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Guatemala, 09 de mayo de 2012

L¡c. Luis Efraín Guzmán Morales
Jefe de la Un¡dad de Tes¡s
Facultad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala

Jefe de la Unidad de Asesoría de Tes¡s:

Hago de su conocim¡ento que de conform¡dad con nombramiento de fecha ve¡nt¡ocho de
febrero de dos m¡l doce, procedí a la asesoría del trabajo de tesis de la Bach¡ller Sandra
Patricia Suy Yucuté, que se intitula 'EL SEGURO POR RIESGO DE DESEMPLEO
COMO BENEFICIO DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN GUATEMALA'.

2.

1. Después de asesorar la tesis, la cual abarca un conten¡do jurídico, doctr¡nario y
legal relac¡onado con el seguro por riesgo de desempleo, en la cual se propone
crear un reglamento a la seguridad social a través de la Junta D¡rect¡va del
lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre y cuando esa
recons¡deración cumpla con los requ¡sitos establec¡dos en la Constitución Polít¡ca
de la República de Guat€mala.

Durante el desarrollo de la tesis fueron empleados los sigu¡entes métodos de
invest¡gac¡ón: Analít¡co, con el que se explicó la neces¡dad de crear un segu¡o por
r¡esgo de desempleo dedicado a conocer y decid¡r sobre las neces¡dades de los
hab¡tantes de la Repúbl¡ca de cuatemala, el deductivo, señaló y explicó la
neces¡dad de la segur¡dad soc¡al su importancia y la problemát¡ca en Guatemala
derivada por la falta de un seguro por riesgo de desempleo, el ¡nductivo en el cual
conoce dentro de la segur¡dad social, sus pr¡ncip¡os normas e inst¡tuciones a
través de la cual la sociedad provee de una tutela inlegral a sus m¡embros, y el
científico, el cual se aplicó a lo largo del cuerpo de la tesis.

Se ut¡lizaron las técnicas bibl¡ográf¡cas y documentales con las cuales se recop¡ló
ordenadamenle la ¡nformación doctrinar¡a y legal necesaria para el desarrollo de
trabajo de tes¡s.
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La redacción de la ¡nvest¡gación real¡zada ha s¡do emp¡eada de manera correcta,
ya que se hace notar en ¡a buena calidad del trabajo, todo esto en base a la
doctr¡na y b¡bliografía consultada, comprobándose la hipótes¡s planteada.

La tesis es un aporte científico para la b¡bliografía guatemalteca, señala la
importanc¡a del estud¡o de los aspectos informantes de la neces¡dad del Estado de
Guatemala de crear un reglamento como parte de la segur¡dad social, cuya
func¡ón pr¡ncipal sea conocer y resolver la problemática de la falta de un seguro
por riesgo de desempleo.

Las conclusiones y recomendac¡ones se relacionan directamente con el conten¡do
de los capítulos. Donde el seguro por riesgo de desemp¡eo es un benefic¡o
otorgado a las personas que por mot¡vos previstos legalmente perdieron su
trabajo y t¡enen necesidades bás¡cas para sí y sus fam¡lias y que el éx¡to de ello
está en las políticas de empleo y contratac¡ón.

7. La bibliografía que se ut¡lizó fue la acorde y se relaciona con las c¡tas
b¡bliográficas, hab¡éndose consultado textos doctrinar¡os de autores extranjeros y
nac¡onales que ref¡eren en forma precisa a la temát¡ca contenida en la
investigación real¡zada.

8. En el desarrollo de la tesis demuestra empeño y en forma personal me encargué
de guiar a la sustentante en las dist¡ntas etapas del proceso de ¡nvest¡gac¡ón,
empleando los métodos y técn¡cas señaladas.

Con motivo de lo anotado, la tesis efect¡vamente reúne los requisitos legales que
establece el Artículo 32 del Nombram¡ento para la Elaborac¡ón de Tesis de L¡cenciatura
en Cienc¡as Juríd¡cas y Sociales y el Examen General Público, pud¡endo proceder a la
emisión del DICTAMEN FAVORABLE para que pueda cont¡nuar con el trám¡te
correspondiente, previo a optar e_! démico de Licenciada en C¡encias Jurídicas
y Sociales.

Atentamente,

ktñhCfu

Licenc¡ado Wlber Estua oc
Asesor e Te$is

4.

6.

Coleg o 7706

Venegas

{BOC'ADO Y }IOTAR¡O



,*"!j'-'i''''"'iu,,

á" rt'i 'É



," i;:.
'-'JD!i

Li.ncillo Eltdlnñh[o Castilb Aldk
AtsoGAao {Naltqlo

Cotfi,l' No. 6220

3era- Avettif,í 13-62, zona 1

fetófoaü 2232-7936

Guatemala, 11 de junio de 2012.

Licenciado
Luis Efraín Guzmán Morales
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Cienc¡as Juríd¡cas y Soc¡ales
Univers¡dad de San carlos de Guatemala

L¡cenciado Guzmán Morales:

Como Rev¡sor de tesis de la Bach¡ller: Sandra Patricia Suy Yucuté; en la elaborac¡ón del
trabajo jntitulado: "EL SEGURO POR RIESGO DE DESEMPLEO COMO BENEFICIO
DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN GUATEMALA", por lo cual le manif¡esto
que:

1. El conten¡do c¡entifico y técnico de la tesis lo refleja en el momento que hace uso
de los fundamentos jurídicos y doctrinarios de la seguridad social, así como el uso
adecuado de la term¡nología jurídica en el desarrollo de la misma, propone un
mecanismo adecuado para otorgar los beneficios a la seguridad soc¡al en forma
más breve que un reglamento a la seguridad soc¡al, puesto que los intrincados
procesos legislativos del órgano reglamentar¡o son más comple.ios y polít¡cos que
los de la Junta Directiva del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social.

2. La metodología y las técn¡cas utilizadas, constatan la veracidad de la
¡nvest¡gación, lo cual le perm¡tió emplear los métodos aprop¡ados al tema, tales
como el analitico con el cual determina los problemas que genera el desempleo;
con el sintético relac¡onó los elementos del problema, los perjuic¡os que ocas¡ona
el desempleo y el beneficio que br¡nda la regulación de un seguro de desempleo,
para solucionar los problemas que genera el desempleo en Guatemala; de ¡gual
manera, con el deductivo, logró ident¡fcar los princ¡pios y fines de la seguridad
social y la resoluc¡ón del problema de solic¡tar su protecc¡ón a través de un
reglamento a la segur¡dad social; as¡mismo con el descr¡ptivo, al determinar las
causas del problema; y las técnicas de ¡nvestigac¡ón como b¡bliográfica y
documental que le permitieron obtener el material idóneo para la consecución de
su informe Ilnal
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La redacc¡ón de la tes¡s se encuentra con apl¡cac¡ón de las observaciones y
recomendac¡ones suger¡das, adecuando la redacción a la normat¡va
correspondiente y la debida utilización de los tecnicismos de la segur¡dad social.

La contribuc¡ón c¡entífica de la tesis está dada a part¡r de explicar la necesidad de
crear un seguro por riesgo de desempleo. El benef¡cio que se brinda a través del
seguro de desempleo es una neces¡dad por lo que es urgente que se cree un
reglamento para el seguro por r¡esgo de desempleo, como parte de la seguridad
soc¡al, puesto que al no contar con un benef¡c¡o como este se pone en r¡esgo a las
familias guatemallecas, exponiendo a tomar medidas extremas, tales como la
del¡ncuenc¡a y poniendo en riesgo la inversión extranjera.

5. En el presente trabajo de tesis se real¡zaron las conclus¡ones apegadas al tema
llegándose a establecer la importanc¡a de crear un reglamento, asimismo se
elaboraron las recomendac¡ones necesarias que toda investigación debe poseer.

