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Guatemala, I de noviembre 2009

Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutin.
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis.
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Licenciado Castillo Lutin;

t0

En cumplimiento al nombramiento emitido por la Unidad de Tesis, para asesorar el
trabajo de tesis intitulado; "EL DESCONOCIMIENTO DE LA POSLACI6N
GUATEMALTECA EN RELACI6N A LAS PENSIONES CIVILES
OTORGADAS POR LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO Y
SUS llrEDlOS DE IMPUGNACI6N", propuesto por la bachiller DORA
ESTER MARRoQUIN BARILLAS; procedi conforme al requerimiento indicado,
reuni6ndome para el efecto con la estudiante haci6ndole las sugerencias que
demanda el asesoramiento corresoondiente.

a) El contenido cientifico y tecnico de la tesis es de suma importancia, en virtud de
que se evidencian las causas por las cuales los beneficiarios del regimen de
clases Dasivas del Estado, no hacen uso de los medios de impugnaci6n que
contempla la rcfeida tey.

b) En relaci6n a Ia metodologia y t6cnicas utilizadas fueron la Observaci6n que
como m6todo Cientifico permiti6 investigar el problema en forma directa; la
entrevista y el cuestionario complementaron la informaci6n pa€ tener mayores
datos.

c) La redacci6n utilizada se ajusta a los requerimientos establecidos en las
normas de la elaboracidn y presentaci6n de tesis, siguiendo las reglas de la Real
Academia Espanola de la Lengua.
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e) Bibliografia: los trabajos cientificos relacionados al tema y textos consultados
para elaborar la investigaci6n fueron de utilidad, aportando conocimientos de gran
valot para alcanzat los objetivos propuestos en la tesis.

fl En conclusi6n, al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el articulo
32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y Examen General Publico, resulta procedente dar el presente
DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis asesorado, por loque
con el debido resDeto. me suscribo de usted.

Atentamente.

Lic. Hug

qaq qdt"4
y NoLrio
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I-T\]D.AI) ASESORIA DE TESIS DE LA FACITLTAD DE CIFITCIAS JL]}]DICAS .!

SOCIALES. Guatenal4 veinticinco de enero de dos mii diez

Aaenta.nente, pase al ia ia) LICENCIADO iA) CARTOS R-{i'"lIRO CORON-.{DO
CASIELLANOS, para que groceda a revisar el h?bajo de tesis del (d€ la) eshrdiaate
DOR,{ ESTER }.'ARROQL-rIN BARIIIAS. IntildiaCo: "gl DESCONOCiL4IEI.ITO
DE LA POBL,E.CION GUATEMALTECA EN RELACiON A LAS PENSIONES
CIV]LES O]'ORGADAS POR LA I-EY DE CLASES PAS1VAS DEL ESTADO Y
SL-S N{EDIOS DE R trUCNACIO:J'.

l{e p€rmito hacer de sc lorori&i€nto que €sid iecEitado iai para realizar las
modilceciones de forma y fc'ndo que tengan por eqjeto meiaiar ia inr"estigaei6l,
asimismo, del titulo da lrabajo de 1esi5. EE el diciarrrt! cor:espot"dieme debf hacet
constar el ccntenido dei Articulo l: del Nom-lati'i'o lrara 1a Elabofac;on de Tesis de
Licenciatura err Cietcias Iuridicas y Soclales y- riel Examea (jeneral Pirblico, el crrai
dic€: "Tarrto cl asesor como ei .elisor de tesls. hariii Eonstar cr ios distimenes cottespotdie es. su
-opiit6{ respeclo ricl contelltdr cier.tifico I $cnico de la lasi€. ls fi3lodolDlra l feL.nicas de ir&esngagon
uiiizrdas- ta ftda.ciir- l.; €nadris ei,adisi.os si iterei lle!.€strios ia .$nSb cidir ciediEca de l3
misma. las conciusio$es. Ias :ecsmen&sioner t ia bibliofnfia nti)i7,:da $ spftebnn o desapn*ban el
.nbajo de iu\e5ri- ! , rc ido) orrrsc.n<ider,rcione(q,,ee<trmenpc)r ip.nrea.

IJC, TULIO CASTILLO LUTIN

co.Unidad de Tesis

rFDF I-A I]N'I}A} ASESORIA DE TSSIS



Car:los Ramiro Coronado Caslellanos
7' Aeenida 9-20 Zo^a q Fdificio delJade

Abogado y Notario
Colegiado No.4454

Guafeii!-ala, 15 de marzodq{010

-.:
Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutin

lefe de la Unidad de Asesoria de Tesis de la

Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho ,&
Con fundamento en la designaci6r; lecaida en lIIi persona por medio de la Providencia de

fecha veinticinco de enero de dos mil diez, dictada Por esa unida4 resPetuosamente Presento
dictamen sobre la labor que desarrolld como Revisor del trabajo de tesis de Ia estudiante

DORA ESTER MARROAUIN BARILLAS, INtifulAdOI "EL DESCONOCIMIENIO DE LA

POBLACI6N GUATEMALTECA EN RELACION A LAs PENSIONES CWILES

OTORGADAS POR LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO Y SUS MEDIOS DE

IMPUGNACI6N'. A1 revisar el tuabajo de tesis lelacionado, el cual cunrple con todos los

requisitos establecidos en el Articulo 32 del normativo para la elaboraci6n de Tesis de

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Piblico, me permito emitir

el siguiente:
DICTAMEN:

I. Contenido cientifico y t6cnico de la tesis: La sustentante abarc6 t6Picos en materia

adminbtativa desde el Prnto de vista iuridico de imPacto social relacionado con la

poblaci6n habajadora ya jubitada pol Parte del Estado. El aporte de la presente

. investigaci6n consiste en Proveel del conocirfento antedor y Posteriol a adquiiir la

calidad de trabaiador iubilado. El contenido cimtifico es de cardcter juridico, el cual se

analiza desde la persPectiva doctrinaria y legal.
tr. Metodologia y t6anicas de investigaci6n: Los utilzados para el efecto ttene como base

el mdtodo deductivo que llev6 la investigaci6n de lo general a 1o particular, y el

analitico que se aplic6 a las normas analizadas. Dento de las t6cnicas de investiSacion

utilizadas se encuentran las siguientes: La observaci6n como elemento llrndamental de

todo proceso investrgativo apoydndose la sustentante en el mayor numero de datos'

III. La redacci6n: La estructura formal de la tesis compuesta pol cuatro capitulos se

realiz6 en una secuencia ideal Partiendo de los antecedmtes hist6ricos iuridicos y

dochinarios, llevando al lectol en secuencla l6gica hasta el tema cental de la

inve6tigaci6n el cual se verifica en los capihrlos segundo, tercero y cuarto que

complemmtan la comprensi6n del tema ProPuesto.
lV. En cuanto al aporte cientifico: En la investigaci6n la autora advierte que la I€y de



jubilados no solo sean decorosas y dignas, sino equivalentes yjustas en relaci6n con el
indice inflacionario.

V- Conclusiones: Las mismas obedecen a la realidad guatemalteca, debe implementarse
una Ley de Servicio Civil, congruente con las necesidades de los trabajadores que han
pasado a serjubilados.

VI- Recomendaciones: Las realizadas por la sustentante con congruentes de acuerdo al
desarrollo de la investigaci6n, manifestando la necesaria reforma del Decreto No. 63-
88 Ley de Clases Pasivas y Civiles del Estado.

\TI. Bibliografia: La investigaci6n se encuenh? sustentada en consultas realizadas entre
otros a los siguientes autores: Guillermina Baena Paz, Jungyent Balcells, Raril
Antonio Chicas HemAndez, Hugo Haroldo Calder6n Morales, Gabino Fraga entre
ot os. Tambidn se realizaron consultas de leyes prinoipalmente la Constituci6n Politica
de la Repriblica de Guatemala, Ley de Servicio Civil y Ley de Clases Pasivas Civiles
del Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto y en satisfechas las exisencias del suscrito
revisor por la estudiante DORA EST , sin ninguna reseNa doy mi
DICTAMEN FAVORABLE aI

Aprovecho la oportunidad,
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DECANATO DE LA FACUI-I'AD D]] CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES,

Guatenaia, 24 de septiembre de 2012.

Con vista en los dictAnlenes que anteceden, se autoriza la inpresi6n del trabajo de tesis de

la estudiante l)oRA ES TBR MARIIOQIJiN BARII,LAS, litulado EI-

DESCONOCIMIENTO DE LA POIJI,ACIoN GU,\TI]MAL]'ECA EN REI,ACION A

LAS P]]NSIONES CIVIL]]S OTORGADAS POR I,A LEY DE CI-ASES PASIVAS DEL

ESTADO Y SUS MEDIOS DE IMPIJCNACIoN. ArticLrlos: 31, 33 y 34 del Normativo

para la Elaboracidn de'fesis de Licenciatura en Cicncias Juridicas y Sociales y del Examen

General Ptlb1ico.
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\.1gr6u,.0. c ICAPITULO I

1. Disposiciones generales sobre el aporte de la Ley de Clases Pasivas Giviles

del Estado

Un aporte de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado es el beneficio del que

gozan los trabajadores civiles del Estado y sus familiares dando estabilidad

minima econ6mica cuando ocurren circunstancias como el retiro del seryicio por

jubilaci6n, invalidez o muerte, lo que da lugar a que se otorguen prestaciones con

base en la presente Ley.

1.1 Antecedentes de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.

Al estudiar la historia, se encuentran datos que algunos ej6rcitos mas o menos

permanentes en la antiguedad y en especial en la Edad Media y los que a su

imitaci6n surgieron en los primeros tiempos de la Edad Moderna, los soldados que

habian perdido su capacidad combativa, fuera por invalidez o sin ella, solian

percibir una corta paga por los servicios prestados, que les permitia mal vivir por lo

menos sin trabajar. Luis XIV Rey de Francia inici6 la concesi6n de algunas rentas

a los que, por los servicios prestados a la corona, que entonces era el Estado,

se hacian acreedores a las mismas, por generosidad o por corrupci6n esos

subsidios fueron aumentando y creando con ello a falta de un r6gimen regulador,

un grave gasto para el Erario prlblico, que llev6 a la Asamblea Constituyente,
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en 1776 a legislar en la materia con exigencia de reales prestaciones e importes

m6ximos. Napoleon Bonaparte, esboz6 un sistema de pensiones m6s afin con

los oue existen en la actualidad.

Como antecedente del sistema de clases pasivas civiles del Estado de

Guatemala, el cual tiene su origen en decretos de las Cortes Espafrolas

que, hist6ricamente se encaja dentro de los precedentes del Estado Asistencial'

aparte de la concesi6n de ciertos auxilios al aparecer determinados riesgos por

parte de las Cofradias y Hermandades (siglos Xll al XIV), se iban consolidando

ciertos socorros o mercedes como gracia especial que concedia el soberano; en

este aspecto destacaban las concedidas en favor de los inv6lidos de guerra, al

considerar el poder p0blico que era una necesidbd justisima remediar el estado de

necesidad en que quedaban aquellos que se inutilizaban defendiendo la patria.

El tr6nsito decisivo hacia el reconocimiento de pensi6n como un derecho del

servidor p0blico, y no como una mera gracia especial de los monarcas fue la

creaci6n durante el mandato del Rey Carlos lll de diversos montepios cuya mision

fue tratar de dar amparo a los funcionarios, en caso de envejecimiento o de

fallecimiento del causante. A este periodo responde la creaci6n del montepio

militar (Real C6dula de 20 de abril de 1761), del montepio de Ministros de los

Tribunales Superiores (Real Decreto de 12 de enero de 1763), del montepio de las

Reales Oficinas de Hacienda y del Ministerio (Real C6dula de 27 de abril de 1 764),
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del montepio de Ministros de Ultramar (Real Orden de 20 de febrero de 1765)' del

montepio de Loteria (Real C6dula de 5 de septiembre de 1777), del montepio de

Oficinas de Ultramar (Real Orden de 18 de febrero de 1784), del montepio de

Correos (Real Decreto de22de diciembre de 1785), etc. <'

"En los archivos del Departamento de Previsi6n Civil de la oficina Nacional de

Servicio Civil, de la Presidencia de la Repriblica de Guatemala, se encuentra el

documento denominado Revisi6n del Sistema de Clases Pasivas".l la consulta de

ese documento; el que presenta una resena hist6rica de todos los cuerpos

legales que en alguna forma dieron inicio a las primeras disposiciones respecto

al R6gimen de Clases Pasivas Civiles del Estado en Guatemala, del que

presento el siguiente resumen:

"a) El sistema de clases pasivas civiles del Estado tiene su origen en el Decreto

de las Cortes espafrolas del 3 de septiembre de1820.

b) En las leyes administrativas y judiciales de hacienda del ano de 1823, se

incorpora en la legislaci6n nacional el derecho a la jubilaci6n.

c) La Ley Federal de 1837 ratific6 lo establecido en la ley de 1832 y recomend6

que las jubilaciones fuesen reglamentadas por leyes complementarias.

d) La reglamentaci6n de la ley de las clases pasivas se inici6 en Guatemala con

el C6digo Fiscal en 1881, Decreto Gubernativo 261; estas disposiciones legales se

afectaron por el Decreto Gubernativo 412 del General Manuel Lisandro Barillas

I Flores L6pez, Gelen Johana.Tesis: La inadecuada aplicaci6n de la Ley de clases pasivas civiles del
Estado, en cuanto al disfrute de mds de una pensi6n civil en casos de c6nyuges que trabaiaron para el
Estado. 2005, p69s.22,23 y24.
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quien decret6 una baja de salarios para los empleados priblicos y por consiguiente

una reducci6n para las jubilaciones que recibian los empleados ptiblicos retirados.

El Decreto Gubernativo 588 del Presidente Licenciado Manuel Estrada Cabrera en

1898, redujo de nuevo el salario de los empleados priblicos y la prestaci6n de los

jubilados.

e) En el afro de 1923,la Asamblea Legislativa emiti6 el Decreto n0mero 249,

Ley de Jubilaciones, Pensiones y Montepios, la que estableci6 los principios

generales para el otorgamiento de las mismas; cubri6 a los empleados civiles

y militares. Este Decreto fue modificado por los siguientes decretos :

1 .-Decreto Gubernativo 822 que modifica el limite de edad para jubilarse e indica

que se excepttan de los descuentos al personal que trabaja en el exterior del

pals.

2.- Decreto Gubernativo 830 adiciona en forma expresa a los soldados y la tropa

entre las clases cubiertas por la Ley.

3. Decreto 964 de abril de 1925, ordena que se exceptrian de los descuentos

sobre los sueldos los soldados y los maestros.

4.- Decreto Legislativo 1461 del aflo 1926, regula que los trabajadores con 50

afros de edad y 35 afros de servicio pueden jubilarse con la pensi6n m6xima.

5.- Decreto Legislativo 161 1 de mayo 1929, destaca que la pensi6n mAxima es

de Q. 500.00 (revisi6n del texto del Decreto 1249).

6.- Decreto Legislativo 1652 del afro 1930 y Decreto 1039, reglament6 la Ley de

pensiones, jubilaciones y montepios

. i  r . ,
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7.- Decreto Nfmero 1239 de enero 1932. Rebaja las pensiones acordadas conformes

la Ley en vigor Decreto Nimero 1249 y Decreto N0mero 1039.

