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D¡st¡ngu¡do Licenciadol q
En atención al nombram¡ento como Asesor de Tesis, del Bachilldr SANTOS PALMA

CORTÉS, me dirijo a usted, hac¡endo referenc¡a a la misma, con el objeto de

informar sobre mi labor', y en seguida emitir el Dictamen correspondiente; y habiendo

rev¡sado el trabajo encomendado,

EXPONGO

a) El tfabajo de tesis se denominaba: 'cREAclÓN DE UNA LEY QUE

REGULE LA OBLIGATORIEDAD DE UN FONDO DE PENSIÓN PARA EL

SECTOR PRODUCTIVO GUAÍEMALTECO"; sugir¡endo cambiarlo por

, "ANÁLISIS JURíDICO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DEL INSITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DECRETO 295 DEL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PARA QUE SE

REGULE LA OBLIGATORIEDAD DE UN FONDO GENERALIZADO DE

PENSóN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO GUATEMALTECO" POT EI

enfoque de la misma; así como las correcc¡ones del caso;

b) Lo estipulado en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tes¡s,

cuanto al conten¡do técn¡co y científico, así como las técnrcas

investigación, metodología y bibl¡ografía fueron las adecuados.

c) Como aporte científico se maniflesta la falta de cobertura por parte del

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, por lo que se recom¡enda una

iniciativa de Ley para solventar este problema.

en

de
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d) Siendo entonces que el conten¡do y aporte c¡entífico del trabajo es

congruente con la normativa legal de las pensiones laborales, constituyendo

un valioso aporte para estudiantes y profes¡onales del derecho.

En v¡rtud dé lo anterior concluyo ¡nformando y:

DICTAMINANDO FAVORABLEMENTE

Que en el trabajo se cumple con los requisitos legales exigidos; de conform¡dad con

el Artículo citado, que establece: "Tanto el Asesor como el Revisor de tes¡s, harán

constar en los d¡ctámenes correspondientes, su op¡nión respecto del contenido

científico y técn¡co de la tesis, la metodología y técnicas de ¡nvestigación util¡zadas,

la redacc¡ón, los cuadros estadísticos s¡ fueren necesarios, la contr¡buc¡ón científica

de la misma, las conclusiones, las recomeidaciones y la bibliografia utilizada, s¡

aprueban o desaprueban el trabajo de ¡nvestigación y otras consideraciones que

estimen pertinentes" y consecuentemente es procedente ordenarse su revisión y

oportunamente el examen público.

Con la manrfestación expresa de mi respqto. soy de usted deférente servidor

ntamente.

esús O
o. 7,516

Asesor de Tesis
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M. A. Luis Efraín Guzmán Morales
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.

M A Guzmán Morales;

En cumpl¡m¡ento del cargo como rev¡sor de tesis del Bachiller ANTOS PALMA

coRTÉs, intitutada "ANÁLtsts JURíDtco soBRE LA leY oneÁrutce oel
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DECRETO 295 DEL

coNGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. PARA QUE SE REGULE LA

oBLtcAToRtEDAD DE uN FoNDo GENERAL|ZADo DE PENstóN PARA EL

SECTOR PRODUCTIVO GUATEMALTECO".

Al respecto me permito informarle de la revisión efectuada al presente trabajo de

tes¡s; haciendo referencia en Io que estipula el Artículo 32 del Normat¡vo para la

Elaborac¡ón de Tesis.

. Con relación al contenido c¡entífico y técnico, se manifiesta en la propuesta de

reforma a la Ley Orgánica del IGSS, siendo una valiosa contribución para

mejorar el sistema de seguridad social en Guatemala.

. Otro aporte está const¡tuido en las recomendaciones, en donde se hace ver la

necesidad de ¡mplementar nuevos programas de as¡stencia sócial, para

procurar un mejor nivel de vida a los trabajadores del país; razón por la cual.

EMlro DtcrÁMEN FAVoRABLE

Tomando en cuenta que la metodología, técnicas de investigación, bibliografía,

redacción, conclusiones y recomendac¡ones fueron debidamente utilizadas y

planteadas por el sustentante, proponiendo así un importante tema de beneficio al

trabajador guatemalteco. Por lo que resulta procedente aprobar el presente trabajo

de tesis, porque considero que se alcanzan los objetivos de un aporte científ¡co y



técn¡co de conformidad con la réglan€ñlac¡ón respecf¡va, y que serv¡rá de ryyo a

eslud¡antes y profesaonal€s de la canera & úog?rc,ía y rtú?ltado- Por lo que sol¡c¡to

se aÍo.ice la reüsión siguiente que correspslde.

S¡n otfo partíoiar, esperardo llenar las expedafvas dei €ncargo que me fuera

confiado, me suscfibo dé usled.

C.r.s6ó 621

Lic- E¡eazar Madínez Roca
Col€g¡ado t¡o. 6521
Teleforb 5515302a

Jorq¡Tl¿o-ioiÍ¡rtinez- 
¡Bo¿abo y NOTARI0
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DECANATO DE I,A }'ACULIAD DE CIENCIAS JI]RIDICAS Y SOCIALES,

Guatemala, 4 de septiembre de 2012.

Con vista en los dictámencs que anteceden, se autoriza la impresión dcl trabajo de tesis de

ei estudiante SANTOS PALMA CORTÉS. IitUIAdO ANÁI-ISIS JURÍDICO

SOBRE LA LI:Y ORGANICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL, DECRETO 295 DEL CONCRESO DE LA I{I]PÚBLICA DE CUATEMALA.

PARA QUI] SE RI]GULE LA OBI-IGATOR]EDAD DE IIN FONDO GENERALIZADO

DE PENSIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO GUATEMAL'TECO, AftíCUIOS: ]I.

l3 y 34 del Nomativo pala la Elaboración de 'l csis de Licenciatum eD Cicncias Jurídicas y

Sociales y del Examen General Público.
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INTRODUCCIóN

Sé real¡za la presente investigación en virtud que actualmente en Guatemala, hay

muchos sectores de la población que no son protegidos ni tienen derecho al seguro

social; a pesar que como en el caso del sector productivo del país, contribuyen no sólo

con su trabajo sino con el pago de sus impuestos al sostenimiento y desarroilo del

Estado

En base a lo anterior, se realizará un anális¡s de la Ley Orgánica del lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, para conocer los principios de la seguridad social,

sus beneficios y las coberturas que ofrece para todo el sector laboral de Guatemala.

La tesis se elaboró en base a la hipótesis la cual se comprobó al determinar que por

ser la seguridad socia¡ una obligación del Estado, se tiene que regular un fondo de

pensión para el sector productivo de Guatemala, puesto que también son trabajadores

que necesitan de d¡cha seguridad. De igual manera se determ¡ñó de zcuerdo a los

objetivos que existe la necesidad de reformar la Ley Orgánica del IGSS; para que se

regule un fondo de pensión para el sector productivo del país.

La creación del fondo de pensión que se propone, beneficiará a todos los trabajadores

asalariados, tanto de la iniciativa privada, como de la economía informal, ya que estos

últimos en su mayoría no están cubiertos por ningún programa de previsión social;

siendo este uno de los objet¡vos principales de la reforma a la Ley Orgánica del IGSS

El presente trabajo está contenido en cuatro capítulos: El primero es relativo a la

previsión social, definición, elementos, características, beneficios y coberturasl el

segundo, traia sobre la seguridad social, y todo lo relac¡onado con la mismal en el

tercer capítulo, se desarrolla lo referente a la protección estatal; por últ¡mo, en el cuarto

capítulo se realiza un análisis jurídico sobre la Ley Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco

de Seguridad Social, sus modificaciones, las coberiuras a los trabajadores

independientes, y una propuesta de reforma.

(j)
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Los métodos utilizados en la ¡nvest¡gación fueron el analítico, para analizar lo referentó""r" " '

al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social y su Ley Orgánica; el induct¡vo que

permitió estudiar los servicios que presta dicha institución; el deductivo para elegir los

temas más aprop¡ados según su importancia y el sintético para la elaboración del

marco teórico. La técn¡ca para obtener, recolectar y ordenar la ¡nformación fue la

bibliográfica

Esperando que este informe sea tomado en cuenta no sólo como un aporte para

mejorar la cobertura de la seguridad social, sino que sea e¡ inic¡o para una próxrma

reforma a Ia Ley Orgánica del IGSS que regule la cobertura social para todo trabajador

de Guatemala.

(ii)
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CAPíTULO I

1. La previsión soc¡al

La terminología política social está integrada con el sustantivo política, que se refiere a

la figura de gobierno, y el adjetivo social, reterenle a soc¡edad. El campo de acción de

la política social, es pretender reso¡ver el problema social de disminuir la lucha de

clases. A partir de ello, en Aleman¡a, se ¡niciaron diversas disposiciones destinadas a

elevar el n¡vel de vida presente y futura del trabajador; produciéndose algunas

instituciones básicas del ahora denominado derecho del trabajo.

El Estado interv¡no con el propós¡to de asegurar el b¡enestar del trabajador y corregir

c¡ertos males del régimen éconómico y social del capitalismo; mejorando las

condic¡ones de los trabajadores y procurando evitar los daños a que estaban

expuestos; uno de los mayores logros fue el sistema de la previsión social.

En determinado momento Ia caridad y la beneficenc¡a, fueron antecedentes de Ia

previsión social, pero éstas cons¡stían en la ayuda brindada por los particulares, Ia

sociedad y el Estado hacia los ind¡viduos conforme las necesidades que presentaban,

sentimientos que se originaron desde la época del cristianismo.

Más adelante en la etapa del mutualismo, se dio a conocer un movimiento de ayuda

recíproca por medio de prestac¡ones mutuas, que sirvió como punto de apoyo a
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"/comunes"éea:ia¡gunas asociac¡ones, en las que un grupo de personas con intereses

unían para apoyarse y atender sus necesidades, por med¡o de ciertas aportac¡ones

para cubrir los rjesgos que les afectaban a todos ellos.

Posteriormente, la doctrina del cooperativismo ocupa un lugar importante porque las

personas se agrupaban con el objeto de brindarse ayuda recíproca para cumpl¡r y

obtener c¡ertos f¡nes y objetivos en el orden económico y soc¡al. Después de la

Revolución Francesa, surgió la ¡dea de la asistencia pública a cargo del Estado, por

med¡o de progÍamas sociales dirig¡dos a los trabajadores y grupos sociales de nivel

bajo con necesidades específicas.

Pero la previsión social nace como un derecho de los trabajadores, con el f¡n de

protegerlos de las eventual¡dades, los riesgos y contingencias que causan la

dism¡nuc¡ón y pérdida de su capac¡dad de trabajo y de ganancia. En base a principios

de solidaridad, se creó la legislación relativa al irabajo y Ia previsión social, esta últ¡ma

es hondamente humana, porque se encarga de cuidar la integridad y salud del

trabajador a lo largo de su vida profesional y le amparan en la adversidad cuando los

años o un infortunio Io incapacitan para desarrollar un trabajo.

Un antecedente en Guatemala es el Decreto número 669 del 21 de noviembre de 1906

Ley Protectora Sobre Accidentes de Trabajo, que trataba asuntos específcos sobre la

previsión soc¡al, intentándose proteger a toda clase de obreros o trabajadores. .En el

año 1928 se em¡t¡eron reglamentos que establecían la obligación de los patronos, en

2



d¡sponer de botiquines en las áreas de trabajo; además de exigirse

vacuna contra la v¡tuela y fiebre t¡fo¡dea, con el fin de garant¡zar

trabajador específ¡camente para los trabajadores del campo."1

/n.r "'
"'!';r-."-*'i'r:; !!t¡tir¡{ ':: i-.s,-_jiil

el certificado de' ls:1:/
la salud de cada

El autor Lemus Pivaral señala: "Otro antecedente ant¡guo en Guatemala, el Decreto

Gubernat¡vo del22 de julio de 1931 en la época del general Jorge Ubico Castañeda,

creándose la Dirección General de Beneficencia Pública y Prev¡s¡ón Social que tenía

como objetivos además del control de hospitales, asilos y otros centros públicos y

privados de esa índole, Ia protección de personas incapacitadas para trabajar, por

enfermedad, vejez e invalidez, a través del seguro obligatorio. Además, sus normas se

d¡rigían a proteger a las madres indigentes, ¡os niños desamparados y la previsión

soc¡al en las prisiones-"2

Así también en las Const¡tuciones Po¡íticas de cada época fueron agregándose normas

de prev¡sión y asistencia social. Algunas normas de c¡erta relevancia conten¡das en

éstas, son las que se resumen de la manera siguiente:

- En la Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879 del periodo liberal.

En el Artículo 16 se contemplaba: "Es función del Estado conseryar y mejorar las

condiciones de ex¡stencia y bienestar de la Nación, manteniendo el estado san¡tario

del país y procurando la evolución de¡ nivel de cultura y probidad de sus habitantes,

el incremento de la riqueza pública y privada, el fomenio del crédito y de la

' v¿ldez O'1lz OÍo Salv¿do' Hrstona de la segur¡clacl social y cárácter obligatono P¿g 3b
Lemus oir¿rdl. David Humberlo. La pr€visión social en elderecho guatemalteco ó¿9 16



previsión y asistencia sociales y la cooperación del capital y

Posteriormente, en la Convención Centroamer¡cana para Unificar

Protectoras de Obreros y Trabajadores, del siete de febrero de 1923

el lraba

las Leyes

suscrita en

Washington; se estableció en uno de sus puntos lo relativo al seguro ob¡igatorio

para la maternidad, invalidez permanente de origen accidental o por enfermedad.

En el período revo¡uc¡onario iniciado en 1944, se promulgó la Constitución de la

Repúbl¡ca de Guatemala del 11 de mazo de 1945. Constitucionalizándose las

garantías al incluirse por primera vez una sección dirigida al trabajo y la previsión

social, se postularon princip¡os fundamentales sobre protección a la mujer

trabajadora y los trabajadores menores de edad. Fue en este período que se

or¡ginó formalmente la seguridad soc¡al en Guatemala, sentándose bases

importantes en la Constitución, creándose el lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Soc¡al y su propia Ley Orgánica que la regiría para el cumplimiento de sus f¡nes y

objetivos. El Artícu¡o 65 regulaba lo relativo al seguro social obligatorÍo abarcando

los riesgos de accidente de trabajo, enfermedad, muerte, invalidez y vejez.

En la Constituc¡ón Política de la República de Guatemala de 1956, del periodo

liberacionista. En su capítulo V., contemplaba normas relativas al trabajo. Otras

normas contenían aspectos relacionados a la previsión social, como el Artículo 22S

que establecía: "El régjmen de seguridad socia¡ es obligator¡o, y se norma por leyes

y reglamentos especiales. El Estado, patronos y trabajadores están obligados a

contribuir a su financiamiento, y a facilitar su mejoramiento y expansión".

4
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Durante el régimen militar, entró en vigor la Constitución Política de la República' t-:-'-

en 1965. En el Artículo 141 establecía que: "Se reconoce el derecho a la seguridad

social para beneficio de los habitantes de la República Su régimen se instituye en

forma nacional, unitaria y obligatoria y lo aplicará una entidad descentralizada' con

personalidad jurídica y funciones propias de conformidad con su ley y sus

reglamentos especiales. El Estado, los patronos y los trabajadores t¡enen la

obligación de contribuir a flnanciar y a procurar su mejoramiento progresivo"'

- La actual Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde 1986'

Contempla en su capítulo ll los derechos sociales, específlcamente en la sección

séptima, acerca de. salud, seguridad y asisténcia social' regulando que el Estado

velará por la salud y la as¡stenc¡a social de todos los habitantes El Artículo 100,

establece lo relativo a la seguridad social, de manera que el régimén de seguridad

social corresponde al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, dándole la

calidad de ser un ente autónomo. En la sección ociava' contiene todo lo relativo al

trabajo y en el Artículo 102 se establece todo sobre los derechos sociales mínimos

de Ia legislación del trabajo, incluyéndose en la literal p) la indemnización por

muerte del trabajador; y en la literal r) el establecimiento de instiiuc¡ones

económicas y de previs¡ón social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen

prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez' iubilación y sobrevivencia

La previsión social acciona en los diversos problemas que surgen en todo fenómeno

que se da en lo económ¡co, laboral y sociológicol brinda apoyo en la lucha contra la

5



miseria y todos aquellos aspectos negativos que de alguna manera afectan el nivel de

vida y el b¡enestar de la población trabajadora. Por medio de adecuadas instituciones

técn¡cas de ayuda, previsión o asistencia, se defiende y se propulsa la paz y

prosperidad general de la sociedad.

Defin¡ción

Los autores Luis Alcalá y Guillermo Cabanellas de Torres indican que: "La previsjón

social es el conjunto de instituciones y normas mediante los cuales el Estado y los

demás organismos públicos por una pafe y las asoc¡aciones sind¡cales por una parte y

las asociaciones sindicales por la otra, tratan de asegurar la paz social y moral de los

trabajadores."3

Los autores citados, conciben ¡a previsión social como el conjunto de inst¡tuciones en

las cuales interv¡ene el Estado, organ¡smos públicos y asocjaciones s¡ndicales, para

logat la paz dentro de la sociedad y así mejorar las condiciones de vida de las

personas a través del bienestar social, económ¡co y moral.

El autor Carlos García Oviedo al referirse a la prevención social expresa: "La prev¡sión

social constituye una discipl¡na autónoma, si bien íntimamente ligada con el derecho

del trabajo, plasmándose en éste sentimientos propios de humanidad más civil¡zada;

3 Cabanelas deTones, Guillermo y LLris Alcalá-Zamora yCasiillo Tratado de polÍtica laboralysocial Pág 393
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previsión social y organización del trabajo."a

El autor considera a la previsión social, como una disciplina autónoma, unida

derecho del trabajo, existiendo paralelismo entre prev¡s¡ón social, civilización

organización del trabajo.

El d¡ccionario de lvlanuel Ossorio la define como: "Régimen también llamado por

algunos de segur¡dad soc¡al, cuya final¡dad es poner a todos los ind¡v¡duos de una

nac¡ón a cub¡erto de aquellos riesgos que le privan de la capacidad de ganancia,

cualquiera sea su origen (desocupación, maternidad, eniermedad, ¡nvalidez y vejez) o

bien que amparan a determinados fam¡liares en caso de muerte de la persona que los

tenía bajo su cargo o que garantizan la asistencia sanitaria."5

Así tamb¡én, el autor Guillermo Cabanellas cita a Walter Linares con relación a la

previs¡ón social, quien la considera como: "Conjunto de instituciones tendientes a hacer

frente a riesgos que se dan sobre las clases económicamente débiles y que se dirigen

a implantar una cierta seguridad social."6 Según e¡ criter¡o del autor en mención estas

¡nstituciones van a ser ios seguros soc¡ales.

Tomando en cuenta los diversos elementos de la previsión soc¡al, se puede decir que

ésta es una inst¡tución del Estado, de los organismos públicos y pr¡vados y de las

al

v

¡ Garcia Ovredo, Cdr os. Tratado elemental de derecho social Pdg. 382.
Ossor 'o. fv¿r ue . Drccionar¡o de c¡encias j urÍdicas. pol¡trcas y sociale6. P¿ g 60 .

" C¿bane ¿s CL'lle no Diccionario enc¡cloÉdico de derecho usual oag 980



organizaciones sindicales, que tienen por objeto coadyuvar al cambio social,

la realización del hombre, para que dentro de un ambiente prop¡qo y

progresiva sat¡sfaga sus necesidades económicas, de salud, educac¡ón,

científicas y espir¡tuales.

bu

en forma

culturales,

1.2, Elementos

Conforme a lo anter¡or, de las diversas opiniones que sobre el particular se han

expresado, se han sustraído los elementos más relevantes de la previsión soc¡al:

a) Tienden a cuidar los beneficios que establece el seguro social

b) Abarea todos los benefic¡os que establece el seguro social.

c) Procura la asistencia al¡mentaria y la educación del trabajador y su famil¡a.

d) Eleva el nivel devidadel trabajador, sus familiares, así como de sus dependientes

e) Se otorga en forma general a los trabajadores.

Este sector tiene como función generar fondos para cuando las personas ya no

pueden generarlos por mot¡vos de vejez, invalidez o muerte. La cobertura del

sistema previsional alcanza a menos de una tercera parte de la población que

I
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trabaja. En Guatemala, hay tres regímenes básicos de pensiones: el programa ilE:'- '-
lnvalidez, Vejez y Sobrevivencia -lVS-, adm¡n¡strado por el IGSS, que cubre a los

trábajadores del sector privado y a los del Estado que trabajan por planil,a, el

régimen de Clases Pas¡vas Civiles del Estado -CPCE-, que funciona para los

trabajadores del Estado; y e¡ Instituto de Previsión Militar -lPM-, que cubre a los

oficiales y espec¡alistas del ejército. También existen cerca de '18 subsistemas de

ent¡dades descentralizadas y autónomas del Estado, que funcionan como

complementarios del sistema básico

g) Las estadísticas muestran que no ha habido un incremento sustancial en ¡a

cobertura del IGSS en los últimos quince años. "A f¡nales de 1998, las pensiones

del IVS fluctuaban entre un mínimo de Q.165 y un máx¡mo de Q.3,200, con un

promedio de Q. 359 en el caso de la pensión por vejez y de Q. 372 en el caso de la

pensión por inval¡dez. En términos reales Ia pensión por vejez ha perdido cerca de

una tercera parte de su poder adquisitivo en relación con la de 1985."7

h) Hay un problema estructural debido a que el sistema es de beneficio definido y su

financiamiento depende de los aportes de las generaciones futuras.

1.3, Característ¡cas y responsabil¡dades de la prevlsión social

- Sanc¡onar fuertemente a empresas que no cumplen con el pago de las cotizaciones

a la inst¡tuc¡ón de segu¡idad soc¡al.

7 Peñate Rivero. Odando. Orden económ¡co y segur¡dad social. Pág. 12
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- Proteger, velar y sear nuevas leyes a favor de la salud y seguridad labora¡.

- No ignorar los convenios ¡nternacionales como el Pacto lnternacional de los

Derechos Económ¡cos, Sociales y Culturales, ratificados por varios países.

- Revisar, actualizar y reforma¡ el reglamento de salud, h¡giene y seguridad laboral,

que data de 1950.