6. Respecto a la bibl¡ografía util¡zada, es ampl¡a con divers¡dad de autores, tiene
concordancia con los capitulos y con las citas b¡bliográf¡cas de la tes¡s.

El trabajo reúne los requis¡tos delArtículo 32 del Normativo para la Elaborac¡ón de Tes¡s
de Licenciatura en Cienc¡as Ju¡íd¡cas y Sociales y del Examen General Público, por lo
que me perm¡to emitir el presente DICTAMEN FAVORABLE, siendo procedente
aceptarlo para su d¡scus¡ón en el examen público que para el efecto sea programado.

Atentamente,

3.

4.

!d¡¡r A¡nl¡do Castillo ttll¡
A¡óéldo J No¡¡tiÓ

Lice4riah EdgarArnífllo CastilIo,Ardh
qfvisor [¿ f¿sis

Cohtia¿o No. 6220
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El Estado de Guatemale

Para ello lo contempla en

é,
rEi !E".ralh qÉl
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Nación.

INTRODUCCIóN

garantiza la seguridad social a los hab¡tantes de la

la Const¡tución Politica de la Repúbl¡ca de Guatemala-

Esta ¡nvest¡gación se elaboró para apoyar a esas personas que perdieron su empleo,

debido a que con ello se pone en r¡esgo á las famil¡as guatemaltecas, por lo que se

busca que se ¡mplemente un seguro por r¡esgo de desempleo para que pueda

benef¡ciar tanto al país como a la persona afectada ya que con ello se d¡sm¡nuye a que

las personas no tomen medidas extremas por la falta de un empleo, y que al momento

que suceda este riesgo puedan teneÍ algún beneficio.

Lo que se peFigue con ellema investigado es que el Estado de Guatemala, a través de

la Junta Directiva del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social -lcSS- debe efectuar

los estudios actuariales necesar¡os, para reglamentar las característ¡cas y condic¡ones

de un benef¡cio or¡entado a proteger a las personas cubieÍtas por el rég¡men, cuando

les ocurra el r¡esgo de desempleo.

El objetivo pr¡ncipal de la invest¡gación fue: investigar la viabilidad acluarial y juríd¡ca de

la creac¡ón de un seguro por r¡esgo de desempleo, como benef¡cio de la segur¡dad

social en Guatemala, dest¡nado a proteger la salud, integr¡dad, y el n¡vel de v¡da de las

personas que p¡erden su empleo, en orden de prolegerlas directamente, y proteger

indirectamente a sus alimentistas y dependientes económ¡ms.

Para una adecuada expos¡c¡ón, esta invest¡gac¡ón se d¡v¡de en cualro capítulos; en el

capítulo uno, la seguridad soc¡al se analizan los antecedentes h¡stór¡cos, tomando en

cuenta aspectos ¡mportantes como def¡nic¡ón, naturaleza jurídica, y sus pr¡nc¡p¡os;

capítulo dos, contiene lo relat¡vo a¡ desempleo en Guatemala, en donde se establece el

trabajo y los derechos humanos, el desempleo como cond¡ción soc¡al, consecuencias

del desempleo y las causas del m¡smo; capítulo tres, se profund¡za sobre el estudio de

la segur¡dad soc¡al en Guatemala, en donde la administración estatal del rég¡men de

segur¡dad soc¡al guatemalteco, esta conf¡ada por mandato const¡tuc¡onal, al lnstituto

{¡)
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Guatemalteco de Seguridad Soc¡al (lcSS); capitu¡o cuatro, cont¡ene lo relativo\fogjlr--

seguro por el r¡esgo de desempleo, incluyendo def¡n¡ción, princ¡pales programas de

seguro de desempleo en Amér¡ca, en donde se anal¡za que es una garantía y una

forma de subs¡stenc¡a a los ¡ntegrantes de una soc¡edad, cuando por eventualidades de

la v¡da, dejan de ser product¡vos lemporalmente.

Los métodos ut¡lizados en la elaboración de la tesis fueron: el histórico, el juridico, el

interpretat¡vo, el deductivo, el ¡nductivo, el analitico y el sintét¡co.

Se aplicó la revisión b¡bl¡ográf¡ca para la definic¡ón de térm¡nos y datos histór¡cos,

haciendo revisión y consulta literar¡a. Las técnicas empleadas fueron, la b¡bl¡ográf¡ca y

documental.

Esperando que esta invest¡gación cumpla con el objetivo de servir a var¡as personas

puesto que en ella pueden aprender a dar soluc¡ones a sus problemas debido a que

este riesgo puede ocurdr a cualquiera.

(ii}



CAPíTULO I

'1. La segur¡dad social

El término segur¡dad social fue usado por pr¡mera vez en los Eslados Unidos en la Ley

de Seguridad Social de 1935. Su máxima expres¡ón fue el lnforme Bever¡dge, del Reino

Un¡do, "que pugnaba por proveer serv¡c¡os de seguridad soc¡al a los c¡udadanos desde la

cuna hasta la tumba'1 y por insertar los seguros sociales en esquemas más amplios de

polít¡cas conducentes al progreso social, a través de la cooperación entre el Estado y los

ind¡viduos.

En este ¡nforme, el Estado de B¡enestar Soc¡al se refería a la provis¡ón de medidas

gubernamentales que condujeran a alcanzar estándares básicos de v¡da y ayudar a los

que lo neces¡taran. ldealmente, la intenc¡ón era reducir la pobreza y la inequidad y

alcanzar niveles más altos de integrac¡ón soc¡al y de solidar¡dad.

1.1 Anteeedentes

De acuerdo con el histor¡ador M¡guel Zúñiga, en referencia ál texto Constituciones

de la Hermandad de Nuestra Señora de la Yniesta, que data de 1671, "durante la Edad

Med¡a aparecen algunas asociaciones de ayuda mutua o sol¡daridad como las Cofradías

y Grem¡os en la que los m¡embros aportaban d¡nero para obras de caridad o para

' Beveridge. wiltim, La séguridad soct¡¡: El infom€ Aeveridge, p&. 12.

I
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-..'6tayudarse entre sus m¡embrcs, que tenían carácler mutual o sea que los

entregaban su donativo en efectivo y con esto ayudaban a los más pobres o en algunos

casos se ayudaban a sí mismos en lo que se cons¡deraba ayuda sol¡dar¡a y recíproca-"2

Según Zúñ¡ga, "las Cofradias no eran una garantía para sus m¡embros ya que estos

generalmente tenían disposic¡ón de fondos para apodarlo a los más necesitados y

venían a ser instituc¡ones de caridad, en cambio los grem¡os si luchaban por la defensa

de sus agremiados, pero en forma a¡slada sin que tuv¡eran más representat¡vidad que Ia

estrictamente local."3

La protección de las personas débiles y vulnerables, de los ancianos, de los pequeños y

de las mujeres embarazadas ha s¡do un tema en todas las sociedades humanas a lo

Iargo de la histor¡a s¡n el cual la especie no habría sobrevivido.