8.- Decreto Gubernativo 1257 , se rebajan nuevamente las pensiones'

9.- Decreto Legislativo 181't de abril de 1932. Sustituye el contenido del Decreto

Legislativo 1249 y sus modificaciones y decreta nueva Ley de pensiones,

jubilaciones y montepios

f) Decreto del Congreso de la Rep0blica No. 28-70 Ley de Clases Pasivas, Civiles

del Estado, complementada con las disposiciones del Decreto del Congreso No' 106-

71 . Ley del Ministerio de Finanzas Priblicas y su reglamento, Acuerdo Gubernativo FP

5-72, asi como las disposiciones no derogadas por 6stos del Decreto Presidencial

552 y su reglamento.

g) Decreto del Congreso de la Repiblica No. 63-88 del 26 de octubre de1988,

modific6 el Decreto No. 28-70, lo que constituy6 una nueva Ley de Clases Pasivas

Civiles del Estado.

h) Decreto del Congreso de la Repriblica No.40-93 de diciembre de 1993' persigue

en principio mantener actualizado el R6gimen de Clases Pasivas Civiles del Estado

con la finalidad de que sea congruente con la realidad econ6mica y social de

sus beneficiarios y que les permita ingresos decorosos a su retiro del servicio,

mejorando ademds aquellos beneficios que atendiendo la fecha en que fueron

concedidos ya no se adaptan a la realidad econ6mica actual".2

Es importante que el servicio civil se modifique y cambie en forma paulatina hacia el

' ttia. eag. zz. 23 y z+



servicio civil de carrera, con el objetivo que los beneficios posteriores mejoren; por lo

que los estados pasan en el momento actual por importantes pro@sos de redefinici6n

que, dependiendo del pais y de las circunstancias particulares que enfrentan, tienen

que ser con la adecuaci6n que deben sufrir para enfrentar las exigencias y los

impactos de la globalizaci6n, la integraci6n regional, la internacionalizaci6n de los

mercados, causas todos que presionan sobre los procesos socioecon6micos y

politicos de factura interna. Dentro de esos procesos se destaca el identificado como

modernizaci6n de los aparatos administrativos; modernizaci6n como sinonimo

tambi6n de ajuste en sentido similar al proceso mAs amplio de redefinici6n del Estado

y de su relaci6n con la sociedad. Esta reforma pone en valor los sistemas de servicio

civil, entendidos como reglas de juego explicitas para el ingreso, permanencia,

promoci6n y retiro de la funci6n pfblica.

"Se dice que algunas de las ventajas del servicio p0blico de carrera son que reduce

la inestabilidad por movimiento en el poder politico y que distingue los dmbitos

de competencia administrativa del funcionario politico, del funcionario ptiblico.

Es cierto que

empleo, pero

jerarqula; por

los servidores pfblicos adquieren mayor estabilidad y seguridad en el

los te6ricos olvidan que esto se da solamente hasta cierto nivel de la

tanto, lo verdadero es que existe un rango dentro de la jerarquia
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gubernamental al cual el sistema del servicio p0blico de carrera aplica parcialmente

o no aplica y el sistema tradicional persiste".3

Por otra parte, al distinguir entre las competencias politica y pfblica administrativas, el

sistema parece reconocer que existen servidores p(blicos de dos clases y que

solamente los del nivel inferior estdn sujetos al servicio priblico de carrera. Pareciera

que las diferencias tradicionales se acentuan y que una clase, la politica como es

costumbre, pertenece a un mundo ajeno; ajeno al buen servicio compromiso ptiblico,

a la verdad, etc6tera, y a la que sin embargo le sigue perteneciendo la toma de

decisiones.

El sistema del servicio priblico de carrera continfa encontrando en este punto su

principal obstdculo y factor de fracaso. Para que una doctrina o sistema puedan

prosperar, su principal objetivo debe ser siempre asegurar un factor de credibilidad

sumamente alto.

Es necesario involucrar a todos los niveles dentro de una organizaci6n y

sensibilizarles; tambi6n es vital que la selecci6n de personal abarque inclusive la

selecci6n desde el punto de vista valores 6ticos, toda vez que no basta no contar con

antecedentes penales.

3 Porras Calder6rl Alejandro, Importancia del servicio civil de carrera en el mundo actual: componentes
y estrategias, Revista Prospectiva, Agrupaci6n politica Nuev4 A.C. aflo 4 , nimero II
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No hay que olvidar lo que decia Laurence J. Peter "En una jerarquia, todo

empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia".o en la prectica, el

sistema del servicio priblico de carrera considera seriamente este 0ltimo paso

qui6nes conforman la clase o jerarquia politica, se encuentran en este fltimo nivel

de ascenso y por ello el servicio p0blico de carrera ya no les considera.

El servicio civil de carrera representa por un lado, Ia adopci6n de un mejor sistema

de administraci6n de personal en el servicio prlblico, pero tambi6n, por el otro, el

dar respuesta a la necesidad cualitativa de contar con mayores elementos de

modernizaci6n y eficiencia de la administraci6n p[blica, diversos autores se

refieren a estas actividades con diferentes denominaciones como: servicio

profesional de carrera, servicio p0blico de carrera, profesionalizaci6n del servicio

priblico, profesionalizaci6n de cuadros, profesionalizaci6n de la gesti6n piblica,

profesionalizaci6n de servidores priblicos, servicio priblico profesional.

"Se sostiene que, desde un enfoque analitico-acad6mico, las bondades que puede

ofrecer la adopci6n de un servicio civil de carrera son muchas y variadas. Entre

otras, promover la constante profesionalizaci6n y desarrollo de una carrera en el

sector p0blico, reflejdndose en la idea de que el servidor p(blico cuente con un

adecuado sistema de ingreso, promoci6n, estimulos y evaluaci6n segfn los

o J. Peter, Laurence, "The Peter Principle" @l Principio de Peter) 1969. p6g.169.
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cualitativo de las aptitudes y actitudes de los servidores pfblicos".'

Contrariamente han surgido algunas voces que sugieren no ubicar al servicio civil

de carrera como la panacea que habr6 de permitir e introducir mejoras; la carrera

administrativa representa una asignatura pendiente que se ha abordado de

manera limitada y parcial en la gran mayoria de las dependencias

gubernamentales, la naturaleza y especificidad funcional de los 6rganos de control

y evaluaci6n de la administraci6n priblica , estatal y municipal, puede estimular su

adopci6n y derivar en un mejor sistema de rendici6n de cuentas, el cual a su vez

sea el resorte de mayor calidad y profesionalismo en el arte de administrar.

El servicio civil de carrera es el conjunto de acciones sistem6ticas mediante las

cuales los servidores priblicos pueden ingresar, permanecer y desarrollarse

profesionalmente dentro de la administraci6n priblica. Asl las diversas etapas

operativas que incluye dicho sistema son: reclutamiento, selecci6n, inducci6n al

puesto, capacitaci6n, evaluaci6n del desempefro, promociones e incentivos y

retiro.

Hablar de servicio civil de carrera es hablar de profesionalizaci6n, aunque el

primer t6rmino no abarque en su totalidad al segundo. La profesionalizaci6n del

5 Porras Calder6n, Alejandro, Importancia del servicio civil de carrera en el mundo actual: componentes
y $trategias, Revista Prospectiva. Agrupaci6n Politica Nueva. A. C. afio 4 , nitmero Il
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servicio priblico puede visualizarse como la idea de: habilitar a los responsables y

ejecutores de las decisiones de nuevas capacidades relacionadas con el modo de

gobernar y administrar la vida social y dotarlos de medios que, por su carActer

innovador, contribuyen a mejorar los rendimientos de la acci6n gubernamental.

En un sentido mds prActico entendemos la profesionalizaci6n del servicio como: la

necesidad de establecer formalmente un catdlogo de puestos que integren las

diversas estructuras administrativas de las dependencias y entidades de la

administraci6n prlblica, definir con claridad y certeza la naturaleza de 6stos y la

relaci6n de funciones que les corresponden y determinar con igual precisi6n y

claridad las calidades profesionales y aptitudes personales que deben reunir

quienes ocupan dichos cargos y puestos.

El servicio oriblico de carrera se define como un sistema de administraci6n de

personal del sector pfblico, sustentado en principios, valores, normas juridicas y

procedimientos administrativos, cuyo fin primordial . es lograr el 6ptimo

funcionamiento de dicho sector.

Este concepto no es nuevo, podemos encontrar ejemplos de su prdctica en la

mayoria de los paises desarrollados y en Latinoam6rica destaca notablemente el

caso de Costa Rica. No obstante, los intentos en este sentido a0n muestran

demasiada cautela, pues como todo sistema, adolece de ventajas y desventajas

10



6stas 0ltimas m6s que nada ocasionadas por los arin presentes viejos vicios que

han caracterizado, entre otras cosas, a la ascensi6n de los funcionarios a los

cargos priblicos.

Consideramos que el sistema del servicio p0blico de carrera persigue diversos

prop6sitos impulsados por razones tales, como que la administraci6n p0blica tiene

cada vez m6s tareas, diversas y complicadas que las que tenia en el siglo pasado'

cuyas funciones eran exclusivamente mantener el orden y administrar los servicios

priblicos y en la actualidad se convierte en una verdadera promotora del desarrollo

econ6mico y social, que para desempefiar sus nuevas tareas, requiere de

personal competente.

Sin duda, la administraci6n p0blica, de viera dejar de ser la paternal proveedora

de satisfactorios y constituirse en proveedora de opciones y oportunidades para el

desarrollo de los gobernados, es decir, involucrar a la sociedad para que esta sea

la propia productora de sus satisfactorios.

De entre los prop6sitos m6s importantes que podemos anotar acerca del servicio

ptiblico de carrera, sefralaremos tan s6lo cinco: se busca fundamentalmente un

mejor funcionamiento del sector p0blico, con un enfoque claro y determinante

hacia la eficiencia y calidad en la prestaci6n de los servicios.

1 l
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El servicio ptiblico de carrera debe ser un programa de aplicaci6n obligatoria en

todos los niveles y 6rdenes de gobierno, de manera que los esfuezos sean

homog6neos y exista una normatividad que lo regule.

La utilizaci6n de la capacitaci6n constante y la especializaci6n como instrumentos

fundamentales a efecto de contar con personal id6neo y comprometido para

desempefrar la diversidad de acciones que componen la actividad del Estado'

El abandono y erradicaci6n de vicios que han identificado a la corrupci6n como

caracteristica de toda funci6n pfblica; y lograr la planeaci6n estrat6gica de largo

plazo, asi como la continuidad y seguimiento de los programas de gobierno' a fin

de llevarlos hasta su total conclusi6n, sin importar los relevos de funcionarios'

En condiciones 6ptimas, la consecuci6n de los anteriores prop6sitos permite a la

administraci6n p0blica obtener grandes ventajas, tales como garantizar la

estabilidad y seguridad en el empleo de los servidores priblicos, sin que ello

implique inamovilidad; fomenta, asimismo, la lealtad hacia las instituciones

p0blicas y la vocaci6n de servicio; da continuidad a la actividad gubernamental;

promueve la planeaci6n de vida y carrera de los servidores p0blicos; promueve

mayores grados de responsabilidad; cuenta con empleados formados desde su

ingreso y capacitados permanentemente para tener calificaci6n y competencia

m6s elevada; propicia la transparencia en todos los puestos de la administracion

12
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p0blica, reduce la corrupci6n y pondera el m6rito como fundamento para la

permanencia y la promoci6n.

Bueno serla cuestionar hasta donde, en el plano de la realidad, estariamos

hablando de buenas intenciones, ya que las bondades del sistema del servicio

priblico de carrera son indiscutibles, al menos desde el punto de vista te6rico'

El servicio priblico de carrera implica costos financieros que no todo el mundo est6

dispuesto a afrontar; ciertamente, se busca el mejor funcionamiento de la

administraci6n p0blica haciendo m6s eficiente la prestaci6n de los servicios

priblicos, haci6ndolos de calidad.

La soluci6n para lograr esto es, en principio, la capacitaci6n tanto general, como

especializada, que permite contar con personal altamente competente, id6neo

para desempeffar las distintas actividades de la gesti6n gubernamental;

indudablemente tambi6n implica un alto costo de inversi6n' tanto para

capacitaci6n, como en salarios y prestaciones para la administraci6n p0blica' que

no todos los gobiernos estdn dispuestos a erogar.

Conclusi6n, no es posible tomar al servicio priblico de carrera como una moda y

simplemente la calidad a las organizaciones; estamos en presencia de un

sistema caro, cuyos resultados son a largo plazo, pero al que vale la pena invertir.

I t



El servicio civil de carrera lo define Miguel Duhalt Kraus en su obra, la

administraci6n de personal en el sector pfblico, como : el "Conjunto de normas

legales de politicas y de procedimientos administrativos basados en las t6cnicas

de administraci6n m6rs conocidas para manejar los recursos humanos de la

administraci6n p0blica".6

Cualquier modelo de servicio civil busca enlazar los intereses del estado con los

de los trabajadores, como empleador y prestadores de servicios, relaciona

directamente el desarrollo individual con la obtenci6n de los objetivos y metas

institucionales, asi que dicha brisqueda tiene como objetivo la congruencia de la

actitud y la aptitud del servidor p0blico; el servicio civil de carrera es un proceso de

ingreso, permanencia, desarrollo y retiro de los servidores priblicos, su creaci6n y

aplicaci6n requiere de meditar profundamente sus propias caracterlsticas, para

asegurar el 6xito en la administraci6n p0blica.

Para que el servicio civil de carrera pueda ponerse en marcha, se requiere del

apoyo permanente de los mandos medios y superiores de la administraci6n

priblica, que exista un r6gimen democr6tico, que el servidor p0blico vea a la

administraci6n priblica como una opci6n importante para ejercer su profesi6n y

que perciba claramente, que es indispensable la lealtad hacia las instituciones

prlblicas, ademds su ingreso debe ser con base en sus m6ritos; establecerse la

planificaci6n de recursos humanos, estructurando la administraci6n p0blica

6 Duhalt Kmus , Miguel , ' La administraci6n de personal en el sector priblico". l972.Pig.65
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conforme a sus propias necesidades, vinculando el servicio civil al desarrollo

nacional siendo necesario que el disefro de la carrera se ajuste a la realidad

hist6rica y contextual.

En cuanto a la profesionalizaci6n y reconocimiento de los m6ritos del servidor

prlblico es necesario establecer reglas distintas en la relaci6n de instituciones-

servidores p[blicos, para evitar la discrecionalidad en la contrataci6n y remoci6n

de personal, ofrecer incentivos al buen desempefro, un desarrollo profesional con

certidumbre, posibilidades de crecimiento en sus 6reas de especializaci6n, etc.

El servicio civil busca precisamente evitar que los grupos que llegan al gobierno

intenten permanecer en la acci6n administrativa y desterrar definitivamente la

ambici6n por obtener beneficios solo para sus integrantes, ubicando en los

puestos priblicos a quienes comparten su tendencia politica y aseguran un alto

grado de lealtad, pero no siempre cumplen con la calificaci6n suficiente para

ocuparlos y es pertinente senalar que el servicio civil tiene tres caracteristicas para

impedir tales problemas: competencia, neutralidad e igualdad de oportunidades.

Por tanto considero que el servicio civil de carrera debe buscar su fundamento en

principios y valores como son la eficiencia, la seguridad en el empleo,

productividad del servidor p0blico, de tal forma que para obtener una

administraci6n eficiente, debe estar presente la profesionalizaci6n, un sistema de

15



^".::"tl1lsl,.
#***"tc)(ilfl

selecci6n, un sistema permanente de capacitaci6n y un sistema de movilidad

horizontal y vertical. En el drmbito nacional se han formulado proyectos, para

implantar el servicio civil de carrera como norma de gobierno, pero las

condiciones politicas afn no han sido favorables para el logro de esos cambios.