- lnvestigaciones sobre el origen de enfermedades más frecuentes en el sector

maquilero, a fin de recomendar cambios en el entorno laboral.

- Reforzar el rol de vigilancia y cumplim¡ento de las leyes y reg¡amentos nacionales

sobre la salud y seguridad laboral.

Agilizar los procesos de denunc¡a y demanda en el ámbito de salud y seguridad

laboral.

- Apl¡car sanciones rigurosas para ¡nfractores.

"El Depariamento de Previsión Social en su experiencia de capacitac¡ón, divulgación y

consu¡tas de las usuarias sobre el ejerc¡c¡o de sus derechos laborales, ha podido

comprobar que en la mayoría de los casos presentados las mujeres son v¡olentadas en

sus derechos laborales en lo que se refiere al acoso y hostigamiento sexual, y en los

10
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Muierderechos establecidos en la Ley sobre la P!-otección dé la l\¡aternidad de la

Trabajadora "s

La ley regula la protección a la matern¡dad de la mujer trabajadora, a quien no se le

debe exigir ningún trabajo que requiera esfuezo que ponga en peligro su grav¡dez.

"Si la mujer trabajadora remunerada está embarazada debe acud¡r al lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, a un centro de salud, o con una doctora o un doctor

part¡cular para que le hagan un certificado médico el cual debe presentar

inmediatamente al empleador o pairono con una copia que debe firmar de rec¡bido. S¡

no le quieren recibir él cértificado, debe presentarlo a la lnspección General de Trabajo

para gozar del derecho de ¡namovilidad que le reconoce la ley."e

lnamovilidad significa que no podrá ser despedida o sacada del trabajo sin causa

justificada. Si aún así es despedida estando embarazada, ella tiene derecho a solic¡tar

su reinstalación, que quiere dec¡r volverla a colocar en su puesto de trabajo

La reinstalación puede solicitarla a la lnspección General de Trabajo o ante un juzgado

de trabajo.

La mujer iiene derecho a una ¡icencia de 30 días antes del parto, éste es el preparto, y

54 días después del alumbramiento, éste es el llamado período post parto. En total son

l3;¡1 *'""" Josó M¿ria Derecho a ra previs¡ón social. Pág. 12.
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84 días que deben gozarse de corr¡do, teniendo derecho a que se le pague el salario o

sueldo completo por parte del lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡al.

Si el empleador o patrono no está inscrito en el seguro social, él tiene la obligación de

pagar a la mujer el sálario o sueldo completo durante este tiempo.

Después del parto, al regresar a su trabajo, la madre tiene derecho a un permiso por

lactancia para al¡mentar a su hi.io o hija, de media hora, dos veces al día; estas dos

medias horas se pueden unir según la conven¡encia de la madre, para entrar una hora

más tarde al trabajo o sal¡r una hora más tempráno, sin que le descuenten el salario o

sueldo

Durante este tiempo, que es de diez meses a partir del día que regresa a trabajar,

también goza de¡ derecho de inamovil¡dad, lo que significa que la madre trabajadora

que esté en periodo de lactancia no puede ser despedida del trabajo sin que el

empleador tenga una causa justificada.

La Dirección General de Prev¡sión Social brinda orientación y asesoría legal a mujeres

trabajadoras para defender sus derechos.

lmpulsa aciividades de capacitación y promoción de los de¡echos laborales indiv¡duales

y colectivos de las mujeres trabajadoras.

12



Asesora al menor trabajador con el objeto de promover el conocimiento de

derechos y obligaciones laborales.

Promueve y administra la descentraljzación de fondos rotatorios de préstamos para

proyectos productivos de personas con d¡sc€pacidad.

Promueve la colocación de perconas mn discapacidad en el emp¡eo formal a través de

la Direcc¡ón General del Empleo.

Br¡ndá asesoría técnica en materia de hig¡ene y seguridad en el trabajo a empleadores

y trabajadores.

Realiza visitas de información y asesoría sobre higiene y seguridad en el trabajo en

empresas industriales, comerciales, agrícolas y de servicio en todo el territorio nacional.

Promueve y organiza las comisiones de hig¡ene y seguridad en los centros de trabajo,

proporcionándoles la asesoría y capacitación necesaria.

EI Departamento de Promoción de la Mujer Trabajadora es una dependencia de Ia

Direcc¡ón General de Previsión Social, del Min¡sterio de Trabajo y Previsión Social; fue

creado según Acuerdo M¡nisterial número 11-94 del 3 de marzo de 1994, como un

mecanismo institucional encargado de promover y divulgar los derechos laborales de

las adolescentes y mujeres trabaiadoras.

13



Br¡nda atención a mujeres trabajadoras en busca de or¡entación laboral.

lmparte charlas a grupos organizados y a l¡derézas comun¡tarias sobre temas de

interés y beneficio para las mujeres trabajadoras tales como autoestima, género,

part¡cipac¡ón c¡udadana, derechos y obligaciones laboralés.

lnforma a patronos sobre sus derechos y obl¡gaciones laborales que permitan mejores

Íelaciones entre patronos y trabajadoras.

Por otro lado el M¡nisterio de Trabajo y Prev¡sión Social, a través del Departamento de

Atención al Trabajador con Discapacidad, contr¡buye a la rehabilitación integral de Ia

persona con discapacidad fomentando el acceso al trabajo, por medio del programa de

crédito para microempresas generadoras de autoempleo.

Programas de créditos: Consiste en el otorgam¡ento de créd¡to para la creación o

ampliac¡ón de microempresas. Se cobra un módico interés sobre saldos que sería más

bajo que el cobrado por los bancos del sistema. (Del Ministerio de Trabajo y Previsión

Social).

Está dirigido a personas con discapacidad en situación de pobreza, de¡ área urbana y

rural del país, con vocación para emprender una act;vidad productiva de autoempleo

que sea generadora de ingresos para ellas y su familia.

14



Objetivos y fines

a) ConAibuir a que Ias personas con discapacidad desarrollen actividades productivas

y mejoren su situación económica.

b) Est¡mu¡ar a la persona con discapacidad para que se le valore como una persona

productiva y que pueda ella m¡sma mejorar su nivel de autoestima.

c) Contribuir a disminuir la marginación, discriminación y pobrcza en que se

encuentran muchas de las personas con discapacidad.

Según la naturaleza del plan o proyecto que ios pos¡bles beneficiarios presenten así es

¡a cant¡dad de dinero que se les autoriza como crédito. El monto promedio para un

crédito inicial oscila entre Q.2,500.00 a Q.3,500.00. Al cancelar la totalidad del

préstamo se t¡ene la pos¡bilidad de que pueda otorgarse un segundo créd¡to por la

misma o mayor cantidad.

Para personas que viven en ei departamento de Guatemala y cabeceras

departamentales:

Ai menos un fiador, salar¡ado o no asalariado, que debe tener ¡ngresos mensuales que

cubran un 25% def monto del crédito solicitado.

15



Para aldeas, c¿seríos y municipios fuera del departamento de Guatemala:

Al menos un f¡ador que debe tener ingresos del 10% del monto del crédito solicitado.

Si los que reciben el préstamo son familiares directos de una persona con

discapacidad, estos deben garunlizat que los beneficios sean para la persona con

discapác¡dad

La actividad a financiar debe ser la fuente pr¡ncjpal de recursos para la subsistencia de

la persona con discapacidad y su familia.

No se aprueban créditos para: Venta de licores, act¡vidades conira ¡a moral y buenas

costumbres, compra de terreno como única inversión, o para v¡vienda; debe ser un

proyecto compat¡ble con el medio ambiente.

L4. E€r¡et¡cios

El lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social (|.G.S.S.) es la entidad encargada de

plantear políticas de prev¡s¡ón y seguridad social que le perm¡tan al Minister¡o de

Trabajo y a los otros Minister¡os vinculados al gabinete social, a desanollar programas

y proyectos a nive¡ naciona¡ para procurar el más completo bienestar físico, mental y

social de todos los trabajadores. Dentro de las funciones del l.G.S.S. se pueden citar:

16



a) Contr¡buir en la formulación y ejecución de ¡as políticas relacionadas con la

previsión social, poniendo espec¡al énfasis en la atenc¡ón de los sectores sociales

vu¡nerables.

Promover el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad ocupac¡onal en el

trabajo.

Esiudiar y recomendar medidas tendientes a prevenir y evitar accidentes de trabajo

y enfermedades ocupacionales.

Establecer estrategias y formular planes autogest¡onarios y subs¡diarios que

aseguren recursos económicos a sectores vulnerables.

Revisar, ajustar y evaluar permanentemente las normas de prevención de los

accidentes ocurridos en los centros de trabajo.

Elaborar estudios sobre la prevalencia e incidencia de los riesgos profesionales y

accidentes de trabajo en general.

Proponer políticas de previs¡ón y seguridad social que le permitan al Ministerio de

Trabajo y Previsión Social y a los otros Ministerios vinculados al gabinete soc¡al,

desarrollar planes y proyectos interinstitucionales.

17



- Supervisar y evaluar las acciones desarrolladas a nivel de las regrones,

personal de éstas en aspectos relacionados con la previsión social.

"EI objeto primordial de la seguridad social, es el de dar protección mínima a toda la

población del país, a base de una contribución proporcional a los ingresos de cada uno

y de la distribución de beneficios a cada contribuyente o a sus familiares que dependen

económicamente de é1, procediendo en forma gradual y científica que perm¡ta

determinar tanto la capacidad contributiva de la parte interesada, como Ia necesidad de

los sectores de población de ser protegidos por alguna o varias clases de benef¡c¡os,

habiéndose principiado sólo por la clase trabajadora, con miras a cubrirla en todo el

territorio nacional, antes de incluir dentro de su régimen a otros sectores de la

población."ro

La Constitución Polít¡ca de la Repúbljca de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de

1985, ¡nst¡tuyó la garantía de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la

Nación, en el Artículo 100, el cual textualmente regula: "Seguridad Social. El Estado

reconoce y garantiza el derecho a la seguridad socia¡ para beneficio de los habitantes

de la Nación. Su rég¡men se instituye como función pública, en forma nacioná|, unitaria

y obligator¡a".

El Estado, los empleadores y los trabajadores cub¡ertos por el régimen, con la ún¡ca

excepción de Io précéptuado por el Artículo 88 de esta Constituc¡ón Polít¡ca, tienen

ro Ofcina lnternac¡onal del Trabajador. lntroducción a la seguridad soc¡al. Pág 28.
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obligación de contribu¡r a financiar dicho régimen y derecho a participar en su

procurando su mejoramiento progresivo

La aplicac¡ón del régimen de seguridad soc¡al corresponde al lnst¡tuto Guatemalteco de

Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patr¡monio y

funciones propias; goza de exoneración total de impuestos, contr¡buciones y arbitr¡os,

establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡al debe

participar con las instituciones de salud en forma coordinada.

El Organ¡smo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de lngresos y Egresos

del Estado, una part¡da específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como

tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio

fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del lnstituto.

Contra las resoluciones que se dicten en esta mater¡a, proceden los recursos

administrativos y el de lo contenc¡oso-administrativo de conformjdad con la ley. Cuando

se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen, conocerán los tribunales de

trabajo y previsión social, Artículo 100 de la Consiitución Política de la República de

Guatemala.

Actualmente prevalecen en Guatemala, debido al tradicional abandono de los

gobiernos anteriores a la Revolución del 20 de Octubre de 1944, condiciones de atraso

y miser¡a social tan pronunciadas que hacen urgente e ¡naplazable la adopción de
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vrda rlelmedidas conducentes a elevar en forma paulatina

pueblo de Guatemala.

Ese mejoramiento se puede obtener en gran parie al establecer un régimen de

segur¡dad social obl¡gator¡o; fundado en los principios más amplios y modernos que

rigen la materia y cuyo objetivo frnal sea el de dar protección mínima a toda la

población del país, a base de una contribuc¡ón proporcional a los ingresos de cada uno

y de la distribución de beneflcios a cada mntribuyente o a sus famil¡ares que dependan

económicamente de é1, en lo que la extens¡ón y cal¡dad de esos beneficios sean

compatibles con lo que el interés y estabilidad sociales requiera que se les otorgue.

"Que d¡cho régimen de seguridad social obligatoria debe estructurarse inspirándose en

ideas democráticas, tanto de verdadero sentido social como de respeto a la libre

iniciativa ¡nd¡v¡dual, por lo que, aparte de lo expuesto en el considerando anter¡or, sus

benefic¡os deben tener carácter mínimo, dejando así un ampl¡o campo para el estímulo

de los esfuérzos de cada uno y para el desarrollo y el ahorro, de la previsión y de las

demás actividades privadas" (tercer considerando, Ley Orgánica del Seguro Social).

El problema de la segur¡dad social en Guatemala puede resolverse adecuadamente

porque en el país casi nada hay hecho para el armónico desenvolvimiento de tan

trascendental materia y; en consecuencia, no es necesar¡o perder tiempo, dinero y

energias en la destrucción de vicios o defectuosas realizaciones existentes; y, por lo

m¡smo es imprescindible constru¡r esta inmensa obra de redenc¡ón social desde el

20
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princ¡pio, debe procederse siempre con prudencia y sin afán de dar soluciondillJT

parciales s¡no, por el contrario, a base de planes de largo alcance y con un cr¡terio de

conjunto que abarque el problema en todas y en cada una de sus implicaciones.

Los estud¡os técnicos hasta ahora tealizados establecen que un régimen de seguridad

social obligatoria en Guatemala es factible si se procede cuanto antes y en forma

gradual y científica, con el pensamiento puesto siempre en el conjunto de los ¡ntereses

superiores y permanentes de la nac¡onalidad y no en otros que tengan carácter

transitorio o circunstancial

"Que todo régimen de seguridad soc¡al obligatoria debe ser eminentemente realista y,

en consecuencia, sujetarse siempre a las pos¡bilidades del medio donde se va a

apl¡car, determinando, entre otras cosas y en cada caso, tanto la capacidad contributiva

de ¡as partes interesadas como la necesidad que tengan los respectivos sectores de

poblac¡ón, especialmente si se trata de indígenas, de ser proteg¡dos por alguna o var¡as

clases de beneficios, a efecto de imprimir a éstas ¡a justa modalidad que les

corresponda."ll

1.5. Objetivos

Todo régimen de seguridad social obligatorio se desenvuelve a base de un delicado

mecanismo financiero; de tal manera que no es posible ni aconsejable olvidar en

ningún momento que los egresos deben estar estr¡ctamente proporcionados a los

11 tbid. Pág 12.
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ingresos y que no se pueden ofrecer demagógicamente beneficios determinados s#.-'
antes precisar sus costos y sin saber previamente si los recursos que al efecto hayan

presupuéstado van a ser efect¡vamente percibidos y, sobre todo, si van a alcanzar para

cumplir las promesas hechas.

Un verdadero régimen de seguridad social obligatorio debe aspirar a unif¡car bajo su

adm¡nistrac¡ón los servjc¡os asistenc¡ales y san¡tarios del Estado con los de los

benef¡cios que otorgue; y a impedir el establec¡m¡ento de s¡stemas de prev¡sión,

públicos o particulares, que sustraigan a determinados sectores de la población del

deber de contribuir y del derecho de perc¡bir beneficios de dicho régimen; por cuanto

así se mant¡ene el sano principio que recomienda la unidad de los r¡esgos y de su

adminisiración. La apl¡cación de ese principio constiiuye el único medio de evitar una

inadm¡sible duplicación de cargas, de esfuerzos y de servicios para el pueblo de

Guatemala o el desarrollo de sistemas qué pueden dar trato priv¡legiado a unos pocos,

porque lo hacen a costa de las contribuc¡ones, directas o indirectas, de la mayoría.

Todo régimen de seguridad social obligatorio, si se quiere que com¡ence sobre bases

sólidas, necesita recursos económicos in¡ciales suficientes; por lo cual es ind¡spensable

proveer desde ahora a la entidad que lo va a administrar de los fondos que su

adecuada organizac¡ón y correcto funcionamiento exijan.

Para llenar idóneaménte los fines exptesados se debe invéstir al organismo encargado
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de aplicar el régimen de seguridad sociai obligatoria o lnstituto Guatemalteco

Seguridad Social de lo siguiente:

a) De un ampl¡o margen de autonomía económica, jurídica yfunc¡onal;

b) De las faculiades y obligaciones necesarias para que sus gestiones no constituyan

un hecho aislado dentro del conjunto de la política democrática y progresista del

Estado; sino que, por lo contrario, se planeen en íntima armonía con las actividades

asistenc¡ales y sanitarias; con las actividades docentes y culturales, con la

legislación de traba¡o y con las directrices que para su correcta aplicación se trace

el Organismo Ejecutivo; con los seguros pdvados: con la estructura y desarrollo

creditic¡o, monetario, fiscal y tributario del país; con las estadísticas que lleven los

diversos departamentos del Organismo Ejecutivo; con los estudios que sobre

aspectos etnográf¡cos, sociológicos y demográficos adelanten otras entidades,

especialmente en lo que se refiere al problema indígena; con el adecuado

desenvolv¡miento de las profesiones médicas y de las relacionadas con ésias y; en

general, con las demás actividades de naturaleza económ¡ca o social con las que

se deba mantener una coordinac¡ón constante:

c) De todas la garantías necesarias para que dicho lnstituto sujete su acción

únjcamente a lo que la técnica indique y no a los intereses de orden polítim-

partidarista u otros extraños a su objetivo esencial de proteger al pueblo de



Guatemala y de e¡evar gradualmente su nivel de

ideas, grupos o partidos,

v¡da, sin d¡st¡nc¡ón de

d) De un sistema dé organización interna eficaz, a base de un control recíproco entre

los diversos órganos superiores que integran al refer¡do lnst¡tuto, con el objeto de

que sus dir,gentes, personeros y asesores no incurran en acciones u omisiones

perjud¡c¡ales al mismo: y,

e) De una ley orgánica muy flexible y dinámica, para que, a través de sucesivas

etapas que se ¡rán venciendo paulatinamente, en el curso de muchos años de

acción métód¡ca y sostenida, esté el referido lnstituto en capac¡dad de alcanzar las

metas más nobles, más humanas y de mayor sentido social.

La previsión soc¡al es el sistema de seguro que el Estado impone obligatoriamente a

todos los trabajadores con la flnal¡dad de protegerlos, también a sus depend¡entes,

contra eventualidades como la pérdida de sus condicjones de trabajo por accidentes,

enfermedades, vejez o muerte.

Se puede dec¡r que el Estado, por medio de la pÍev¡sión social, ofrece un seguro al

trabajador, financiado por éste con base en un descuento obligator¡o que recae en su

salar¡o, más un porcentaje de ese mismo salar¡o que es cobrado a su empleador
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Para acceder a los benef¡c¡os de la previsión social es obligaiorio acumulár un

mínimo de cuotas pagadas ejerciendo un trabajo remunerado; salvo en

sistemas que aceptan al contribuyente ¡ndependjente, sin patrón.

La previsión social no es un servjcio gratuito que se ofrece al trabajador. Este es

obligado a aceptar todas las reglas que él Estado estima necesarias. En contrapartida

el Estado debería también cumplidas, s¡n introducir en el camino modificaciones que

perjudiquen los derechos prometidos al trabajador.

z5
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CAPíTULO II

2. La ségur¡dad social

El fin supremo del Estado es alcanzar el b¡en común. Pará lograrlo la Constitución

Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, garantiza bienes jurídicos tutelados de las

personas, como la seguridad social, ¡nstituida en el Artículo 100 de la m¡sma; y

desarrollada por la Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Seguidad Social,

Decreto 295 del Congreso de ¡a República y los Reglamentos que emite la Junta

Direct¡va de Ia referida institución

Establecer la evolución histórica de la seguridad social, es determ¡nar el surgimiento de

la misma en un momento dado de la humanidad. Así también, hay que esclarecer los

cambios que ha tenido en ese deven¡r del tiempo. Es necesario enunciar los aspectos

más importantes y particulares que dicha institución ha tenido en su evoluc¡ón; con el

objeto de distinguir las caracteristicas que hacen de ella, el anhelo de bienestar social

más inspirado.

Lo importante aquí es determ¡nar cuá¡ ha sido el avance histórico de la seguridad soc¡al

en ¡os d¡ferentes sistemas jurídicos y la influencia que ha dejado en diferentes

sociedades.

Expone el autor Orlando Peñate Rivero al abordar el tema de Ia evolución histórica de

la seguridad social que: "Los antecede¡tes de la seguridad social, se remontan al s¡g¡o

27



XVlll, desde la asistencia públ¡ca hasta la seguridad social concebida como un deber

del Estado.

Los acontecimientos políticos acaecidos de '1848 en Francia y Alemania, sirvieron

como punto de part¡da en la concepc¡ón que los problemas socia¡es tenían que ser

resuéltos por el Estado. Es por elio, que los antecedentes formales más rémotos de la

seguridad social moderna fueron los seguros, establecidos en Alemania a finales del

s¡glo X¡X. en tiempos del Canciller B¡smark, mmo una contraofensiva política al auge y

expansión de los mov¡mientos obreros social¡stas. Es así, como la seguridad social,

refleja el contenido político económico y social de los Estados.

Como consecuencia, es que los sistemas de seguros sociales se fueron

implementando consecut¡vamente en los países más industrializados a principio del

siglo )ü. Con el triunfo de la revoluc¡ón de 1917 en Rusia, se implantó en ese pais un

modelo de desarrollo socialista, basado en la propiedad soc¡al de los med¡os de

producción, que dio lugar a la ¡ntroducción de nuevas concepciones, de contenido y

alcance de los mismos.

Las consideraciones políticas, fueron las que dieron prioridad a ¡a creación de

seguros sociales; y no a las cond¡c¡ones de esta índole en que se encontraban

trabajadores.

Antes de los seguros referidos, existían los de carácter privado, jos cuales se basaban

tanto en la autonomía de la voluntad y/o principio general del derecho civil. El

los

los

2A



_,,.j,:.;..:"\
.,...,"..- r:. ,

, ri j'1t11 ::,
...,r, l:r,

establecimiento del seguro soc¡al obligatorio en Alemania, constituye una adaptacrón '--

técnica del seguro privado, para proteger a los trabajadores de lo que hoy se conoce

como riesgos o contingencias sociales.