De acuerdo con Dormond Herrera, "en el s¡glo XlX, la ¡ndustrial¡zac¡ón y la urban¡zac¡ón

modificaron drást¡camente la composición de las famil¡as y las comunidades y

quebranlaron las formas trad¡cionales de organizar esa protecc¡ón. La industrial¡zac¡ón

provocó una generación de riqueza s¡n precedentes así como una des¡gualdad y una

pobreza dramát¡ca, que condujeron a luchas sociales.'a

En 1881 el canciller alemán conservador Otlo Von B¡smarck manifestó al Parlamento

Alemán su pr¡mer discurso en pro de la creación de la segur¡dad soc¡al como ¡nst¡tuc¡ón,

'zZiñi8a Cisneros, Miguel, La seguridarl social y sü histori¡, págs. ¡2-16
' Ibíd, pág. 21.
a Dormond Herfer4 Emilio, Histo.ia d€ lá segurid¡d socirl, pág. 14.



represión de los excesos soc¡aldemócratas, sino en igual med¡da a través del avance

decidido del b¡enestar de los trabajadores."5

Resulta que la Alemania de la época de Bismarck, resulta siendo uno de los h¡tos más

¡mportantes en la h¡storia de la segur¡dad social. De acuerdo con Zuñ¡ga, "en 1883, el

Parlamento Alemán aprueba una Ley de Seguro de Salud para los Trabajadores, que

d¡sponía la ¡ncorporac¡ón del seguro nac¡onal obligatorio para la mayoría de los

trabajadores manuales y adminislrat¡vos, y en 1889 una Ley sobre Seguro de Vejez para

Trabajadores, Of¡ciales y Aprendices.'6

La ¡dea de Von B¡smarck empezaba a ensanchar su auge, ya no era sólo la astuta

maniobra polít¡ca de un estad¡sta conservador para superar a sus rivales políticos. La

fórmula se extend¡ó con rapidez a lravés de las fronteras geográf¡cas e ideológ¡cas.

De acuerdo con Zúñiga, "en J885 Noruega establec¡ó la cobertura de los accidentes de

trabajo y creó un fondo estatalde dinero para asistir a p€rsonas enfermas y br¡ndarles

preslaciones f unerarias.'7

"En 1884, Ebbe Hertzberg, profesor de economia estatal, util¡zó el térm¡no eslado de

bienestar por primera vez."8

' tia, peg. to.
6 Zúñisa C¡sne.os, Ob. Cit; pág.35-

' tuid, p¿g.:t.
3 Rodíguez Mesa Rafael, f,studios sobre sesuridad social, pág.91.



En 1891 Dinamarca

desarrolló "el primer

Lat¡na, Argent¡na,

-- lx,,r.-."t ,.,,fT;1'\. ]^ul
aprobó una ley de pens¡ones de vejez y poco después Suecia {1.*;-y'
plan nac¡onal un¡versal de pensiones"s. Hacia 1920, en América

Ch¡le y Uruguay ya tenían s¡stemas de b¡enestar soc¡al.

En Estados Unidos, ante el drástico empobrec¡m¡ento que desencadenó la "Gran

Depres¡ón de 1929, el presidente Frankl¡n Roosevelt creó el Comité de Seguridad

Económ¡ca e ¡ncorporó sus recomendaciones en la Ley de Segur¡dad Social de 1935.

Sus prestaciones cubr¡eron a más de la m¡tad de los trabajadores y las trabajadoras del

país cuando entró en v¡gencia en '1940, luego de otra profunda recesión en 1937."10

De acuerdo con Rodríguez Mesa: 'La idea de serv¡cios soc¡ales univeFales y la

protección contra los r¡esgos soc¡ales garantizada por el Estado generó un consenso s¡n

parangón entre los trabajadores y sus s¡ndicatos, las empresas, los polít¡cos de izquierda

y de derecha y líderes rel¡g¡osos. lncluso las empresas privadas de seguros la apoyaron,

ya que no podían asegurar a los pobres o los trabajadores contra los numerosos riesgos

que enfrentaban y a la vez oblener ganancias."lr

La Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada en 1948, en los Artículos

22 y 25, incluyó el derecho a la seguridad soc¡al y a un nivel de vida adecuado;

poster¡ormente estos mismos derechos fueron consagrados en otros ¡mportantes

instrumentos de la Organización de las Naciones Un¡das.

e Dormond Herrera, Ob. C¡t pás. 27,

'o tia, p,g. zs.

't Rodígüez Mesa Ob, Ciq pág. 105.



soc¡al como; 'El conjunto de ¡nstituc¡ones, medidas, derechos, obligaciones y

transferenc¡as que t¡enen por objeto garant¡zar el acceso a la salud, a los serv¡cios

soc¡ales y proporc¡onar ingresos seguros en caso de sobreven¡r algún riesgo importante

para la vida (inter al¡a ¡nval¡dez, edad avanzada o desempleo), y prevenir o al¡v¡ar la

pobteza."12

1.2 Definición

Existen muchas def¡n¡ciones sobre segur¡dad social, de las cuales se han seleccionado

las siguientes:

Van Ginneken, señala: "Una defin¡ción de seguridad soc¡al podría ser la prov¡s¡ón de

beneficios a los hogares y a los individuos a través de acuerdos públicos o colect¡vos con

el objelo de oto¡gar protecc¡ón contra los bajos o declinantes n¡veles de vida como

producto de var¡os riesgos (desempleo, inval¡dez y ret¡ro) y de satisfacer neces¡dades

cons¡deradas bás¡cas por la sociedad.' 13

La Conferenc¡a lnteramer¡cana de Seguridad Social (CISS) ha establecido en elpasado

que la segur¡dad soc¡al es: '...por un lado, la organización de la prevenc¡ón de aquellos

riesgos cuya realización privada al trabajador de su capacidad de ganancia y de sus

medios de subsistencia, buscando restablecer lo más ráp¡da y completamente posible

r: Uficin¿ lnrernacronaldel Irabajo. Adni¡isrmc¡ón de ls seguridad smiá1. pas. tE.
' Van Ginnel,en. WouLer. E\tender l¡ s€eüridad sociál par¿ todos. páA. ¡2.



el otro, la procuráción de los med¡os necesar¡os de subs¡stenc¡a en casos de ¡nterrupción

de la actividad profesional."la

La Organización lnlernacional del Trabajo (OlT) ha defi¡¡do a la seguridad soc¡al como

"la protecc¡ón que la soc¡edad proporciona a sus miembros, med¡ante una ser¡e de

med¡das públ¡cas, contra las pr¡vaciones económ¡cas y sociales que de otra manera

derivarían de la desapa¡ición o de una fuerte reducc¡ón de sus ¡ngresos, como

consecuenc¡a de enfermedad, matern¡dad, accidente de trabajo o enfermedad

profesional; desempleo, invalidez, vejez y muerte; y tamb¡én la protección en forma de

as¡stenc¡a méd¡ca y de ayuda a las familias con hi.los"15

El término usado por la OIT incluye aquellas medidas que podrían considerarse de

as¡stenc¡a soc¡al o de aplicac¡ón universal, para los cuales no ex¡ste tampoco una

def¡nición consensuada y que son difíciles de clas¡f¡car dentro de los conceptos de

aseguramiento contra riesgos.

No obstante, para gozat de la seguridad social, la OIT cons¡dera que deben darse las

s¡gu¡entes característ¡cas:

- La afil¡ación es obligator¡a, def¡nida por ley.

¿Oficin¿ lÍrem¿(iondldel lEbdjo. s¿eu rid ad sociál: Temas. E¡osy penpeff¡v,s.pag. 10.

'rbid, pás. 2r.
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totales, de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Por tanto, la elegib¡l¡dad

a este sistema está sujeta a las aportac¡ones o cot¡zaciones que real¡ce el

trabajador; esto es, está sujeta a los trabajadores que se encuenlran en el sector

formal de la economía.

No se requ¡eren comprobantes de ingresos o de la situac¡ón económica, ya que

las cotizaciones otorgan el derecho a las prestaciones.

Las cotizaciones están generalmente relacionadas con el ingreso laboral del

lrabajador, tal como se establece por ley. En la mayoría de las legislaciones se

busca red¡str¡buir los recursos de los trabajadores con altos ¡ngresos hacia los de

bajo ¡ngreso.

Las cot¡zaciones son canalizadas a fondos espec¡ales, los cuales f¡nancian las

prestac¡ones que se otorgan.