La Oficina Nacional de Servicio Civil, es la instituci6n responsable de administrar

en forma t6cnica, arm6nica, din6mica y eficiente el sistema de recursos humanos

de la administraci6n p0blica, para garantizar al pais el desempeho id6neo y

efectivo de la labor institucional del gobierno, en beneficio de la ciudadanla.

1.2. Regulaci5n legal, de los antecedentes de las prestaciones de los

trabajadores del Estado.

La base legal la constituyen las Leyes y Reglamentos siguientes:

-La Constituci6n Politica de la Repfblica de Guatemala, Articulo 108.

-Ley de Servicio Civil - Decreto No. 1748 del Congreso de la Repfblica, publicado

el 23 de mayo de 1968.

-Reglamento de la Ley de Servicio Civil - Acuerdo Gubernativo No. 18-98,

publicado el 30 de enero de 1998, modificado por Acuerdos Gubernativos Nos.

564-98, publicado el 31 de agosto de 1998;77-2002, publicado el 8 de marzo de

2002; 128-2002, publicado el 23 de abril de 20O2; y 134-2002' publicado el 25 de

abri l de 2002.

l 6
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-Ley de clases Pasivas civiles del Estado - Decreto No. 63-88 del Congreso de la

Rep0blica, publicado el 7 de noviembre de 1988, reformado por los Decretos del

Congreso de la Repfblica Nos. 62-89, publicado el 29 de noviembre de 1989; 40-93'

publicado el 3 de diciembre de 1993; 37-97, publicado el 18 de junio de 1997; 99-97'

publicado el 7 de noviembre de 1997; 66-98, publicado el 30 de noviembre de 1998;

43-99, publicado el 16 de diciembre de 1999; 3-2000, publicado el 14 de marzo de

2000 y 36-2000, publicado el 16 dejunio de 2000.

-Reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado - Acuerdo Gubernativo

No. 1220-88, publicado el 6 de enero de 1989.

-Plan de Clasificaci6n de Puestos del Organismo Ejecutivo - Acuerdos Gubernativos

Nos. 9-91 y 682-92, publicados el 14 de enero de 1991 y el 21 de agosto de 1992'

respectivamente.

-Ley de salarios de la Administraci6n P0blica - Decreto No. 11-73 del congreso de la

Rep0blica, publicado el 7 de marzo de 1973 y modificado por Decreto-Ley No. 139-

85, publicado el27 de diciembre de 1985.

-Normas sobre Administraci6n de Personal en el Organismo Ejecutivo Acuerdo

Gubernativo No. 1222-88, derogado parcialmente por Acuerdo Gubernativo No. 18-

98, publicado el 30 de enero de 1998. Plan de clasificaci6n de Puestos del

organismo Ejecutivo - Acuerdos Gubernativos Nos. 9-91 y 682-92, publicados el 14

de enero de't991 y el21 de agosto de 1992, respectivamente. Reestructuraci6n de la

oficina Nacional de servicio civil - Acuerdo Gubernativo No. 691-95, publicado el 21

de diciembre de 1995.

t7
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-Acuerdo Gubernativo No.464-84, publicado el 25 de junio de'1984 que dice:

,,lnstit0yase el 11 de mayo de cada ano, como Dia del servicio civil en Guatemala

Administraci6n de Personal, Plan Anual de Salarios y Otras Asignaciones

Monetarias, es formulada anualmente mediante Acuerdo Gubernativo, el cual es

aprobado para cada Ejercicio Fiscal".

-Ley de Dignificaci6n y Catalogaci6n del Magisterio Nacional, Decreto legislativo No.

1485, publicado el 19 de septiembre de 1961.

-Acuerdo Gubernativo No. 426-2006 de fecha 31 dejulio de 2006, acuerda aprobar a

partir del uno de enero del 2006 la Tabla de Titulo de Jornal Diario, con cargo al

Rengl6n de Gastos 031 "Jornales".

-Acuerdo Gubernativo No. 628-2007 de fecha 27 de diciembre del 2007, contiene el

Reglamento para la Contrataci6n de Servicios Directivos Temporales con cargo al

reng16n presupuestario 022 "Personal por Contrato".

-Acuerdo Gubernativo No. 629-2007 prorroga para el ejercicio fiscal 2008 los

contratos de trabajo por servicios personales que se pagan con las asignaciones

programadas del ejercicio fiscal. Sueldos Bdsicos para los puestos del Magisterio

Nacional es formulado anualmente mediante AcuerdO Gubernativo, el cual es

aprobado para cada Ejercicio Fiscal.

1.3 Marco juridico en Guatemala de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.

Sus actividades las desarrolla dentro del marco juridico , en las cuales se indica que

le corresoonde a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, regular las relaciones
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entre la Administraci6n P0blica y sus servidores, para lo cual debe entenderse como tal,

a todos los 6rganos administrativos que dependen del Organismo Ejecutivo y sus

entidades descentralizadas y aut6nomas adscritas a dicha normativa; asi como todo lo

concernienle a la administraci6n de las diferentes pensiones que son otorgadas a los ex-

trabajadores y beneficiarios del R6gimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.

Antes de la Constituci6n de 1945 las relaciones entre el Estado como patrono y los

servidores p0blicos eran reguladas por diferentes leyes, lo que provocaba cierto

desorden en su aplicaci6n, adem6s no se contaba con una reglamentaci6n que les

garantizara un minimo de derechos y les asegurara justicia y estimulo en su trabajo.

Desde 1947 las relaciones entre patronos y trabajadores a nivel de la iniciativa privada,

ran sido reguladas por el C6digo de Trabajo. Sin embargo, los empleados ptiblicos no

lozaban de la misma protecci6n y prerrogativas que otorga dicho instrumento, por Io que

jurante mucho tiempo se vieron sometidos a situaciones de injusticia laboral. La

ldministraci6n de personal se realizaba en forma empirica y casuistica y se padecla

lentro del sector pf bllco en general de una desorganizaci6n administrativa en lo

eferente al sistema de ingreso al servicio y una falta de normativos que regularan las

' tcciones de personal y el r6gimen de retiro, los cuales se fundamentaban en decisiones

;ubjetivas impregnadas de favoritismo politico o conveniencias personales y no con

:riterios t6cnicos juridicamente respaldados.
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El 15 de febrero de 1955 se fund6 la Oficina de Censo y Clasificaci6n de empleados

p0blicos con miras a emitir el Estatuto del Servidor Pf blico.

En 1956 se emite un Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, siendo 6ste

el primer antecedente de un instrumento que intent6 regular las relaciones

mencionadas, aunque no con mucho 6xito, ya que el recurso humano del Estado

necesitaba de un microsistema t6cnico de administraci6n de personal.

El 1 de mayo de 1957 , ya vigente el Estatuto Provisional de los Trabajadores del

Estado, se establece el Departamento Nacional de Personal del que dependian 26

oficinas de oersonal de distintos Ministerios del Estado; ellos elaboraron un estudio

l6cnico-financie rc pa'a la adopci6n del Sistema de Clasificaci6n de Puestos y de

Selecci6n de Personal.

ll 15 de enero de 1958 esta dependencia fue sustituida por el Departamento de

Servicio Civil, creado para elaborar estudios encaminados a adoptar un Plan de

llasificaci6n de Puestos. Esta dependencia realiz6 una encuesta sobre administraci6n

. le personal en las instituciones estatales.

:n 1965 se consign6 en la Constituci6n que debia emitirse una ley que recopilara

odo lo relativo al recurso humano del Estado, la que se llamaria Ley de Servicio
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Civil, cuyo prop6sito seria garantizar la eficiencia de la funci6n piblica y la

Jignificaci6n del trabajador.

:n el afro 1967 se instal6 una Comisi6n Bipartita conformada por representantes de

os Organismos Ejecutivo y Legislativo, con el objeto de emitir el Proyecto de Ley de

a oficina Nacional de Servicio Civil.

in la exposici6n de motivos , se destac6 como una necesidad impostergable poner

rrden juridico y t6cnico en los aspectos de la administraci6n de los recursos

rumanos del Gobierno. Para el efecto se propuso el llamado Sistema de Servicio

)ivil, a fin de contar con un r6gimen laboral de derecho para las relaciones entre la

idministraci6n Ptlblica y sus trabajadores, que constituyera el instrumento para

arantizar dignidad y justicia a quienes hacen carrera del servicio ptiblico.

.l 2 de mayo de 1968 el Congreso de la Repfblica emiti6 la Ley de Servicio Civil,

egrin Decreto 1748, misma que cobr6 vigencia el 1 de enero de 1969.

sta ley ha sido de suma importancia en el resto de la historia de los trabajadores del

stado hasta la fecha, ya que integra en un solo cuerpo todos los elementos de un

stema de administraci6n de personal, regulando asi las relaciones entre la

lministraci6n pfblica y los trabajadores, a efecto de garantizar su eficiencia,

) 1



asegurar a los mismos justicia y estimulo en su trabajo y establecer las normas para

la aplicaci6n de un sistema de administraci6n de personal.

Su 6mbito de aplicaci6n se extiende a los servidores pfblicos del Organismo

-jecutivo y a algunas entidades descentralizadas del Estado que carecen de su

lropia ley y reglamentaci6n en materia de recursos humanos.

Asi nace la Oficina Nacional de Servicio Civil, a quien se le encomend6 la misi6n

le ser el 6rgano ejecutivo encargado de la aplicaci6n de esta ley. La misma debe

rstar integrada por un director y un subdirector y por el dem6s personal

ndispensable para su funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la

lepfblica. Puede, a juicio del Presidente de la Repfblica de Guatemala, crear

rficinas regionales dependientes de la oficina.

iin embargo, con el fin de lograr los prop6sitos y principios para los cuales se

,romulg6 la Ley de Servicio Civil, era necesario desarrollar sus preceptos, asi como

recisar los procedimientos para su correcta aplicaci6n, ya que durante varios afros

e regularon las relaciones entre el patrono y los servidores p[blicos sin que existiera

n regtamento especifico que fijara las normas y especialmente los procedimientos

ara la aplicaci6n de estas normas.
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Durante ese tiempo se emitieron otras disposiciones legales para cubrir el vacio del

reglamento, entre ellas: las normas presupuestarias, el Acuerdo Gubernativo

No.1222-88 y el Plan Anual de Salarios.

Fue hasta el 15 de enero de 1998 que mediante Acuerdo Gubernativo No.18-98 se

aprob6 el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el cual ha sido modificado

parcialmente en su articulado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 564-98, publicado

en el Diario Oficial No.76 de fecha 31 de agosto de 1998; 77-2002, publicado el 08

de mazo de 2002: 128-2002, publicado el 23 de abril de 2002; y 134-2002 publicado

el 25 de abril de 2002.

Articulos de la Constituci6n Politica de la Repfblica de Guatemala que tienen

relaci6n con el r6gimen de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado:

ARTiGULO 108.- "R6gimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del

Estado y sus entidades descentralizadas o aut6nomas con sUs trabajadores se rigen

por la Ley de Servicio Civil, con excepci6n de aquellas que se rijan por leyes o

disposiciones propias de dichas entidades.

Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentral2adas aut6nomas que por

ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley

de Servicio Civil, conservar6n ese trato."
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nRfiCUl-O 109.- "Trabajadores por planilla. Los trabajadores del Estado y sus

entidades descentralizadas o aut6nomas que laboren por planilla, serdn equiparados

en salarios, prestaciones y derechos a los otros trabajadores del Estado."

ART|CULO 110.- "lndemnizaci6n. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos

sin causa justificada, recibir6n su indemnizaci6n equivalente a un mes de salario por

cada ano de servicios continuos prestados. Este derecho en ning0n caso exceder6

de diez meses de salario."

ARTICULO 111.- "R6gimen de entidades descentralizadas. Las entidades

descentralizadas del Estado, que realicen funciones econ6micas similares a las

empresas de car6cter privado, se regir6n en sus relaciones de trabajo con el

personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben

otros derechos adquiridos."

ARTICULO 112.- "Prohibici6n de desempefrar m6s de un cargo ptiblico. Ninguna

persona puede desempenar mes de un empleo o cargo ptiblico remunerado, con

excepci6n de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones

asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios."
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OART|CULO 113.- "Derecho a optar a empleos o cargos priblicos. Los guatemaltecos

tienen derecho a optar a empleos o cargos ptiblicos y para su otorgamiento no se

atenderd m6s que razones fundadas en m6ritos de capacidad' idoneidad y

honradez."

ARTiCULO 114.- "Revisi6n a la jubilaci6n. Cuando un trabajador del Estado que

goce del beneficio de la jubilaci6n, regrese a un cargo p0blico, dicha jubilaci6n

cesarS de inmediato, pero al terminar la nueva relaci6n laboral, tiene derecho a optar

por la revisi6n del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado

del tiempo servido y del [ltimo salario devengado, durante el nuevo cargo' Conforme

las posibilidades del Estado, se proceder6 a revisar peri6dicamente las cuantias

asignadas a jubilaciones, pensiones y monteplos."

ARTICULO 115.- "Cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

a lubilados. Las personas que gocen de jubilaci6n, pensi6n o montepio del Estado e

instituciones aut6nomas y descentralizadas, tiene derecho a recibir gratuitamente la

cobertura total de los servicios m6dicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad

Social.".
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ARTICULO 117.- "Opci6n al r6gimen de clases pasivas. Los trabajadores de las

entidades descentralizadas o aut6nomas que no est6n afectos a descuentos para el

fondo de clases pasivas, ni gocen de los beneficios correspondientes, podr5n

acogerse a este r6gimen y, la dependencia respectiva, en este caso, deber6 aceptar

la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los

descuentos correspondientes. "

Lo relativo al Estado y a los funcionarios prlblicos los encontramos en los Artlculos

precedentes: 111, 112, 113, 114, 115 y 117 de la Constituci6n Politica de la

Repriblica de Guatemala, los que establecen en su orden que la Constituci6n Politica

excluye a las entidades descentralizadas y aut6nomas que se asemejan a las

privadas en funciones econ6micas, lo que no significa que los trabajadores que

laboran en ellas queden desprotegidas de las leyes laborales. Existe prohibicion

para desempefrar m6s de un cargo p0blico remunerado a excepci6n de quienes

presten servicios docentes o asistenciales, siempre que tengan horarios compatibles.

Los guatemaltecos tienen derecho a optar a un cargo priblico basados en principios

de capacidad, idoneidad y honradez. El Estado no ha cumplido con el mandato

constitucional de revisar el monto asignado a las jubilaciones, penslones y

montepios. Pero los jubilados del Estado y de entidades aut6nomas que gozan de

este beneficio tienen cobertura total en forma gratuita del Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social. Como opci6n al r6gimen de clases pasivas, los jubilados de
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entidades descentralizadas y aut6nomas podr6n acogerse el r6gimen si hacen

las aportaciones correspondientes.

Las bases en que tambi6n se fundamenta el marco juridico de la Ley de Clases

Pasivas Civiles del Estado descansa en los siguientes hechos:

La Constituci6n Politica de la ReprSblica de Guatemala proclamada en 1945, en el

Artlculo 63, sefrala a la Seguridad Social universal como base de las prestaciones

minimas a que tienen derecho los trabajadores; la constituci6n de ',|965 sefrala las

relaciones que los trabajadores del Estado deben tener y que se regir6n por leyes

especiales, hace menci6n en el Articulo 120 a la Ley de Servicio Civil como un

sistema t6cnico, arm6nico, eficiente y din6mico de la administraci6n p(blica y cuya

aplicaci6n se har6 en forma progresiva, declarando en el Articulo 121 que estas

prestacioneS son de car6cter minimo, estas disposiciones est6n ratificadas en el

Articulo 142dela misma constituci6n de 1965.

