguinaldo que se paga anualmente a los trabajadores, asi como la 

bonificaci6n incentivo hasta por la cantidad que fije la ley. 

Asimismo, no esta afecto a las contribuciones del regimen de segwridad social, 

el salario que el patrono pague a sus trabajadores en concepto de 

complemento al subsidio por incapacidad temporal reconocido por el Instituto, 

por accidente 0 por enfermedad. 

Las cuotas del Estado y de los patronos son de exclusivo cargo de uno y de 

otros; no pueden ser deducidas de los salarios de los trabajadores y es nulo 

ipso jure todo acto 0 convenio en contrario. 

Las cuotas de trabajadores que por cualquier motivo no hayan sido 

descontadas oportunamente de sus salarios, tal como 10 indica la ley, seran de 

cargo exclusivo del patrono. 
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EI patrono es responsable de enterar al Instituto el monto de los impuestos, 

tasas 0 contribuciones que por mandato legal, este deba recaudar, 

conjuntamente con las contribuciones de seguridad social. Todos los 

trabajadores de los patronos inscritos en el regimen de seguridad social, deben 

figurar en las planillas de seguridad social y registros contables de sus 

respectivos patronos. Planilla de seguridad social, es la declaracion del 

patrono de las cuotas que debe hacer efectivas al Instituto, 10 que genera el 

derecho a prestaciones reglamentarias. EI patron formalmente inscrito que 

tenga varios centros de trabajo, agencias 0 sucursales, debera presentar una 

plan ilia de seguridad social por cada uno de ellos. 

Para rescindir 0 dar por terminado cualquier juicio, se debera cancelar 

previamente el adeudo en su totalidad, incluyendo intereses y costas 

judiciales. La cancelacion de la deuda no exime al patrono de su obligacion de 

entregar las Planillas de Seguridad Social correspondientes. 

4.4. La cuota patronal del Estado como patrono y el trabajador 

Establece el Articulo 40 del Decreto 295 del Congreso de la Republica de 

Guatemala que "La cuota del Estado como tal y como patrono se debe 
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financiar con los impuestos que al efecto se creen 0 determinen, los cuales 

han de ser disponibilidades privativas del Instituto." 

La cuota patronal debe ser cubierta por el patrono y su fundamento legal esta 

sobre la base de 3 Acuerdos de junta directiva del Instituto, asi: 

COMPOSICION DE LA CUOTA PATRONAL 

No. Acuerdo Articulo Programa % 

1002 46 Accidentes 3 

1124 40 Invalidez, vejez y 3.67 

sobrevivencia 

Total cuota i 10.67 

patronal 

Fuente: "Calculo de cuotas del Estado para el financiamiento del regimen de seguridad social" 
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La cuota laboral debe ser cubierta por los trabajadores afiliados al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social y su fundamento legal esta sobre la base de 

3 Acuerdos de Junta Directiva del Instituto, los cuales establecen 10 siguiente: 

No. Acuerdo Articulo Programa % 

410 62 Enfermedad y 

maternidad 

2 

1002 46 Accidentes 1 

1124 40 Invalidez, vejez y 

Sob revivencia 

1.83 

Total cuota 

trabajadores 

4.83 

Fuente: "Calculo de cuotas del Estado para el financiamiento del regimen de seguridad social" 
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4.5. Los efectos de la no recaudaci6n de las cuotas a favor del IGSS 

EI IGSS, se ve perjudicado en sus finanzas por la falta de pago de las cuotas 

laborales que el patrono no cancela al Instituto. Respecto al trabajador, se ve 

perjudicado, porque cuando tenga la edad de retiro para jubilarse por vejez, 

este debe comprobar al IGSS que aporto en su vida productiva al Instituto un 

minimo de 180 contribuciones, sin embargo si el patrono no pago esas 

contribuciones, el trabajador debe acudir ante un Juzgado de Primera Instancia 

de Trabajo y Prevision Social, para hacer valer su derecho, pero ocurre que en 

determinadas circunstancias al trabajador se Ie hace imposible de comprobar 

que trabajo en determinada empresa, cuando esta ya no existe. 

EI patrono por su parte, cuando no paga las contribuciones descontadas del 

salario a sus trabajadores, debe ser demandado por el IGSS, por medio del 

Juicio Economico Coactiv~, sin embargo, este medio no es coercitivo, puesto 

que si el patrono no tiene bienes el Instituto no podra recuperar nada. 