En ese sentido, los seguros sociales surg¡eron como un elemento de la leg¡slación

obrera; y de esta noc¡ón surge la concepción original de riesgo social. Pero como la

normativa era eminentemente de la industria, el término de seguro social dejaba al

margen a otras aciividades económicas. Además, la misma, ha rec¡b¡do otros tipos de

conceptos, tales como: asistencia social, seguros sociales, seguridad total, prev¡s¡ón

total, serv¡c¡os públ¡cos y b¡enestar social.

La Ley Ameaicana de 1935, cuando empleó por primera vez la expresjón seguridad

social, se refirió esencialmente para aplicarla a dos r¡esgos soc¡ales: El paro y Ia vejez.

Con relación al seguro social, éste ¡n¡ció con la contíbución o el aporte de los

trabajadores únicamente, pero cu¿ndo estos ya no pudieron sostener el sistema, se

atrajo a los empleadores, qu¡enes se vieron obligados a coadyuvar al sostenimiento de

los seguros sociales. Posteriormente, cuando el mismo se volvió insostenible, el Esiado

se constituyó en el tereer contribuyente del m¡smo, lo que se denominó sistema

tripartito del seguro soc¡al.

El informe presentado por W¡lliam Beveridge al parlamento inglés, en noviembre de

'1942, es cronológic€mente, el primer instrumento que desarrolla en su plenitud la
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lnternacional del Trabajo, adoptó el Convenio número 102 sobre la Seguridad Social,

que deflne a dicha inst¡tución como: "El conjunto de medidas de carácter públ¡co

tendientes a preservar el estado económico en que la población o una gran parte de la

misma podría hallarse cuando dejen de percib¡rse salarios por razón de enfermedad,

désempleo, inval¡dez, vejez o como resultado de un fallecimiento... "12

Los autores Guillermo Cabanellas de Torres y Luis Alcalá-Zamora y Castillo, en su

obra: Tratado de Política Laboral y Social, estructuran la historia de la seguridad social

de la forma sigu¡ente:

a) "Proceso histórico: Fue en las civilizaciones ant¡guas donde aparecen las primeras

formas de seguridad social, la cual consistía en ayuda recíproca en ciertos sectores

de la población; por medio de las instituciones romanas de las sodalitates y

collegias, corporaciones de ariesanos de espíritu piadoso, que pagaban cierta

suma de dinero al fallecer uno de sus asociados.

Fue así, como en el siglo ll, Ulpiano formula la primera tabla de mutualidad, lo que

manifiesta el interés de los romanos por la previsión social. La cofradía med¡eval que

precede al gremio y crece con é1, lleva la inquietud religiosa al oficio, el cual se traduce

en un mutuo socorro a los cofrades, cuando alguno de ellos se enconirare enfermo,

quedare lisiado o se viera postrado ante la vejez. Se plantea que esta situación, se

daba más por gracia que por derecho. Estos auxilios, en forma concreta, consistían en

1'zPéñate Rivero, Ob. Cit. Pág. 7.
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asistencia médica, internac¡ón hospitalaria, entrega de subsidios en dinero, ayudá-'-'

económica a los que carecían de trabajo; así como a los invál¡dos por accidente, y el

pago de gastos por entieffos y sufragios de otra índole.

Entre el siglo XVI y XVll, aparecen rasgos mercantiles definidos, seguros típicos, que

utilizan las pólizas y que administran y fomentan las primeras compañías o sociedades

aseguradoras de carácter mercantil o privado.

b) Durante la Revoluc¡ón lndustrial: Con el aparecimiento y fortalecimjento del

cap¡tal¡smo, en el siglo Xvlll, se dan dos fenómenos trascendentales en la histor¡a

de la humanidad; y por supuesto, con incidencja en la seguridad social, la

Revoluc¡ón lndustrial, de conten¡do emnómico, y la Revolución Francesa, de

carácter politico. Es durante este período, que la ¡ndustrialización de ciertos países

europeos, traJo consigo el aparecimiento de empresarios capitalistas y trabajadores

proletar¡os, y donde las ideas fundamentates del esquema eran el individualismo,

con sus postulados de libedad, ¡gualdad y fraternidad.

Con ¡a libertad del trabajo, proclamada por el Edicto de Turgot y la abolición de las

corporaciones de oficios por la Ley Chapelier, se instauró de esa forma, una exagerada

práctica del m¡smo, con abstenc¡ón total de la administrac¡ón del Estado, en los

problemas económicos y sociales, entregados a las relaciones pactadas entre las

partes y a las resultas de la oferta y la demanda.
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Bolívar el haber empleado la expresión de seguridad social en uno de sus

históricos discursos; pues resulta inadmisible que en los albores del siglo XlX, al

gestarse la ¡ndependencia de los virreinatos y provincias españolas en América,

pudiera tenerse una concepción precisa de una disciplina y un conjunto de

¡nstituciones tan complejas como las de la moderna seguridad soc¡al.

El verdadero origen de un sistema de seguros sociales obligatorios se encuentra en

Alemania en 1881, cuando Bismarck leyó un mensaje en nombre del emperador

Gu¡llermo ll, que bosqueja un nuevo orden previsional. El 13 de junio de 1883, se

apróbó la Ley de Seguro Obligator¡o por Enfermedad; el seis de julio de 1884, se

decretó la Ley de Seguros Obligatorios de Acc¡dentes de Trabajo; el 22 de julio de 1989

se instituye el Seguro Obligatorio por lnvalidez. Alemania por la presión social

democrática, se colocaba a la cabeza de los sistemas previsionales.

d) Precedenies doctrinales: Cons¡ste en una cédula doctrinal concerniente a los

regímenes previsionales de índole social genérica, se local¡za en sociólogos,

humanistas y filósofos de insp¡rac¡ón cr¡st¡ana; los cuales formulaban teorías que el

análisis actual descubre como s¡gnos precursores de un sistema asistenc¡al más o

menos perfécto, basado en la obligación moral que deriva de la solidaridad

humana, de la fraternidad de cristo. En esa corriente, en España en los siglos XVI y

XVlll Luis Vives, proclama el derecho de as¡stencia para pobres e ¡nválidocarentes;

así como los que sufren del caut¡verio en Ia guerra, prisión y la enfermedad.
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e) Legislación precursora: Por otra parte, la Ley de Accidentes de Trabajo de 1898

Francia, fue propagada a los países lat¡noamer¡canos; asim¡smo lnglatera

1907, ap¡ica un sistema de asistencia de ancian¡dad.

f) lntervención estatal: La af¡rmada auionomía de la seguridad social en la doctrina y

en el derecho positivo no la libera de la tutela derivada del intervension¡smo

público. El poder público, se erige en conductor y planif¡cador de la segur¡dad de la

sociedad, actualmente juega el papel importante de se¡ el financiador de las

instituciones de seguridad y previsionales.

Al asumir la gestión superior de la seguridad social, el Estado ha de proceder a una

planificación oompleta y a aportar todos los medios económicos prec¡sos para

sat¡sfacer los bénéfic¡os y protecciones instituidos.

g) Declaración en los textos constitucionales: Diversas Constituciones como la de

Colombia, Guatemala, y las precedentes de Bolivia, Brasil y Cuba, proclaman como

m¡sión del Estado la asistencia social, que deberá prestarse a los que carentes de

medios de subsistencia y del derecho a ex¡girla de otras personas, estén
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incapacitadas físicamente para trabajar. En otros textos, se establece con carácteí:-y

obligatorio los seguros soc¡ales, derechos inenunciables e ¡mprescriptibles de los

trabajadores, costeado por el Estado, los empresarios y los trabajadores. Así

regulado en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Méxi6o, Nicaragua y Uruguay.

En la Segunda Posguerra Mundial, la Constitución francesa de 1946, preceptuaba que

la nación gafantiza al ind¡v¡duo y a la familia las condiciones necesarias para su

desarrollo especialmente, al niño, a la madre y a los trabajadores de edad avanzada,

con respecto a la protecc¡ón de la salud, la seguridad mater¡al, el reposo y las

comodidades. Todo ser humano que, a consecuencia de su edad, estado físico

mental o situación económica se hallare incapacjtado para trabajar, tenía derecho

obtener de la colectividad los med¡os para una existencia adecuada.

El texto constitucional de la República ital¡ana f¡ja el sistema de la segur¡dad social. En

la cual, los trabajadores son ásegurados contra los riesgos profesionales, la vejez, Ia

invalidez y el paro fozoso.

h) Ljneamiento positivo en los países colectivistas: Rusia, ha implantado un sistema

colectivista. Este régimen de seguridad social, brinda la perspectiva y continuidad

de ingresos para todos los que trabajen, o se encuentren incapacitados de trabajar,

siempre que tal situación, no haya s¡do buscada a propósito.

o
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lvlás que la vigencia de un seguro ún¡co, se parte de una sola causa lusttf¡cadora de la-''
protección soc¡a¡: la pérdida del salario por motivos no ¡mputables al trabajador. La

responsabilidad económica se carga de manera exclusiva sobre la industria.

Extens¡ón contemporánea: Existe una clasificac¡ón de causas:

l) De orden social: Se refie¡e a numerosos individuos no asalariados, los cuales no

disponen de recursos personales o famil¡ares para precaverse contra las

cont¡ngencias sociales. Entre los que figuran: pequeños trabajadores artesanos y

comerciantes.

ll) De orden económico: Se refiere a la depreciación monetaria, lo cual ha colocado a

amplios sectores de la poblac¡ón en la impos¡bilidad de tomar las providencias

necesadas contra las contingencias sociales. Considerado este factor, como el

más escabroso en la previsión social.

lll) De orden político: Debido a que el principio de la universal¡dad debe regir a la

segur¡dad social; es decir, su final¡dad de alcanzar a cubr¡r a toda la población,

responde al espír¡tu de una autént¡ca política en este tema, por cuanto se trata de

impedir una excesiva acumulac¡ón de riqueza en algunos y un nivel de v¡da

demasiado ba¡o para ottos.
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-.¡i/j) Planes de seguridad: Se reseñan tres de los planes de mayor importancia ; "

cuanto a la seguridad social y del intervensionismo estatal.

Por ejemplo el informe de Beveridge, surgido de un requerimiento, hecho en 194'1 por

el gobierno britán¡co a Ia Comisión lnterdepartamental de Seguros Sociales y Servicios

Conexos, que presidía Williams Beveridge.

k) La internacionalización del derecho de la seguridad social: La seguridad social, se

manifiesta en la aplicación o restricción de sus normas a ¡os extaanjeros o en la

pérdida de los beneficios por ¡a expatriación o el alejamiento de res¡denc¡a que no

sea la nacional

S¡n que la aceptación del pr¡nc¡pio de

derecho social en uno de carácter

leg¡s¡ativa al princip¡o de igualdad de

través de tratados ¡ntemac¡onales entre

nac¡onales como a extranjeros dentro

con los requjsitos exigidos en ley.

universalidad de dicha instituc¡ón, convierta al

¡nternacional. Cabe mencionar, la tendencia

trato para nacionales y extranjeros. Y, que a

los países contratantes, se dé el mismo trato a

de la leg¡s¡ación interna. Toda vez, se cumpla

l) La primera acción internacional en cuanto a Ia seguridad social: La primera acción

inter-nacional relativa a la seguridad soc¡al, se debe a la inic¡ativa pr¡vada y su

constanc¡a. Esquematiza, en orden cronológico, las acciones, campañas y

reun¡ones de asambleas internacionales; con el objeto de proponer programas y
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planes para esta inst¡tución. Es á partir de 1888 que se celebra en Pafls el p|met ""","/

Congreso sobre el seguro relativo a los acc¡dentes del trabajo. Otros que se

llevaron a cabo fueron: en Berna, 1891; Milán, '1894; Bruselas, 1897; París, 1900;

Dusseldorf, 1902; y Viena, 1905. En todos estos Congresos, se abordaba el tema

de la libertad y la obligatoriedad del seguro obrero. La opción por el régimen

forzoso se produjo en el llevado a cabo en Roma, en 1908.

En el primer Congreso lberoamericano, celebrado en Madrid, se propuso la

conveniencia de pactos entre los países de esta comunidad histórica, con respeto del

pr¡ncip¡o de la ley territorial y de los derechos adqu¡r¡dos para todos los trabajadores

En La Habana, Cuba de 1928, se trató el problema de Ia inmigración, básico por haber

s¡do fundamental en la rápida población del nuevo mundo. Es en la reunión de

Montev¡deo, en 1923, en la cual se consideró un proyecto de la Oficina lnteramericana

del Trabajo Y, en Santiago de Ch¡le de 1936, se estableció que los seguros sociales,

deben llenar la triple func¡ón de prevención, reparación e indemnización. Además, se

recomendó que la legislación de cada país, implantara d¡versos seguros obligator¡os,

en especial contra los riesgos laborales, las enfermedades comunes, matern¡dad,

vejez, invalidez, muerte prematura y paro forzoso."13

Los antecedentes en Latinoamérica sobre la seguridad social, desde la perspectiva de

Peñate Rivero; se da en los siguientes términos: "Los primeros regímenes de seguridad

r3 Cabaneilas de Tores y Alcalá-Zamora y Castillo. Ob. Cit. Pág 153



social fueron establecidos a principios del siglo XX en Argentina, Brasjl, Cuba, Chile

Uruguay.

Es a inicio de los años treinta del mismo siglo, en el cual se crearon reg¡menes

sim¡lares: en Ecuador, 1935; Perú, 1936; Venezuela, 1940; Panamá y Costa Rica,

1941 ; México y Paraguay, 1943, Colombia y Guatemala, 1946; Repúbl¡ca Dom¡nicana,

'1947; El Salvador y Bol¡via, 1949; Honduras, 1952; y Nicaragua en 1955.

Fue así, como los regímenes de seguridad social establecidos en todos los países de

Latinoamérica, se basaron en el modelo del seguro soc¡al alemán de la época del

Canc¡ller Bismark ya a finales del siglo XlX, como se anotó.

Este modelo, fue para proteger a trabajadores asalariados del sector ¡ndustr¡al y

urbano, su aplicac¡ón en América Latina, exc¡uyó de sus beneficios a los trabajadores

agrícolas, que a la vez, constituyeron un ¡mportante sector laboral en aquella época, y

en la actual; sobre todo en aquellos países mn características de tercermundistas, con

dependencia económ¡ca de los desarrollados."la Aquí se puede incluir a Guatemala.

En la reseña histórica acerca de la segur¡dad social en Amér¡ca Lat¡na, desde el punto

de vjsta doctr¡nal, se hará referenc¡a a las declarac¡ones de los principios; los cuales

fueron emitidos por la Conferencia lnteramericana de Seguridad Sodal, en los que se

resumen los avances logrados en la región.; y las tendenc¡as registradas en las

d¡ferentes épocas v¡v¡das; comenzando por la Declaración de Santiago de Chile, la que

i4 Peñate Rlvero. Ob. Cit. Pág 41

38



/..''.....^'.

;? jf¡;¡i;nr ir' r--;rj
' '::' ':f l/

fue aprobada en la Primera Conferencia de 1942, y en la que se instauran las bases eri --'
esta materia

En ésta, se consagra él princ¡pio de solidaridad entre las naciones y los hombres para

abol¡r la miseria y garantizar los medios económicos suficientes, para mejorar y obtener

un mejor n¡vel de vida. También se destaca que el objeto económico no basta por sí

solo para consolidar una cooperación, si no se identifica como un orden socialjusto, en

el que se d¡str¡buyan de manera equ¡tativa las ganancias obten¡das de la producción

Desde un principio, la Conferenc¡a lnteramericana de Seguridad Social destaca la

estrecha relación entre economía y seguridad socia¡. Por ejemplo, en 1951 en la

tercera reunión de la Conferenc¡a, en Buenos A¡res, Argentina; se afirmó que la

seguridad social, es parte integrante de la economía nacional, la cual no puede ser

estud¡ada sin conocer las posibilidades en cuanto a los recursos de que dispone un

país para otorgar la mínima protección ¡ndividual necesaria ante las cont¡ngencias de ¡a

vida y el trabajo.

En esta tercera reunión se aprobó la Carta de Buenos Aires, que proclamó la libertad y

dignidad, como atributos inalienables de la personalidad humana, que constituyen

principios ineludibles de la seguridad social; por lo que para los pueblos americanos

nada debe tener mayor primacia que procurar el bienestar del hombre, y salvaguardar

su Iibertad y dignidad como persona
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La acción del Estado, en materia de seguridad socia¡, debe fundamentarse en el

derecho que tiene el hombre a ser protegido por Ia sociedad, ante la necesidad, y el

derecho al bienestar que se reconoce a todo trabajador como consecuenc¡a de su

participación en la formación de la riqueza nac¡onal.

En tanto, la Vl Conferencia lnteramericana, celebrada en México en 1960, const¡tuyó

una importante reflex¡ón de carácter colectivo, haciendo énfasis del cam¡no recorrido

desde la fundación de la Conferencia, reconociéndose que aun con los avances en el

fortalecimiento de la seguridad social en América, se consideraba: que todavía ex¡sten

difíciles y persistentes problemas que obstaculizan la lucha por superar la miseria, la

insalubr¡dad, la enfermedad, el desamparo, la ignorancia, la inestabilidad det trabajo, la

insufic¡encia del empleo, la inequitativa distribución del ingreso nacional, Ia deficiencia

del desarrollo económico y las desigualdades en la relación del intercambio

intemacional.

Según el autor Orlando Peñate Rivero: "La Conferencia, anima a contar con nuevas y

firmes ambiciones, y procura que la seguridad social cuente con más poderosos

medios para ampliar sus sistemas de acción de protección y lograr el acceso a un nivel

satisfactorio de existencia de sectores más numerosos de la población americana, en

ciudades y campos, ante los riesgos que mn mayor frecuenc¡a se producen, tales

como: el desempleo, la enfermedad, la invalidez, lavejezy la muerte."r5

l

'5 tbid. eaq. +a
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De acuerdo a las consideraciones expuestas la Conferencia insta a que la acc¡ón de los

gob¡ernos y las facultades que les conceden sus instituciones polÍticas y de

competencia la segur¡dad social deberá procurar:

- "Garant¡zar al ser humano contar con medios suficientes para sat¡sfacer sus

necesidades a un nivel digno.

- Fortalecer el pr¡nc¡pio de libertad del hombre, mediante un combate en contra de la

miser¡a, la igno¡ancja, ¡a insalubridad, la necesidad, el abandono y del desamparo.

- El crear condiciones adecuadas para estimular la sol¡daridad entre los hombres y

pueblos a f¡n de convert¡rla en el instrumento más eficaz de la seguridad socia¡.

- Contribuir en la distribución del ingreso nacional, y que a la vez, sea más equitat¡va

según la capacidad de las personas, su .esponsabil¡dad individual y soc¡al, así,

como su aportación al bienestar colectivo y para que su red¡stribución se real¡ce

inspirada en la satisfacción general.

- Constituir de manera eficaz contra los riesgos, previéndo¡os, y luchar contra

enfermedad, la invalidez, el desempleo y el subempleo, proteger la maternidad y

estado fam¡liar, el curso de ¡a vejez y las neces¡dades creadas por la muerte.

la

el
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Estimular ¡a conc¡encia de cooperación, de ayuda muiua, de solidaridad para las

tareas que ex¡gen el desarrollo de las comun,dades y los pueblos. Asi como,

enfat¡zar la acción para transformar la vida del campo, y hacer el trabajo del

campesino más remunerador, atenderlo en los riesgos de la subocupación, de Ia

desocupación, de la vejez y de la muerte."16

Peñate Rivero, expone que; "Las tendenciás de Ia seguridad social, deben atenderse

conforme los antecedentes expuestos. Aprecia, que en Amér¡ca Latina la aplicación de

los regímenes de Ia seguridad social fue relativamente tardía, como lo fue la extensión

del modelo capitalista de producc¡ón. Con certeza puede afirmarse que al inicio de la

llamada estrategia de sustjtución de importaciones, comenzó en la región la

implantación de los s¡stemas de seguridad social. Es por ello, que en la medida que

tomaba fuerza el proceso de industrializac¡ón, se amplió el grupo de países con

sistemas de seguridad social v¡gentes en la actualidad."lT

Según Dagmar Raczynski citado por Peñate Rivero ¡ndica que: "Ei proceso, al igual que

en los países capitalistas desarrollados, estuvo en el centro de luchas soc¡ales,

adquiriendo formas d¡ferentes en cada país. En la mayoría, se aceptan dos tipos de

trayectorias generales en el dssarrol¡o de los sistemas de seguridad social.

ejemplo, un grupo de países como Io es el caso de Chile, uno de los pioneros;

precedido directamente por demandas de la clase obrera organ¡zada, a través de

órganos de representación política. Otro como B¡asil, implantó los sjstemas

i6 tbid. P¿q 48l tbid. P¿s.5r.
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seguridad soc¡al, de un Estado autor¡tario, relativamente autónomo, el cual forma parte

de las medidas pro-activas de la burguesía nacional industrial como estrategia para

buscar apoyo en sectores de trabajadores asalariados frente a la vieja oligarquia.

Se puede afirmar, que en todos los casos, fue una conquista de la clase trabajadora;

aunque muchas veces manipulada por la burguesía y él propio Estado, en la búsqueda

de apoyo de los trabajadores propiciando así, una d¡v¡s¡ón. Por eso mismo, es que e¡

surgimiento y extensión fragmentados de los sistemas de segurjdad social dio lugar a la

multip¡¡cidad de instituciones en varios países."18

En Guatemala para determinar los antecedentes de la seguridad socia¡, que mejor que

acud¡r a una fuente confiable; como lo es él documento publicado por el lnstituto

Guatemalteco de Segur¡dad Social; en una separata (artículo de una rev¡sta)

denominada el IGSS para todos, en octubre de dos m¡l siete. En dicha publ¡cación, se

hace una breve referencia histórica de la lnstitución en todo el mundo. Conlleva

además, las asp¡raciones históricas de dicha institución social, como valores

fundamentales de la human¡dád. Reseña por otra parte, los antecedentes en

Guatemala de dicho instiiuto Por estar contenida en una sola página, se hace un

resumen analítico de d¡cha separata. La misma inst¡tución, surge como consecuencta

del desanollo de la sociedad, con el propósito de mejorar las condicjones de vida de los

trabajadores. El término relacionado, lo empleó por primera vez el l¡bertador S¡món

Bolívar, en 1819, cuando declaró en el Congreso de Angostura que el sistema de

'6 toio. eag sz
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gobierno más perfecto es aquél que ofrece mayor suma de felicidad pos¡ble,

suma de seguridad soc¡al.