La Asamblea Nacional Constituyente decret6 en el ano de 1986 la Constituci6n

Politica de la Reprlblica de Guatemala, en vigencia actualmente, la que en el Articulo

100 indica que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para

beneficio de los habitantes de la naci6n. Su r6gimen se instituye como funci6n

prlblica, en forma nacional, unitaria y obligatoria. Este r6gimen serd financiado por el

Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el r6gimen , la aplicaci6n
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Jel r6gimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad

Social, el que en su Ley Orgdrnica, Decreto del Congreso de la Rep0blica No. 295 del

l0 de octubre de '1946, seflala en forma especifica los lineamientos que unifiquen en

ibrma nacional y unitaria los servicios asistenciales, sanitarios y de previsi6n social

La disposici6n Constitucional anterior hace pensar que el Estado tiene la obligaci6n

de crear todos aquellos sistemas necesarios para otorgar a favor de los trabajadores,

lanto de la iniciativa privada como de los trabajadores civiles del Estado las

facilidades necesarias para cumplir con el mandato que la Ley ordena'

La Ley de Servicio Civil, Decreto del Congreso de la Reptlblica No.1748, en su

Articulo tercero al declarar los principios fundamentales, establece la necesidad de

que los trabajadores de la administraci6n p0blica est6n sujetos a normas adecuadas

de disciplina y de recibir justas prestaciones econ6micas y sociales, especificamente

en el Titulo Vl Articulo 61, inciso 8 indica el derecho que los trabajadores tienen de

gozar del r6gimen de jubilaciones, pensiones y montepios de conformidad con la ley

fespectiva y ratifica este derecho en el Articulo 77, en el cual indica que afn en el

caso de despido justificado no se pierde el derecho con relaci6n a las jubilaciones

,pensiones y montepios; a si mismo en el capitulo lll Ardcub 80 hace referencia a la

impugnaci6n de resoluciones a las que los servidores p0blicos tienen derecho en

casos de inconformidad. De acuerdo a la legislaci6n guatemalteca los rinicos medios

de impugnaci6n en materia administrativa son los recursos de revocatoria y

reposici6n.
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Los postulados del Decreto del Congreso de la Repfblica 63-88, Ley de Clases

Pasivas Civiles del Estado y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-88 , con

el complemento de los Acuerdos Gubernativos N0meros 10-93 y 954-98, regula lo

concerniente a las obligaciones y prestaciones que el Estado debe otorgar a sus

trabajadores en condici6n de retiro del servicio. El capitulo Vl de la presente Ley en

los Articulos 43 y 44, indica que la liquidaci6n de pensiones puede ser objeto de

impugnaci6n.

1.4 Objetivos del r6gimen de Clases Pasivas Giviles del Estado.

El objetivo primordial de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto

Nfmero 63-88, es garantizarle al servidor p0blico que al momento de retira

protecci6n y de los beneficios establecidos en la misma y que los ayude a tener una

vida decorosa dentro de los principios de justicia social que el Estado tiene la

obligaci6n de proteger.

Es tambi6n objetivo de esta Ley, lograr que los trabajadores civiles del estado

tengan los beneficios de la previsi6n social en el momento que se presenten los

riesgos a los que todo ser humano tiene por el desgaste fisico, mental' por

enfermedad o accidente.
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CAP|TULO II

2. Jubilaciones

Como indica el escritor espanol Mariano Arnal en la publicaci6n mensual el

almanaque "Parece incuestionable que tanto el jubileo como la jubilaci6n tienen

su origen en las leyes de Mois6s, que estableci6 que despuds de 49 afros (siete

veces siete) tiempo en que se podian perder las tierras, la casa , la mujer, los

hijos y hasta la propia libertad, despu6s de esos 49 anos de servidumbre y de

abandono en manos de explotadores y de acreedores, tenia que venir un ano

jubilar, el quincuag6simo, en el que se habian de abstenerse de trabajar,

dedicarse a vivir al dia, en este afro tenian que reintegrarse al propietario o si

este no estaba a su familia, las propiedades inmuebles que hubiesen sido

enajenadas. De este modo ni la m6s extrema pobreza podia alterar

definitivamente la equitativa distribuci6n inicial de la tierra entre todas las familias

Asimismo recobraban la libertad los israelitas que hubiesen caido en la

esclavitud, con lo que se garantizaba que por ninguna circunstancia, por adversa

que fuese, dejaria para siempre a una familia ni a ninguno de sus miembros sin

su propia libertad y sin los medios de subsistencia.

Al pasar a las culturas de lengua latina era inevitable que se cruzase y se

fundiese con el grupo l6xico de jubilun fi0bilo), forma originaria que dio

lugar a jubilatio, nombre de los gritos de alegria de los campesinos".T

t Amal, Mariano, El almanaque, l€xico de religidn, jubileo, 1998.
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Jubilaci6n es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador

que es activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situaci6n pasiva o de

inactividad laboral, luego de alcanzar una determinada edad mdxima legal para

trabajar.

Para compensar la p6rdida de ingresos que se deriva del cese laboral, al beneficiario

de la jubilaci6n se le reconoce una prestaci6n econ6mica que suele consistir en una

renta mensual. La prestaci6n es vitalicia y s6lo se extingue con la muerte del

interesado.

Con car6cter general el cese en el trabajo es voluntario, no siendo necesario llegar a

una determinada edad, si bien es cierto que en la mayoria de los paises se

establecen normativas que definen la edad de la jubilaci6n, generalmente en torno a

los 60-65 afros. Este limite, en la actualidad, es objeto de revisi6n en diferentes

paises ya que la esperanza de vida se prolonga, con lo que se produce un

incremento del costo social de las jubilaciones y son necesarios m6s ingresos para

mantener los modernos sistemas de pensiones.

"La jubilaci6n es una situaci6n juridica que se adquiere cumplidos los

requisitos especificados en la ley y de la cual nace para su titular, el derecho a

percibir de una caja de previsi6n una prestaci6n en dinero, de cardcter vitalicio y de
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pago peri6dico".8 "El termino jubilaci6n, es la acci6n y efecto de jubilarse".s Eximir

del servicio prlblico por razones de ancianidad o imposibilidad fisica, a la persona

que desempeffa o ha desempefrado alg0n cargo civil, sefral6ndole pensi6n vitalicia

en recompensa de los servicios prestados.

Los jubilados constituyen el primer grupo de las personas que se integran en las

clases pasivas. Son los que sirvieron al Estado y dejaron el servicio, ya por

edad, ya por imposibilidad fisica.

La jubilaci6n debe su origen racional a la necesidad en que se encuentra el Estado

de contar para sus empresas con funcionarios dotados de la debida aptitud.

Obedece tambi6n al sano principio de abrir perspectivas de vida a las nuevas

generaciones y refrescar con nueva savia los cuadros de los servidores del Estado.

Puede ser voluntaria o forzosa, seg0n que dependa del sujeto interesado o venga

impuesta por la ley.

"La voz jubilaci6n procede del latin inbalatio, originada a su vez en inbilare (dar gritos

de alegria) y emparentada con el hebreo iobel, aunque la etimologia pueda resultar

sarcdstica alli donde los haberes del jubilado lo condenan a la estrechez econ6mica

de los riltimos afros de la vida. De la liberaci6n de los esclavos, del retorno de las

propiedades vendidas a los antiguos duefros, cada 50 anos entre los antiguos

t Folgar Meifa, Alberto Antonio. Tesis : La pr€scripcid,n del derecho de jubitacidn en la Ley de Clases
Pasivas Civiles del Estado,2003, p6g. 49,
' Encicfopedia salvat, diccionario, 1973,tomo7, p6g. 1901.
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israelitas, el vocablo pas6 a la liberaci6n del trabajo tras una larga vida dedicada a

una actividad laboral".lo

Como se indica, la jubilaci6n "es el derecho que un afiliado a una caja de previsi6n

posee de continuar percibiendo, mientras viva, una suma mensual de dinero,

calculada segrln el promedio de sus sueldos, cuando, en virtud de su antigiiedad y

edad, o por imposibilidad fisica, se retira del servicio activo".l1 En el decir de Lestani

se estd ante "El derecho que asegura el Estado, al empleado u obrero que ha llenado

los requisitos sefralados por las leyes, a gozat de una asignaci6n mensual vitalicia".l2

Esta 0ltima noci6n es por demas imperfecta, por cuanto es aplicable tambi6n a

muchas pensiones laborales, sociales, e incluso a no pocas alimenticias de indole

civil, por titulo legal, testamentario o contractual.

Como se indica la jubilaci6n, que en otras 6pocas constituy6 privilegio de los

empleados p0blicos, abarca hoy, salvo paises en estado social muy rezagado, a los

trabajadores de las empresas particulares e incluso a los aut6nomos, mediante

fondos constituidos o integrados por aportaciones de patronos, trabajadores y el

Estado mismo.

t0 Flores L6pez, Gelen Johana Tesis : La inadecuada aplicacidn de la Ley de clases pasivas civiles del
Estado, en cuanto al disfrute de m6s de una pensi6n civil en casos de c6nyuges que trabajaron para el

Pstado, 2005, p6g. 31.
" Ibid. pdgs..3l y 32.
'' Diccionario enciclopddico sopena, 1973, tomo 4, p6g. 325.



2.1 Clases de jubilaci6n.

Este derecho a jubilarse se adquiere por retiro voluntario u obligatorio. Una persona

puede jubilarse en forma voluntaria cuando tenga treinta anos de servicio y cualquier

edad, a excepci6n de los miembros del personal t6cnico, t6cnico administrativo o

docente quienes pueden disfrutar de este derecho con veinte afros de servicio sin

contar la edad. La jubilaci6n es un derecho personal y exclusivo del trabajador, que

le pertenece por haber prestado en forma directa sus servicios, en cualquiera de los

tres organismos del Estado; la jubilaci6n obligatoria se practica en nuestro medio

en forma excepcional. Esta clase de beneficio est6 vigente pero en la pr6ctica tiene

muy poca aplicaci6n.

2.2 Modalidades de la jubilaci6n.

Hay varias modalidades de jubilaci6n: La jubilaci6n ordinaria comfn, la jubilaci6n

ordinaria privilegiada, la jubilaci6n por invalidez y la jubilaci6n por cesantia.

2.2.'t. Jubilaci6n ordinaria comfi n

La jubilaci6n ordinaria comin es la que recibe corrientemente un servidor del Estado

con posterioridad a su retiro, despu6s de haber acreditado el tiempo estipulado en la

Iey y contribuido con su aporte econ6mico durante el mismo, con la asignaci6n

estipulada en la propia ley. En algunas legislaciones se contempla que cuando una
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percona no retina los requisitos de edad, se puede suplir con el exceso de anos que

tuviere de servicio.

En cuanto al aporte o contribuci6n al fondo especial de pensiones, varia tambi6n de

legislaci6n a legislaci6n. Generalmente se fija de acuerdo con el salario mensual del

trabajador. Sin embargo hay casos de que por cuota se fija un porcentaje tinico.

2.2.2. Jubilaci6n ordinaria privilegiada

Esta clase de jubilaci6n se otorga cuando la naturaleza del trabajo es penosa,

riesgosa, insalubre, fatigosa o peligrosa, por lo que la ley la concede a una edad

m6s temprana y con un menor ntmero de afros de servicio que los exigidos para

una jubilaci6n ordinaria.

2.2.3. Jubilaci6n por invalidez.

Es la que se concede a las personas cuando a consecuencia de una enfermedad

o accidente quedan inhabilitados para obtener ingresos sustanciales en virtud de

no haber evolucionado en forma positiva al tratamiento m6dico suministrado'

origindrndose asi la vinculaci6n existente entre protecci6n econ6mica y asistencia

m6dica, al inv6lido tendr6 que proporciondrsele si estuviere en condiciones fisicas

para ello un empleo o trabajo acorde a sus posibilidades fisicas, en caso contrario,

deber6 acogerse totalmente al r6gimen de invalidez, vejez y sobre vivencia,
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social, conforme sus propias leyes, acuerdos y reglamentos.

2.2.4. Jubilaci6n por cesantia.

Consiste en otorgar al trabajador una prestaci6n pecuniaria, cuando

eventualmente se queda cesante, siempre que la cesantla no sea por causa

imputable a 61, la que se otorga por un lapso de tiempo determinado; el Estado

de Guatemala no contempla en su legislaci6n esta clase de jubilaci6n.

2.2.5 Montepio.

De monte y pio. "Dep6sito de dinero que con fines de beneficencia y socorro

mutuos, forman los miembros de un cuerpo o sociedad, pensi6n que se recibe".13

El producto de la acci6n social del hombre, traducido en un mejoramiento de la

capacidad adquisitiva del individuo para la satisfacci6n de sus necesidades

actuales y garantia sobre las contingencias que puedan venir en el futuro. Es un

medio para prevenir la indigencia y sus efectos sociales sobre el individuo que

podria sufrirla y sobre la sociedad. Esta prestaci6n tiene como finalidad proteger a

los miembros de una familia que han perdido a quien con sus ingresos por

rr Enciclopedia salvat, 1973, tomo 8, p6lg.2279.
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retribuciones sal6riales o por jubilaci6n, cubria las necesidades del grupo familiar,

dicha prestaci6n tiene por objeto asegurar al grupo familiar, econ6micamente

dependiente del afiliado fallecido, la continuidad de un ingreso como medio de

subsistencia.

Se puede afirmar que el sistema de clases pasivas es un mecanismo de previsi6n

social que contiene el resultado de un esfuezo, asegurando el bienestar de sus

componenres.

La Ley de clases pasivas civiles del Estado, Decreto 63-88, sus Reformas y

Reglamentos, derog6 para el servidor p0blico del Estado de Guatemala, el

montepio, sus leyes y reglamentos.

En conclusi6n el sistema que contempla la Ley de clases pasivas civiles del

Estado, se orienta a la dignificaci6n socioecon6mica de sus servidores y de su

familia.

2.3 Previsi6n social.

Por previsi6n social se entiende generalmente, al conjunto de las iniciativas

espont6neas o estatales, dirigidas a aminorar la inseguridad y el malestar de los

econ6micamente d6biles.
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Cuando un grupo de personas se unen conscientemente con el objeto de propiciar

para ellas y sus respectivas familias, mejores condiciones de vida, ante eventuales

riesgos, en ese momento se hace uso de la previsi6n, la que se puede definir

como, el estado de 6nimo en virtud del cual, considerando las necesidades

futuras, como las presentes, produce la voluntad, el esfuerzo necesario para

prepararse contra las adversidades de la vida.