EI monopolio legal que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

IGSS, Ie permite, de forma continuada y en aumento, abusar de los afiliados ya 

que existe un mal servicio, pago obligado, corrupcion e impunidad. 
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4.6. Justificacion de una reforma legal 

EI objeto de la seguridad social, es el de abarcar tambi{m a aquellos que 

dependen econ6micamente del padre 0 madre trabajadora y que se encuentran 

afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, especfficamente en 10 

que a servicios de salud medico hospitalario se refieren. 

La seguridad social en Guatemala, se encuentra referida en su mayor parte al 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en adelante denominado 

unicamente como el IGSS, el cual por medio de programas publicos, esta 

obligado a prestar servicios a los afiliados que sufran accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, maternidad, enfermedades generales, invalidez, 

orfandad, viudez, vejez, muerte, sobrevivencia, entre otras causas. 

La Instituci6n relacionada encuentra y obtiene sus recursos de las cuotas que 

pagan los patronos y trabajadores, estos ultimos por estar afiliados al misrno y 

a quienes mensualmente se les descuenta un porcentaje de su salario y con 
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esos fondos, pueda darse cumplimiento a los objetivos para los cuales fue"-~ 

creado. 

Es una realidad que muchos patronos descuentan a sus trabajadores, las 

cuotas que deberfan hacerse Ilegar al Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, pero estas jamas ingresan, ni son acreditadas en favor de los 

trabajadores, 10 cual repercute en el futuro no solo de la institucion, sino de las 

futuras jubilaciones de los afiliados, puesto que son afectados en los servicios 

y beneficios a los que pudieran tener derecho, por el simple hecho de no tener 

una cantidad de cuotas pagadas 0 acreditadas. 

EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se ve obligado a iniciar 

procesos judiciales (economico coactivo), para lograr el pago de las cuotas de 

los trabajadores que haya descontado el patrono. Es decir que no existe un 

mecanismo que perrnita tener un control previo a iniciarse el proceso judicial, 

siendo los mecanismos de coercion tales como el arraigo del patrono un figura 

ineficiente, porque en la temporalidad permite al patrono realizar actividades 

que obstaculicen el cobro de dichas cuotas. 
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Los patronos que descuentan y retienen las cuotas de los trabajadores a favor <::'..'::~>,~ 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, retienen las mismas y evitan el 

pago de las mismas cerrando las empresas, incluso algunos se retiran del 

pars, sin que exista realmente una limitacion que permita hacer efectivo el 

arraigo 0 alguna medida de coercion en contra de los mismos. 

Es comun que IGSS, exponga al afiliado que sus cuotas jamas ingresaron a la 

institucion, aun cuando las mismas Ie fueron descontadas, perc esto es una 

deficiencia del sistema de recaudacion no aplicable como justificacion al 

trabajador, pero que es la realidad actual de muchos empleados, que al final 

de su vida laboral, no son sujeto de beneficios, ni jubilaciones por el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

Los trabajadores se ven afectados a futuro para recibir los beneficios que por 

ley les corresponda, maxime cuando no existe comunicacion entre las 

diferentes entidades estatales, que podrian unir esfuerzos para evitar que los 

patron os se queden ilegalmente con las cuotas descontadas a favor del IGSS, 

en perjuicio de sus propios empleados y de la institucion misma. 
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Se debe implementar un mecanisme de control, que garantice la conservaci~~!~' 
y pago de las cuotas descontadas al trabajador, as! como la remisi6n de las 

mismas a la instituci6n. 

Propuesta de adici6n al Articulo 87 del Decreto 1441 del Congreso de la 

Republica, C6digo de Trabajo, de la siguiente forma: 

Articulo 87 "A": A la expiraci6n de todo contrato de trabajo, por cualquier causa 

que este termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese 

en forma cronol6gica el valor de las contribuciones descontadas de su salario, 

con el s610 prop6sito de demostrar ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, el numero y valor de lascontribuciones laborales descontadas, para 

acreditar su derecho ante el citado Instituto en los diferentes programas que 

este proporciona a los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 


1. 	 Los patronos que se niegan a trasladar al IGSS las contribuciones 

laborales descontadas a los trabajadores y cierran sus operaciones, 

cometen un ilicito penal, al retener ilegalmente dichos montos, 10 cual no 

esta tipificado como tal en la normativa penal de Guatemala. 

2. 	 EI Estado de Guatemala viola el derecho garantizado en la Constituci6n 

Polftica de la Republica de Guatemala, porque no protege la salud ffsica, 

mental y moral de los ancianos ni les garantiza su derecho a la prevision 

social, al no existir un mecanismo eficaz de recaudaci6n de las cuotas 

descontadas a los afiliados al IGSS. 

3. 	 No existe comunicacion interinstitucional entre el Registro General 

Mercantil y el IGSS, para el control del cierre de operaciones de 

sociedad y empresas, las que han desaparecido de su domicilio fiscal 

quedandose con las contribuciones laborales. 