Como resultado de la Revolqción lndustrial, se rcalizaron una ser¡e de cambjos y

reformas en el orden social existente, los cuales culm¡naron en Alemania; cuando el

gob¡erno de ese país, bajo la dirección del Canciller Otto Von Bismarck, instauró ¡a

polít¡ca soc¡a¡ cuyo fin fue éliminar la incertidumbre y la ¡nseguridad de los trabajadores.

El 17 de noviembre de 1881, el gobierno Alemán füó un programa en mater¡a de

política social. A partir de esta fecha, los trabajadores tuvieton derecho a asistencia

médica, posibilidad de ingresar a un hospital y recibir una pensión en dinero cuando por

causas de enfermedad o accidente, no podían tealizar sus labores. De esa forma, el

trabajador restablecía su salud y contaba con una pensjón económica que le perm¡tía

cubrir sus necesidades bás¡cas.

La idea se extendió a otros países, llegando a América del Sur en la primera década

del siglo XX. Antes de Ia creación del régimen guatemalteco de segur¡dad social, hubo

en e¡ país una legislación dest¡nada a proteger a los trabajadores, la Ley Protectora de

Obreros, Decreto 669, promulgada el 2'l de noviembre de 1906, bajo la administración

de Manuel Estrada Cabrera; los principios de esta Ley, se quedaron escritos s¡n tener

ninguna explicac¡ón, pues no se previó una organización adm¡nistrativa qué Ilevara a la

práctica ésta protección.
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César Meza en 1944, en su tesis, enfocó el tema el seguro social obligatorjo,

otras cosas el trabajo relacionado, sostiene: "Seguro social, es el organismo que

ven¡do a señalar una nueva etapa en la vida de los pueblos.

En Guaiemala, la seguridad social tiene sus orígenes a partir de la Revolución de 1944,

en donde hubro cambios radicales de carácter económico, político y social. Así, en el

Artículo 63 de la Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la

Asamblea Nacional Constituyente, el 11 de marzo de 1945 establec¡a. "El seguro

obl¡gatorio antes referido, comprendía por Io menos: seguros contra inval¡dez, vejez,

muerte, enfermedad y acc;dentes de trabajo. Y, el seguro de la prima, en los que

contr¡buirán los patronos, los obreros y el Estado; es decir, en forma tripartita."re

Es ¡mportante señalar, que fue en el gobierno del p¡es¡dente Juan José Arévalo

Bermejo en el que se organizó y djo existencia a la segur¡dad social en Guatemala.

Con el Decreto número 295 del Congreso de la República de Guatemala, en 1946; se

fundó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el cual podrá denominarse IGSS,

al promulgarse la Ley Orgán¡ca del mismo. Asim¡smo, el Ministerio dé Trabajo y

Bienestar Soc¡al, creado por el Dec¡eto 1117 del Congreso de la Repúbl¡ca de

Guatemala pasó a llamarse Min¡sterio de Trabajo y Previsión Soc¡al mediante el

Decreto 1441 del mismo Congreso. Posteriormente a estas dos instituciones, se les

encargó velar por !a previsión social en el país.

1s Meza, César. cuáemala y el s€guro soc¡al obl¡gator¡o. Pág. 31
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De lo antes indicado, se puede inferir que: "En Guatemala se plantea formalmente l;'t1'-,97

seguÍidad social a medjados del s¡glo XX; no obstante, el antecedente ¡nmediato sürge

mediante el Decreto Ejecutivo 669, dictado el 21 de noviembre de 1906, el cual

contiene la Ley Protectora de los Obreros en los Accidentes de Trabajo, que se

pronuncia anticipadamente sobre la segur¡dad social."rc

Constitucionalmente, se puede indicar que el historial de la segur¡dad social se

encuentra en la Constitución Política de la República de Centro América, decretada el

I de septiembre de 1921; que en el Artícu¡o 163 preceptuó: "...EI patrono es

responsable de los acc¡dentes ocurridos a sus operarios con motivo y en ejercic¡o de la

profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debjdo a fuerza mayor o

caso fortuito extraño al trabajo en que se produzca el accidente, o que éste se haya

verjfic€do por notable descuido o grave imprudencia del operario." Aunque dicho dato

sea muy rudimentar¡o a la concepción de lo que hoy se conoce como seguridad social,

hay un reconocimiento de responsabilidad hac¡a el patrono, en casos que los

trabajadores sufran accidentes en la ejecución de sus labores. En los Artículos 164 y

165 se estipula que los propietarios agrícolas tienen la obligación a contribu¡r a la

fundac¡ón y al sostenimiento de escuelas rurales primarias; y que las mujeres y los

menores de edad merecían una protecc¡ón especial; además que leyes especiales

regularían lo relat¡vo a ello. Tanto el trabajo agríco¡a como ef de mujeres y menores de

edad, constituyen hoy parte de los regímenes especiales.

20 B¿rr¡ga Arosamena, Sixto L.s refoÍnas de la seguridad soc¡at én Centroahér¡ca y su impacto en et
desarrollo del mercado de capitales. Pág 10
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El Articulo 167 de la misma Constituc¡ón, esiipuló que instituciones espec¡ales deberían

amparar la maternidad y a los niños desvalidos. Estas c¡rcunstancias, son parte de la

seguridad social que se man¡Íesta en forma especial.

La reforma a la Carta Magna de 1879, decretada el 11 de julio de 1935; en su Artículo

5, preceptuó que el Artículo 16 de la misma, quedara así: "Las autoridades de la

República están instituidas para mantener a los habitantes én el goce de sus derechos,

que son: la l¡bertad, la igualdad y la seguridad de la persona, de la honra y de los

bienes. El ¡nterés social prevalece sobre el part¡cular. Es función del Estado conservar

y mejorar las condic¡ones generales de la ex¡stencia y bienestar de la nación,

manteniendo el estado san¡tario en el país y procurando la elevación del nivel de

cultura y probidad de sus habitanies, el incremento de la riqueza pública y privada, el

fomento del créd¡to y de la prev¡s¡ón y asistencia sociales y la cooperación del capital y

el trabajo".

De lo ante¡ior se puede inferir, independientemente que sólo fue una retórica, que

constituyó un avance conceptual de la seguridad social en el país. Estipuló que las

autoridades de la Repúbl¡ca, estaban constituidas para dar seguridad a los habitantes.

Además, estableció que es función del Estado, implementar las condiciones de

bienesta¡- de los ciudadanos, fomentar la previsión y asistenc¡a social.

El Decreto número 17 de la Junta Revoluc¡onaria de Gobierno, en el primer

considerando, estableció: "Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la
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Revolución dél veinte de octubre... afirmar la obra revolucionaria en forma que

garantice los justos anhelos del pueblo para lograr... un estado de b¡enestar social de

acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revoluc¡ón".

De lo expuesto, sobre los l¡neamientos políticos revolucionarios se puede inferir cómo

se const¡tuyó Ia seguridad social; y se plasmó en Ia Constitución de 1945, que a la

fecha, forma parte, desde una perspect¡va histórica, de Ia normativa constitucional.

2.1. Def¡nic¡ón

Peñate Rivero, ind¡ca que no es fác¡|, formular un concepto de seguridad social, pues

varía en cada uno de los diferentes países de acuerdo a su sistema de producción; el

cual t¡ene efectos principalmente de carácter económico, jurid¡co y social. Aparte de lo

expresado, en la actualidad existe diversidad de cr¡terios por parte de especialistas en

el tema, para delimitar o fijar un concepto de seguridad social.

Sin embargo, el impedimento para establecer un concepto universalmente válido de ¡a

misma, consiste en la profunda escisión que en el¡a opera con motivo de la actual lucha

ideológica. Pues no refleja un conocimiento de carácter científico, sino que pronuncia

los intereses de Ia clase dom¡nante consecuente con los dueños de los med¡os de

producción.
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El mismo autor, transcribe una serie de def¡niciones de seguridad social de otros

autores incluyendo la suya propia. Al respecto, indica Walter Leen: "La seguridad

social, es el conjunto de medidas e instituciones destinadas a conferir a aquellos que

se procuran una renta por su trabajo asalar¡ado un derecho a la obtención de ciertas

prestaciones, cuando ello se encuentre en circunstanc¡as determ¡nadas que tengan por

con€ecuenc¡as pr¡varles de todo o pañe de su salario o de imponerles cargas que le

sean difíciles de soportar."2l

La seguridad social, no se puede concebir sólo como medidas a aceptar sin tomar en

cuenta ¡as instituciones encargadas para su cumplimiento. Deben darse

recíproc€mente estos dos elementos. Por otra parte, implica el procurar una renta para

quienes se encuentren pr¡vados de, salario correspondiente.

José Pérez Lereño, sostiene: "La seguridad soc¡al, es la parte de la ciencia política que,

mediante instituciones técnicas adecuadas de ayuda, p¡"evisión o asistencia, tiene por

fin defender y promulgar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del

bienestar individual de todos sus miembros."22

Para este autor, va más allá de cubrir sólo a trabajadores. Pues, los beneflcios de

previsión o asistencia social que se pretenden, tienen como destinatar¡os a todos los

miembros de la soc¡edad, en forma indiv¡dual y colectiva. Lo subrayable es que a la

seguridad social, la considera parte de la ciencia política. Por otra parte, expone que la

'' Pe¡¿te nlvero ob. c¡l. Páo 17

" lua. eag rs
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finalidad de la m¡sma, es el sostenimiento de la paz y prosperidad social. Por lo que

defin¡ción anterior, consiituye una concepción avanzada en la materia.

la

P€ra Péñate Rivero, al abordar el iemar "Es la parie de la política social constituida por

el conjunto de instituciones que crea el Estado y que se sufragan con cot¡zaciones,

impuestos u otras vías, mediante las cuales se organiza la protecc¡ón económico social

de la población frente a las c¡rcunstancias que privan de ingresos, aumento de las

carqas económ¡cas o que afectan la salud, con el objetivo de reparar o atenuar sus

consecuencias."a

Dicha definic¡ón, concibe a la seguridad social como parte de la polít¡ca social del

Estado, quien crea las instituciones financiadas con ingresos de diversa índole

previamente establecidas; cuya organización tiende a la protección de la población, de

carácter económico y socia¡, para que pueda afrontar las cargas económ¡cas y de

salud, para aminorar los efectos produc¡dos. De igual manera, concibe la misma, para

toda la poblac¡ón y no sólo para la parte Iaboral del pais.

Guiilermo Cabanellas de Torres, establece los puntos de vista, para deiinlr la seguridad

social. Para ello, destaca: "La política social muestra a la seguridad social, como la

lucha contra la m¡seria y los males que comprometen el nivel de vida y bienestar de la

población; y vista como institución jurídica, la cual se caracter¡za por la coercibilidad

administrada por un organismo público o semipúblico que preste medidas preventivas,

" tbid. Pág 15.
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curativas y de readaptación; así como prestaciones económicas substitutivas de

remuneración."24

Dentro de los derechos económicos, soc¡ales y culturales, se enfatiza que el derecho a

la segur¡dad social, es: "Un complemento al derecho del trabajo y su remuneractón, es

una defensá frente a riesgos y acontecimientos que le pueden ocurrir a un trabajador a

lo largo de la vida. Generalmente esta función, la asume el Esiado, ofreciendo al

trabajador y su fam¡lia atención médica, seguros por enfermedad, y otros. lnclusive la

misma, en algunos paises, suele llegar hasta el seguro de desempleo y seguro del

^iÁ.-ir^ "25

2.2. Elementos

"Se ent¡ende por asistencia méd¡ca el conjunto de exámenes, ¡nvestigaciones,

tratamientos, prescripciones, ¡ntervenciones médico quirúrgicas y otras actividades que

correspondan a los programas de prestaciones del lnstituto, los cuales deben poner a

la disposición del individuo y en consecuencia de la colect¡vidad, los recursos de las

cienc¡as médicas y otras cienc¡as afines que sean necesarios para promover,

conservar, mejorar o restaurar el estado de salud, prevenir especÍficamente las

enfermedades, y mantener y restablecer la capacidad de trabajo de la población. Las

prestaciones en seTvicio de los Programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes,

se proporc¡onan en mnsultorios, hospitales y otras unidades médicas propias del

::rbid. Pés.3es
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lnstituto, por medio de su cuerpo médico y del respectivo personal técntco y auxiliar.---

También podrán suministrarse a domic¡lio para el Programa de Enfermedad y

Maternidad "26

Se considera que la esencia de la seguridad social se deja ver en las man¡festaciones y

tendencias de sistemas nacionales; así como en los planes y programas propuestos

para su desarrollo. Por ello, la seguridad social comprende y representa en su

denominación y alcance, una superación del seguro social. Asimismo, la misma

presenta los rasgos o elementos siguientes:

a) "Personas protegidas: Pretenden garaniizar a toda la población los medios de

subsistenc¡a y servicios médicos cuando falta el empleo o aumentan las cargas

familiares.

b) Riesgos o contingencias: Se extiende la noción de r¡esgo, que no consiste sólo en

la pérdida de empleo, s¡no también en la reducción de vida. En la tarea de

determinar el campo de acción de la seguridad social, algunos planes ¡ncluyen

materias que corresponden a la política social en su totalidad, tales como: el pleno

empleo, el n¡vel de salarios, la política educac¡onal, la vivienda, la seguridad y salud

en el trabajo y una variada red de servicios sociales. Lo que se puede afirmar en

ese sentido, es que para la plena realización de la misma, con esa ampl¡tud;

requiere de un cambio de base económica de la sociedad capitalista, como lo

manifiesta Durand, la cual consiste que dentro del terreno burgués, la seguridad

'?61\4anrique, FernanCo Man u al cle derecho de la s€gu ridad social en Guatemala. Pág 60
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social precipite la evolución del régimen civil, la sociedad política y la

sociológica de la soc¡edad, una verdadera revolución."27

Peñate Rivero, manifiesta que de acuerdo a las recomendaciones 67 y 69 de la

Conferencia lnternacional del Trabajo, un conjunto coherente de eventualidades

determinadas suponen un riesgo, bien para la salud como para los medios de

existencia. Así, las principales eventualidades relac¡onadas con la segurjdad social,

según han sido manifestadas en el Convenio 102 de ¡a OlT, relativa a Ia norma mín jma,

constituyen actualmente el mayor denominador común de las diversas concepciones

de la antes referida Conferencia, sobre la cual se haya conseguido un acuerdo

internaciona¡, el que preceptúa:

c) Prestaciones: Hay una tendencia generalizada para hacer que el beneficio

corresponda al nivel de ganancias y aceptacjón del reconocimiento del derecho a la

salud como parte de ¡a seguridad social. En ordén a la indemnización de los

riesgos soc¡ales, la mencionada, tiende a una organ¡zación coherente y completa

de reparación.

d) F¡nanciamiento: El sostenimiento de los s¡stemas de seguridad social, se funda en

el pÍincipio de solidaridad. Los recursos destinados a garanlizat el funcionamiento

del sistema tienen su or¡gen en cotizaciones o impuestos.

27 Peñate Rive¡o ob. Cit. Pág 20
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e) Administrac¡ón. Caracterizada por integrar

m¡smo procédimiento, situando a la vez, a

cond¡ciones.

un solo sistema de prestaciones y

todos los trabajadores en igualdad

Asimismo, la Oficina lnternacional del Trabajo, ha señalado como medios establecidos

por el Estado para la consecución de los fines de la conferencja, los siguientes:

a) "El seguro social: En virtud del cual los miembros de ciertas clases de población

están obligados a pagar, o pagan voluntariamente, o debe pagarse en su nombre

cotizaciones que les conceden derechos, una vez cumplidos los requis¡tos

necesarios, a prestaciones cuyo importe y cont¡ngencias determina la ley." 28

b) Un servicio público, definido por la Oficina lnternac¡onal del Trabajo, así: ,,Los

miembros de ciertas clases de la población, en las condiciones previstas por la ley,

tienen derecho a prestaciones de un importe determinado, que son sufragados por

la colectividad."a O sea que, los miembros de cierta clase de Ia población tienen

derecho, previo examen de recursos económicos, a prestaciones determinadas por

la ley.

c) La asistenc¡a social: "El medio por el cual los miembros de cierta clase de la

población obtienen, previo examen de recursos emnómicos, prestaciones

?s tbid. P¿o 22
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deierminadas por Ia ley, que son costeadas por la comunidad y que se

ante las contingencjas previstas en la legislación."s

La Ofic¡na lnternac¡onal del Trabajo, da el concepto siguiente: "La seguridad social, es

la parte de Ia política social constituida por el conjunto de inslituc¡ones que crea el

Estado y que se sufragan con cot¡zaciones, ¡mpuestos u otras vÍas, mediante las cuales

se organ¡za la protección económico soc¡al de la población frente a las c¡rcunstancias

que pr¡van de ¡ngresos, aumentan las cargas económ¡cas o afectan ¡a salud, con el

objetivo de reparar o atenuar sus consecuencias."3l

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó e¡ 1O

de dic¡embre de 1948, Ia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que

constituye la base del sistema de derechos humanos universalmente reconocidosi y en

el Articulo 22 estipula: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a

la segur¡dad soc¡al y obtener mediante el esfuerzo nac¡onal y la cooperación

¡nternac¡onal, hab¡da cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su

dignidad y al ljbre desarrollo de su personalidad."32

Asimismo, en el Artículo 25 preceptúa: "Toda persona tiene derecho a un modo de vida

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial:

al¡mentación, el vestido, la vivienda, la asistenc¡a méd¡ca y los servicios soc¡ales

30 l¡Í¿.
ll rbid. P¿s 23
" tbid. Pás 24



necesarios; tjene asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por

c¡rcunstancias independientes de su voluntad. La matern¡dad y la infancia tienen

derecho a cu¡dados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimon¡o o

fuera de matrimonio, tienen derecho de igual protección social."33

El Artículo 22 de dicha Declaración, establece que la seguridad social debe concebirse

como un esfuerzo nacional de cada Estado, con Ia cooperac¡ón de la comunidad

internacional. Esto significa que ya no es ún¡camente una cuestión particular de cada

Estado, sino que es también una responsab¡l¡dad de todos los Estados que integran

esta comunidad. De ello se desprende el carácter universalista que tiene la misma,

como una obligación mundial; para satisfacer las necesidades, económicas, soc¡ales y

cultura¡es de las personas, como presupuesto necesario para la consecución de un

bienestar general.

El Artículo 25, hace referencia a la seguridad social, en dos sentidos: El primero, como

un derecho inherente e ina¡ienable de la persona a un nivel de vida digno para ella y su

fam¡lia, que comprende la salud y el bienestar económico social; el segundo, se refiere

al derecho de las personas a los seguros sociales y seguros contra contingencias tales

como: enfermedad, inval¡dez, viudez, vejez, desempleo u otro riesgo, especialmente el

caso de maternidad y la infancia concebida como el derecho que tienen los niños y

n¡ñas a cu¡dos y tratamientos especiales, referentes a su estado.

" tb¡d.
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Además, de la Declarac¡ón antes indicada, el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea 
"u'

General de las Naciones Un¡das, aprobó el Pacto Iniernacional de Derechos

Económ¡cos, Sociales y Cultura¡es, que en el Artículo 9 preceptúa: 'Los Estados partes

en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona a la segur¡dad social,

incluso al seguro social".

Del referido Pacto, se puede inferir que la segurjdad social y el seguro social, se

conciben como parte de los derechos humanos más elementales de todas las personas

que forman parte de la comunidad internacional reunida en el pleno de la Organización

de las Nac¡ones Un¡das (ONU).

En el compendio y análisis de los Acuerdos de Paz, específicamente el Convenio sobre

Aspectos Soc¡oeconóm¡cos y Situación Agraria, el Gobierno de Guatemala y la Un¡dad

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), acordaron: "La seguridad social

const¡tuye un mecanismo de solidaridad humana con el cual se contribuye al bienestar

social y se sientan las bases para la estabilidad, e¡ desarrollo económico, la unidad

nacional y Ia paz. De acuerdo a la Constitución Política de Ia República de Guatemala,

la aplicación del régimen de seguridad social, corresponde al lnstituto Guatemalteco de

Seguridad Social, IGSS, que es una ent¡dad autónoma. Las partes cons¡deraran que

deben tomarse med¡das correspond¡entes a efecto de ampliar su cobertura, mejorar

sus prestac¡ones y Ia amplitud de sus serv¡c¡os con calidad y efic¡encia. Para ello, hay

que considerar:
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a) Garant¡zar una gest¡ón administrat¡va p¡enamente autónoma del IGSS, en

aplicac¡ón al princip¡o constitucional de coordinación con las inst¡tuciones de sa¡ud,

en el marco del s¡stema nacional de salud;

b) De acuerdo con el Conven¡o de la OIT ratificado por Guatemala, la seguridad

social, debe comprender programas de asistencia médjca y prestaciones

relacionadas con enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrev¡vencia,

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, empleo y familiares;

c) Fortalecer y garantizar la aplicación de los princ¡pios de eficiencia, universalidad,

un¡dad y obl¡gatoriedad en el funcionam¡ento del IGSS;

Fortalecer la solvencia financiera del IGSS mediante un sistema de contrato

tripartito de contr¡buc¡ones;

e) Promover nuevas formas de gestión del IGSS con la participación de sus sectores

constitutivos;

f) Hacer efecliva la inserción del IGSS en e¡ sistema coordinado de salud; y

g) Crear condiciones que faciliten la incorporación plena de todos los trabajadores a Ia

seguridad social."3

3a Medina Bermejo, Joaquh y Jezreel Asaí Rjvera Samuel. Los Acuerdos de paz, compend¡o y anát¡s¡s .le tos 36
años deguerrá. Pá9. 67.



El Acuerdo número 295 precitado, establece que la mencjonada instituc¡ón, const¡tuye

un mecan¡smo de solidaridad humana, con el cual se contribuye al b¡enestar social; ello

implica que es un instrumento necesario para conseguir esa felic¡dad general que se

persigué. Por otra parte, sienta las bases de estabilidad, desarrollo económico, la

unidad nacional y la paz social para conso'idar el bienestar referido. lnstaura que el

lnstituto Guaiemalteco de Seguridad Soc¡al es el ente encargado de la seguridad social

en el país, de conformidad con la Const¡tución Política de la República de Guatemala.