De Fenari, "opina que la Seguridad Social forma parte del Derecho Econ6mico no

del Derecho del Trabajo, pero aOn asi, la Seguridad Social responde a principios

propios que no pueden ser confundidos con el Derecho econ6mic, general".ra

De La Cueva, "considera que la expresi6n previsi6n social es utilizada

comrinmente como sin6nimo de sistema jubilatorio, es decir, del r6gimen de

amparo de las contingencias sociales de vejez, invalidez y muerte. Si bien el

r6gimen jubilatorio integra la previsi6n social esta es algo mds que el sistema

jubilatorio, por cuanto previsi6n significa acci6n y efecto de prever y prever es

conocer, saber con anticipaci6n lo que ha de pasar, implicando reserva y

necesidades del porvenir, acto reflexivo y personal que puede presentar distintas

formas: El ahorro, el mutualismo y el seguro; considera, que el objeto de

previsi6n social, es cuidar la integridad del trabajador en relaci6n de dependencia

tn De Ferrari, Francisco. Los principios de la seguridad social De Paltnq 288 D. O.9.O7, Buenos Aires
Argentina. 1972.
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de su salud a lo largo de su vida profesional y lo recoge en la adversidad, cuando

los afros o un infortunio lo incapacita para el trabajo".ls

2.4. Objeto de la previsi6n social.

La previsi6n social tiene por objeto, proteger especfficamente a los empleados y

sus familias, lo cual es indispensable, porque los asalariados no se encuentran en

condiciones econ6micas suficientes para soportar por si mismos, los riesgos que

lea acechan constantemente, en otras palabras, la finalidad de la Previsi6n Social,

es poner a todos los individuos de una sociedad, a cubierto de aquellos riesgos

que les privan de capacidad de ganancia, cualquiera que sea su origen

(desocupaci6n, maternidad, enfermedad, invalidez y vejez) o bien que amparen a

familiares en caso de muerte de la persona que las tenia a su cargo.

2.5. Diferencias entre previsi6n social y seguridad social.

La previsi6n social, tiene por objeto proteger primordialmente a los empleados y a

sus familiares, est6 financiado por los trabajadores.

La seguridad social es costeada por la colectividad, es organizada por el Estado

para los ciudadanos y los protege como complemento de la sociedad.

15 De la Cueva, Mario. Aspectos doctrinarios de la previsi6n social, p6gs. I al 8.
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La previsi6n social es constitutiva de instrumento

seguridad social.

para la realizaci6n de la

La previsi6n social, establece prestaciones por contingencias, riesgos o

eventualidades.

La seguridad social, ofrece al beneficiario los medios necesarios para una vida en

condiciones dignas, en tanto que la previsi6n social incluye normas legales y

f6cticas tendentes a garantizar al individuo ante riesgos o contingencias.

Dentro de las ciencias sociales la seguridad social se encuentra en la zona

fronteriza de lo juridico, lo sociol6gico y lo econ6mico, en ese enfoque integra el

conjunto de normas preventivas y de auxilio que todo individuo, por el hecho de

vivir en sociedad recibe del Estado para hacer frente a determinadas

contingencias previsibles que anulan su capacidad en la vida.

La seguridad social se refiere principalmente a un campo de bienestar relacionado

con la protecci6n social o la cobertura de las necesidades socialmente

reconocidas como la salud, la pobreza, la vqez,las discapacidades, el desempleo,

familias con nifios y otras.
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La Organizaci6n Internacional del Trabajo (OlT), en un documento publicado en

1991 denominado 'Administraci6n de la Seguridad Social , defini6 la seguridad

social como la protecci6n que la sociedad proporciona a sus miembros,

mediante una serie de medidas priblicas contra las privaciones econ6micas

y sociales que, de no ser asi, ocasionarian desaparici6n o una fuerte

reducci5n de los ingresos por enfermedad, maternidad, accidente de

trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte; tambi6n protecci6n en forma

de asistencia m6dica y de ayuda a las familias con hijos".r6

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protecci6n a las personas que

estAn en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que

deben asumir responsabilidades financieras excepcionales que puedan seguir

satisfaciendo sus necesidades.

"La seguridad social nace en Alemania, en la 6poca del Canciller Otto von

Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883.

La expresi6n Seguridad Social se populariza a partir de su uso por primera vez

en una ley en Estados Unidos, concretamente en la "Social Security Act" de

1935. Y, posteriormente, el concepto es ampliado por Sir William Beveridge en el

llamado "lnforme Beveidge" (el llamado "social Insurance and Allied Services

t6 OIT (Organizacion Internacional del Trabajo) Administracion de lN Seguddad Social. 1991, pag. 9.
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"Report") de 1942 con las prestaciones de salud y la constituci6n del National

Heath Service (servicio nacional de salud, en espafrol) britdrnico en 1948".17

2,6, Prevenciones por jubilaci6n.

"Prevenci6n es la acci6n que se toma para evitar un riesgo".l8 tanto bajo el punto

de vista econ6mico como desde un punto de vista sicosocial.

Muchas de las jubilaciones anticipadas en relaci6n a la capacidad del

trabajador, tienen las mismas caracteristicas que las situaciones de desempleo.

Seg(rn lo establecido en el Articulo 5 de la Ley de clases pasivas civiles del

Estado el trabajador puede jubilarse por retiro voluntario a los cincuenta (50) afros

de edad y por retiro obligatorio a los sesenta y cinco (65) aflos de edad, por

aumento de la esperanza de vida, la asociaci6n entre jubilaci6n y vqez

tiende a desaparecer en relaci6n con la edad estipulada en la Ley, por lo que

muestran una actitud negativa ante la jubilaci6n, porque se sienten

capacitados para continuar en el trabajo; es importante tomar en cuenta esta

actitud y buscar la forma de prevenirla.

Aunque el paso del trabajo a la jubilaci6n es un acontecimiento abrupto es

importante buscar la manera de minimizar las etapas de adaptaci6n, mientras se

r7 OIT publicaciones, de Bismarck a Beveridge, Seguridad Social para todos. Revista Trabajo 67, 2009.
18 Enciclopedia salvat , 1973, tomo 10, pig.2726.
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acuerdo a la esperanzareforme la ley en relaci6n a la edad de jubilarse

de vida y la capacidad fisica de los trabajadores.

2,7. Pensiones por jubalacion.

La Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado establece en su Articulo 5 "se

adquiere el derecho a pensi6n por jubilaci6n;

1) Por Retiro Voluntario:

a. El trabaiador que tenga veinte (20) anos de servicios' como minimo,
cualquiera que sea su edad;

b. El que haya cumplido cincuenta (50) anos de edad y acredite, como minimo,
diez afros de servicios.

2) Por Retiro Obligatorio.

Los trabajadores que hayan cumplido sesenta y cinco (65) afros de edad y acrediten

un minimo de diez afros de servicios, siempre que durante esos diez afros hayan

contribuido al financiamiento del 169imen."

Hace affos se pensaba que la jubilaci6n y la vejez estaban fuertemente unidas, sin

embargo, debido al incremento de la esperanza de vida, esta relaci6n ha quedado

rota.
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El aumento de la esperanza de vida y la mejora en las condiciones en todos los

sentidos han conseguido rejuvenecer a los que hoy alcanzan la edad de jubilaci6n;

nadie identifica a un jubilado de 50 afros con un anciano, le queda mucho tiempo por

vivir y por lo general su estado de salud fisica y mental est6n intactas.

Articulo 6. Pensi6n por invalidez. 'Los trabajadores civiles del Estado, tienen

derecho a pensi6n por invalidez, cuando concurran las circunstancias

establecidas en esta Ley.

Para tal efecto, se entiende por invalidez, la incapacidad total y permanente

del trabajador civil del Estado para seguir desempenando, en forma normal y

eficiente los deberes y responsabilidades del puesto que ocupe dentro de los

Organismos del Estado o de sus entidades incorporadas al r6gimen que crea esta

Ley, producida por cualquier lesi6n, enfermedad fisica o mental. Siempre que tal

efecto no haya sido provocado voluntariamente por el propio trabajador, o sea el

resultado de una acci6n delictiva intencional, judicialmente establecida.

Esta pensi6n se otorgar6 por plazos temporales renovables; y en todo caso las

personas pensionadas por invalidez quedan obligadas a seguir el r6gimen de

rehabilitaci6n que establezca el Estado por cualquiera de sus dependencias o

entidades descentralizadas; y a comprobar durante el mes siguiente al

vencimiento de cada periodo anual que su invalidez persiste, mediante

certificaci6n extendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social."
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Siempre dentro del marco de la salud, una discapacidad es toda restricci6n o

ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del

margen que se considere normal para el ser humano.

Ha sido una preocupaci6n despu6s de varios afros de experiencia, las

valoraciones mEdicas que realizan para dictaminar si una persona estd inv5lida,

siendo necesario el estudio con mayor apego a la realidad de la situaci6n en que

se encuentran las personas que solicitan una pensi6n.

Articulo 7. Declaraci6n por Invalidez. "La invalidez a que se refiere el

articulo anterior deber6 ser evaluada y declarada por el Instituto Guatemalteco

de Seguridad Social, haciendo constar su naturaleza, grados y demds

caracteristicas, la fecha probable o cierta en que dio inicio la misma, asi como si

el interesado puede o no incorporarse al proceso de producci6n nacional.

Siempre que el servidor tenga derecho a pensi6n por invalidez y 6sta afecte el

normal desempefro del puesto que ocupe, deber6 cesar.en el cargo respectivo,

salvo lo dispuesto en el articulo anterior siguiente."

La declaraci6n de invalidez da derecho a cobrar una cantidad de dinero

proporcional a sus ingresos, la cual se entiende como una indemnizaci6n por los

perjuicios que sufre el trabajador por tener que seguir laborando a pesar de las

continuas molestias, dolores y dificultades cuando la invalidez es parcial y en
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caso de ser total lo incapacita para ealizar cualquier tarea, la pensi6n tendrd que

ser vitalicia.

Articulo 8. Requisitos previos. "Previamente a que el interesado solicite pensi6n

por invalidez, las autoridades de cada dependencia de los Organismos del Estado

o de sus entidades afectas a este regimen, con base en lo informado por el

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, deberdn reubicar al trabajador

incapacitado a otro puesto que sea compatible con su deficiencia fisica, psiquica

o sensorial, preparaci6n educacional y experiencia laboral y siempre que el salario

no sea menor del devengado en la plaza que desempefiaba. Para este efecto

deber6 solicitar dictamen favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Si por

cualquier raz6n lo anterior no fuere posible, las autoridades conespondientes

deberdrn extender la certificaci6n respectiva, haciendo constar dichas

circunstancias, la que deberS adjuntarse a la solicitud de pensi6n por invalidez del

interesado.

Lo establecido en el presente articulo, no ser6 aplicable a aquellos casos en los

cuales el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dada la naturaleza y

gravedad de la invalidez, informe que el interesado definitivamente no puede

incorporarse a actividad laboral alguna."
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Articulo 9. Gomprobaci6n de la invalidez. "La Oficina Nacional de Servicio Civil

puede comprobar en cualquier momento y por los medios gue estime

convenientes, la invalidez del interesado, asi como su rendimiento en la

dependencia en donde se encuentra prestando sus servicios; para el efecto, est6n

obligados a prestar su colaboraci6n a dicha oficina todas las dependencias de los

Organismos del Estado o de las Entidades descentralizadas o aut6nomas."

En forma breve har6 un comentario de lo relacionado a la comprobaci6n de la

invalidez por la oficina nacional de servicio civil, como 6rgano ejecutivo en la

aplicaci6n de la Ley de servicio civil, en este caso debe comprobar la invalidez que

posee el trabajador y vigilar por el debido cumplimiento de lo ordenado.

Articulo 12. Monto de la pensi6n por invalidez. "El monto de la pensi6n por

invalidez serd igual al ciento por ciento (100%) del promedio de los sueldos o

salarios, paso salarial y derecho escalafonario, devengados durante el lltimo afio

de servicio o del tiempo laborado si no alcanza este t6rmino."

Esta incapacidad da derecho a cobrar una pensi6n vitalicia del ciento por ciento

(100%) que equivale a la suma total de sus prestaciones por el tiempo laborado y

se otorga por que la invalidez afecta al trabajador que no puede desarrollar ningtn

trabajo por liviano que sea.

48



6#b,q;/
Articulo 13. Fallecimiento del beneficiario

fallecimiento del beneficiario de una pensi6n

pensi6n respectiva, en su orden:

pensi6n por lnvalidez. "El

invalidez dard derecho a la

a) Al unido de hecho legalmente, c6nyuge superstite e hijos menores o incapaces

declarados legalmente, siempre que las causas que den origen a la incapacidad

sean anteriores al fallecimiento del causante, lo que debe constar en el auto que

dicte el tribunal correspondiente o en su defecto, certificaci6n de los informes

m6dicos que obren en el proceso. En estos casos no se requiere tiempo minimo

de servicios:

b) A los padres, siempre que el trabajador haya contribuido al rdgimen durante

dos (2) afros, como minimo;

c) A los hermanos, nietos o sobrinos, en ese orden, menores o incapaces que a la

fecha del fallecimiento del causante, estuvieren bajo su tutela, declarada de

conformidad con la Ley, siempre que el trabajador haya contribuido durante diez

(10) afros como minimo al r6gimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.

En los casos que procedan, para establecer el monto de las pensiones que se

otorguen conforme al presente articulo, se estarA a lo dispuesto en el iltimo

p6rrafo del articulo 28 de esta Ley."

Creo necesario resumir el contenido del rlltimo pdrrafo del Articulo 28 de esta Ley

el cual establece el monto de las pensiones a que tienen derecho los beneficiarios

de
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al darse el fallecimiento del trabajador o pensionado. Es el caso de un trabajador,

por ejemplo que al momento de fallecer no hubiere alcanzado cinco afros de

servicio, se tomar5 como base para el cSlculo de la pensi6n, el promedio diario de

los sueldos devengados durante el periodo laborado.

Articulo 15. Viudez. 'Al fallecimiento de una persona, tiene derecho a pensi6n

civil por viudez, el c6nyuge sup6rstite o conviviente por uni6n de hecho legalmente

declarada, siempre que el causante se hubiere encontrado en cualquiera de las

siguientes situaciones:

a) Ser trabajador civil del Estado, en este caso, si no se acreditaren diez afros de

servicios, se aplicard el porcentaje que corresponde a estos, de conformidad con

el articulo 25 de esta ley;

b) Que hubiere prestado servicios al Estado y contribuido al financiamiento del

r6gimen como minimo durante diez afros;

c) Ser jubilado con cargo a este r6gimen"

'Viudez es el estado de viudo o viuda, se dice de la persona a quien se le ha muerto

el c6nyuge y no ha vuelto a casarse".le

La uni6n de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer

matrimonio, debe ser declarado ante alcalde de su localidad o un notario para que

produzca efectos legales, deberd existir hogar y la vida en comfn que se haya

mantenido constantemente por mds de tres anos.

re Enciclopedia salvat 1983, Tomo 12, p6g . 3216.
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Articulo 16. Orfandad. "Al fallecimiento de una persona, tendr6n derecho a

disfrutar de pensi6n civil por orfandad sus hijos menores de edad y los declarados

legalmente incapaces, conforme el C6digo Civil, siempre que las causas que den

origen a la incapacidad, sean anteriores al fallecimiento del causante, lo que debe

constar en el auto que dicte el tribunal correspondiente o en su defecto,

certificaci6n de los informes m6dicos que obren en el proceso; y que la persona

fallecida se hubiere encontrado en cualquiera de las situaciones indicadas en los

incisos del articulo anterior. Excepcionalmente, podrdn seguir gozando de la

pensi6n hasta los veinti0n afros de edad, los que al adquirir la mayoria de edad

prueben su calidad de estudiantes en una instituci6n educativa reconocida

legalmente y que dentro de los primeros seis meses de cada afro acrediten la

continuidad de sus estudios."

En relaci6n a los que tienen derecho a pensi6n civil por orfandad se menciona a

los menores de edad y los declarados legalmente incapaces, para conocimiento

en el trabajo de investigaci6n que realizamos, son menores los que han cumplido

catorce affos de edad y son capaces para algunos actos determinados por la Ley;

la capacidad es la aptitud juridica para ser sujeto de derecho y obligaciones y la

incapacidad es la carencia de la aptitud legal para ejercer derecho y contraer

obligaciones.
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CAPITULO III

3. Medios de impugnaci6n contemplados en la Ley de Clases Pasivas

Civiles del Estado.