Las áreas de seguro por accidente de trabajo y por enfermedad profes¡onal son

generalmente financiadas en su lotalidad por el empleador, aunque a veces el

Estado aporta una parte. Otras áreas comprend¡das son las de inval¡dez y v¡da,

vejez, seguro de desempfeo, seguro de salud.



1.3 Naturaleza ¡uríd¡ca

De conform¡dad con el Articulo 100 de la Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de

Guatemala, el Estado reconoce y garant¡za el derecho a la segur¡dad soc¡al para

benef¡c¡o de los habitantes de la nación. Su rég¡men se instituye como func¡ón pública,

en forma nac¡onal, unitaria y obligator¡a.

Al tenor de la ¡¡terpretación de la Corte de Constitucional¡dad, el contenido de dicho

artículo s¡gn¡fica que "...el derecho a la segur¡dad soc¡al se ha ¡nst¡tu¡do como un

mecanismo de protección a la vida, que t¡ene como f¡nes fundamentales la prestac¡ón de

los serv¡cios méd¡co hosp¡talar¡os conducentes a conseryar, prevenir o restablecer la

salud de los habitantes, por medio de una valorac¡ón méd¡ca que se comprende

necesar¡amenle desde el d¡agnóstico hasta la apl¡cac¡ón del tratamiento que el paciente

requ¡era para su restablec¡miento..."16.

Para comprender la naturaleza jurídica que ¡nst¡tuye la seguridad soc¡al, es necesar¡o

anal¡zar los elemenlos que la ¡ntegran:

1.3.1 Como función públ¡ca

Se ent¡ende por función pública: "Toda actividad tempora! o permanente, remunerada u

honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estadooal serv¡c¡o del

16 Corte de Co¡stitr¡cionali¡tad. Caceta No. 64. expediente No. 949-02, senteno;a: 06-06-02.



Estado, o de sus ent¡dades, en cualquiera de sus niveles jerárqu¡cos."17

En ese sentído, se entiende que Ia segur¡dad social, en lo que a Guatemala concierne.

debe ser prestada por personal conlratado específicamente para ese f¡n, cuya sede

patronal la const¡tuye el m¡smo Estado, a través de las inst¡tuc¡ones públicas, en el caso

de Guatemala le co¡responde al lnst¡tuto cuatemalteco de Seguridad Social-lcSS-.

1.3,2 En forma nac¡onal

La adm¡nistración estatal del régimen de seguridad soc¡al guatemalteco está confiada.

por mandato constituc¡onal, al lnst¡tuto cuatemalteco de Segur¡dad Soc¡al -|GSS_.

S¡gn¡frca que, como institución encargada, debe prestar la cobertura del servicio a n¡vel

nac¡onal sin excepción alguna.

1.3.3 De manera unitar¡a

De acuerdo con Jorge lván Calvo, 'el sistema de segur¡dad soc¡al como un todo,

debe funcionar con criler¡os congruentes y coordinados y otorgar prestac¡ones o

beneficios s¡milares para los diferentes colectivos que se protegen.,,18

,:O..eer" Lópv. Ateiandro. Lr evah¡c¡ótr de ta fümión púbtics e¡ Mérico, pág. 45
" Cal!o León. Jo.ge lvan. Princ¡p¡os de l¿ segurid'd so(ia¡. pfu. 2



'1.3.4 Obligatoria

De conform¡dad con el Artículo 100 c¡tado, la apl¡cación del régimen de segur¡dad social

corresponde al lnst¡tuto Gualema¡teco de Seguridad Soc¡al, que es una ent¡dad

autónoma con personalidad jurídica, palrimon¡o y func¡ones propias; goza de

exoneración total de ¡mpuestos, contribuc¡ones y arbitr¡os, establecidos o por

establecerse.

La seguridad soc¡al, s¡endo un derecho soc¡al, sea cualquiera la extensión y la técnica de

la segur¡dad social simple o mixta de seguro, asistencia o serv¡cios; es obligatoria, no

solo por el mandato consl¡tucional que la crea, sino por su conten¡do, el cual, siendo una

prestac¡ón con func¡ón soc¡al y no una car¡dad n¡just¡cia privada, s¡no just¡c¡a pública; la

soc¡edad como tal debe dar esa segur¡dad económ¡ca y soc¡a¡, primero a los individuos y

luego al conjunto de ellos, a la sociedad. Ampara a todos los hab¡tantes de un país, es

decir es universal para el lugar y el momento en que se define.

1.4 Principios

Para Hegel, los principios represenlan'un conjunto de valores que se representarán en

las leyes escr¡tas y son sobre los cuales la autoridad competente ¡ntentará organizar y

comprometer a un buen comportamiento a los seres humanos que la inlegran."ls

Como se observó anter¡ormente el derecho de ¡a seguridad soc¡al, a diferenc¡a del

l' Hegel, Friedrich. Cienci a & la lóúea, pás. 22.
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derecho laboral, se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno

de justic¡a social, es dec¡r, que no tiene un or¡gen contractual. Deb¡do a ello, Ios pr¡nc¡pios

de la segur¡dad soc¡al son diferentes a los del derecho del trabajo.

A continuación, Grisolia ofrec€ el siguiente l¡stado de princ¡pios que, según su obra, se

funda el derecho de seguridad soc¡al:

"a) Solidar¡dad; la segur¡dad soc¡al debe entenderse como una obl¡gac¡ón de la cual

toda la sociedad es responsable respecto de las contingencias que pueden sufrir

cualqu¡era de sus componentes.

b) Subsidiar¡edad: los sislemas de la segur¡dad social tienden a obligar al Estado a

que no abandone su responsabil¡dad de cubr¡r las pos¡bles cont¡ngenc¡as que

pueden llegar a sufrir cualquiera de los ¡ndividuos que conforman la comunidad que

gobierna y ordena. Para la seguridad soc¡al esla obligac¡ón del Estado es

¡ndelegable y debe br¡ndarla en todo momento, tanto por sí como por medio de los

organismos que lo componen.

c) Universal¡dad: la cobertura de serv¡cios de la seguridad soc¡al se ext¡ende a todos

los individuos y grupos que integran un todo soc¡al s¡n ninguna excepc¡ón.

d) lntegr¡dad: la seguridad social pretende neutralizar los efectos nocivos que

producen las cont¡ngenc¡as soc¡ales.

lt



e) lgualdad: la segur¡dad social está obl¡gada a br¡ndar igual c¡bertura a todos

ind¡v¡duos, con la ún¡ca condición de que estén en ¡gualdad de circunstanc¡as.

Unidad de gestión; la seguridad soc¡al debe ser regulada por una leg¡slac¡ón única y

organ¡zada, y ejecutada por medio de una estruclura financ¡era y admin¡slrativa

ún¡ca. S¡n embargo, actualmente se han trasfer¡do diversas prestaciones a manos

privadas u o¡gan¡smos independ¡entes de la estructura estatal, lo que ha motivado

que se esté gestando un nuevo pr¡ncip¡o: el de descentral¡zación.

g) lnmed¡ac¡ón: el bien jurídico protegido es el hombre, por lo tanto, el objeto de la

discipl¡na se dir¡ge a protegerlo contra el desamparo. El beneficio se debe otorgar

cuando ex¡ste la neces¡dad, debiendo pr¡mar, inclus¡ve, por enc¡ma de la

acred¡tac¡ón del derecho para acceder al m¡smo." 20

De lo expuesto en este capítulo se ha demostrado que la seguridad sociales un derecho

humano fundamental y una herram¡enta ¡mportante para reducir la pobreza, mantener la

d¡gnidad humana y alcanzar la iust¡c¡a soc¡al.