Se acordó también, que deben implementarse las medidas necesarias para ampliar la

cobertura en esa materia, mejorar sus prestaciones y sus sery¡cios con calidad y

eficiencia Aunque, no lo haga expresamente, se entiende que la amp¡iación de la

cobeTtura es para toda la poblac¡ón, pues ese es el sentido filosófico de los Acuerdos

de Paz relacionados.

Para ello, se menc¡ona que debe garantizarse la adm¡nistración efectiva del IGSS para

la aplicación de programas relativos a la salud y as¡stenc¡a a las contingencias soc¡ales

reconocjdas y otras que deben implementarse, como el desempleo. Además, deben

fo.talecerse los principios rectores del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social,

regulados en su Ley Orgánica. Refiere por otra parte, que debe fortalecerse el

financiamiento del IGSS, por medio de la contratación tripartita, cuest¡ón que ya está

regulada en la Ley Orgánjca de la institución, péro que no ha sido cumplida. Debe

insertarse el sjstema de la seguridad social a la salud instituc¡onal del país, para su

mejor cumplimiento. Por últ¡mo, acuerda facilitar la incorporación de todos los



trabajadores del país al s¡stema de la misma, lo que no se ha cumpljdo a la fecha por

falta de voluntad política.

Después de haber hecho un breve anál¡s¡s de las diversas definjciones conceptuales y

enfoques; se considera que la seguridad social es la voluntad política del Estado

manifestada a través de inst¡tuciones; creadas con ei objeto de dar asisténcia médica y

económica a qu¡enes sufren ¡as diversas contingencias acaecidas en las re¡aciones de

trabajo y de otra índolei brindando b¡enestar a todas las personas que forman parte de

la comunidad nacional sin discriminación alguna; toda vez sean contribuyentes y

afiliadas a Ia institución encargada de brindar la misma.

No obstante, la def¡nición anterior, la cual persigue un marco ideal de seguridad social

en Guatemala; el seguro social está destinado únicamente a quienes aportan al

sistema creado y existente; dejando fuera a quienes no Io hacen. Las personas que

contribuyen son las que tienen un trabajo formal; pero la mayoría de la población no

tiene una estabilidad laboral, en consecuencia no aportan al sistema y por consiguiente

quedan fuera del m¡smo. El sector de la población que queda s¡n la protección del

sistema referido, en casos muy excepcionales, reciben la denominada asistencia social

temporalmente, lo que hace que se p¡erda la seguridad referida como po¡ítica d¡señada

permanentemente destinada a quienes sufren las diversas contingencias de carácter

social.
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2.2.1. Principios de la segur¡dad soc¡al

Sobre los pr¡ncipios rectores de la institución, no existe un criterio unificado en la

doctrina, puesto que cada quien los expresa de acuerdo a la concepc¡ón sobre Ia

misma. Djcho de otra manera en la concepc¡ón de la segur¡dad soc¡al, hay quienes se

pronuncian sobre que ésta, debe atr¡buirse como una función esencial del Estado; otros

en cambio, op¡nan que para que exista de manera plena, debe dejarse en manos de

empresar¡os el manejo de la misma, con todo lo que representa. No obstante, se

éxponen los principios rectores planteados por autores especialistas en la materia;

¡ndepend¡entemente de cualquier apreciación ¡deológica que conlleven.

Peñate Rivero, enunc¡a ún¡camente dos principios que rjgen, según su criterio, y que

constituyen el fundamento de la segur¡dad soc¡al, siendo el primero de estos:

a) "Un¡versalidad: Este principio, consiste en que Ia m¡sma, debe cubrir a todos los

habitantes de una nac¡ón. Toda persona debe estar asegurada mntra todos los

riesgos. Los regímenes de ésta, determinan en un sentido la estructura económica,

política y social de cada país; generando con el¡o, cambios en Ia redistribuc¡ón de

la renta nacional; la segur¡dad réfer¡da, es el jnstrumento para alcanzar la justicia

social."s

Encuentra su fundamento precisamente en la justicia social, que es el anhelo de todos

los seres humanos, puesto que ésta se pone de manifiesto a través de ella y todo lo

"" Peñate Rivero Ob. Cit. Pág 26
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que implica, ya que al abarcar a

hablar de una equidad social en

el ségundo:
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toda la poblac¡ón sin d¡scriminación alguna, se puedrí]1,;1.'

su verdadera dimensión, al brindar bienestar a todos; y

b) "Soljdaridad: Conforme a este principio, todos los integrantes de la sociedad, tienen

la obligación del destino de la misma y de cada uno en particular.fodos los

miembrós de la sociedad tiene en conjunto el deber de enfrentar un¡dos las ¡uchas

y trjunfos sobre las diversas contingencias sociales que sobrevienen a ella, tales

como: las enfermedadés y accidentes que conllevan la asistenc¡a médic¿, y las

prestaciones de carácter económ¡co. Debe conceb¡rse además, que adic¡onal al

deber moral y social, también sea un comprom¡so de carácter económico y

jurídico."36 Esto es complementar¡o al principio anterior; porque en é1, enuncia

derechos y en éste, obl¡gac¡ones.

C€banellas de Torres establece que los principios de la seguridad social se pueden

divid¡r en dos clases: "Principios genéricos y técnims. Entre los primeros se encuentra

Ios de solidaridad, subsid¡aridad, autogestión y autorregulación. Entre los segundos, los

de universalidad, integralidad, igualdad y unidad,"37 que a continuación se desarrollan:

a) "Pr¡nc¡pio de solidaridad: Éste implica, la responsabilidad entre los habitantes de

una nación, porque abarca iurisdiccionalmente el territorio de un Estado

determ¡nado. La concepción de solidaridad es humanitaria, ya que entre los

'6lbrd., P¿g m' C¿bane Lds de Torres y A ¿alá 7¿mora v C¿s¡llo Ob. Cit. Pá9. 392.
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hombres se encuentra la dimensión de la misma. La seguridad soc¡al, ante las'-l

s¡tuac¡ones o contingencias protegidas, no tiene sentido; ya que sería un artif¡cio

oscuTo o no se puede concebia s¡n la participación activa de la comunidad y el

apoyo humano.

En este sentido, la solidaridad involucra la obligación de todos en la práctica de la

segurid¿d relacionada en diferentes formas, canalizadas por medio de los sacrificios de

los jóvenes en relación de los v¡ejos, de los sanos respecto a los enfermos, de los

ocupados laboralmente respecto a los desempleados, y de los vivos respecto a los

fallecidos; lo que trae como consecuencia la carga de los unos ante los oiros. Como se

establece, la población económicamente activa respecto a la población pasiva o

jubilada.

b) Principio de subsid¡aridad: Este consiste, que ante la imposibilidad o insuficiencia

de uno mismo, de superar las af¡icciones y necesidades personales y famil¡ares; es

necesario que otros colaboren o se hagan cargo de aliviar las mismas, tsniendo en

cuenta como principal obligado al Estado y en segundo a los particulares. Para ello,

se debe organizar la forma en que subsidiariamente se va a colaborar con los otros

que son los necesitados-

c) Principio de la autogestión: Este se reiiere, a la organización y administración de

las partes interesadas de la seguridad social, como contribuyentes y beneficiar¡os

de la misma, real¡zando Ia gestión con autonomía y menos carga burocrática; sin
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excluir la flscalización públjca

manejos.

de¡ Estado para evitar los fraudes y los

Este princip¡o, es dable para que la gestión de la seguridad relacionada, sea practicada

por quienes conocen las cuest¡ones internas y directas; ya que al final, son estos los

que aportan y reciben los beneficlos.

d) Principio de la autorregulación: Consiste en la existencia de órganos de seguridad

social, que cuenten con facultades de creación de su normat¡va que le concierne y

que por medio de la auionomía conlerida por el Estado, emitan sus propios

reglamentos y otras disposic¡ones de carácter legal entre la ¡nstitución encargada

de la m¡sma y los beneficiarios.

e) El pr¡ncipio de universalidad: Se refiere a que el beneficiario de la protección social,

sean: 1) los trabajadores más necesitados; 2) todos los trabajadores, 3) todos los

individuos y grupos neces¡tados, trabajen o no; y 4) toda la población de un país.

En otro sentido, el principio intenta orientar la seguridad social hacia todos sin

ninguna d¡stinc¡ón; ya sean trabajadores o no, esa es la tendencia y el sentido del

princip¡o.

Contra la universalidad absoluta de éste, se aduce que las personas con recursos

medianos y holgados, se encuentran en condiciones de constituirse en sus propios

aseguradores sociales.
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El principio de integralidad: De conformidad a éste, para que exista una seguridad

soc¡al auténtica, es necesario estar cubierto por lo menos de las cont¡ngenclas más

normales o comunes. Aunque no se menciona cuáles son esas eventualidades,

deben comprenderse aquéllas como: las enfermedades, accidentes, maternidad,

vejez, ¡nvalidez, desempleo, entre otros. Y que necesitan cubrirse con los seguros

sociales posibles para enfrentarlas.

g) El principio de igualdad: Reside en que la seguridad social debe comprender

derechos y obl¡gaciones, sin d¡ferenciación de clases sociales, raza, credo, ideas

polít¡cás o s¡ndicales. Lo anter¡or, significa que todos deben aportar al seguro soc¡al

para tener derecho a los benef¡cios en proporción a sus aportes.

h) Princip¡o de unidad: Este principio, consiste en que debe existir unidad y armonÍa

en la organización legislat¡va, administrativa y financiera del sistema de seguridad

social; pa¡a evitar cualquier contradicción y desigualdad en la misma. De lo

expuesto, se deducen las ventajas de simplificar su puesta en práctica."38

2.2.2. Naturaleza jurídica

Al adquirir Ia seguridad social autonomía doctrinal y posi(iva, las reglas fundamentales

que la ¡ntegran son de orden público, de imperativa vigencia, renunc¡abilidad prev¡a

inaceptable y de exigencia total para sus beneficiar¡os; por otro lado constituye un acto

33 Cabanellas de Tores y Alcalá-Zamora y Castillo. Ob. C¡t. Págs. 399 a 403.
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administrat¡vo, a quienes otorga y distribuye los

en estado de necesidad, y que se lleva

administrat¡va delegada por el Estado.

En Guatemala, la seguridad soc¡al

en la Constitución Política de la

pública. Además, está regulada en

el ¡nterés social prevalece sobre el

beneficios cuando estos, se

a cumpl¡mjento por una

es de carácter const¡tucional, cuyo fundamento eslá

Repúbl¡ca; de donde se infiere que su función es

normas de carácter ordinar¡o y reglamentario, donde

interés particular.

2.3. Características

Las características de la seguridad social están conten¡das dentro de la normativa de la

seguridad social en Guatemala, que consta de normas de carácter constituc¡onal,

ordinario y ¡eglamentario, por lo que es necesario hacer un análisis jurídico de las

mismas.

2.3.1. De carácter const¡tuc¡onal

La seguridad social está instituida en el Artículo100 de la Constitución Política de la

República dé Guatemala, la cual establece que el Estado de Guatemala, reconoce y

garantjza ese derecho, para beneficio de los hab¡tantes de la Nación. Asimismo,

acuerda que el rég¡men de la mjsma, se instaura como func¡ón pública, en forma

nacional, un¡taria y obligator¡a. Ademés. estipula que la aplicación de su régimen

corresponde al lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social (IGSS). Lo que regula el
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Artículo anterior, es que el Estado de Guatemala, además de reconocer la seguridad

social, avala la misma; valiéndose de mecanismos que permitan brindar esa protección.

Ello signif¡c€, que d¡cho ente, es el garante y en consecuencia, la seguridad

relac¡onada, es una garantía de carácter específico.

Lo anterior es conespondiente con lo que establece el Artículo 2 de la Carta Magna

relacionada; la cual estipula que dentro de los valores ¡nherentes a la persona, se

encuentra la seguridad en forma genérica como uno de los deberes que el Estado debe

ga.ant¡zar a los habitantes de la República coadyuvando para ello, con el propós¡to

supremo de alcanzar el bien común. Por lo expuesto, esta institución de carácter soc¡al,

busca además, una estabilidad de forma económico-social.

También especifíca los principios rectores de la seguridad social en el país, s¡endo

estos: a) Función púb¡ica: este principio, s¡gnifica que el Estado, a través de las

inst¡tuciones creadas para ello, es e¡ obl¡gado a prestar y garantizar la seguridad social,

y no part¡culares; b) Forma nacional: Éste implica que la misma debe estar d¡r¡gida

hacia todos los habitantes de la Nación que comprende el Estado de Guatemala; c)

Unitaria: Prjncipio que inst¡tuye que la seguridad social en Guatemala, debe estar

organizada, administrada, legislada y financ¡ada bajo un solo régimen para ev¡tar ¡a

contradicción en la ejecución del mismo, y en el cumplimiento de sus objetivos y fines;

y d) Obligatoria: Principio que impone el deber del Estado, para garantizarla como un

derecho humano inherente a Ios personas de manera gratuita.
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No obstante a Io anterior, en el país, no se cumple con las finalidades propuestaS¡l'

puesto que la misma, en la realidad sólo está dirigida a la pob¡ación económicamente

activa y financ¡ada de manera tripartita; es decir, con la contribuc¡ón de los patronos,

los trabajadores y el Estado. Siendo gratuita en alguna forma la as¡stencia social en

cuanto a la salud; ya que es prestada por hospitales y centros de salud pública.

Además, se puede concluir que la seguridad social no está dirigida a toda la población,

violando un derecho fundamental como lo es el de igualdad, instituido en la

Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece: "En Guatemala

todos los hombres y las mujeres son iguales y tienen los m¡smos derechos y

responsabilidades.. . ". (Artículo 4).

2.3.2. De carácter ord¡nario

La seguridad social en forma específlca está contenida en el Decreto número 295, Ley

Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al. Dicha Ley, prescribe en su

Artículo 1, que el lnstituto es e¡ encargado de velar por la misma. Sin embargo, el

Articulo 29 del m¡smo cuerpo legal, instituye que el régimen de seguridad social

comprende protección y beneficios para los siguientes riesgos de carácter social; tales

como: "a) Accidente de trabajo y enfermedades profesionales; b) Maternidad; c)

Enfermedades generales; d) lnvalidez; e) Orfandad; f)Viudedad; g) Vejez; h) Muerte en

cuanto a los gastos de entierro; i) Los demás riesgos de carácter social, que
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determinen los reglamentos aprobados como Acuerdos por parte de la Junta

como autor¡dad suprema del lGSS".

En cuanto a los recursos y sistema f¡nanciero del rég¡men de seguridad social, el

Artículo 38 del Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala, establece

que: "...es en forma tripartita distribuido de la siguiente manera: Un 25% contribujrán

los trabajadores, un 50% los patronos y un 26% el Estado'.

En la actualidad, existen diversidad de riesgos aún no contemplados en dicha

normativa como es el desempleo; y que en otros países, si lo tienen contemplado como

tal. Es de hacer énfas¡s que Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Social, de carácter ordinario, tiene más de 50 años de vigencia; la cual la hace caduca

en cuanto a la cobertura de la segur¡dad social mnstitucionalmente establecida.

Por lo anterior, es necesaria la creación de una nueva normativa que permita garantizar

la salud, la vida, la integridad física y la protección del hombre ante contingenc¡as o

riesgos aunque sean estos económicos. Si bien es cierto el IGSS, por Io general es

proteccion¡sta médica y qu¡rúrgicamente, por ser el ente encargado constitucionalmente

de velar por la seguridad social, debe en coord¡nac¡ón y cooperación con el Ministerio

de Trabajo y Prevjsión Social, así como con el Min¡sterio de Economía, tratar de

manera conjunta otros riesgos de carácter económico como lo es el desempleo en su

mu¡t¡plicidad de denominaciones doctrinar¡as y legales.
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2.3.3, De carácter reglamentario

Los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Soc¡al, son de carácter reglamentario y desarrollan la normativa ordinar¡a en cuanto a

la seguridad social en Guatemala. Estableciendo además, los l¡neamientos y el

procedim¡ento para el desarrollo, aplicación y prestación de los servicios determ¡nados

como riesgos en la Ley Orgánica del IGSS. Es oportuno, hacer mención que el ¡nstituto,

al emitir esta clase de reglamentos, avalados por la Junta Directiva del mismo, 9n un

porcentaje signiflcativo al aplicarse a casos concretos, viola los derechos de los

asegurados y los beneficiar¡os. Un claro ejemplo es el Reglamento relativo a la Vejez,

lnvalidez y Sobrev¡vencia, que por el cons¡derable número de afil¡ados cuando estos

por alguna c¡rcunstancia de la vida recurren a lo estipulado por este Reglamento, t¡enen

que hacerse varios exámenes de salud y estudios de carácter socioeconómico,

evaluarse y someterse a los procedimientos establecidos de manera desventajosa,

para luego quedar en el desamparo; porque el lnstituto, fundamenta argumentos la

mayoría de veces, no ajustados a la realidad n¡ a la neces¡dad del asegurado.

provocándole gastos al tener que tratarse medicamente con otros profesionales en

clínicas particulares, comprar la medicina o tratamiento por su cuenta, que en la

mayoría de los casos no está al alcance de los mismos.

Todo esto, mientras el lnstituto resuelve y efectúa los exámenes de rigor durante un

tiempo de hasta tres años aproximadamente o más; para que posteriormente

dictaminen los médicos internos, que el asegurado no califica según lo establecido en
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el Reglamento de lnvalidez, Vejez y Sobrevivencia. En este caso el afiliado puedé1i!"

plantear una apelación ante el gerente de dicha institución y esperar que resuelva

autorizando o nuevamente una evaluación de carácter médico y determinar s¡ califica

en defin¡t¡va. De no ser favorable el resultado de esta apelación o haber sido el

dictamen clínico desfavorab¡e de nuevo, se puede plantear un amparo de carácter

constitucional por violar los derechos fundamentales del asegurado como Io es la vida,

la sálud y la integridad física. Existiendo además otra vía como Io es emplazar al

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social ante un Juzgado de Trabajo y Prev¡sión

Soc¡al; pero durante todo este proceso el afiliado queda desamparado y no recibe

atención médica

2,3,4, Sistema f¡nanc¡ero de la seguridad social

Cuando se aborda el sistema f¡nanciero de la relacionada inst¡tuc¡ón, se refiere al orden

juríd¡co que regula como está estructurado el financiam¡ento de la misma. Este s¡stema

se encuentra reglamentado en primer lugar, en ¡a Const¡iución Política de la Repúbl¡ca

de Guatemala, específlcamente en el Artículo 100 segundo párrafo, el cual preceptúa

que el Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen del seguro

soc¡al, tienen la obligación de contribuir a financiar dicho régimen. Lo anterior, se

conoce en la doctrina como sistema tripartito, porque su financiamiento g¡ra en torno a

tres entes que tienen obligatoriedad de f¡nanc¡ar¡o.
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La Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Socia¡, en su capítulo V,

establece los métodos de contribución y el sistema financiero del régimen de seguridad

social de la siguiente manera:

a) Método de triple contribuc¡ón: Esie método, tiene como base las cuotas

obligatorias por parte del Estado, los patronos y los trabajadores; cuando los

beneficios se oiorguen a la clase trabajadora o parte de ella.

b) Método de única contribución: Éste, cons¡ste en la contribución proporcional de los

ingresos de cada habitante que sea parte activa en el proceso de producción de

artículos o servicios; y cuyo régimen de seguridad social incluye a toda la

población.

c) Método bipartito: Este método se basa en Ia contribución, además de lo establecido

en la literal anterior, por la otra parte cuando sea necesar¡o.

El Artículo 43 de ¡a Ley Orgánica del lnstituto Guatemalieco de Segur¡dad Social,

est¡pula que: "El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, está facultado para

implementar otros sistemas financieros como el de reparto o el de capitalizac¡ón

colectiva. No obstante, deben establecerse sistemas financieros más simples de

orientación socjal como el denominado Presupuesto Social, Soc¡al Budgeting".
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A pesar que la ley no hace referencia alguna, sobre qué debe entenderse por estos

sistemas fanancieros, se recurre a la doctrina para explicar en que consiste cada uno de

e¡los. De esa cuenta, el autor Peñate Rivero refiere que: "Este sistema o método,

denominado también de equilibrio presupuestario, pay-as-you-go, cons¡ste en la

proporción que existe en el año enke los pagos de pensiones y las contribuciones de

los afil¡ados, generalmente del trabajador, el empleador y el Estado; y que sólo se

establecen mínimas reseryas para las contingencias. Por ello, la generac¡ón actua¡

financia a la anterior en forma directa."@

De ¡o anterior, se deduce que este sistema toma en cuenta la congruencia que debe

existir entre las pensiones que se pagan y las contribuciones obtenidas; y que

únicamente debe reservarse lo mínimo para ¡os r¡esgos o contingencias que pueden

acontecer

El autor Cabanellas de Torres, refiere que el s¡stema de capital colectivo, consiste en:

"Basarse en la prima general, por cuanto su equilibrio financiero se c¡rcunscribe en

cubr¡r de manera conjunta, con las indemnizaciones del seguro a los asegurados, ¡os

riesgos que pueden alectar también a todos ellos. De lo anterior, se puede deducir que

este sistema se basa en cubrir financ¡eramente la seguridad social con las

contribuciones de todos los asegurados que los puedan afectar en forma conjunta."4

tn Pe¡ate nlvero ob. cit. Páo 53
a0 Cabanellas de Tores yAl;lá-Zamora y Castillo Ob. Cit. Pág

73
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El denominado presupuesto soc¡al, social budgeting, se refiere a la redisiribución

carácter soc¡al de los ingresos que perc¡be el Estado para cubrir la mayor parte de

riesgos sociales hacia los trabajadores.