Los recursos han atravesado por una serie de etapas, en el devenir hist6rico, "asi

en el derecho antiguo los medios de impugnaci6n o los recursos son inimaginables

debido al car6cter religioso de las sanciones, decisiones, etc., que dirimian

conflictos, nos referimos a que el juicio mismo es una expresi6n de la divinidad

teniendo ese car6cter infalible. En una etapa posterior ya surgen los recursos

como un medio de revisi6n de la sentencia; tenla en este sentido un ansia ilimitada

de justicia, por ello la cosa juzgada era tan d6bil que siempre existia la posibilidad

de olantear otro recurso".2o

"Tres son los sistemas principales sobre la naturaleza de los medios de

impugnaci6n: uno, considera que en los medios de impugnaci6n hay una

renovaci6n de la instancia, de tal modo que sin restricciones se examina la

sentencia que ha sido impugnada y todo el proceso en que fue dictada (sistema

adoptado siglos atr6s).

?0 Gutierrez Quisbert, Raul Alejandro, Naturalez{ juridica de los medios de impugnacion 2008, p6gs. I .y
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El segundo consiste en limitar estrictamente la apelaci6n a la revisi6n de la

sentencia impugnada, a trav6s de los agravios y solo a la materia que ellos tratan.

Finalmente el sistema mixto; que sigue un t6rmino medio entre ambos, ya que

revisa la sentencia impugnada pero admite excepciones existentes y tambi6n la

recepci6n de pruebas que no pudieron recibirse en la primera instancia".21

"Discuten los jurisconsultos la utilidad de los medios de impugnaci6n (entre

quienes la aceptan y quienes la rechazan). Quienes aceptan la existencia de los

medios de impugnaci6n, m5s propiamente la existencia de las dos instancias,

sientan base en: es necesaria la existencia de una instituci6n que pueda corregir

los errores y las injusticias que con tanta frecuencia se cometen en la primera

instancia". 22

Los medios de impugnaci6n tienden a satisfacer las exigencias de una justicia

mejor.

La administraci6n de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir,

solucionar o dirimir conflictos de ahl que se hayan creado instrumentos de

aplicaci6n y de ejecuci6n que permitan materializar los derechos que tiene todo

ser humano. Actividad tan importante como esta, incuestionablemente recae sobre

" Ibid. p6g. 3
22 Enciclopediajurldica OMEBA, Breve consideracidn sobre los m€dios de impugnacidn' 2001' piLg.4.
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el poder judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de fallas, por

el contrario se caracteriza por su factibilidad, en tal sentido se busca una forma de

rectificar, enmendar los posibles errores que pudieran generarse en la

administraci6n de justicia.

Algunos autores prefieren emplear el calificativo de recursos, "como aquel medio

de impugnaci6n que nos permite enmendar los errores que se dan en la

administraci6n de la justicia contribuyendo tambi6n, a lograr la recta, pronta, justa

y cumplida aplicaci6n del derecho y la justicia en caso concreto. Los medios de

impugnaci6n, son concebidos, al referirse a la impugnaci6n procesal, como: el

acto de combatir, contradecir o refutar una actuaci6n judicial, cualquiera sea su

lndole, testimonial, pericial, resolutiva, etc. Todos los recursos que se interponen

contra las resoluciones judiciales constituyen actos de impugnaci6n procesal".23

Del mismo modo se entiende por recurso: el medio procesal concebido a

cualquiera de las partes procesales, que se crea o considere agraviada,

perjudicada por una resoluci6n judicial (ya sea civil, criminal o de otra jurisdicci6n

donde no est6 prohibido), para acudir ante el juez o tribunal superior y volver a

discutir con toda amplitud el caso aun cuando la parte se limite a repetir sus

argumentos de hecho y de derecho, con el objeto de que en todo o en parte sea

rectificada a su favor el fallo o resoluci6n recaidos.

B Palomar de Miguel, Juan, Concepto de medios de impugnaci6n. Diccionario parajuristas, tomo 1, p6g.
803.
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Los Articulos 43 y 44 del Decreto N0mero 63-88 del Congreso de la Repfblica de

Guatemala indica que contra las resoluciones en materia de pensiones que se

dicten por la oficina nacional de servicio civil podr6 interponerse en el plazo de tres

dias, plazo que fue modificado por el Articulo 9 de la Ley de lo contencioso

administrativo Decreto 119-96 del Congreso de la Reprlblica, que establece que el

plazo para interponer el recurso es de cinco dlas, contados a partir de la fecha de

notificaci6n, recurso de reposici6n, el que deber6 resolverse en el t6rmino de

heinta dias.

Articulo 43. Revisiones a las liquidaciones. "Las liquidaciones de pensi6n a que se

refiere la presente Ley, podrdn ser revisadas a solicitud escrita del interesado en la

que indique los motivos de su inconformidad, adjuntando las pruebas documentales

respectivas, siempre y cuando el interesado no haya manifestado su conformidad

con la liquidaci6n, de acuerdo con la presente Ley. Para tal efecto, la Oficina

Nacional de Servicio Civil revisard la liquidaci6n practicada; y si procediere la

rectificaci6n o modificaci6n, se atender6 al procedimiento establecido en el articulo

31. Si se confirma la liquidaci6n impugnada, la oficina indicada deber6 emitir la

resoluci6n que corresponda y notificarla al interesado."

Articulo 44. lmpugnaci6n de resoluciones. 'lContra las resoluciones que en materia

de pensiones se dicten por la Oficina Nacional de Servicio Civil, podr6 interponerse

en el t6rmino de cinco dias, contados a partir de la fecha de notificaci6n, recurso de



reposici6n el que deber{ resolverse en el t6rmino de treinta dias. Contra lo resuelto

en el caso anterior. cabr6 el recurso contencioso administrativo, de conformidad con

la Ley de la materia."

La Ley de Servicio Civil Decreto 1748, se refiere a las impugnaciones de

resoluciones.

Articulo 80. Procedimiento: "Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del

Articulo 19 de esta Ley y las dem6s en ella contenidas, deberdn substanciarse en

la forma siguiente: el interesado deberd interponer por escrito su impugnaci6n ante

el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro de un t6rmino de cinco

dias a partir de la notfficaci6n de la resoluci6n recurrida.

Presentado el escrito anterior, el director darA cuenta inmediatamente a la Junta

Nacional de Servicio Civil. la cual deberA resolver en un t6rmino improrrogable de

treinta dias a partir de la recepci6n de las actuaciones. Si la Junta no hubiere

proferido la respectiva resoluci6n en tal t6rmino, 0nicamente en los casos de

despido, se tendre por agotada la via administrativa, y por resuelta negativamente

la petici6n, a efecto de que los apelantes puedan acudir anie las Salas de Trabajo y

Previsi6n Social a plantear su acci6n. Tales tribunales resolver6n conforme a las

normas del procedimiento ordinario de trabajo, en fnica instancia.

57



En los dem6s casos contemplados en esta ley, la Junta deberd resolver todo reclamo

dentro del mismo t6rmino de treinta dias, pero las resoluciones dictadas tendr5n el

caracter de definitivas e inapelables.

La Junta dar6 audiencia al recurrente por un t6rmino de cuarenta y ocho horas para

que exprese los motivos de su inconformidad.

La Junta al recibir las actuaciones, pedira inmediatamente al director de la Oficina

Nacional de Servicio Civil, y siempre que lo estimare necesario, que se amplien las

investigaciones, se reciban nuevas pruebas, y se practiquen todas aquellas

diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio; en esta

funci6n la Junta goza de mes amplia facultad para la calificaci6n y

apreciaci6n de las circunstancias de hecho que tengan relaci6n con el caso por

resolver.

Las resoluciones de despido de la Junta deber5n ser recopiladas en la secretaria de

la misma."

3.1. Recurso de reposici6n.

El recurso de reposiCi6n est6 regulado por el Articulo 9 de la Ley de lo Contencioso

Administrativo, el cual establece que contra las resoluciones dictadas por los

ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores,
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individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o aut6nomas podr6

interponerse recurso de reposici6n, dentro de los cinco dlas siguientes a la

notificaci6n.

"Se denomina Recurso Jer6rquico, el mismo 6rgano que emite la resoluci6n, es el

mismo que conoce y resuelve el recurso".2a

Los requisitos formales que debe contener el memorial mediante el que se estd

planteando el recurso son los siguientes: No cabe este recurso contra las

resoluciones del Presidente y Vicepresidente de la Rep0blica.

3.1.1. Procedencia.

El Recurso de Reposici6n, procede contra las resoluciones dictadas por los

ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores,

individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o aut6nomas;. como el

expediente esti en el 6rgano gue resuelve no hay procedimiento intermedio.

3.1.2. Admisi6n

La autoridad que dict6 la resoluci6n recurrida elevar6 las actuaciones al respectivo

ministerio o al 6rgano superior de la entidad con informe circunstanciado' dentro de

los cinco dias siguientes a la interposici6n.

2a Calder6n Morales, Hugo Haroldq Derecho Procesal Adm inistrativo,2W2, pd'g.115.
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3.1.3. Legitimaci6n.

En el Recurso de Reposici6n, el legitimado para plantear el recurso administrativo es

la persona que con la resoluci6n administrativa emitida por el 6rgano superior, es

afectado en sus derechos e intereses. por la resoluci6n.

3.2. Requisitos

I Autoridad a quien se dirige;

ll Nombre del recurrente y lugar que senala para recibir notificaciones;

lll ldentificaci6n precisa de la resoluci6n que impugna y la fecha de la notificaci6n

de la misma,

lV Exposici6n de los motivos por los cuales se recurre;

V Sentido de la resoluci6n que segUn el recurrente debe emitirse, en sustitucion

de la lmpugnada;

Vl Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante legal, si no sabe o no

puede firmar, imprimird la huella digital de su dedo puigar derecho u otro que

especificar5.

3.2.1. Tr6mite

De acuerdo a lo que senala el Articulo 12 de la Ley de lo Contencioso

Administrativo, Decreto 119- 96 del Congreso de la Repriblica; encontrdndose los



antecedentes en el 6rgano que deba cono@r del recurso de reposici6n se correrdn

las siguientes audiencias:

A. A todas las personas que hayan manifestado su interes en el expediente

administrativo y hayan sefralado lugar para ser notificadas.

B. Al 6rgano asesor, t6cnico o legal, que corresponda, segrln la naturaleza del

expediente, esta audiencia se omitird cuando la organizaci6n de la instituci6n que

conoce del recurso @rezc;r tal 6rgano.

C. A la Procuraduria General de la Naci6n.

Las mencionadas audiencias se correrdn en el orden anteriormente establecido.

3.2.2. Plazo.

El plazo de las audiencias ser6 en cada caso de cinco dias, tales plazos son

perentorios e improrrogables, causando responsabilidad para los funcionarios del

6rgano administrativo asesor y de la Procuraduria General de la Naci6n, si no se

evacuan en el plazo frjado.

6 l
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3.3. Diligencia para mejor resolver.

La autoridad que conozca del recurso tiene facultad para ordenar. Antes de emitir

la resoluci6n y despu6s de haberse evacuado las audiencias o de transcurrido su

plazo, la pr6ctica de las diligencias que estime convenientes para mejor resolver,

fijando un plazo de diez dias para ese efecto; se pueden realizar diligencias como:

inspecciones oculares, traer a la vista documentos, etc.

3.4. Resoluci6n

La resoluci6n final se dictar6, dentro de quince dias h5biles de finalizado el trdmite,

no encontr5ndose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente

impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deber6 examinar en su totalidad

la juridicidad de la resoluci6n cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o

modificarla.

Si la resoluci6n es revocada significa que es favorable la resoluci6n administrativa,

puesto que se revoc6 y se deja sin efecto lo resuelto para el subordinado; si la

resoluci6n es confirmada, significa que la resoluci6n queda igual como el 6rgano

superior la emiti6 y en este caso la resoluci6n sigue afectando los derechos e

intereses del administrado.

Las consecuencias y

siguientes:

la opci6n que el particular tiene en este caso son las
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a) Cumplir con lo resuelto por el Superior Jer6rquico de la Administraci6n'

En la vla administrativa no hav forma de revocar esta resoluci6n, la misma estd

firme en esta via.

b) Acudir a la Via Judicial a trav6s del Contencioso Administrativo.

Puede acudir a la vla judicial a trav6s del Proceso de lo Contencioso

Administrativo, al agotarse la via administrativa la resoluci6n est6 firme, es decir

que CAUSO ESTADO.

3.5. Revisi6n a las liquidaciones.

3.5.1. Procedencia

Revisiones a las liquidaciones de pensi6n a que se refiere La Ley de clases

pasivas civiles del Estado, proceden contra la Oficina Nacional de Servicio Civil,

quien revisar6 la liquidaci6n practicada, siempre y cuando el interesado no haya

manifestado su conformidad Articulo 43 de la presente ley.

3.5.2. Plazo

Contra las resoluciones que en materia de pensiones se dicten podr6 interponerse

en el plazo de tres dias contados a partir de la fecha de notificaci6n, recurso de

reposici6n, como lo establece el Articulo 44 de la presente ley; plazo que fue
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modificado por el Articulo 9 de la ley de lo contencioso administrativo Decreto 119-

96 del Congreso de la Repriblica, que establece que el plazo es de cinco dias.

3.5.3. Legitimaci6n

En las revisiones a las liquidaciones el legitimado para plantear la solicitud de

inconformidad y solicitar la revisi6n es la persona que con la resoluci6n

administrativa emitida por el 6rgano superior, aparczca afectada en sus derechos e

intereses o su representante legal.

3.5.4. Trdmite

El interesado o su representante legal presentardn la solicitud escrita en la que

indique los motivos de su inconformidad, adjuntando las pruebas documentales

respectivas, como lo establece el Articulo 43 de la presente ley. La Oficina Nacional

de Servicio Civil, revisard la liquidaci6n practicada; y si procede, se atender6 el

procedimiento establecido en el Articulo 31 de la presente ley, Decreto del

Congreso 63-88

3.6. Resoluci6n

La resoluci6n puede ser favorable, indicando que procede la rectificaci6n o



modificaci6n y se atendere para resolverlo el procedimiento establecido en el

Articulo 31. La liquidaci6n impugnada puede ser confirmada, en tal caso la Oficina

Nacional de Servicio Civil, deberd emitir la resoluci6n correspondiente y notificard al

interesado; esta resoluci6n puede ser impugnada interponiendo un Recurso de

Reposici6n, el que deberd resolverse en el t6rmino de treinta (30) dias. Contra lo

resuelto en el caso anterior. cabr6 el recurso contencioso administrativo, de

conformidad con la Ley de la materia.

3.7. Factores que inciden en los servidores ptblicos que laboran en

Ministerio de Salud Priblica y Asistencia Social, para no impugnar

pensi6n civil que se les asigna.

Para establecer cu6les son los factores que inciden en los servidores p0blicos que

laboraron en el Ministerio de Salud Priblica y Asistencia Social y que reciben las

pensiones civiles que la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado les otorga y no

hacen uso de los medios de impugnaci6n a los que tienen derecho, se efectu6 un

estudio utilizando los m6todos y t6cnicas de investigaci6n y los archivos del Hospital

Nacional de Amatitl6n Departamento de Guatemala y los de la Oficina Nacional del

Servicio Civil, sirviendo como objeto de estudio los casos de servidores pfblicos que

aceptaron el retiro, encontrados durante el periodo comprendido del uno de enero de

mil novecientos noventa y cuatro al treinta y uno de diciembre del dos mil tres.