La seguridad social ha sido y cont¡núa s¡endo un benef¡cio inconmensurable para la

mayoría de las personas y un baluarte contra los disturbios sociales. Una soc¡edad que

brinda seguridad a sus c¡udadanos, no sólo protege de la guerra y de la enfermedad,

sino tamb¡én de la inseguridad relac¡onada con el hecho de ganarse la vida a través del

trabajo.

':o Grisolia, Julio, Dercrho de tr¡bájo y de la següÍ¡r¡d sodal, págs. 730-732.



enfermedad y acc¡dente laboral, vejez y jub¡lación, invalidez, responsab¡l¡dades familiares

tales como el embarazo y el cuidado de los h¡jos y la pérd¡da del sostén de la familia.

Eslas prestac¡ones no sólo son ¡mportantes para los trabajadores y sus fam¡lias, sino

también para sus comun¡dades en general. Al proporcionar asistencia méd¡ca, seguridad

de los medios de vida y servic¡os soc¡ales, la seguridad social ayuda a la mejora de la

product¡vidad y contr¡buye a la d¡gn¡dad y a la plena real¡zac¡ón de los ¡nd¡v¡duos. Los

sislemas de segur¡dad social tamb¡én promueven la ¡gualdad de género a través de la

adopc¡ón de med¡das encaminadas a garant¡zar que las mujeres que t¡enen húos gocen

de las mismas oportunidades en el mercado del kabajo. Para los empleadores y las

empresas, la seguridad soc¡al conlribuye a mantener una mano de obra estable que se

adapte a los cambios. Por último, a través de las redes de protección en los casos de

cr¡s¡s económica, ¡a segur¡dad social actúa como elemento fundamental de cohesión

soc¡al, ayudando a garant¡zar la paz soc¡al y un comprom¡so con la globalizac¡ón y el

desanollo económ¡co. A pesar de estas ventajas, solo el 20% de la poblac¡ón mund¡al

tiene una cobertura adecuada de segur¡dad soc¡al y más de la mitad no goza de n¡ngún

t¡po de cobertura de seguridad social.
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GAPíTULO II

2. El desempleo en Guatemala

La globalización ha camb¡ado el panorama mund¡al en las últimas décadas. La resc¡s¡ón

económ¡ca de los países ¡ndustr¡alizados ha tenido un efecto devastador en la economía

de los paises en desarrollo.

En Guatemala, los 36 años de guerra interna y el efecto devastador de las políticas

actuales de rescisión a n¡vel mundial, coadyuvaron a que los prec¡os de la canasta

básica se elevaran cuantiosamente. Esto ha provocado que muchas empresas laborales,

hayan lenido que incrementar los costos en sus productos; as¡mismo, se han visto

obl¡gados a reducir la fuerza labo€|, len¡endo como única justificación, la pérdida de

ut¡lidádes en el mercado.

Ante este hecho, las autor¡dades parecen ¡mpotentes de frenar la ola de desempleo que

golpea al país, lo que pone en riesgo a las fam¡lias guatemaltecas, exponiéndolas a

€curr¡r a tomar med¡das extremas, incrementando con esto, la tasa de del¡ncuencia y

poniendo en r¡esgo Ia inversión extranjera, la que ya ve con escept¡c¡smo la ¡nversión de

su cap¡tal en nuestro país.

Este fenómeno, además de incid¡r de forma negat¡va en los índices de desarrollo del

país, profundiza los niveles de pobreza y extrema pobreza.
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2.1 Eltrabaio y los dérechos humanos

Frente a las corr¡entes liberales que propugnan el f¡n del derecho al trabajo, por

considerar que el m¡smo desmot¡va la inversión y con ello se afecta la product¡vidad. La

filosofía de los derechos humanos se pronuncia y ahonda la val¡dez del derecho al

trabajo, al encontrar detrás del artesano, el agricultor, el profes¡onal. etc., al hombre

creador, digno, que en ocasiones soporta las cadenas de la dependenc¡a e iniusticia y

defiende por la ex¡stenc¡a del derecho de trabajo.

La doctr¡na de los derechos fundamentales destaca como pretensión moraldel trabajador

el n¡ve¡ de v¡da adecuado, requerim¡ento mínimo a protegerse por el Estado y la

comunidad internacional. Es así como, la Organización lnternacional del Trabajo en el

año 1962 acuerda el Convenio 117 que desarrolla la idea de¡ nivel mín¡mo. El Articulo 5,

de d¡cho instrumento ¡nternac¡ona¡ preceptúa: Se deberán adoptar medidas para

asegurar a los productores ¡ndepend¡entes y los asalariados cond¡c¡ones que les

permilan mejorar su nivel de v¡da por sus prop¡os esfuerzos y que les garant¡cen el

manten¡miento de un nivel mín¡mo de v¡da, determ¡nado por medio de investigaciones

of¡ciales sobre las condic¡ones de v¡da, realizadas de acuerdo con las organizaciones

representativas de empleadores y de trabajadores.

S¡n embargo, cuando se observa la real¡dad del trabajador, uno se pregunta sj la

asp¡ración del lrabajador por obtener una v¡da d¡gna está reflejada en la legislación

laboral o s¡ están adecuadamente garant¡zadas las cond¡c¡ones mín¡mas que le

16
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yji>'permitan al trabajador y su familia las necesidades materiales, educac¡ón,

descanso, b¡eneslar, desarrollo.

De acuerdo con Sergio Morales, el trabajo y los derechos humanos, son reflexiones que

"permiten fundamentar el derecho al trabajo como la lucha del hombre contra la

explotación y lograr mediante condiciones justas su desarrollo y el de su fam¡lia en forma

integral y digna."21

La Declarac¡ón Un¡versal de los Derechos Humanos en el Artfculo 23 reconocen los

derechos del trabajador, de la s¡gu¡ente forma: Toda persona tiene derecho al trabajo, a

la libre elección de su trabajo, a cond¡cionés equ¡tat¡vas y sat¡sfactorias de trabajo y a la

protecc¡ón contra el desempleo.

2,2 El desempleo como condición social

Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referenc¡a a: "...1a

situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por extens¡ón es la

pane de la poblac¡ón que estando en edad, condiciones y dispos¡ción de trabajar

(poblac¡ón act¡va) carece de un puesto de habajo."z

A consecuenc¡a del descenso temporal que experimenta el crecimiento económ¡co

caracter¡zado por la dism¡nución de la demanda, de la invers¡ón y de la product¡v¡dad y

'zl Morales Alvara,lo, Sergio Fema¡do, Inforne án üsl sobre ¡os derechos hümanos ctr cuatemál¿, pág.228.
?'z Samuelson, Nordhaus. oco¡omía, pás.46-
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por el aumento de la inflación. La act¡vidad económ¡ca tiene un comportam¡ento

repet¡tivo, de forma que los períodos de auge en la economía van segu¡dos de una

recesión o desacelerac¡ón del crec¡mienlo. En el momento que se da una situac¡ón en la

que el número de personas que demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo

ex¡stentes, deb¡do a que los elevados salar¡os reales atraen a un mayor número de

desempleados a buscar trabajo e imposib¡litan a las empresas ofrecer más empleo.

Lo anterior, es producto de la teoría expuesta por el economista esladun¡dense Milton

Spencer, quien expone que: "...las recesiones acompañadas de aumentos ráp¡dos de los

precios, afectan a las personas mucho más de lo que ponen en man¡flesto en varios

estud¡os sociológicos sobre los efectos deldesemp¡eo y de las subidas de los precios en

la relaciones humanas.'23

Esto se puede expl¡car de la s¡gu¡ente foma: Cuando en ciertas regiones o industrias

donde la dema¡da de mano de obra fluctúa dependiendo de la época del año en que se

encuentren. Cuando se dan camb¡os en la estructura de la economía, como aumentos de

la demanda de mano de obra en unas ¡ndustrias y dism¡nuciones en otras, que impide

que Ia oferta de empleo se ajuste a la velocidad que debería. Adicionalmente esta

s¡tuac¡ón se puede dar en determinadas zonas geográficas y por la ¡mplantac¡ón de

nuevas tecnologías que sust¡tuyen a la mano de obra. Cuando por causas ajenas a la

voluntad del trabajador ¡mpide su incorporación al mundo laboral.