2.4. Benef¡c¡os

Los beneficios que sirven de guía a la seguridad social, y que caracterizan a la

institución son Ios siguientes:

- Amparar a toda la sociedad, especificando necesidades propias de cada grupo

soc¡al, y las que emanan de cada contingencia;

- Los derechos y obligaciones de beneficiados y contribuyentes, se regulan por una

misma ley, con el objeto de que su aplicación sea general. Esie beneficio también

alude a la unidad administrativa de los riesgos;

- La seguridad social debe amparar todas las contingenc¡as soc¡ales y en todos los

planos que imponga Ia necesidad. El régimen de previsión social guatemalteco

establece este beneficio de conformidad con un sistema de protección minima,

- Sobre ¡a base de ser ¡ealistas en el avance hacia la universalidad, tales metas

deben buscarse en forma progresiva:
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- Concebir al régimen unitar¡o de seguridad social como obligatorio y que su costo -^--

sea equitativamente distribuido en proporción a la capacidad contributiva de los

miémbros de la sociedad

2,5. Coberturas

La institución encargada de aplicar la segur¡dad social en Guatemala se denomina

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social; y a pesar que la Constitución Política de la

República de Guatemala establece que es para beneficio de toda la población, no se

cumple con dicho objetivo. Sin embargo, entre los programas que ¡ncluye el ¡nstituto,

conforme su Reglamento se encuentran los s¡guientes:

a) Acc¡dente en general. Este programa comprende lo siguiente: a) Los accidenles de

trabajo. Cuando ocurren con ocasión o por consecuencia de las labores que

ejecuta un trabajador a favor del patrono. b) Los accidentes comunes. Los que

ocurren fuera dsl tiempo que el trabajador presta su servicio a favor del patrono.

b) Enfermedades en general. Enfer"medades profesionales que acaecen a

consecuencia del desempeño de determinada labor, muchas veces porque el

organismo de la persona se rec¡ente por la exposición repetida y por el lapso de

tiempo de ciertos agentes exiernos. Enfermedades comunes, son las que no

obedecen a un hecho que sobrévenga por el desempeño de un trabajo.
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fases que se cubren son durante la fase prenatal, la fase natal, la fase postnatal.

d) El benef¡c¡o de invalidez, vejez y sobrevivencÍa. Este régimen se encarga de los

riesgos de carácter social que ¡a Ley Orgánica del Inst¡tuto contempla, otorgando

protección y benef¡c¡os a los trabajadores: invalidez, vejez y sobrevavencia, y ¡as

necesidades creadas por el fallecimiento: la orfandad y viudedad. Uno de sus flnes

principales es compensar mediante el otorgamiento de prestaciones en d¡nero, el

daño económ¡co resultante de la cesación temporal o definitiva de la actividad

laboral. Por medio de esie s¡stema o programa se administra la concesión de las

prestaciones, cuando ocurre alguno de los riesgos mencionados en la forma que lo

indica el reglamento emitido para el efecto.

e) Prestacionés por motivo de la muerte del trabajador. La muerte del trabajador es

una forma de terminación de los contraios de trabajo, trae consigo algunas

consecuencias jurídicas en el ámbito laboral, como lo es el desembolso económico

que el patrono debe efectuar de acuerdo a ¡o que determinan las normas jurídicas

existentes. La muerte puede ser tanio por un riesgo laboral en la ejecución de

determ¡nada labor, a favor de un determjnado patrono o por otro motivo fuera del

medio del trabajo. En ambos casos, serán los beneficiarios del trabajador a quienes

les corresponderá el pago de los beneficios económicos postmortem del irabajador.
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Si la muerte es por consecuenc¡a de un rlesgo laboral, el Código de Trabajo en el

qu¡nto, establece que su cónyuge supérstite, sus hijos menores representados como

corresponde, sus h¡jos mayores o sus padres, tendrán acción d¡recta para reclamar la

indemnización y sin neces¡dad de declaratoria de herederos o radicación de la mortua¡.

El autor Guillermo Cabanellas aflrma que: "Esta acción no es una reclamación común

de los sucesores del fallecido, s¡no que actuarán mot¡vados por el derecho al que han

sido lesionados, que deviene por la subsistencia material que se aseguraba de parte

del trabajador porque ahora el ingreso económico ha desaparecido. El resarcimiento se

traspasa por razón social de necesidad, a las personas que dependían de los ¡ngresos

de la víctima; no se le mnsidera un bien hereditario del que el trabajador podía

disponer libremente en vida."a1

Ahora bien, si la muerte fue por motivo ajeno a un riesgo laboral, el desembolso

económico será en concepto de la indemnización postmortem regulado en el Artículo

85 del Código de Trabajo y en el Artículo 102 de la Constitución Política de la

República de Guatemala, d¡cho pago se efectuará en forma compartida entre el patrono

y e¡ Seguro Social s¡ el trabajador estaba sujeto a algún régimen de sobrev¡vencia. Así

tamb¡én, el patrono deberá pagar las prestaciones laborales que se encontraren

pend¡entes.

Toda prestación ad¡cional dependerá de lo normado propiamente en cada centro de

trabajo; como por ejemplo el pago de todos o un porcentaje de ¡os gastos funerarios,

entrega del fondo de ahorro de los descuentos voluntarios real¡zados directamente del

títu

!i Ca¡anelas ob. C¡t. Páq 986.
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la hubo, etc. En algunos-

señaladas en las leyes

salario del trabajador e incluyendo la aportación patronal si

casos los benef¡c¡araos deben reunir ciertas condiciones

específicas.

La seguridad socia¡ es el conjunto integrado de acciones de inic;ativa del Estado y de

sociedad; destinadas a asegurar los derechos relativos a la salud, la prevrsión y

asistencia social.

Los sistemas de seguridad social otorgan protección a las personas frente a las

llamadas cont¡ngencias o riesgos sociales; con el objeto de alivia¡ el estado de

necesidad e imped¡r la miseria, restableciendo en un nivel razonable, los ingresos

perdidos a causa de la incapacidad para trabajar o para obtener un trabajo remunerado

o a causa de la muerte del padre o madre de familia. La asistencia social es el conjunto

de servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas; que por diversas

circunstancias, contribuyeron poco o nada para él financiamiento del sistema de

seguridad social.

Lamentablemente, en Guatemala no todos tienen derecho a la seguridad social y

mucho menos a la asistencia social; pues el Estado ha sido incapaz de cubrir estas

necesidades; no obstante estar regulados estos serv¡cios en la Constitución Política.

la

la
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CAPÍTULO III

3. La protección estatal

3.1. Protección social

El rol del Estado deberá ser procurar el cumplimiento de todo lo relacionado con la

protección de la persona individual. Además, se debe¡á tomar en cuenta la

participación activa de Ia sociedad c¡vil, para así ¡ograr que toda la población coopere

con el cumpl¡m¡enio de ¡as disposiciones encaminadas a la protección.

Esto incluye por lo tanto, crear programas de beneficio en todos los aspectos a fin de

procurar la estabilidad de todo sector de la población.

Si se consideran las cifras estadísticas del porcentaje de la población que Guatemala

posee y que se enfrenta a los desafíos del cambio que el mundo actual exige; las

cond¡c¡ones que deben imperar en el país por la vigencia del Tratado de Libre

Comercio, deben ser ideales en cuanto a la economía y por cons¡guiente que busquen

mejorar las economias de las familias guatemaltecas.

Esto puede lograrse a través del cumplimiento de la leg¡slac¡ón actual y su posible

modif¡cación; a fln de llenar ¡as expectativas sociales y económicas que la población

t¡ene respecto a un iratado de l¡bre comercio. Actualmente, el Estado tiene el
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compÍom¡so de la creación de leyes llamadas compensadores sociales;

deben buscar el equilibrio de la economía, para así lograr que la población

sea parte del desarrollo ¡ntegral que se pretendé.

E¡ Estado como garante de la satisfacción de las necesidades de Ia población, tiene el

comprom¡so de propugnar por una sociedad equitativa en donde todos los sectores se

beneficien del crecimiento económico.

3.1.1. La acc¡ón protectora de la seguridad soc¡al

Una primera descripción de lo que se puede entender por seguridad social, es que

consiste en un sistema públ¡co a través del cual se realiza el fin del Estado, dirigido a

garantizar a todos los ciudadanos la protecc¡ón adecuada para hacer frente a

necesidades o situaciones derivadas de contingencias o riesgos económicos y sociales

predeterm¡nados y en forma de prestaciones en especie, en dinero o en serv¡cios

preventivos o sociales; financ¡ados con aportac¡ones específic€s o cotizaciones de los

propios sectores productivos y del Estado, o sólo del Estado.

Generalmente los riesgos y situaciones cuya protección garantiza Ia seguridad social

son: enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, accidente de trabajo y enfermedad

profesional, muerte y supervivencia y paro. En la Ley de Protecc¡ón para las Personas

de ¡a Tercera Edad, se encuentran capítulos que reglamentan aspectos como:

seguridad y previsión social, vivienda e infraestructura, trabajo, educac¡ón y salud.

las

en
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En cuanto a la seguridad social, el Artículo 27 de la ley prec¡tada establece lo siguiente:

"El lnstituto Guatema¡teco de Segur¡dad Soc¡al y el Ministerio de Salud Públ¡ca y

Asistencia Soc¡al deberán ampliar la cobertura de atenc¡ón médica al ¡nterior del pais,

para que la mayoría de la población anciana que le corresponde atender, goce de

buena salud"

3,2, Protecc¡ón juríd¡ca legal

En la Constitución política de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea

Constituyente, el 1 1 de marzo de 1945, como resultado de la Revolución de Octubre de

1944; se plasma ampl¡amente en var¡os Articulos lo relativo a la seguridad social; en el

Artículo 58 se establecieron ¡os princ¡pios fundamentales de la organización del trabajo.

Así, en su numeral 10 se instauró: La protección a la mujer y al menor trabajador,

regulando las condiciones en que debían prestar sus serv¡c¡os y que la ley regularía la

protección relativa a la maternidad de la mujer trabajadora, a qu¡en no se le podría

exigir trabajo que requir¡era esfuerzo físico considerable durante los tres meses

anteriores al alumbramiento. Además, regulaba que las madres trabajadoras

disfrutarían de un descanso forzoso remunerado, un mes antes, y cuarenta y c¡nco dias

después del parto; en la época de la lactancia, tendrían derecho a dos períodos diarios

de descanso extraordinario de 30 m¡nutos cada uno para alimentar a su hijo. Los

menores de catorce años no podían ser empleados en fábricas, f¡ncas u otras

a1



empÍesas. La Ley reguló las excepciones por motivo

cooperación a la economía fam¡liar, compatibles con la
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de aprendiza.ie o necesidad de ''llli"

obligatoriedad de su educac¡ón.

Quedó prohibido además emplear a niños menores de dieciséis años y a mujeres, en

trabajos insalubres y peligrosos. Este numeral, preceptuaba las condiciones de

protección de las madres trabajadoras y menores de edad, en la ejecución de las

labores, tanto en sus aspectos físicos como psíqu¡cos. As¡mismo, prohibió el trabajo de

mujeres y menores de edad, en lugares que representaban peligro para la vida, la

salud y la integridad de los mismos.

Por otro lado, el numeral '14 del refer¡do Artículo, ¡nstauró que las medidas de

asistencia y de previs¡ón soc¡al eran necesarias para los trabajadores.

En el numeral 15 del mismo Artículo, prescribió las cond¡c¡ones de seguridad e hig¡ene,

sobre las cuales debía prestarse el trabajo. Entre otras, determinó que en los lugares

de labor se observaran estrictamente los reglamentos y disposiciones sobre hig¡ene y

salubr¡dad; y que los patronos estaban obligados a adoptar med¡das convenientes para

preven¡r a sus trabajadores contra accidentes, al usar máquinas, instrumentos y

materiales de trabajo.

En el Artículo 60 en ese sent¡do, se estableció: "En los accidentes y enfsrmedades

profesionales que sufran los trabajadores con motivo de sus labores o en ejerc¡cio de

ellas, o a consecuencia de su profes¡ón, los empresarios serán responsables, salvo los

a2



'..¡::.|...,!,i. 
- .. r

'lqr'lt;',
casos de intención manifiesta dé la víctima, fuerza mayor extraña al trabajo, accidentes '. '

ocurridos a trabajadores que realizan por cuenta del patrono trabajos en su domic¡l¡o

part¡cular, y accidente debido a comprobado estado de embdaguez de la víct¡ma Esta

responsabilidad subsistirá aun en caso de que el patrono contrate al trabajador por

medio de un intermediario. La indemnización correspondiente se graduará en la ley,

según que haya traído como consecuencia la muerte o alguna incapacidad".

De los dos Artículos anteriores, se desprenden normas relativas a la higiene y

seguridad en el trabajo; ¡o que trece años después, se normó en el reglamento

respectivo, en 1958; el cual se refiere a las med¡das que se deben adoptar tanto por

trabajadores como por patronos, en la prevenc¡ón de acc¡dentes y enfermedades

profesionales y las que no sean de esa indole.

En el Artículo 62 se estableció que: "Con el fin de hacer efectivos los preceptos legales

en materia social, el Estado vigilará e inspeccionará las empresas". Este Artículo, se

refirió a toda c¡ase de empresas, especialmente las de la iniciaiiva privada.

En el Artículo 63 se reguló; "El seguro social obligatorio. La ley regulará sus alcances,

extensión y Ia forma en que debe ser puesto en vigor. Comprenderá por Io menos

séguros contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de trabajo. Al pago

de la prima del seguro contribuirán los pataonos, los obreros y el Fstado'.
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Este Artículo, es el fundamento de la emisión de la Ley Orgánica del tnstrtütor 4

Guatemalteco de Seguridad Social, los riesgos o contingencias que abarc¿ dicha ley; y

el s¡stema tripartito de aportac¡ón al seguro social.

El Artículo 77 instituyó que: "Al Estado le corresponde velar por la salud; fís¡ca, mental,

moral de los infantes. Debe crear instituciones adecuadas. Los establec¡mientos

of¡ciales destinados a tal fin, tienen carácter de centros de asistencia social y no de

caridad". Esta caracterísiica es revolucionar¡a en la concepción de la segur¡dad soc¡a,:

puesto que la norma fundamental del Estado, establece que las instituciones estatales

son de asistencia social y no centros de p¡edad, lo cual pud¡era interpretarse como una

dádiva y no un derecho de los trabajadores y de la población en general; cuyos

antecedentes históricos enseñan que Ia caridad fue uno de los antecedentes de la

seguridad social.

Por último, el Artículo 78 del mismo cuerpo legal, estableció que las familias pobres,

con seis o más h¡jos menores de edad, recibirían especial protección del Estado.

Por otro lado, en la Constitución Política de la República de Guatemala, decretada el 2

de febrero de 1956, por la Asamblea Nacional Constituyente, posterior al golpe de

Estado, qué puso fin a los diez años de gobierno revolucionario, en el Artículo 40

preceptuó: "Fl Estado protege la vida, la integridad corporal y la seguridad de la

persona humana. Dará protecc¡ón especial a las personas que por sus condiciones

físicas o méntales se encuentran en posición de notoria desventaja. El Estado
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sociales y otorgará las más amplias facilidades para su desarrollo". En tal sentido, hay

que tomar en cuenta que esta d¡sposic¡ón, t¡ene trascendental importancia, puesto que

es la antítesis del programa de la Revolución de Octubre de 1944; la contrarrevo¡ución,

cuyos ¡deales se plasmaron jurídicamenie en esta Const¡tución, bajo la bandera de la

libre empresa, en contraposición de p¡ogramas de carácter social.

Por otra parte, el Artículo 41 de esta Consiitución Política regularizó: "Se declara de

utilidad públ¡ca toda campaña relativa a la protección y mejoramiento de la salud del

pueblo. El Estado fomentará y financiará el desarrollo técnico de programas de salud

públ¡ca, dando preferenc¡a a aquellos que se réalicen en colaboración con

organjzaciones internacionales. El Estado d¡spondrá la expedición de los

proced¡mientos fiscales en forma adecuada para la ejecución de esos programas".

Aunque, de alguna manera se quiso dar la impresión de ser un Estado protector en

seguridad social; únicamente se siguió con lo preceptuado en Ia Ley Orgánica del

lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social.

En cambio en la Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la

Asamblea Nacional Constituyente, el '15 de septiembre de 1965, se prescr¡bió en el

Artículo 43: "El Estado garantiza como derechos inherentes a la persona humana: la

vida, la ¡ntegridad corporal, la dign¡dad, la seguridad personal y la de sus bienes". Con

esta norma, el Estado sería el garante de asegurar a las personas los valores
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establec¡dos en este Artículo, los que constituían los elementos contemplados

seguridad social.

As¡m¡smo, el Artículo 85 de la m¡sma, preceptuó que: "La maternidad, la niñez, la velez

y la inval¡dez serán objeio de especial protección". El seguro social gira en torno a

estos riesgos, que se man¡festan en la vida de las personas en sus relaciones

laborales.

El Artículo 87 estipu¡ó: "El Estado velará por la salud física, mental y moral de los

menores dé edad; dictará las leyes y creará las insiituciones necesarias para su

protección y educación. Se declara de util¡dad públ¡ca y gozarán de apoyo del Estado,

los centros de as¡stencia social establecidos y costeados por entidades particulares.

Las leyes de protección a los menores de edad son de orden públ¡co". Esta norma,

acordó que el Estado debía velar por los valores referidos aparte que los declaraba de

interés públ¡co y social. A la vez, estableció que los centros pr¡vados de ayuda nacional

contarían con el apoyo estatal.

Es en ¡a actual Constitucjón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, que se vuelve a

conceptualizar nuevamente la seguridad social, con un enfoque más avanzado. sin

llegar a concebjrse la m¡sma a toda la población, únicamente al sector laboral del país.
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Aunque, instauÉ que debe darse en beneficio de los habitantes de la Nacrón, la mtsm,a: '"::)/

no llega a todos, a pesar que su régimen se instituye como tunción pública, en forma

nacional, un¡taria y obl¡gatoria. Por lo que, se cumple únicamente en el sector laboral

formal, no así, hacia toda la población.

3.3. Leg¡slac¡ón internacional

El derecho ¡nternacional provee un marco jurídico que pueden aplicar los Estados en lo

concerniente al papel que estos desempeñan en el escenario ¡nternacional, a las

organizac¡ones internacionales, a las relaciones económicas entre países, al derecho

internacional humanitario, a los derechos humanos, etcétera.

La Organización lnternacional del Trabajo (OlT), es la encargada de velar por los

derechos de los trabajadores y es en su marco que se inscriben los dos principales

acuerdos vigentes, relativos al derecho de jubilación:

3.3.1. Convenio 102 de la Organización lnternacional del Trabajo

Normas mínimas:

- Asisfenc¡a médica

Prestaciones monetarias de enfermedad.

Prestaciones de desempleo.

a7



Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

Prestaciones fam¡liares.

Prestaciones de maternidad.

Prestaciones de invalidez.

Prestaciones de sobrevivientes.

Prestaciones por vejez

"Artículo 25. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parté del Convenio deberá

gatanlizar a las personas protegidas la concesión de pÍestaciones de vejez, de

conformidad con los Artículos siguientes de esta parte".

"Artículo 26.

La contingencia cubierta será la superv¡vencia más allá de una edad prescrita.

2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin emba.go, la

autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la

capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se taate.

3. La legislación nac¡onal podrá suspender la prestación si la persona que habría

tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá

reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario

excedan de un valor prescrito, y las presiaciones no coniributivas, cuando las
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ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos

excedan de un valor prescr¡to".

'Adiculo 27.Las personas protegidas deberán comprender:

a) Sea a categorías prescritas de asalariados que en total const¡tuyan, por lo menos,

el 50 por ciento de todos los asalariados.

b) Sea a categorías prescritas de la pob¡ación económ¡camente activa que en total

constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes;

c) Sea a todos los res¡dentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de

límites prescritos, de conformidad con las dispos¡c¡ones del Artículo 67;

d) O bien, cuando se haya formulado una declarac¡ón, en virtud del Artículo 3, a

categorías prescritas de asalariados que en total const¡tuyan, por lo menos, el 50

por c¡ento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las

que estén empleadas, como mínimo, veinte personas".

"Artículo 28. La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma

siguiente:
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a) Cuando Ia protección comprenda a categorías de asalar¡ados o a categorías de la

pob¡ación económicamente activa, de conform¡dad con las d¡sposiciones del

Artículo 65 o con las del Articulo 66;

b) Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la

contingenc¡a no excedan de límites prescritos, de conform¡dad con las

disposic¡ones del Artículo 67."

"Artículo 29.

'1. La prestación menc¡onada en el Artículo 28 deberá garant¡zarse, en la contingenc¡a

cubierta, por lo menos:

a) A las pe¡sonas proteg¡das que hayan cump¡ido, antes de la contingencia, de

conformidad con reglas prescritas, un período de cal¡fcación que podrá consistir en

treinta años de mtización o de empleo, o en veinte años de residencia;

b) Cuando en principio estén proteg¡das todas las personas económicamente act¡vas,

a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación prescrito

de cot¡zación y en nombre de las cuales se hayan pagado, durante el período

activo de su v¡da, cotizaciones cuyo promedio anual alcance una cifra prescrita.
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2. Cuando la concesión de la prestac¡ón menc¡onada en el párrafo

condicionada al cumplimiento de un perÍodo mínimo de cot¡zación o de

deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos:

a) A las personas proteg¡das que hayan cump¡¡do, antes de la contingencia,

conformidad con reglas prescritas, un período de calificac¡ón de quince años

cotización o de empleo; o

b) Cuando en princip¡o estén protegidas todas las personas económicamente activas,

a las personas protegidas que hayan cumplido un período de ca¡if¡cación prescrito

de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, durante el período activo

de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescr¡to a que se refiere el

apartado b) del párrafo 1 del presente Artículo.

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente Artículo se considerarán cumplidas

cuando se garantice una prestación calculada de conform¡dad con la parte Xl, pero

según un porcentaje infer¡or en diez unidades al ind¡cado en el cuadro anexo a

dicha parte para el beneficiar¡o tipo, por lo menos a las personas que hayan

cumplido, de conform¡dad con reglas presffitas, diez años de cotización o de

empleo, o clnco años de resrdencia.

4. Podrá efectuarse una reducc¡ón proporcional del porcentaje ind¡cado en el cuadro

anexo a la parte Xl cuando el periodo de cal¡ficación correspondiente a la

de

de
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prestac¡ón del porcentaje reducido sea super¡or a d¡ez años de cotizac¡ón o o" -:J

empleo, pero inferior a treinta años de cotización o de empleo. Cuando d¡cho

período de cal¡ficación sea superior a quince años se concederá una pensrón

reduc¡da, de conformidad con el páffalo 2 del presente Artículo.

5. Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos'1,3 ó 4 del

presente Artículo esté condicionada al cumplimiento de un pe.íodo mínimo de

colizaci5n o dé émpleo, deberá garantizarse una prestación reducida, en las

condiciones prescritas, a las personas protegidas que, por el solo hecho de la edad

avanzada a que hubieren llegado cuando las disposic¡ones que permitan apl¡car

esta parte del Convenio se hayan puesto en vigor, no hayan podido cumplir las

condiciones prescritas de conform¡dad con el párrafo 2 del presente Artículo, a

menos que, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 1, 3 ó 4 de este

Artículo, se conceda una prestac¡ón a tales personas a una edad más elevada que

la normal".

"Artículo 30 Las prestaciones mencionadas en los Artículos 28 y 29 deberán

concederse durante todo el ttanscul-so de la contingencia.. . "

El Convenio cuenta con 42 ratificaciones dentro de las que destacan México,

Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa R¡ca y Guatemala por América Latina; y

España, Franc¡a, Re¡no Unido, ltalia y Japón como países desarrollados



Según este Convenio, los países miembros deberán garantizar el pago de prestaciones

por vejez, s¡empre que estén afectos a esa obligac¡ón, y los trabajadores llenen los

requisitos para adqu¡rir ese derecho

3.3.2. Convenio '128 de la Organización lntemac¡onal del Trabajo

"Artículo 15

1 . La cont¡ngencia cubierta será la supervivencia a una edad prescr¡ta.

2. La edad prescr¡ta no deberá exceder de sesenta y cinco años, pero una edad más

elevada podrá sér prescrita por la autoridad competente, habida cuenta de criterios

demográficos, económicos y sociales apropiados, just¡ficados por datos

estadísticos.

3. Si la edad prescrita fuera ¡gual o supeÍior a sesenta y cinco años, esa edad deberá

ser reducida, en las condiciones prescritas, para las personas que hayan estado

trabajando en labores consideradas por la legislac¡ón nacional como penosa o

insalubre a los efectos de la prestac¡ón de vejez".

"Artículo 16

1 . Las personas proteg¡das deberán comprender:



a) Sea a todos los asalariados, ¡ncluidos Ios aprendices;

b) Sea a categorias prescr¡tas de la poblac¡ón económicamente activa que

constituyan, por lo menos, el 75 por ciento de toda la población económicamente

act¡va;

c) Sea a todos los residentes, o a los residentes cuyos recursos durante la

contingencia no excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones

del Artículo 28.

2. Cuando esté en vigor una declaración formulada en virtud del Artículo 4, las

personas protegidas deberán comprender:

a) Sea a categorÍas prescritas de asalar¡ados que constituyan, por lo menos, el 25 por

ciento de todos los asalariados;

b) Sea a categorías prescritas de asalariados en empresas industr¡ales que

constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados ocupados en

emPresas industriales".

"Artículo 17. La prestación de vejez debe¡á consistir en un pago periódico calculado:
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a) De conformidad con las disposiciones del Artículo 26 o con las del

cuando la protección comprenda a asalariados o a categorÍas de

económicamente activa;

b) De conformidad con las disposiciones del Artícu¡o 28, cuando la protección

comprenda a todos los res¡dentes, o a los residentes cuyos recursos durante la

contingencia no excedan de límites prescritos".

"Artículo 18

'1. La prestación mencionada en el Artículo 17 deberá garantizarse, en caso de

rea¡ización de la contingenc¡a cubierta, po¡ lo menos;

a) A la persona protegida que, antes de ¡a cont¡ngencia, haya cumplido, según reglas

prescritas, un período de calificación que podrá ser de treinta años de cot¡zación o

de empleo, o de veinte años de residencia; o

b) Cuando, en prjncipio, todas las personas económ¡camente activas estén

proteg¡das, a la persona protegida que, antes de la realización de la contingencja,

haya cumplido un período de calificación de cotización prescrito y en cuyo nombre

se haya pagado, durante el período activo de su vida, el promed¡o anual de

cotizaciones prescrito.
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Cuando la concesión de la prestación de vejez

de un período mínimo de cotización o de

prestación reduc¡da por lo menos:
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esté condicionada al cumplimiento

empleo, deberá garantizarse una

a) A la persona protegida que, antes de la contingencia, haya cumplido, según reglas

prescritas, un período de calificación de qu¡nce años de cot¡zación o de empleo; o

b) Cuando, en principio, todas las personas económicamente activas estén

protegidas, a la persona protegida que, antes de la contingenc¡a, haya cumplido un

período de cotización prescrito y en cuyo nombre se haya pagado, durante el

pe¡iodo activo de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito de

acuerdo con el apartado b) del párrafo 1 del presente Artículo.

3. Las d¡sposiciones del párrafo 1 del presente ArlÍculo se cons¡derarán cumplidas

cuando, por lo menos a la persona que haya cumpl¡do, según reglas prescritas,

diez años de cotización o de empleo, o dnm años de residenc¡a, se le garantice

una prestación, calculada de conformidad con la parte V, pero según un porcentaje

inferior en diez unidades al indicado para el beneficiario tipo en el cuadro anexo a

dicha parte.

4. Podtá efectuarse una reducción proporcional del porcentaje ind¡cado en el cuadro

anexo a la parte V cuando el período de calificación exigido para la concesión de la

prestación correspond¡ente al porcentaje rgducido sea superior a diez años de
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"vJ)/cotización o de empleo, o a cinco años de residencia, pero no inferior a treinta años

de cotización o de empleo o a veinte años de residencia.

Cuando dicho período de calificación sea superior a quince años de cotización

emp\eo, se coñcederá una p(estaaión reducida, de con{ormidad con e\ páffafo

presente Artículo".

"Artículo 19. La presiac¡ón mencionada en

durante toda la duración de la contrngencia..

Artículos 17 y 18 deberá concederse

Todos los trabajadores asalariados independientemente del trabajo que ejecuten,

deben estar protegidos por un seguro que cubra sus necesidades, en caso de una

contingencia; lo cual ocurre en Guatemala, puesto que sólo tienen derecho los

trabajadores asalariados, no así los independientes, o sea ¡os de la economía informal.

3.4. Leg¡slacióncomparada

"Algunos países latinoamer¡canos, incluyendo Argentina, Chile, Colombia y Perú, han

hecho reformas a su sjstema previsjonal con el fin de introducir los elementos de

capitalización individua¡, administrac¡ón privada de los fondos y competencia. Estas

reformas, además de crear un sistema de pensiones más equitativo, también

ode

2 de\

los
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establecen mecanismos capaces de fortalecer el ahorro interno y la generación

actividades productivas."a2

A continuación, se presentan los casos de algunos paises latinoamericanos en lo que

se refiere a sus sistemas previsionales.

3.4.1. Adm¡nistradoras de los Fondos de Pens¡ones (AFP), Chile

El ejemplo de mayor éxito de una apertura competitiva de un sistema de pensiones a

empresas privadas, es el chileno. Ese s¡stema logró relevar al Estado de la obfigación

de otorgar pensiones med¡ante empresas privadas que las manejan efic¡entemente.

Debido a que su sistema de pensiones estatales estaba en completa bancarrota,

implementaron a partir de 1981 un nuevo sistema de ahorro para el ret¡ro a cargo de

empresas privadas creadas específicamente con ese objetivo.

"En Chile, las llamadas Adm¡nistradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) tienen

como objetivo fundamental administrar e invert¡r el ahorro de los trabajadores y, llegado

el momento de su ret¡ro, cubrirles su pensión. El nuevo s¡stema fue duramente criticado

por los partidarios del estatismo. Decían que era únicamente para darles el d¡nero de

los trabajadores a los capitalisias. También criticaron el hecho de que esas

adm¡nistradoras cobran al trabajador aproximadamente 3% de su salario por

administrar¡e el dinero de sus pensiones. Esa crít¡ca tuvo mucho eco en un principio,

pues como sucede en la mayor parte de los países subdesarrollados, el gob¡erno

a2 Barrga Arosamena. ob. cit. Pág 71
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disfraza los mstos de los servic¡os que presta, haciendo parecer que son muy

o gratuitos."43

El nuevo s¡stema chileno no es que fuera más costoso para los trabajadores, sino que

transparentaban los costos de adm¡nistrar esos recursos en base a instituciones

creadas exclusivamente para ese fin. "Después de más de 15 años de vigencia del

sistema de administradoras privadas para el retiro en Chile, los resultados son:

- Los trabajadores conocen perfectamente dónde está y en qué está invert¡do su

dinero ahorrado, saben cuáles son los tiempos y las reglas para recibirlo. Tienen un

sentido claro de propiedad sobre esos ahorros.

- En los 15 años, los conceptos por los que cobraban comisiones las administradoras

ch¡lenas se han reducido por la competencia entre ellas, para ofrecer las mejores

condiciones a los trabajadores afiliados.

- A diferencia de la bu¡ocrát¡ca y monopólica administración estatal de los fondos, los

trabajadores chilenos actualmente tienen varias opciones para que les manejen sus

fondos de retiro. Cuando en una de ellas pierden tiempo en hacer fila, no los

atienden bien o no fes entregan cuentas claras, simplemente se van a la

competencia.

a3 Uthoff, Andras y Raquel Szalachaman. Sistema de pensjones en Amér¡ca Lát¡ná: d¡ágnóstico y altérnat¡vag
de rcfotma. Pá9.22
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En el primer año, sólo el25'/o de tos trabajadores optó por esta forma de manejo de l"jji'

sus pensiones. El 75o/o se quedó con el s¡stema antiguo. Los resultados del nuevo

sistema han hecho que en 1995, más del 90% de los trabajadores af¡liados al

sistema antiguo se hayan cambiado a administradoras privadas, a pesar de que

superficialmente, el anter¡or sistema no les cobraba por admin¡strarle los recursos.

Según cálculos realizados, actualmente los pensionados bajo el nuevo sistema

rec¡ben una pensión igual al 70% de sus ingresos anuales promed¡o de los últ¡mos

d¡ez años de vida laboral, el cual en algunos casos puede ser hasta del 80%.

Mucho mayor, de los porcentajes que recibían en el anterior sisiema.

Después de 15 años, el activo más importante de la mayoría de los trabajadores de

Chile, ya no es su casa o su carro, sino el d¡nero con que cuentan en su fondo de

pens¡ones. Actualmente, cerca de cinco millones de ch¡lenos (más del 90% de la

fuerza laboral) forman parte del sistema de pensiones pr¡vadas en Chile.

Los fondos de pensión en Ch¡le manejan una cantidad equivalente a más de 25 mil

millones de dólares y casi en todos los últimos 15 años, esos fondos han tenido

ganancias por arriba de la inflac¡ón.

Gracias a la masa de dinero de los

empresariai ch¡leno, el ahorro interno

Creció de un 6% aproximadamente con

fondos, mayor a la de cualqu¡er grupo

en ese país aumentó considerablemente.

re¡ación al Producto lnterno Bruto, cuando
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empezó a operar el nuevo sistema de pens¡ones, a un 260/0 en los últimos años. ,; |:::/

inversión y el crec¡miento en Chile dependen en mucho menor proporción del

capital externo que en los demás países lberoamericanos."a

"El s¡stema chileno de pensiones ya ha sido adoptado con algunas variantes por

Argent¡na (1994), Bolivia (1997), Brasil (1997), Colomb¡a (1994), Perú (1993) y Uruguay

1r sss¡.'4

Este sistema de administradores particulates de pens¡ones, al inicio tuvo mucha

oposición, pero poco a poco los trabajadores fueron conflando en ellas, y ahora es uno

de los mejores sistemas de captación de ahonos para el retiro.

3.4.2. Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), México

En México, ante los fuertes probfemas de la seguridad social, se optó por instrumentar

un sistema parecido al chileno. El 23 de mayo de '1996, se publ¡có en el Diario Oficial la

nueva Ley del Seguro Social para conformar el marco jurídico de un nuevo sistema de

pensiones.

"El nuevo sistema de ahorro para el retiro empezó a operar formalmente en julio de

'1997. Cerca de 10 millones de trabajadores (aproximadamente el doble de los que se

ao lo¡¿. cao zq
ou r¡¡4. p¿á za
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encuentran inscritos en el s¡stema de pensiones chileno), tendrán que decidir en cuá¡

de las nuevas empresas ¡nvert¡rán su dinero."6

Ante los problemas susc¡tados por los diferentes organ¡smos encargados de

administrar los ahorros de los trabajadores, se creó el nuevo sistema de pensiones del

seguro social, que imp¡ica la creación de empresas privadas que administrarán los

recursos de los trabajadores (Administradoras de Fondos para e¡ Reiiro, AFORES).

Esas empresas estarán vig¡ladas estrechamente por el Estado y sujetas a

reglamentaciones para reducir ¡os riesgos de pérdida del ahorro de los trabajadores.

Las AFORFS son el primer paso para que los trabajadores decidan dónde poner a

trabajar sus ahorros y tener control sobre los mismos. Ese paso implica nuevas

responsabilidades y r¡esgos. Con relac¡ón al régimen anterior, el nuevo sistema de

pensiones, como se ha mencionado, representa más opciones para los trabajadores.

S¡n embargo, todavía este nuevo sistema implica un grado de condicionamiento en

cuanto al retiro de los ahorros.

"E¡ trabajador no puede disponer de su dinero cuando qu¡era, sino hasta que cumpla

una determinada edad o se den ciertas condiciones (desempleo, incapacidad, etc.).

Eso significa un ahorro forzoso. S¡ bien gran parte de los trabajadores ahorrarán aun en

ausenc¡a de esas leyes, es un límiie a la libertad de elegir."aT

'6 tbid. P¿q 32
'tbid.
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Los cambios en el sistema de pensiones, sign¡fican una ruptura con el pasado y abren,,,*/

la posibilidad de q¡re la lubilac¡ón deje de asoc¡arse con la idea de la pobreza.

Asim¡smo, la reforma abr¡ó Ia posibilidad de que estos fondos puedan ser

administrados por entidades distintas del lnstituto l\¡exicano del Seguro Social (IMSS) y

con ello, se permitió la participación activa de los trabajadores en el manejo de su

pensión a través del sistema financiero nacional.

El nuevo s¡stema de pensiones podría visualizarse de la siguiente manera:

- "El trabajador tiene la libertad de e¡egir la AFORE que administrará su cuenta

individual.

- Cada trabajador tiene una cuenta individual en la cual se deposiiarán sus

aportaciones, las de su patrón, Ias del gobierno y aquéllas que él mjsmo o su

patrón realicen de manera voluntaria.

- El habajador tiene acceso permanente a la información sobre sus recursos a través

def estado de cuenta que la AFORE le env¡ará a su domicilio.

- Las AFORES compiten para ganar la preferencia de los trabajado¡es y ellos

deberán elegir tomando en cuenta la calidad del servicio, los ¡ntereses que reciban

por sus ahorros y el cobro de comisiones por e¡ manejo de sus fondos.
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gobierno vigilará el buen desempeño del sistema y el adecuado comportamiento

las instituciones

- Los recursos de los trabajadores se invertirán a través de Soc¡edades de lnversión

espec¡al¡zadas en fondos para el retiro, cuyo único objetivo es el de invertir los

recursos de las cuentas ¡ndividuales en actividades product¡vas y generadoras de

empleos. -

Debido a muchos problemas suscitados en Ia seguridad social, el gobierno de la

República de l\¡éxico, determinó realizar reformas a la Ley de Previs¡ón Social,

implementando un sistema de ahorro para el futuro, administrado por empresas

particulares.

3.4.3. Administradoras de Fondos Previsionales (AFP), Perú

E¡ sistema de previsión, basado en un sistema de reparto, fracasó porque la relación

trabajadores activos/pasivos decreció demasiado por las condic¡ones demográficas.

"En d¡ciembre de 1992, a través del Deüeto Ley 724 se convirtió el sistema de reparto

en uno de acumulac¡ón individual, con el que se desea dar la oportunidad a los

trabajadores de obtener mejores pensiones."ae

¡3 tbid. P¿o 35

" rbid. P¿;.42
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El sistema privado de pensiones es: "Un régimen complementario al administrado por --

el lnstituto Peruano de Seguridad Social, que opera a través de cuentas de

capitalización individual, y que se encuentra a cargo de Administradoras de Fondos

Previsionales (AFP), las cuales adm¡nistran pensiones por jubilación, invalidez,

sobrevivencia y otros beneficios conexos con el régimen de pensiones del lnstituto

Peruano de Seguridad Social (IPSS)."s

"Hay libertad para escoger entre el régimen administrado por el IPSS y el administrado

por las Administradoras de Fondos Previsionales. El traslado del IPSS a una AFP se

hace mediante un Bono de Reconocimiento, representativo de las cotizaciones

registradas en el IPSS.'s1

Este pr¡mer programa de prev¡s¡ón social fracasó, luego se implantó otro, dénominado

Sistema de Acumulación lndividual; éste si funcionó, pero admin¡strado por empresas

particulares.

3.4.4. lnstituto de Seguros Sociales (lSS), Colomb¡a

El sistema previsional colombiano se or¡ginó debado a: "E¡ desarrollo de la protección

otorgada por empleadores, principalmente del sector público, a su personal. El lnstituto

de Seguros Sociales (lSS), fue creado en 1967, para que con los aportes de

50 tbid-
u' lbid. Pág. 42.
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empleadores y t.abajadores se h¡ciera cargo de las pensiones relat¡vas a tnvalidez., '!é

vejez y sobrevivencia."52

A partir del 1 de abril de 1994 empezó a operar el s¡stema de capitalización individual,

como un s¡stema opcional para los trabajadores, ya que el sistema del ISS subs¡ste.

Los afiliados se pueden camb¡ar de rég¡men si así lo desean, y al hacerlo reciben un

bono de reconocimiento por ¡o cotizado en el antiguo sistema."53

Recientemente, se ha presentado un proyecio de ley para reformar el sistema

pensional. La idea es que el sistema de capitalización indiv¡dual se vaya ampl¡ando de

forma gradual, hasta terminar por sustituir al sistema del lSS.

"La idea del cambio a un régimen de capitalización ind¡vidual, ha sido b¡en acogida por

el país y los trabajadores. Según encuestas de opinión, el70o/o de los asalariados del

sector privado se manifiesta part¡dario del nuevo sistema, cifra que sube a 74o/o ente

los funcionarios públicos".5a

Aquí el s¡stema de capita¡ización ¡ndividual implantado, proyecta a través de t,na

reforma al sistema provisional, ampliar su cobertura para sustituir paulatinamente al

lnstjtuto de Seguros Sociales de Colombia.

'rbid P,; aa

'rui¿. p;é. qo
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3.4.5. Adm¡n¡stradora de Fondos de Pens¡ones (AFP), Argent¡na

El sistema previs¡onal en Argentina está formado por dos regímenes: "El Régimen

Previsional Público de Reparto y el de Capitalización lnd¡vidual Obligatoria. Están

obligados a participar en este régimen las personas mayores de 18 años que laboren

en relación de dependencia. Pueden incorporarse voluntariamente al sistema las

personas mayores de 18 años que laboren por cuenta propia, así como los

trabajadores que pertenezcan al llamado sector informal."ss

En el Régimen Previsional Públ¡co el Estado garant¡za el pago de las prestaciones a

través de un rég¡men de reparto. A este régimen deben contribuir los empleadores, los

t¡abajadores, y el Estado con recursos propios para gatanliz la subsistencia de este

régimen.

En el Régimen de Capitalización lndividual: "La administración será efectuada por una

sociedad anónima en su calidad de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Cada trabajador elige voluntariamente una AFP, y puede cambiarse de inst¡tución

libremente "s6

"Para conc¡uir, es importante recordar que el método de múltiples empresas

administradoras de pensiones no es perfecto y, como toda inversión, implica riesgos

55 lbio. cag so
- tb¡d
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para los ahorrantes. Sin embargo, ha demostrado hasta ahora, resultar en muchos

mayores beneficios y claridad que los anteriores sistemas estatales de pens¡ones."s7

3.4.6. Comparación con la leg¡slac¡ón guatemalteca

La Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y sus

Reglamentos, está instituido el Programa de lnvalides, Vejez y Sobrev¡vencia (lVS),

que funciona bajo el s¡stema de reparto, lo que significa que los ingresos por cuotas

que recibe el IGSS se utilizan para el pago de las pensiones de sus afiliados, que se

van retirando según sea el caso. El trabajador que esté cotizando a ese programa no

tiene la oportunidad de poder dec¡dir a su conven¡encia que entidad, aparte del IGSS,

le puede manejar sus fondos, debido a que en Guatemala no se ha legislado al

respecto.

A d¡ferenc¡a de países como México, Chile, Argentina y Perú, que t¡enen sus propias

entidades públicas que se encargan del manejo de las pensiones de los trabajadores

afiliados; además de eso, tienen un Régimen de Capitalización lndividual, admin¡strado

por empresas particulares, las cuales tienen como objetivo fundamental admin¡strar e

invertir el ahorro de los trabajadores para cuando llegue el momento de su retiro,

siendo esto para el trabajador su activo más ¡mportante.

El s¡stema previsional

cobertura, diversidad

de

de

Guatema¡a presenta ciertas deficiencias, tales como: ta baja

requisitos en los distintos regímenes, el trabajador no es

57 toio. eag sz
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propietario de su fondo y no puede dec¡dir libremente quién se lo administre, por lo cual- -"

no tiene la misma efectividad que tiene en los países antes mencionados. Las bajas

pens¡ones que se les otorgan a los trabajadores al momento de su retiro, son algunas

de las deficiencias que presenta este sistema; además, el Estado tiene la función de

administrador de los fondos, tarea para la cual está demostrado no es eficiente: pues

dichos fondos se deben administrar por medio de entidades ajenas al Estado, siempre

bajo la supervisión del mismo.
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CAPíTULO IV

4. Anális¡s jurídico sobre la Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de

Seguridad Social, para que se regule la obligatoriedad de un fondo

general¡zado de pens¡ón para el sector productivo guatemalteco

Antes de la creac¡ón del régimen guatemalteco de seguridad social, en la

administración del l¡cenciado Manuel Estrada Cabrera, existía en el país la Ley

Protectora de Obreros contenida en el Decreto 669, promulgada el 21 de nov¡embre de

1906, legislac¡ón que estaba destinada a proteger a los trabajadores. Los principios de

esta Ley se quedaron sin tener ninguna aplicación, pues no se previó la organ¡zación

administrativa que llevara a la práctica esta protección.