4. 	 EI proceso administrativo de recaudaci6n de cuotas descontadas a los 

afiliados, es ineficaz en su ejecucion, al no existir mecanismos de 
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RECOMENDACIONES 


1. 	 Que el Congreso de la Republica, legisle sobre el delito de apropiacion y 

retencion indebida de contribuciones laborales al regimen de seguridad 

social, cuando los patronos se niegan a trasladar los montos 

descontados. 

2. 	 Que el Estado garantice la salud fisica, mental y moral de los ancianos 

asi como su derecho a la prevision social, sancionando la actitud de 

patronos inescrupulosos que no enteran al IGSS las cuotas descontadas 

a los trabajadores afiliados. 

3. 	 EI Congreso de la Republica de Guatemala debe modificar el Codigo de 

Trabajo para que se legisle que los patronos al concluir la relacion 

laboral extiendan a sus trabajadores, constancia de contribuciones 

laborales descontadas. 

4. 	 La misma modificacion anterior debe incluirse en el Decreto Ley 48-83, 

que regula la imprescriptibilidad del pago de las cuotas laborales 

descontadas a los trabajadores por los patronos. 

85 




98 




BIBILIOGRAFIA 


BRICENO RUIZ, Albert. Derecho individual de trabajo. Mexico. Ed. 
Colecci6n de textos juridicos universitarios Haria. 1985. 

CABANELLAS, Guillermo; Diccionario enciclopedico de derecho usual. 
Argentina Ed. Heliasta S.R.L. 1980. 

CASTAN TOBENAS, Jose. Derecho civil espanol. Ed. Reus, S.A. Madrid 
1978. 

CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la seguridad social. Espana. Ed. 
Tirant 10 Blanch. 2002. 

DE LA CUEVA, Mario. EI nuevo derecho mexicano del trabajo. Ed. Porrua. 
Mexico. 2005. 

DEL REY GUANTER, S., Potestad sancionadora de la administraci6n y 
jurisdiccion penal en el orden social. Espana. (s.e.), 1990. 

GUILLIANI FONROUGE, Carlos. Derecho financiero, Argentina. Ed. De 
palma, 1993. 

Lexus. Diccionario enciclopedico Lexus. Espana. Ed. Lexus. 2005. 

MARTINEZ LUCAS, J.A., Infracciones y sanciones en materia de seguridad 
social y empleo. Espana. Ed. EDERSA. 1999. 

Microsoft®. Encarta®, Ed. Microsoft. Espana. 2006. 

MOLINA NAVARRETE, C. La seguridad social a la luz de sus reformas 
pasadas J presentes y futuras. (s.e.). Espana. 2008. 

87 



,,"""'~";:;'~ """""" 
~j V:.t\~) JUfi""i:"" 

_" • (;'\"v ('.:>t>.~~ Cft91.r.:i;:i . ., 

'v ","- ' "',:f(~~A~'~~' 
OSSORIO, ~anuel. Dic~ionario de ciencias juridicas, politicas y sociale~~r<.". c:,~Z~: 

Argentina. Ed. Hellasta. 1982. -~"'~:::-;.:,.-,.. 

PEREZ CAAL, Hector Ovidio. Desconocimiento de las leyes en materia 
laboral. Guatemala. (s.e.) Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 
USAC. 1998. 

PEREZ GUERRERO, M.L., Sanciones administrativas en materia de 
seguridad social. Espana. Ed. CES. 2005. 

PEREZ LAI'JERO. EI sistema de compensaci6n de la incapacidad 
permanente e invalidez utilizado p~r el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social inadecuado e injusto para el sector laboral. 
Guatemala. (s.e.). 1999. 

RODRIGUEZ ALBORES, Armando. Los derechos humanos en Guatemala, 
analisis juridico social. Guatemala. (s.e.) Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales. USAC. 1992. 

SOPENA, Ram6n. Diccionario enciclopedico ilustrado de la lengua 
espanola. Espana. Ed. Ram6n Sopena. 1985. 

ZENTENO BARILLAS, Julio Cesar. La persona juridica. Guatemala (s.e.) 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 1986. 

Legislaci6n: 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. Asamblea Nacional 
Constituyente. 1986 

C6digo de Salud. Decreto 90-97del Congreso de la Republica de Guatemala. 
1997. 

88 




Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Decreto 
del Congreso de la Republica de Guatemala. 1946. 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. Organizacion de los 
Estados Americanos. 1978. 

Declaraci6n Universal sobre Derechos Humanos. Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 1948. 

89 