El resultado del estudio y la forma de realizarlo se indica en el anexo respectivo.

el

la
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3.8. M6todos y T6cnicas.

El hombre a trav6s de la historia se ha caracterizado por su af6n de conocer

su realidad y el entorno en el cual se encuentra inmerso, averiguar y saber

cu5l es el objeto de su existencia y el resultado de sus acciones han sido

elementos clave en su que hacer hist6rico. La fuente de esta necesidad de

conocer y de saber surge de su curiosidad, "deseo de saber y averiguar".2s

Elemento fundamental en la personalidad del investigador que lo lleva a

cuestionar, a indagar y por ende a adquirir los conocimientos que le permitan

evolucionar y trascender; de hecho el conocimiento que le ha sido legado a la

humanidad y por el cual se ha logrado el desarrollo que se vive en

la actualidad tiene como base las investigaciones y descubrimientos que se

encuentran plasmados en la historia de la humanidad; se puede decir que la

investigaci6n tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar respuesta de

manera sistem6tica a las m0ltiples preguntas que se hace el ser humano.

Con relaci6n a esto se pueden analizar las diversas definiciones que

proporcionan algunos autores, Ia investigaci6n como un proceso que

mediante la aplicaci6n de m6todos cientificos, procura

obtener informaci6n relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o

aplicar el conocimiento. "La investigaci6n pura que tambi6n se denomina

investigaci6n b6sica o fundamental, tiene como objetivo obtener

informaci6n sin interesarle su aplicaci6n". 26 Se basa en un contexto te6rico

'?s Enciclopedia Salvat , 1973, p6g.946, tomo 4.
'u V|sqaez Ramos, Reynerio, M6todos de investigaci6n social, p6g. 2, capitulo L
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y su prop6sito fundamental consiste en desarrollar una teoria mediante

descubrimiento de amplias generalizaciones o principios.

Se vale del muestreo con el fin de extender sus descubrimientos m6s allS del

fen6meno que se estudia. Presta poca atenci6n a la aplicaci6n de sus

descubrimientos por considerar que esto le corresponde a otra persona.

Las ventajas que ofrece: presenta amplias generalizaciones y niveles de

abstracci6n que posibilitan la formulaci6n hipot6tica que puede utilizarse

posteriormente, busca el desarrollo de una teorla o teorias basadas en principios

y reyes.

La investigaci6n pura, tiene como objeto el estudio de un problema destinado

exclusivamente al proceso o a la simple brisqueda del conocimiento.

La investigaci6n aplicada, tambi6n conocida como activa o dindmica, corresponde al

estudio y aplicaci6n de la investigaci6n a problemas definidos en circunstancias y

caracteristicas concretas; la investigaci6n aplicada se halla estrechamente unida a

la investigaci6n pura pues, en cierta forma, depende de sus hallazgos y

aportaciones te6ricas.

o /



Por m6todo entendemos que es un conjunto de pasos sucesivos, que nos

conducen a una meta; es un orden que se debe de imponer a los diferentes

procedimientos y los cuales nos deben arrojar resultados; resultados que por

supueslo esperamos.

La t6cnica es solamente los instrumentos puestos a disposici6n de la investigacion,

la t6cnica juega un papel muy importante en el proceso de la investigaci6n

cientifica, a tal grado que se puede definir como la estructura del proceso de la

investigaci6n cientifica.

Sus rasgos esenciales consisten en que propone una serie de normas para ordenar

las clases de investigaci6n que quiera emprenderse, requiere de la utilizaci6n de

una metodologia de investigaci6n, la cual se dedica principalmente al estudio de

m6todos y t6cnicas para realizar investigaciones y determina el c6mo se

desarrollar6 el problema planteado dentro de ella.

Seleccionar dentro de las diversas alternativas, fundamentalmente una, es uno de

los pasos m6s importantes y decisivos dentro de la elaboraci6n de un proyecto,

dado que el camino correcto llevard a obtener de la investigaci6n resultados v6lidos

que respondan a los objetivos inicialmente planteados.
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El m6todo cientifico no incluye solamente leyes, modelos e hip6tesis sino tambi6n un

sistema de categorias y de conceptos; los conceptos y las categorias deben

corresponder a las relaciones y propiedades de los fen6menos y etapas de la

investigaci6n cientifica; aporta instrumentos y medios para la recolecci6n,

concentraci6n y conservaci6n de datos, pero estos dos conceptos aplicados est6n

sumamente relacionados entre si; porqu6 decimos que estos conceptos se

relacionan. La raz6n es sencilla son dependientes uno del otro y la existencia de

uno es la aparici6n del otro.

Una de las funciones principales del m6todo es la de elegir las t6cnicas m5s

adecuadas, todo esto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Por lo cual

deducimos que estos conceptos siempre deberdn ir intimamente ligados entre si

para la ejecuci6n y obtenci6n de las metas propuestas.

Cualquier clase de investigaci6n que se quiera emprender requiere de enfoques

metodol6gicos o de una metodologia de investigaci6n la cual se dedica

principalmente al estudio de los m6todos y t6cnicas para realizar investigaciones, un

constructo que se caracteriza por relacionar los conceptos con los cuales se elabora

la teoria con la cual se va a explicar la realidad del problema.

Seleccionar dentro de esas diversas alternativas, fundamentalmente una, que se

69



flus ru,l}r

,/+'.1i" "'';;"',\
/ ,-r, _- .;4.1

I :P SECmIAEA 
-EF 

i
i:?'-__-c{?
"(:3s-:)/

considera como la mas adecuada, es precisamente uno de los pasos mds

importantes y decisivos en la elaboraci6n de un proyecto.

De esta decisi6n depender6 la forma de trabajo, la adquisici6n de la informaci6n,

los an6lisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se

obtengan; el diseno metodol6gico guia todo el proceso investigativo y con base en 6l

se logra el objetivo.

"La palabra m6todo se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que significa

camino".z7 Por lo gue podemos deducir que m6todo significa el camino mes

adecuado para lograr un fin.

El m6todo es el conjunto de procedimientos l6gicos a trav6s de los cuales se

plantean los problemas cientlficos y se ponen a prueba las hip6tesis y los

instrumentos de trabajo investigados.

El m6todo es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin 6l no seria f6cil

demostrar si un argumento es v6lido.

'' Enciclopedia salvat, 1973, pAA- 2213, Tomo 8.
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"La investigaci6n cientifica es aquella averiguaci6n que se realiza utilizando un

m6todo adecuado al tema a investigar y siguiendo ciertos pasos o etapas".2e; se

dice que es la serie de pasos que conducen a la bfsqueda de conocimientos

mediante la aplicaci6n de m6todos y t6cnicas y para lograr esto nos basamos en los

siguientes: exploratoria, son las investigaciones que pretenden darnos una visi6n

general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad.

Este tipo de investigaci6n se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido

poco explorado y reconocido, y cuando aun, sobre 5l es dificil formular hip6tesis

precisas o de cierta generalidad.

Suelen surgir tambi6n cuando aparece un nuevo fen6meno, que precisamente por

su novedad, no admite todavia una descripci6n sistemdtica, o cuando los recursos

que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo

mAs profundo.

Descriptivas: su preocupaci6n primordial radica en describir algunas caracteristicas

fundamentales de conjuntos homog6neos de fen6menos, utilizando criterios

tt Vasquez, Ramos. Reynerio De Jesus. Mdtodos de investigaci6n social . 1994, peg. 8, capftulo l.
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sistem6ticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada.

Explicativas: son aquellos trabajos donde muestra preocupaci6n, se centra en

determinar los origenes o las causas de un determinado conjunto de fen6menos,

donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos a trav6s de la

delimitaci6n de las relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones en

que ellas se producen. Este es el tipo de investigaci6n que mas profundiza nuestro

conocimiento de la realidad, porque nos explica la raz6n, el por qu6 de las cosas.

Los m6todos de investigaci6n empirica conllevan toda una serie de procedimientos

prdcticos con el objeto y los medios de investigaci6n que permiten revelar las

caracteristicas fundamentales y relaciones esenciales del objeto.

Los m6todos de investigaci6n empirica, representan un nivel en el proceso de

investigaci6n cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual

es sometido a cierta elaboraci6n racional y expresado en un lenguaje determinado.

La observaci6n cientifica como m6todo consiste en la percepci6n directa del objeto

de investigaci6n. La observaci6n investigativa es el instrumento universal del

cientifico. La observaci6n permite conocer la realidad mediante la percepci6n directa.
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siguientes cualidades:las

es consciente y se orienta hacia un objetivo o fin determinado; el observador debe

tener un conocimiento cabal del proceso, fen6meno u objeto a obseryar, para que

sea capaz, dentro del conjunto de caracteristicas de 6ste, seleccionar aquellos

aspectos que son susceptibles a ser observados y que contribuyen a la

demostraci6n de la hip6tesis; la observaci6n cientifica debe ser cuidadosamente

planificada donde se tiene en cuenta ademds de los objetivos, el objeto y sujeto de la

observaci6n, los medios con que se realiza y las condiciones o contexto natural o

artificial donde se produce el fen6meno, asi como las propiedades y cualidades del

objeto a observar; la observaci6n cientifica debe ser objetiva, ella debe estar

despojada lo m5s posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios

valorativos puedan verse refl eiados.

Hist6ricamente la observaci6n fue el primer m6todo cientifico empleado, durante

mucho tiempo constituy6 el modo b6sico de obtenci6n de la informaci6n cientifica.

La observaci6n, como m6todo cientifico, nos permite obtener conocimiento acerca

del comportamiento del objeto de investigaci6n tal y como 6ste se da en la realidad,

es una manera de acceder a la informaci6n directa.

La observaci6n puede utilizarse en compania de otros procedimientos o t6cnicas

(la entrevista, el cuestionario, etc.), lo cual permite una comparaci6n de los

I J
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resuftados obtenidos por diferentes vias, que se complementan y permiten alcanzar

una mayor precisi6n en la informaci6n recogida.

El experimento dentro de los m6todos empfricos resulta el mds complejo y eficaz;

este surge como resultado del desarrollo de la t6cnica y del conocimiento humano,

Gomo consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo

desconocido a trav6s de su actividad transformadora.

EI experimento es el m6todo empirico de estudio de un objeto, en el cual el

investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, para el

esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en

la investigaci6n.

Podemos establecer dos grandes clases de m6todos de investigaci6n : los m6todos

l6gicos y los m6todos empiricos , los primeros son todos aquellos que se basan en

la utilizaci6n del pensamiento en sus funciones de deducci6n, an6lisis y slntesis,

mientras que los m6todos empiricos, se aproximan a conocer el objeto mediante

su conocimiento directo y el uso de la experiencia.
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capirulo tv.

4. Propuestas para meiorar las condiciones econ6micas y sociales de los

jubilados del Estado'

4.1. Propuesta, protecci6n a los jubilados del Estado'

En relaci6n a la protecci6n que el Estado debe brindar a la persona y a la familia y

en este caso a los jubilados del Estado que constituyen un grupo numeroso' se

tomancomobasevar iosAr t icu losde|aConst i tuc i6nPo| i t icadelaRept ib l icade

Guatemala.

Articulo 1. "Protecci6n a la persona. El estado de Guatemala se organiza para

proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realizaci6n del bien

com n."

LaConst i tuc i6nPo| i t i caagrupa|osderechoshumanosdent rode|T i tu lo | |de |a

misma, pero claramente se distingue que el Capitulo ll; denominado Derechos

Sociales, agrupa los derechos humanos que se conocen como econ6micos'

sociales y culturales, los derechos sociales constituyen pretensiones o sea que

encierran determinadas prestaciones que individual o colectivamente pueden exigir

los ciudadanos al Estado.
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Articulo 47. "Protecci6n a la familia. El Estado garantiza la protecci6n social,

econ6mica y juridica de la familia. promover6 su organizaci6n sobre la base legal

del matrimonio, la igualdad de derecho de los c6nyuges, la paternidad responsable

y el derecho de las personas a decidir libremente el n0mero y espaciamiento de

sus hiios."

Articulo ll4. "Revisi6n a la jubilaci6n. cuando un trabajador del Estado que goce del

beneficio de la jubilaci6n, regrese a un cargo priblico, dicha jubilaci6n cesar6 oe

inmediato, pero al terminar la nueva relaci6n laboral tiene derecho a optar por ra

revisi6n del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del

tiempo servido y del 0ltimo salario devengado, durante el nuevo cargo.

conforme las posibilidades del Estado, se proceder6 a revisar peri6dicamente ras

cuantias asignadas a jubilaciones, pensiones y montepios."

sobre las disposiciones anteriores se establece que la jubilaci6n debe entenderse

en el sentido de no imponer otras limitaciones que las justamente derivadas de ra

naturaleza y r6gimen de los derechos personales. para el efecto, el legislador ha

establecido esas condiciones atendiendo factores generalizados y razonables, tares

como la edad del trabajador o bien los afros de servicio como par6metro para optar

a una jubilaci6n, sin que ello califique que el trabajador no pueda afn conservar

eficiencia para desempenar sus labores.
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Si bien la jubilaci6n est6 constitucionalmente reconocida, el derecho para

acogerse a ese r6gimen puede ser tanto una determinaci6n facultativa del

trabajador, como una obligaci6n para 6ste preceptuada por ley. Por ello la

doctrina es uniforme al establecer que en el primero de los casos la

jubilaci6n puede ser voluntaria, y en el segundo de 6stos, es obligatoria, sino

m6s bien se regule las condiciones en las cuales se otorga la jubilaci6n.

Dentro de las propuestas m6s importantes podemos mencionar la revisi6n

peri6dica de la que hace menci6n el Articulo 114 de la Constituci6n Politica

de la Rep0blica de Guatemala, y que actualmente no se han cumplido y por

esa raz6n las pensiones de los jubilados del Estado no est6n acordes con la

devaluaci6n de la moneda y la inflaci6n, por consiguiente no cubre las

necesidades minimas del jubilado.

4.2 Propuesta, mejorar los derechos y beneficios de los iubilados del

Estado.

Esta es otra propuesta positiva y significativa para este grupo numeroso de

personas que actualmente reciben beneficios inferiores a los minimos

necesarios para una subsistencia decorosa.
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Al reconocer los derechos y beneficios que recibe un trabajador jubilado del

Estado, Decreto 63-88 del Congreso de la Reptblica ,se hace menci6n del Articulo

4 del Reglamento de dicha Ley que literalmente establece: "Reconocimiento de

Derechos. Para adquirir los beneficios que otorga la ley, es necesario que el

trabajador se encuentre comprendido en lo establecido por los articulos 1 y 2 de la

ley asi como aquellos que se encuentren en los casos siguientes:

a) Quienes hayan adquirido el derecho por raz6n de edad y tiempo de

servicios y 6ste no hubiese prescrito; y

b) Aquellos que se acojan o se hayan acogido a la contribuci6n voluntaria por

cese; en este caso, la prescripci6n corre a partir de la fecha en que se adquiera el

derecho a pensi6n.

En estos dos riltimos casos, la pensi6n que corresponda se har6 efectiva a partir de

la fecha de admisi6n."