Al p¡'omulgarse la Constitución Politica de la Repúbljca de aquel entonces, el pueblo de

Guatemala encontró entre las garantías sociales en el Artículo 63, el siguiente texto:

"Se establece el seguro social ob¡igator¡o. La Ley regulará sus alcances, extensión y la

forma en que debe ser puesto en v¡goi'. Con estos antecedentes, el 30 de octubre de

1946, el Congreso de la República sancionó el Decreto número 295, Ley Orgánica del

lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social. Se crea así una institución autónoma, de

derecho público con personería jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y

contraer obligacionesi cuya final¡dad es aplicar en beneiicio del pueblo de Guatema¡a,

un régimen nacional un¡tario y obligatorio de seguridad social.
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Por otro ¡ado, la Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatema¡a promulgada el 3l

de mayo de 1985, en el Artículo 100 legisló al respecto: "Seguridad social. El Estado

reconoce y garantiza el derecho a la segur¡dad soc¡al para beneficio de los habitantes

de la Nación.. "

Del análisis realizado al Decreto 295 del Congreso de la República, Ley Orgánica del

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social; se puede ver que es una Ley que tiene 66

años de habér s¡do promulgada, por lo que ya es necesario una revisión de la misma,

por no estar en contexto con la realidad nac¡onal; además, la entidad creada para

desarrollar el conten¡do de la misma (IGSS), no ha cumplido con lo que estipula el

Artículo 100 de la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, ni con algunos

preceptos del mismo cue¡po legal; por lo que se hace necesario una reforma sobre

todo en el sjstema de previsión social, para que se lleve a cabo una cobertura de toda

la clase trabajadora de Guatemala, dependientes e independientes.

La reforma del sistema previs¡onal en Guatemala, sigue siendo imperativa, sobre todo,

porque como se ha mencionado, los programas actuales se agravarán conforme el

régimen siga madurando, lo que se constituirá en una fuente adicional de recursos, que

motivará nuevos desequilibrios macroeconómicos, lo que debe tratar de evitarse.

"Además, es claro que una reforma previsional, como la delineada en 1997, motivaría
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también un efecto muy positivo en el desarrollo del hoy inex¡stente mercado de

capitales en Guatemala."58

Tomando en consideración lo relac¡onado en los capítulos que anteceden, se puede

concluir que es necesaria la revisión y reforma de la Ley Orgánica del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Considerando que:

a) Es necesaria una reforma de carácter estructural, que dé origen a un nuevo

sistema cuyas principales virtudes serán:

- Financiamiento con cap¡talización individual de las contr¡buciones de las cuentas

individuales;

- De organización especializada, descentral¡zada y competitiva;

- Con estructura de benéficios actuariales vinculados al esfuerzo individual;

- En el cual la función del Estado será básicamente Ia regulación y fiscalización del

sistema, además del financiamiento de las pensiones redistributivas (básica):

- Sustitutivo, donde el nuevo sistema reemplace en el tiempo al sistema vigente;

- La posib¡l¡dad que el sector productivo independiente pueda ingresar al sistema.

53 Urízar, Cannen. ¿Habrá reforma prev¡sionalcon el próximo Gobierno? Pág. 14.
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b) El nuevo sistema de pensiones que se propone a los trabajadores depend¡entes en

el sector civil en Guatemala, ofrecerá los beneficios de pensiones de vejez,

invalidez, sobrevivencia y asignación de gastos de sepelio.

c) Los beneficios que ofrecerá el nuevo sistema de pensiones se financiarán, a través

de la capitalización ¡ndiv¡dual de contribuciones que quedarán definidas en la ley y

jugarán un papel muy importante las empresas aseguradoras a través de seguros

colectivos. Los sistemas de pensiones serán administrados por empresas pr¡vadas

de giÍo limitado, que podrán competir entre ellas (ofreciendo diversos beneficios) y

se dará la posibilidad a los trabajadores que elijan entre Ias entidades financieras,

bancarias o aseguradoras, según cada una de sus posibilidades y necesidades.

d) El papel del Estado, será encaminado a regular la operación del sistema, la

fiscalizac¡ón de cumplimiento y el financiamiento del pago de las pensiones básicas

a todos los trabajadores que no puedan financiar con su ahorro obligatorio un

beneficio ¡gual.

e) La obl¡gatoriedad de afi¡iación, será para los trabajadores c¡viles dependientes que

no tengan derechos adquiridos y para quienes coticen por primera vez. Será

voluntaria para los trabajadores independientes y para los que posean derechos

adquiridos. Se puede decir que en un principio el nuevo s¡stema coexistirá

temporalmente con el vigente (hasta que se pague la última pens¡ón). Bajo el

sistema propuesto, los empleadores serán responsables de pagar mensualmente el
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valor de la cotización básica en la cuenta ¡ndividual que cada trabajador hubiese

abierto en la entidad administradora de su elección, dándole la posibilidad al

trabajador de incrementar los aportes cuando así lo quisiere, que sobrepasen su

aporte básico. Junto a los aportes ob¡¡gatorios, se pagará la comisión que cobre la

entidad administradora que deberá ser descontada del salario del trabajador y

como un aspecto muy importante, se debe tomar en considerac¡ón que se pagará

tamb¡én otra cot¡zación en concepto de prima para el seguro colectivo de inval¡dez

y sobrevivencia. El empleador iendrá igualmente una función: como agente de

retenc¡ón.

Los trabajadores iendrán el derecho a pensionarse pot vqez a ¡os 65 años o en

cualquier momento que reúnan en su cuenta individual un capital sufic¡ente para

financiar una pensión superior al 50% de su salario base y al 1OO% de la pensjón

bás¡ca. El monto de la pensión de vejez depende del salario acumulado por el

propio trabajador y de su expectativa de v¡da. Así también los trabajadores tendrán

derecho a pensiones de inval¡dez cuando pierdan la capacidad de trabajo. Cuando

el trabajador fallezca, sus beneficiarios tendrán derechos a pens¡ones de

sobrevivencia. Este tipo de pensiones tendrán como su fuente de Jjnanciamiento el

saldo acumulado de los aportes a favor de¡ trabajador, asícomo el seguro mlect¡vo

que se ha mencionado y que deberá determinarse legalmente.

g) Los trabajadores o el beneficiario podrá escoger la forma de pensionarse y las

alternativas podrán ser la de renta vitalicia inmediata, renta vitalicia diferida y
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mensualidad vitalicia variable. El sistema será administrado por empresas privadas,

que operarán con capital y patrimonio propio y distinto al fondo administrado. Este

t¡po de entidades administradoras deberá cumplir con lo establecido en

reglamentos creados pa¡a el efecto y cumplir con la calificac¡ón de r¡esgo y

fiscalización de la Superintendencia de Pens¡ones que se propone crear en Ia

reformá, dependencia do la Superintendencia de Bancos. Es \mportante hacer ver

que las Adm¡nistradoras de pensiones, podrán utiliza. estrateg¡as bursátiles y

comerc¡ales autorizadas, para poder ofrecer mayores benefic¡os a los cotizantes.

h) El sistema será obligatorio sólo para la poblac¡ón civil dependiente más joven, se

deberán resolver los problemas del actual sistema; lo anterior básic€mente para

ayudar al equilibrio financ¡eto y facilitar el financiamiento de la transición y pot otra

parte para gaanlizat la equ¡dad respecto al nuevo programa, principalmenie en las

tasas de interés en las cotizaciones.

4.1, Mod¡ficaciones a los actuales s¡stemas de previsión social

Necesariamente se deben racionalizar las características de los programas vigentes

(del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social (IGSS). Los cambios deberán versar

básicamente en las tasas de cotización, edad e incent¡vos y beneficios. Será

beneficioso para el nuevo s¡stema y la economía en general que se eliminen las

diferencias estructurales en un térm¡no no mayor de 10 años. Es necesario crear un

lnstituto Guatemalteco de Pensiones (lGP) que tendrá la responsabilidad de
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administrar los programas de pensiones; programa que estará reformado, para qu;enes

se mantengan en el antiguo sistema y pagar las pensiones básicas.

Es ¡mportante hacer notar que el lnstituto Guatemalteco de SeguÍidad Social (l.G.S.S.),

mantendrá la responsabilidad de administrar ¡os programas de salud, el programa de

accidenies de trabajo y los otros programas de seguridad social que están vigentes a la

fecha. El IGSS quedaría liberado poco a poco de la responsabilidad de financiar el

pago de pensiones, la que será asum¡da po¡ el lnstituto Guatemalteco de Pensiones

(r.G.P.).

Se puede determinar que al Estado Ie corresponderá asumir e¡ rol regulador y

fiscalizador del antiguo y nuevo sistema de pens¡ones, para lo cual deberá crear una

Superintendencia de Pens¡ones, que dirigirá al lnstituto Guatemalteco de Pensiones

(rGP).

E¡ Sistema Previsiona¡ en Guatemala que opera hasta la fecha, está integrado por tres

regimenes principales que son: Programa de lnvalidez, Vejez y Sobrevivencia -lVS- del

IGSSI el de Clases Pasivas y Civiles del Estado; y el del lnstituto de Previsión l\¡ilitar.

Estos regímenes no abarcan a todos los trabajadotes guaiema¡tecos, sino únicamente

a los que laboran en el sector privado, en el Estado y en el Ejército.

El programa de IVS del IGSS funciona bajo el Sistema de Reparto, lo que significa que

los ingresos por cuotas se utilizan para el pago de las pensiones. Además, la relación
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de trabajadores activos y pasivos es cada vez menor, ya que cada día hay menos

trabajadores cotizando y mayor número de pensionados. Por lo tanto, en este rég¡men

como en los otros dos, es el Estado quien debe aportar las diferencias necesarias para

que los programas continúen operando, lo cual tiene un alto cosio de oportunidad para

la poblac¡ón.

Pára evitar el financiam¡ento del Estado a estos programas, es de vital importanc¡a la

adecuada administrac¡ón de los fondos, para que las reservas obtengan rendimientos

mayores que las tasas de ¡nflación. Sin embargo, en lo que respecta al programa de

IVS los fondos están siendo desaprovechados como fuente de ahorro para la inversión

El sistema previsional de Guatemala presenta ciertas deficiencias, tales como: la baja

cobertura, diversidad de requisitos en los distintos regímenes, el trabajador no es

prop¡etario de su fondo y no puede decidir libremente quién se lo administre, bajas

pensiones, y el Estado tiene la función de administrador los fondos, tarea para la cual

está demostrado que no es eficiente.

En abr¡l de 1997, se presentó al Congreso de la República una propuesta de la Ley del

Sistema de Ahorro Previsional, con el objeto de reformar el programa de IVS del IGSS.

Esta reforma es necesaria para que se pueda contar con un sistema previsiona¡ auto

sostenible, que permita entregar mejores pensiones y que contribuya posit¡vamente al

esfuerzo de ahoffo de los trabajadores. EI nuevo sistema previsional sustitujrá al

programa de IVS del IGSS, así como a cualquier otro sistema previsional obligator¡o

que apliquen entidades públicas o privadas como complementar¡o de aquellos.

118



El nuevo sistema de ahorro previsional que se quiere ¡mplementar contempla la

afiliación obligatoria de todos los trabajadores. Lo novedoso del sistema és que las

cot¡zaciones de los trabEadores irán a una cuenta ¡nd¡vidual que cada uno abra en la

administradora que e¡ijan, y dicho fondo y sus rendimientos serán propiedad del

trabajador. Asim¡smo, se plantea la participación de varias administradoras de ahorro

previsional quienes competirán con las demás para la prestación del servicto.

El nuevo s¡stema previsional funcionará bajo el régimen de capitalizac¡ón individua¡. En

este régimen los cotizantes reciben el principal beneficio a través de mayores niveles

de pensiones otorgadas, ya que hay una relación directa entre las aportaciones y las

pensiones pagadas. Además, el irabajador tendrá Ia libertad de eleg¡r la institución que

desee que le administre sus fondos.

Bajo el nuevo sistema los trabajadores podrán obtener mayores beneficjos, lo que se

verá réflejado en un mejor nivel de pensiones. Asimismo, en este sistema se

promoverá el aumento del ahorro nac¡onal, el cual se cana¡izará a proyectos de

inversión que contribuirán al crecimiento económico del país

Las Administradoras de Fondos de Pensiones operarian bajo el régimen de

capital¡zación individual, ofrec¡endo un plan de ¡nversión a través de la vida laboral del

trabajador, donde con pequeños aportes mensuales y consecutivos irán formando su

propio fondo de pensión.
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En los países que han realizado una rejorma previsional, se ha generado un círculo

virtuoso de ahoro e ¡nversión, que se ha convert¡do en un pilar sólido del crecimiento

económico sostenido. Entre los beneficios de la reforma están el incremento del ahorro

interno y la inversión, además de ser un sistema autofinanciable con capacidad de

brindar mejores pens¡ones.

4.2. Cobertura a trabajadores ¡ndepend¡entes

Los beneficios más significativos de la propuesta de reforma son los mecanismos para

incorporar a los trabajadores independientes. EI esquema perm¡te que este t¡po de

trabajado¡es pueda rcalizar aportes sobre la base proporc¡onal de sus ingresos y así

optar a los beneficios que conlleva una pensión por invalidez, vejez, sobrevivencia o

muerte. Una de las formas para incentivar el ahono del sector productivo

independiente, es a través de organizac¡ones de apoyo a m¡croempresarios.

El fondo de pensión, tal como se ha desarrollado a través de esta tesis, busca dar una

vida decorosa en la vejez de una persona que ha trabajado durante su edad productiva,

por lo que se hace equitativa y atrayente la inclusión de todo tipo de trabajadores al

sistema. Hoy día, la persona que trabaja en forma independiente sólo puede a optar a

ahorros o inversiones que se alejan del objetivo básico del fondo previsional y de sus

ventajas.
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Para que los recursos sociales puedan hacerse efectivos a favor de los beneficiar¡os se

precisa que los organismos aseguradores, sean públicos o privados, cuenten con

recursos suf¡c¡entes; por tanto, hay que determinar las fuentes de ingresos, quiénes

han de contribuir y en qué proporción o cuantía.

Es necesario implementar un nuevo sistema de previsión social en Guatemala, a través

de la capitalizac¡ón individual, que sea obligatorio para todos los trabajadores;

independiente y voluntario para los que ya están inscritos en algunos s¡stemas de

seguridad social, ya que en la actualidad el porcentaje de afiliados al lnstituto

Guatemalteco de Segur¡dad Social, es bajo, mientras que en el sector productivo

independiente, en la economia informal, hay poco más de tres millones (3,000,000) de

trabajadores que no cuentan con este tipo de servicios que los incluya en un s¡stema

de prev¡s¡ón social bien estructurado, maneiado con honradez y fiscalizado.

EI trabajo doméstico: A lo largo de la historia han sido reconocidos los derechos de los

trabajadores comunes, pero no ha sido de ¡gual forma favorecido el trabajo doméstico;

ya que se encuentran en una situación de inferioridad juríd¡ca y económ¡ca, Io que

retrasa el desarrollo de la legislación laboral. A lo largo de los años esta situación

prevalece hasta estos días, porque aún no se ha dictado una regulación justa e

igualitar¡a para esta clase trabajadora, dejando así olvidado el principio de just¡c¡a

soc¡al que tiene tan amplio sign¡ficado pero que se ha vuelto inapl¡cable, y la más

resiente no es respetada por ¡os empleadores.
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Deb¡do a esta desigualdad es que en Guatemala, principalmente a la mujer

traba.iadora doméstica la contratan ba.io condiciones inferiores a un trabajador común,

porque no le pagan ni el salario mínimo que decreta el gob¡erno, ni las prestaciones

legales a las que tiene derecho, y mucho menos está inscrita en los programas de

asistencia médica, que a la fecha tiene el IGSS. Además de eso sufre maltratos,

hum'llaciones y t¡ene que estar disponible todos los días del mes, a toda hora, excepto

los domingos que regularmente es su día de descanso, y tampoco le pagan horas

extras. En este tipo de trabajo hay dos clases: Unas que trabajan por mes y otras que

trabajan por día, pero son tratadas en las mismas condiciones de desigualdad.

4.3. Propuesta de reforma al Decreto 295 del Congreso de la República, Ley

Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social

El objeto primordial de la seguridad social, es dar protección mínima a toda ¡a poblac¡ón

del país, a base de una contribución proporcional a los ingresos de cada trabajador y

de la distribución de beneficios a cada contribuyente o a sus famil¡ares que dependan

económicamente de é¡; esto en base a los siguientes Artículos:

EI Artículo 100 de la Const¡tuc¡ón Políiica de la República de Guatemala, en el primer

párrafo, estipula: "Seguridad Social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la

seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se instituye

como función públ¡ca, en forma nacional, unitaria y obligatoria."
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El Artículo 7l de la Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡al,

estipula: "El lnstituto debe fomentar la creación y desarrollo de regímenes de previsión

social cuyas prestaciones tengan carácler de ad¡cionales a las que el rég¡men de

Seguridad Social otorgue.

Ninguna empresa o asociación part¡cular u organismo o institución de¡ Estado, de

cualquier clase que sea, puede poner en v¡gor uno o var¡os planes o regímenes de

prev¡sión social, sin autor¡zación expresa del Instituto, quien previo estudio de los

reglamentos o estatutos correspondientes, queda facultado para concederla durante

todo el t¡empo en que el funcionamiento de dichos regímenes se sujete, bajo su

supervigilancia, a las normas que contiene el artículo anterior, en lo que a juicio del

lnstituto sean apljcables según los méritos dé cada caso.' (sic)

Para una mejor apl¡cación de la segur¡dad social en Guatemala: Se propone qué se

reforme el Artículo 71 de Ley Orgánica del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social,

en su segundo páüafo; el cual podría redactaBe asi:

1. Que las emp¡"esas o asociaciones particulares u organismos o inst¡tuciones del

Estado, de cualquier clase que sean, pongan en vigor uno o varios planes o

regímenes de prev¡s¡ón social, bajo Ia superv¡s¡ón y f¡scalización del Estado.

2. Que se regu¡e la ob¡¡gator¡edád de un fondo generalizado de pensión para el sector

product¡vo guatemalteco.
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3. Crear la Superintendencia de Pens¡ones y el lnst¡tuto Guatemalteco de Pensiones,

encargados de la supervisión y el buen manejo de los fondos o aportaciones.

Esta reforma es necesaria ya que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

(IGSS), en sus programas no cubre a toda la clase trabajadora del país; incumpl¡endo

con los preceptos del Artículo 27 de su Ley Orgán¡ca, el cual regula que su campo de

apl¡cación lo constituyen todos los trabajadores de Guatemala. Siendo que a la fecha

sólo una tercera parte de estos, están cubjertos.

Así también, el Estado de Guatemala debe acatar y cumplir con lo que estipula el

Artículo 100 de la Const¡tuc¡ón Politica de la República de Guatemala; es dec¡r, que

impulse un s¡stema ob¡igator¡o para todos los ciudadanos, con cobertura nacional y con

carácter un¡lario; entendido como un conjunto de normas y reglas aplicables a todos s¡n

distinc¡ón. De esta forma tamb¡én los trabajadores independientes podrán tener acceso

a los beneficios de la previsión social. Además, se deberá normar lo relativo al

funóionamiento y operat¡vidad de las empresas admin¡stradoras de fondos de pensión.
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CONCLUSIONES

1. Aunque al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por mandato de Ley le

corresponde aplicar en todo el territorio nacional la cobertura de la seguridad

social a todos los trabajadores asalariados de la iniciativa privada, esa institución

no lleva a cabo esa cobertura.

2. La mayoria de guatemaltecos trabajan en la economía informal, lamentablemente

se encuentran desprotegidos en materia dé salud y seguridad social. Debido a esta

falta de protección, este sector de trabajadores independientes, cuando les ocurre

una contingencia buscan algún tipo de ayuda, muchas veces con resultados

negativos, por la mala atención en los sistemas de salud ex¡stentes.

3. En los últimos tiempos los trabajadores asalariados y afiliados, han visto con

mucha preocupación, como las autoridades de IGSS, han manejado de forma

inapropiada las pensiones o fondos que ellos aportan, ya que algunas veces los

han invertido en negocios que no son de benef¡cio para los mtjzantes, sin que las

autoridades de justicia hagan algo al respecto.
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4. En los hospitales y clínicas del IGSS s¡empre hay aglomeración de pacientes,

unos que asisten por primera vez y otros con previa cita, con la necesidad y el

derecho de que se lés atienda por alguna enfermedad que padecen, en muchos de

los casos los pacientes salen sin ser atendidos como se lo merecen; t¡enen que

esperar demasiado iiempo para que los vea el Doctor; problemas con los

empleados que manejan los expedientes, Ias medicinas, transferenc¡as a clínicas

particulares y citas por varios meses.
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RECOMENDACIONES

La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de una iniciativa de Ley,

presente al Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemaia, la reforma a la Ley Orgánica

del IGSS; para que se impfementen nuevos y efectivos programas relacionados

con la seguridad social y la previsión social o para que se amplien los ya

existentes. de manera que éstos lleguen a todos los lugares del país.

2. La función de la seguridad social será siempre preservar los niveles de salud,

porque es e¡ goce de¡ derecho a la vida y la segur¡dad de las personas, si los

guatemaltecos no tienen esa seguridad social que preserve sus vidas, se estarán

violentando los derechos humanos. Por eso es muy importante que el Estado vigile

que se cumpla con esa función, para mantener un mejor nivel de vida.

3. Los trabajadores asalar¡ados y cotizantes del lnstituto Guatemaiteco de Seguridad

Social, tienen el derecho de participar en la dirección de la lnstitución, para

establecer mejoras en su sistema progresivamente. Además, para tener

conocimiento de sus fondos o ahorros, si se están manejando bien y en qué son

invertidos. Para cuando llegue el momento de su reiiro, puedan obtener una mejor

pensión.

127



4. Las autoridades del IGSS, son las encargadas de vigilar que los afiliados sean

atendidos coffectamente, y estarán en los lugares de atención para veriflcar si el

personal médico y dé énfermería está cumpl¡endo con sus obligaciones, sobre todo

con el horario estipulado y con el examen cientifico que deben hacer sobré cada

caso; procurando atender a los pacientes en el menor tiempo posible, y así evitar

aglomeraciones.
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