:r Spcncer, M;kon R. Economia cont€nponinea, pág. i2l.
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2.3 ¿Cémo se mide el desempleo?

Las var¡ac¡ones de la tasa de desempleo se obtienen med¡ante el procedim¡ento

conoc¡do con el nombre de "muestreo ateator¡o de la poblac¡ón'24, se lo hace con el fin de

dividir a la poblac¡ón en grupos de acuerdo a su situación laboral.

Entendemos por lasa de desempleo: "Es el porcentaie de la poblac¡ón laboral que no

t¡ene empleo, que busca trabajo act¡vamente y que no han s¡do despedidos

temporalmente, mn la esperanza de ser contratados rápidamente de nuevo.'25

Las tasas de desempleo varían considerablemente por cambios del volumen de

mov¡miento del mercado de trabajo, resultado del camb¡o tecnológ¡co, lo que conduce al

camb¡o de empleo de u¡a empresa a otra, de un seclor a otro y de una región a otra;

además tamb¡én según ¡a edad, sexo y raza. La tasa global de desempleo es uno de los

¡ndicadores más frecuentemenle utilizados para med¡r el bienestar económico global,

pero dada la dispersión del desempleo, debería considerarse que es ¡n ¡nd¡cador

imperfecto de d¡cho b¡enestar.

2.4 Consecuenc¡as del desempleo

La Conferenc¡a Mund¡al del Trabajo y la Central Lat¡noamericana de Trabajadores, en el

lnforme Com¡sión Lat¡noamericana por los Derechos Humanos y L¡bertades de los

:r Sptnccr. Milron H.. Lconomíá co¡temllorátre¡. pág ll0:'lbid.
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Trabajadores y Pueblos de 1997, denunció: No

m¡ser¡a y la exclus¡ón social... s¡tuación que se agrava d¡ariamente con el desempleo y el

subempleo, que constituyen las d¡mens¡ones más lacerantes de la den¡gración humana...

Los ¡nformes que llegan son unán¡mes en su d¡agnóstico. Las situac¡ones prevalec¡entes

se caracter¡zan por la ¡nestabilidad, ¡nsegur¡dad, por formas de empleo atíp¡cas,

desempleo encub¡erto y una lucha constante por la sobrevivencia. En una d¡mensión más

profunda, el creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, que se miden en

térm¡nos de la esencial dign¡f¡cac¡ón del ser humano (que realiza con su trabajo una

transm¡sión al bien común de su dign¡dad creadora y de serv¡cios) llega a lim¡tes

intolerables. La explotac¡ón de la cond¡ción humana, la centralidad en el obieto

mercantilizado y no el sujeto co-generador de servic¡os y la falta de instrumentos para el

desanollo ¡ntegral delgénero humano, reducen al ser humano a un simple recurso.

En ese sent¡do, se estudian los efectos del desempleo desde dos puntos de v¡sta:

- El desempleo ocasiona a la sociedad tanto un costo económ¡co como social. El costo

económico corresponde a todo lo que se deja de producir y que será impos¡ble de

recuperar, esto no solo incluye los bienes que se pierden pot no producirlos sino

también una cierta degradac¡ón del capital humano, que resulta de la pérd¡da de

destrezas y habil¡dades.

- Por otro lado, el costo social abarca la pobreza y m¡ser¡a humana las privaciones e

¡nqu¡etud social y polít¡ca que implica el desempleo en grandes escalas. Las
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personas sometidas a una oc¡osidad fotzosa padecen frustración, desmoral¡zac¡ón i'\g--/
pérdida del amor propio.

Aunque este costo social es muy difícil de med¡r es objeto de una profunda y general

preocupación por el impacto que t¡ene en la sociedad.

En el año '1929 el mundo se veía golpeado por la cris¡s económica más importante de la

historia. Dicha cris¡s, que marco n¡veles de desempleo in¡mag¡nable a lo largo y ancho

del planeta, fue centro de estud¡o de generaciones tras generaciones. A part¡r de la Gran

Depresión, muchos especialistas comenzaron a ¡nvest¡gar los efectos que el desempleo

producía en las personas a n¡vel personal. Es dec¡r, cuáles e€n las consecuenc¡as que

cada uno de los hombres desempleados experimentaban en el plano personal, desde lo

ps¡cológico hasta las relaciones familiares y sociales.

Hasta el día de hoy, son muchos los profes¡onales que evalúan este hecho, aún más en

la actualidad, cuando se es partic¡pe de otra importante cr¡sis económica cu¡pable de un

n¡vel de desempleo sobresal¡ente.

Desde fines de la década del 20 hasla el presente, muchos estudios y anál¡s¡s se han

rea¡¡zado, algunos de los resullados son los sigu¡entes:

Desde el punto de vista del desempleado y la salud mental, los estud¡os arrojan como

resultados que la mayor parte de los desempleados t¡enen peor salud mental que algu¡en

que s¡ lo t¡ene. Entre los desocupados de entre 30 y 50 años es donde se presenta un
2t
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más prosresiva "" "iÜ'imayor deter¡oro de salud mental, que se aumenta de forma

primeros meses de desempleo.

Uno de los principales síntomas es la deprcsión. El desempleo provoca tristeza, entre

otras cosas, falta de interés; pensam¡entos de ¡ndefens¡ón; d¡sm¡nuc¡ón de la autoestima;

Érdida de apet¡to y peso. M¡entras que en los peores casos se llega a pensar hasta en

la muerte y el suicidio.

La adecuación de la situación que ha desencadenado la tr¡steza puede convertir esto en

una psicopatología. Estos lrastomos depres¡vos son los que se man¡fiestan con mayor

frecuenc¡a en las personas en s¡tuac¡ón de desempleo.

En cuanlo a las relac¡ones fam¡liares en aquellas personas sin un empleo, estas suefen

ser part¡cular a cada tipo de fam¡lia, s¡n embargo hay muchos puntos generales.

El desempleo en cualquiera de los m¡embros de una fam¡l¡a suele causar confl¡ctos entre

los integrantes de ellas. La diferencia puede radicar en s¡ el desempleado es cabeza de

fam¡lia o no, ya que las consecuenc¡as pueden variar en las s¡gu¡entes formas;

- Reducción de ¡ngresos económicos.

- Pérdida de estatus.

- Los h¡jos de personas desempleadas tamb¡én pueden ver afectada su estab¡l¡dad
22



emocional.

El problema y lo que hay que tratar de ev¡tar es que Ia s¡tuación no se transforme en un

círculo sin sal¡da. El desempleo se transforma en depres¡ón y la depresión se transfoma

en la pr¡ncipal causa del no poder encontrar un nuevo empleo. Esto es porque, como se

dúo anteriormente, la depresión puede causar:

Estado de án¡mo depresivo durante la mayor parle del tiempo.

Dism¡nución notable del ¡nterés o de la capacidad para el placer.

lnsomnio o hipersomnia.

- Agitac¡ón o retardación psicomotores.

Fatiga o pérd¡da de energía.

- Sent¡m¡entos de inutilidad o culpa.

Disminución de la ¡ncapacidad para pensar o concentrarse.