Segfn lo establecido en el articulo antes mencionado es necesario que el

trabajador se encuentre comprendido en lo establecido poi los Articulos 1 y 2 de la

Ley y que literalmente establece: Articulo 1 "Objeto. Se regir6n por la presente

Ley las pensiones que causen a su favor o a favor de sus familiares los

trabajadores civiles del Estado, comprendidos en los articulos 144, 145 y 146 de la

Constituci6n Politica de la Reprlblica de Guatemala y que presten o hayan prestado

servicios en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
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Los trabajadores civiles de las entidades descentralizadas aut6nomas, de la Corte 
'glf,'-

de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y trabajadores que presten sus

servicios por el sistema de planillas en los Organismos o Entidades mencionadas

que asi lo deseen y que no tengan su propio r6gimen de pensiones, pueden en

forma voluntaria acogerse a 6ste en las mismas condiciones que se seflalan en

este Ley y su reglamento y una vez incorporados a este r6gimen, no podr6n dejar

de pertenecer al mismo, salvo que se retiren definitivamente del servicio activo en

cualquiera de dichos Organismos sin haber completado los requisitos para tener

derecho a pensi6n."

Articulo 2. "Trabajador Civil del Estado. Para los efectos de este ley, la

denominaci6n de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o

empleado que labore en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Corte de

Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, o en las entidades

descentralizadas o aut6nomas del Estado: en virtud de elecci6n, nombramiento,

contrato, planilla o cualquier otro vinculo legal por medio del cual se obliga a

prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea

pagado con cargo a las asignaciones del Presupuesto General de Ingresos y

Egresos del Estado o de los presupuestos propios de los Organismos y Entidades

antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del r6gimen de

clases pasivas civiles del Estado, no perdi6ndose la calidad de trabajador civil del

Estado, por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley"'
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En relaci6n a los beneficios que recibe un trabajador iubilado del Estado el Articulo

22 del Reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado el cual

literalmente establece:

Articulo 22. " Bonificaci6n de Emergencia para Pensionados. Para los efectos del

articulo 24 de la ley, todos los pensionados del r6gimen gozarhn de la bonificaci6n

de emergencia otorgada a los beneficiarios del mismo, en los montos que

establecen las disposiciones especificas que regulan dicha bonificaci6n."

La Bonificaci6n de Emergencia debe modificarse tomando en cuenta el alto costo

de la vida como un mandato constitucional, es necesario buscar la forma de

mejorar los derechos y beneficios a que tienen las personas protegidas por la Ley

de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto 63-68 del Congreso de la Rep(blica.

En el estudio realizado como objetivo del presente trabajo de Tesis, se comprob6

que los jubilados no hacen uso de los medios de impugnaci6n no s6lo por

desconocimiento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Ebtado, sino por el retraso

en los tr6mites que agravan las condiciones econ6micas por lo general precarias

del solicitante que dej6 de percibir el salario, al renunciar como requisito para

tramitar la jubilaci6n.
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4.3 Gonocer trimite administrativo de la iubilaci6n.

Por medio de una campafra de divulgaci6n informar al Trabajador Civil del Estado

lo que el Decreto 63-88 establece en relaci6n a tr6mites administrativos de

iubilaci6n.

Articulo 33. "Trdmite para la Revisi6n a la Jubilaci6n. Las personas comprendidas

en lo dispuesto en el articulo 26 de la presente ley podr6n solicitar a la Oficina

Nacional de Servicio Civil, la revisi6n a su jubilaci6n, en cuyo caso debe observarse

el tr6mite establecido en el articulo 31 en lo que sea aplicable."

Articulo 31. "Trdmite. Para el tr6mite de una solicitud de pensi6n se proceder5 de

la manera siguiente:

a) (n) La solicitud de pensi6n la presentar6 el interesado o su representante

legal, con la documentaci6n que para el efecto se seffala en el Reglamento de esta

Ley, a la Oficina Nacional de Servicio Civil. La solicitud ser6 admitida, siempre que conste

la voluntad del beneficiario, con firma legalizada por notario o ratificada ante la

Oficina Nacional de Servicio Civil.

Debe entenderse por admisi6n, la calificaci6n de la Oficina Nacional de

Servicio Civil de haber presentado el interesado los documentos

reglamentarios y que ha cumplido con todos los requisitos formales y de

fondo que establece la Ley.
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b) Dentro de los treinta dias h6biles siguientes a la fecha de presentaci6n de

la solicitud con la documentaci6n reglamentarla, o de la fecha de ratificaci6n, la

Oficina Nacional de Servicio Civil practicar6 liquidaci6n, dentro de los tres

dias hdbiles siguientes, deber6 ser enviada para su aprobaci6n a la Contraloria

General de Cuentas, quien evacuard el expediente dentro de los diez dias

hdbiles siguientes a la fecha de su recepci6n.

c) Si tal liquidaci6n no fuere aprobada, la Oficina Nacional de Servicio Civil,

de inmediato, proceder6 a ratificar o rectificarla la liquidaci6n respectiva, la que

deberS volver a la Controlaria General de Cuentas, para que en el t6rmino de

cinco dias, apruebe o desapruebe la liquidaci6n y devuelva el expediente' Si la

Contraloria no aprobare nuevamente la liquidaci6n, la Oficina Nacional de Servicio

Civil oird al Ministerio Ptlblico, qui6n emitird dictamen dentro de los cinco dias

siguientes a la fecha de recepci6n del expediente. Concluido este tr6mite la

Oficina Nacional de Servicio Civil notificarA al interesado.

d) Si la liquidaci6n es aprobada por la Contralorla General de Cuentas, la

Oficina Nacional de Servicio Civil notificar6 al interesado el resultado de su

gesti6n.

e) Si el interesado manifiesta su conformidad con la liquidaci6n practicada y

adjunta los documentos respectivos que le sean requeridos, la Oficina Nacional de
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Servicio Civil, dentro del t6rmino de diez dias deberd emitir el Acuerdo otorgando

la pensi6n correspondiente, el que deberS ser notificado al interesado y al

Ministerio de Finanzas Prjblicas para efectos de pago."

(n) (Modificado porArticulo 10 del Dto. Legislativo 40-93)

Realizar una campana de divulgaci6n de la Ley de Servicio Civil, Decreto Nimero

1748 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala con el objetivo que los

trabajadores del Estado conozcan los beneficios y derechos que la Ley otorga

seg0n lo establecido en el Considerando ntmero tres (3) el cual establece: Que

los objetivos y principios de la Ley de Servicio Civil deben ser: garantizar a la

naci6n la eficiente operaci6n de los servicios p0blicos, afirmar y proteger la

dignidad de los trabajadores del Estado, remunerar el correcto desempefro de cada

cargo priblico en forma justa y decorosa; establecer que a igual trabajo

desempefrado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigtiedad, corresponda

igual salario; estabilizar el desempefro de los distintos puesto de la Administraci6n

Priblica mediante la eliminaci6n de factores de preferencia puramente personal de

los respectivos nombramientos, ascensos y despidos; propiciar que la

Administraci6n P0blica invierta. sus recursos econ6micos en forma ordenada y

cuidadosa en el pago de servicios personales, manteniendo estos gastos dentro

del minimo compatible con las necesidades del pals, y en especial, reconocer que

la relaci6n de trabajo de los empleados del Estado constituye una funci6n p0blica,

cuyo desempefro es fuente de deberes y de derechos especiales.
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En el estudio se comprob6 que la pensi6n otorgada ha sido insuficiente para cubrir

las necesidades mlnimas para tener una subsistencia decorosa y que al aumentar

el costo de vida sin cambios en la pensi6n asignada ha obligado a la baja de las

condiciones econ6micas y sociales de los protegidos por el R6gimen de Clases

Pasivas Civiles del Estado.

4,4 Propuesta, mejorar condiciones econ6micas y sociales de los jubilados

del Estado.

Al estudiar la investigaci6n realizada, con el objeto de la encuesta durante la

elaboraci6n del trabajo de tesis, se not6 la preocupaci6n de los jubilados de lo

insuficiente de la pensi6n que les fue otorgada y la baja de su condici6n econ6mica

oor el aumento del costo de la vida.

Solicitar al Congreso de la Rep(blica reformar el Decreto 63-88, buscando mejorar

el monto econ6mico de las pensiones para estar acordes a las condiciones

actuales y que puedan modificarse en forma anual de acuerdo a la inflaci6n'

El Decreto 63-88 del Congreso de la Rep0blica, tiene m6s de veinte afros de

haberse emitido y no ha sido objeto de reformas que beneficien en forma adecuada

a las personas protegidas por esa ley, a pesar del conocimiento que se tiene por

las circunstancias actuales de inflaci6n.
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4.5 Propuesta, modernizar la Oficina Nacional de Servicio Givil.

La Oficina Nacional de Servicio Civil, como 6rgano superior dentro de la

organizaci6n del Servicio Civil, es importante dar a conocer el objetivo de su

existencia.

El Decreto 1748 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala, Ley del Servicio Civil

establece:

Articulo 21."La Oficina Nacional de Servicio Civil, es el 6rgano ejecutivo encargado

de la aplicaci6n de esta ley. Debe estar integrada por un director y un subdirector y

por el dem6s personal indispensable para su funcionamiento y ejecutividad en todo

el territorio de la rep0blica. Puede a juicio del Presidente de la Rep0blica, crearse

oficinas regionales dependientes de la oficina."

Articulo 22."Nombramiento Del Director y Del Subdirector; el director y el

subdirector deben ser nombrados por el Presidente de la Repfblica. 56lo pueden

ser removidos por las causas y procedimientos que establece esta ley en los

Articulos 76 y 79"

Un an6lisis de los articulos mencionados nos conduce a la propuesta de mejorar la

organizaci6n administrativa, poner en prdctica el servicio civil de carrera, y el buen

funcionamiento en todo el territorio de la Reotblica de Guatemala al crear oficinas

regionales que al descentralizar las actividades facilitaria el mejor desempefro y

conocimiento de los problemas de las personas necesitadas de este servicio

p(blico.
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CONCLUSIONES

1 . Con frecuencia se menciona que en la Constituci6n Politica de la

Reprlblica de Guatemala, el Estado reconoce los derechos de los trabajadores,

otorg6ndoles protecci6n como personas individuales, garantizdndoles la

vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral como

personas, en la actualidad se violentan estos derechos constitucionales.

2. De acuerdo a lo observado en el desarrollo de la presente

investigaci6n, afirmo que los jubilados del Ministerio de Salud Ptlblica y

Asistencia Social y en particular los del Hospital Nacional de Amatitl6n , en su

mayoria desconocen los medios de impugnaci6n a los que tienen derecho,

aceptando a veces la liquidaci6n sin analizarla, perdiendo asi lo que la Ley les

otorga.

3. Se demuestra con la investigaci6n que las personas jubiladas

entrevistadas con objeto del presente kabajo de tesis, protegidas por la Ley de

Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto 63-88 y sus Reformas con la pensi6n

que les otorgaron, y la actual crisis econ6mica, las obliga a tener condiciones

econ6micas insuficientes que no cubren las necesidades minimas para obtener

una subsistencia decorosa.
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4. Tanto el desconocimiento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado KA-/

como la realizaci6n de los tr6mites administrativos burocr5ticos para solicitar la

jubilaci6n, por la falta de orientaci6n y capacitaci6n a los trabajadores del

Estado, necesitan de terceras personas, que retrasan el procedimiento y

agravan las condiciones econ6micas del beneficiario urgido de la pensi6n.

5. Concluyo afirmando que desde el origen del sistema de clases pasivas

civiles del Estado se han dado reducciones a la jubilaci6n otorgada a los

trabajadores retirados, que en la actualidad se manifiesta m6s por la devaluaci6n

que ha sufrido la moneda, lo que afecta la economia familiar de este numeroso

grupo de personas de la clase trabajadora retirada del servicio activo.
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RECOMENDACIONES

1. Corresponde directamente a la Procuraduria de los Derechos Humanos

en el ejercicio de la competencia que le confiere la Constituci6n Politica de la

Rep0blica de Guatemala y la Ley correspondiente, de proteger como personas

individuales aquellos derechos que se violan y en este caso los relacionados

con los de los lubilados o de los trabajadores en condiciones de retiro.

2. Se le recomienda al departamento de personal del Hospital Nacional de

Amatitl6n, orientar en forma debida al trabajador civil en el momento de solicitar

su retiro, de los beneficios y protecci6n establecidos en la Ley de Clases

Pasivas Civiles del Estado y a que pueden indicar su inconformidad a la

liquidaci6n, por Ia existencia en la Ley de los medios de impugnaci6n a los que

tienen derecho.

3. Es necesario que el Congreso de la Rep0blica de Guatemala analice que el

actual r6gimen de clases pasivas civiles del Estado Decreto 63-88 y sus

Reformas no se ajusta a la realidad econ6mica y social del Pais lo que afecta a

las prestaciones que el Estado debe otorgar a los trabajadores civiles al adquirir

la condici6n de retiro por lo que al jubilarse carecen de una subsistencia

oecorosa.
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4. Para que no afecte en la economia familiar y no se retrase el procedimiento el>"

administrativo para solicitar la jubilaci6n en el momento de su retiro y necesiten

de tercera persona para su gesti6n, es necesario la orientaci6n y capacitaci6n de

los trabajadores del Estado por medio de las instituciones a las que pertenezcan

y en este caso a trav6s del Ministerio de Salud P0blica v Asistencia Social.

5. Que con motivo de la inflaci6n y la devaluaci6n de la moneda, lo que afect6

la economia de un numeroso grupo de personas y en este caso objeto de estudio

de los jubilados pensionados del r6gimen de clases pasivas civiles del Estado,

por lo que es un deber constitucional y urgente que el Congreso de la Rep0blica

de Guatemala, haga una revisi6n total del Decreto del Congreso Nfmero 63 -

88 y sus Reformas.
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ANEXO I

Para completar el trabajo de Tesis y conocer porqu6 los jubilados del Estado no

hacen uso de los medios de impugnaci6n a los que tienen derecho, cuando tienen

inconformidad al recibir el monto de la jubilaci6n que se les otorga.

Al revisar los documentos que contiene el archivo donde estaban anotados los

casos de trabaladores civiles del Estado que laboraron en el hospital nacional de

AmatitlSn, que solicitaron y les fue concedida la jubilaci6n en el periodo de diez afros

comprendidos del uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro al treinta y uno

de diciembre del dos mil tres, los que fueron objeto de la investigaci6n, se

encontraron ciento quince (1 15) personas, noventa y una (91) de sexo femenino y

veinte cuatro (24) de sexo masculino. Se tom6 nota del nombre, fecha del retiro y

direcci6n de su residencia.
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ANEXO II

Se entrevistaron a veinte (20) personas, dos por cada afro objeto de la investigaci6n

a quienes se les formularon las siguientes preguntas:

1. Acept6 la liquidaci6n de la jubilaci6n como la calcularon en la oficina nacional

de servicio civil.

2. Por qu6: a) desconocimiento de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

b)) desconocimiento de la existencia del recurso de reposici6n.

c) retraso en el tiempo de la nueva liquidaci6n'

d) perjudica la situaci6n econ6mica familiar.

3. Desconocimiento de la Ley de clases pasivas civiles del estado y de sus

medios de impugnaci6n.

De todos los entrevistados s6lo uno respondi6 que conocia la existencia de los

medios de impugnaci6n haciendo uso del recurso de Reposici6n.

4 La aceptaci6n por parte del solicitante, de la cantidad asignada'

Los entrevistados respondieron que por desconocimiento de la Ley de clases

pasivas civiles del Estado y que al pedir revisi6n se retrasaba la nueva liquidaci6n

Nosi
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5. Las condiciones econ6micas por lo general precarias del solicitanb d%fl

dejar de percibir el salario y el retardo en los trimites burocr{ticos del

6rgano que debe resolver, impide que no reclamen porque aumentaria la

crisis econ6mica del solicitanb de la jubilaci6n.

Todos los ehtrevistados respondieron que el retardo en adjudicar la pensi6n de la

jubilaci6n perjudica la situaci6n econ6mica familiar.
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