Todos estos factores, consecuencia de la depresión, hacen imposible la pos¡bil¡dad de

encontrarse nuevamente con un empleo.
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2.5 Causas del desempleo

F¡na¡mente, para concluir el tema

desempleo son variadas, aunque lo

tipos:

del desempleo. se explican que las causas del

más hab¡tual es que se d¡vidan en causas de dos

Causas estruclurales: Las estructuras económicas pueden engendrar el desempleo

por su propia evolución, como cuando c¡ertos avances perm¡ten sust¡lu¡r al hombre

por la máquina-

- Causas coyunturales: Una contracc¡ón de la act¡vidad económ¡ca puede conducir a

las empresas a producir menos, lo que provocará despidos o ¡mped¡rá contratac¡ones.

El desempleo es, por tanto, una real¡dad compleja cuya ¡ncidenc¡a va mucho más allá de

una mera repercusión en la real¡dad económ¡ca, afectando así, y de manera muy

importante, al bienestar de las personas que lo sufren.
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CAPÍTULO III

3, La seguddad social en Guatemala

Como se ha nolado, no es tarea fác¡l proponer una definición de segur¡dad soc¡al. El

término es bastante ampl¡o y abarca todo aquello que en una primera aproximación

¡mpl¡ca un ideal de b¡enestar coleclivo. Para formar una ¡dea cercana de la seguridad

soc¡al es menester echar mano de otros téminos presentes en el vasto campo de los

derechos soc¡ales y que coniribuyen a esclarecer cuál es su verdadera naturaleza y fin.

La seguridad social suele cor¡fund¡rse con términos que suenan parec¡dos, por ello, hay

que aclarar las d¡ferencias, esclarecer qué no es segur¡dad social para entender

finalmente lo que es en realidad.

Se empezará con la llamada as¡stenc¡a social. Ruiz establece que la as¡stenc¡a soc¡al

es: "...e1 conjunto de nomas de todo t¡po, que integran una activ¡dad del Estado y en su

caso de los part¡culares, deslinadas a procurar una condición lo más digna, decorosa y

humana, para aquellas personas que, ¡mpos¡bil¡tadas para satisfacer po¡ si mismas sus

necesidades elementales y de b¡enestar soc¡al, requ¡eren del socorro y la ayuda altru¡sta,

no obl¡gatoria, de los demás".26 Aquí no se trata de seguridad social s¡no de benef¡cenc¡a

públ¡ca. Es la ayuda que los part¡culares, volu¡tariamente, o b¡en, los órganos que para

talfin ex¡sten en el Estado, brindan a la colectividad desposeída en general, s¡n distinc¡ón

16 nuiz, Áaget, Nuevo d€r€cbo rl€ la segrrid¡d social, pág.28.
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alguna, para que alcancen algún grado de bieneslar. Puede decirseque la

soc¡al depende del altru¡smo.

Otro concepto tradic¡onalmente asoc¡ado a la seguridad soc¡al es ¡a previs¡ón soc¡al. A

d¡ferenc¡a de la as¡stenc¡a que disla mucho de ser seguridad social, la prev¡s¡ón social

guarda cierta relac¡ón con ella. En términos generales, usando la defin¡ción que el

D¡cc¡onar¡o de la Real Academia de la Lengua da a la palabra previs¡ón, Roberto Báez

Martínez, c¡tado por Ru¡z d¡ce que la p¡evisión soc¡al consiste en: '...acción de los

hombres, de sus asociaciones o comun¡dades y de los pueblos o nac¡ones que d¡sponen

lo conven¡ente para promover a la sausfacción de cont¡ngencias o neces¡dades

prev¡sibles futuras".27 En otras palabras, el aprovisionamiento de recursos

ind¡spensables a utilizar ante el acaec¡m¡ento de evenluales s¡tuaciones r¡esgosas que

afecten a Ia colect¡v¡dad.

La prev¡s¡ón soc¡al, entonces, hace referenc¡a a los mecan¡smos empleados por las

sociedades paÉ prepararse ante el acontecimiento de riesgos o contingenc¡as sociales

que afecten la capacidad de los ¡ndividuos para proveerse de lo ind¡spensable para

subs¡stir, tales como la enfermedad, la vejez o la muede.

Para responder a ese aprovisionam¡ento, la prev¡sión social incluye "...medidas que

t¡endan a cubrir riesgos profes¡onales, la desocupac¡ón a los requerimientos de la vejez,

'?? 
cita¡o por nuia Ángel, Nuevo dererho de l¡ seguridid socisl. pág. 28.
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a través de sistemas económicos de seguridad...',28 ¡nvolucrando ianto los s¡stemas de

seguros establec¡dos como toda clase de protección a los trabajadores-

Con la previsión soc¡al, man¡feslada como un conjunto de iniciat¡vas y normas estatales,

se busca: "...temperar o disminu¡r la inseguridad así mmo los males que padecen los

trabajadores vistos como clase social económicamente débil, dentro o fuera del

trabajo".2e Asegurar que, ante el acontec¡m¡enlo de situac¡ones r¡esgosas, la clase

trabajadora y el núcleo fam¡liar depend¡ente económicamente de ésta, no sucumban sino

se mantengan en un equilibrio d¡gno.

Es c¡erto, los s¡stemas de seguridad social incluyen el elemento prev¡s¡onal pero no son

sólo eso; de manera que, no puede decirse que la seguridad soc¡al es únicamente

previsión porque ésta sólo forma parte de aquella.

Existe un último térm¡no con el cual, erróneamente, se t¡ende a ¡dentificar la seguridad

social: el seguro soc¡al. Ya se dijo que Ia previs¡ón soc¡al es la parte de la seguridad

soc¡al que ¡ncluye los mecanismos inst¡tuc¡onales empleados para paliar el daño

económico que el acontec¡m¡ento de r¡esgos soc¡ales (como la muerte, la enfermedad, la

vejez) provoca en los lrabajadores y sus dependientes. El seguro soc¡al es el pr¡ncipal

mecanismo del cual la prev¡s¡ón soc¡al se vale para cumpl¡r su función aseguradora y

previsora.

r3 Ruiz. ob. cft; f'ag. zc.
n lbid, pas. 10.
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Tena Suck e ltalo Morales, citados por Ru¡z def¡nen al seguro soc¡al comoi "..."t\*;'

Ínslrumento de la seguridad soc¡al, de orden públ¡co, por med¡o del cual quedan

obl¡gados, mediante una cuota o prima que cubren los patrones, los trabajadores y el

Estado, a entregar al asegurado o beneficiarios, una pensión o subs¡dio, cuando se

realizan algunos de los s¡niestros o riesgos que prolege o ampara'.3o Siendo el seguro

soc¡al el brazo ejecutor de la previsión social y ésta una parte de la seguridad social, el

seguro soc¡al es, como lo dice el autor, un instrumento de la segur¡dad social. Su

característica part¡cular es que es, s¡endo públ¡co, es obligatorio y se encuentra

financiado con la contr¡buc¡ón solidar¡a del Estado, los trabajadores y los empleadores.

Hasla aquí está claro que la segur¡dad social no es beneficenc¡a pública y tampoco

exclus¡vamente prev¡s¡ón, menos aún, un seguro que responde a las políticas de

previsión, entonces ¿qué será segur¡dad soc¡al?

La Organización lnternac¡onal de¡ Trabajo (OlT) en su publ¡cac¡ón segur¡dád social: Guía

de Educación Obrera, ha propuesto la sigu¡ente defin¡c¡ón; '...1a protecc¡ón que Ia

socédad proporcíona a sus míembros, medranfe una serÍe de medr-'Cas públrcas, co¡tra

las pr¡vac¡ones económicas y soc¡ales que de no ser así ocas¡onarían la desapar¡c¡ón o

una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, matern¡dad, accidente de

trabajo o enfermedad laboral, desempleo, ¡nvalidez, vejez y muerte; y tamb¡én la

protecc¡ón en forma de as¡stencia méd¡ca y de ayuda a las familias con hijos".31 La

segur¡dad soc¡al está compuesta por una serie de med¡das públ¡cas a través de las

r0 c;aaos por nuia Ángel, Nuevo d€recho de lá s€güid¡d social, pás.28.
rrO.ga¡ización inlernaciona¡ ¡lel trabajo, Següridad socinl, 1995, húp://w.ilo.ors/slobalnds-el¡ndex.tthn 20-01-
2012
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cuales la sociedad, a través del Estado como su más sofist¡cada forma de organizac¡ón,

br¡nda a sus integrantes beneficios, tanto prev¡s¡onales como asistenc¡ales, para lograr

su b¡enestar ante el acontecimiento, futuro o presente, de determ¡nadas contingencias

soc¡ales.

Podría decirse que se trata de un sistema

obl¡gatorio y que funciona bajo cr¡ter¡os de

sus ¡ntegranles) cuya máxima asp¡rac¡ón

alcánzar un ¡deal de b¡enestar colectivo.

o estructura que, siendo públ¡co y soc¡al, es

solidaridad (pues es ayuda de la sociedad a

es sat¡slacer las necesidades humanas y

Ahora si puede observarse cómo el panorama de la segur¡dad social es mucho más

amplio que el ábarcado por la previsión soc¡al y el seguro social. Mientras la prev¡sión

soc¡al procura el aprovisionamiento de insumos a ut¡l¡zar eventualmente frente al

acontec¡miento de un hecho que se veía a futuro (previsión) y se traduce en una pensión

proporcionada por el seguro soc¡al, la seguridad social, además, incluye el remed¡o de

s¡n¡estros que afectan al ind¡viduo en el presente y contempla servic¡os, como la

as¡stenc¡a méd¡ca y otros programas complementar¡os.

La seguridad social está amarrada a las neces¡dades humanas pues su objetivo

primord¡al es satisfacerlas; siendo éstas constantemente camb¡antes, resulta ¡mposible

formular un concepto inmutable de lo que es conocido como seguridad soc¡al pues éste

debe adaptarse fácilmente a las demandas humanas. Esto ¡mpl¡ca también, que los

Estados revisen conslantemente sus sistemas para mantenerlos actualizados, lo cual no

es tarea fácil



3.1 Proceso histórico

Si bien en Guatemala no se habló seriamente de segur¡dad soc¡al sino hasla casi

mediados delsiglo 20, en el año de 1906 se reg¡stra un adelanto: el Decreto número 669,

em¡tido el 2l de noviembre de aquel año, contenía la Ley Protectora de Obreros sobre

accidentes de kabaio. Para Femández, aquella ley cuyo reglamento aparec¡ó en 1907,

constituyó '...una interesante ant¡cipación de la futura previsión social, hoy día

ampl¡amente difund¡da'.32

Para jnicios de 1944 se encontraba vigente Ia Const¡tuc¡ón de la República de Guatemala

de 1879 (derogada por el Decreto Número 18 de la Junta Revolucionar¡a de Gob¡erno el

28 de noviembre de aquel año). El Artículo 16 conslituc¡onal, reformado en 1935,

atribuía como func¡ón del Estado el fomento de la prev¡s¡ón y as¡stenc¡a sociales más aún

no se hablaba de seguridad soc¡al.

El adelanto más sign¡ficat¡vo en mater¡a de seguridad soc¡al tiene lugar hasta después de

la Revolución de octubre de 1944, con la cual se puso fin a la época de d¡ctadura del

General Jorge Ub¡co y se vislumbró una apertura democrát¡ca "...que sirvió de

plataforma para la ¡mplementac¡ón de ¡nst¡tuciones ya vigentes en otras lat¡tudes y

largamente añoradas en el país"-33 Según el autor citado, el pueblo tenía gran esperanza

en la creación de un Cód¡go de Trabajo y en la implementación de¡ sistema de seguridad

soc¡al.

' Feñández, Lüis, Derecbo laboral gu¡tem¿lteco. pág. 80.

" Ibíd, pág. 81.
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La Const¡tuc¡ón de 1945 proclamada poco antes de que asumie¡a el cargo el

pres¡dente revolucionario, Doctor Juan José Arévalo Bermejo, siguiendo la línea de un

constituc¡onal¡smo soc¡al, incluye en su texto la génesis de los derechos soc¡ales en el

país. La segur¡dad soc¡alfue, entonces, uno de los logros de la revolución.

Con el texto constituc¡onal no se creaba un sistema de seguridad social como tal s¡no un

seguro soc¡al: Se establece el seguro social obligatorio. La ley regulará sus alcances,

extensión y la forma en que debe ser puesto en v¡gor. Comprenderá por lo menos

seguros contra la inval¡dez, vejez, muerte. enfermedad y accidenles de trabajo. Al pago

de la prima del seguro contribuirán los patronos, los obreros y el Estado (Artículo 63

Const¡tuc¡ón de la República de Guatemala, 1945).

Para hacer func¡onar el seguro soc¡al, en 1946 se crea el lnst¡tuto Guatemalteco de

Segur¡dad Social (IGSS) con la emis¡ón del Decreto número 295 del Congreso de la

República de Guatemala, Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en d¡cha ley, el IGSS se const¡tuye como el órgano

rector de la seguridad social en el país.

Con Ia promulgac¡ón de la Constituc¡ón Politica de la República de cuatemala de 1985

se af¡anza la segur¡dad soc¡al guatemalteca y ya no se habla de seguro social, como en

la Constituc¡ón de 1945, sino del rég¡men institu¡do como función públ¡ca, en forma

nac¡onal, unitar¡a y obl¡gator¡a y cuya aplicac¡ón corresponde al lnstituto Guatemalteco de

Seguridad Soc¡al (Artículo 100 const¡tuc¡onal).
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3.2 lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-

La adm¡nislración estatal del régimen de seguridad social guatemaltect está confiada,

por mandato const¡tucional, al lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social (IGSS).

De mnform¡dad con la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guaiemala y su Ley

orgánica, el IGSS es una entidad autónoma, de derecho público, con personal¡dad

juridica, patr¡monio y funciones prop¡as, capaz de ejercer derechos y contraer

obligac¡ones; su finalidad es: apl¡car en benef¡cio del Pueblo de Guatemala y con

fundamento en... la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, un régimen

nacional, unitar¡o y obligatorio de Seguridad Social de conform¡dad con el s¡stema de

prclecc¡ón mínima.-. (Artículo 1de la Ley Orgánica del lnst¡tuto Guatemalteco de

Segur¡dad Social).

Le corresponde, entonces, llevar a la práct¡ca la función de un sistema de seguridad

soc¡al y, para ello, la Constitución y las leyes le han concedido todas las facultades

necesarias para cumpl¡r con tan noble cometido.

Sus act¡v¡dades empezaron con "... un programa materno-infantil y otro programa pa€

accidenles laborales".?'4 ln¡c¡almente prestaba sus servicios en la capitaly hacia el año de

1956 se había extendido ya a 10 de los 22 deparlamentos del país.

Poco a poco fue ampl¡ando la cobertura terr¡toria¡ así como sus servicios, los cuales,

ra Berganzq Gustavo, Comperdio dc historia de cüatelnáls 194,l.2000, Ég. 263.



además de la maternidad y accidentes, se efend¡eron hae¡a las enfermedades

específ¡cas e inval¡dez. Para 1957 "...sus servicios cubrían a 255,548 personas... el

39% de la poblac¡ón económ¡camente act¡va de la reg¡ón donde operaba'.35 Hac¡a 1997,

el IGSS ya contaba con 23 hosp¡tales mn 2,064 camas, así como 29 consu¡tor¡os.

El IGSS se encuentra organ¡zado sobre la base de tres órganos super¡ores; la Junta

Direct¡va, Ia Gerenc¡a y e¡ Consejo Técn¡co. Cuenta también con otras dependenc¡as

adm¡nistrat¡vas que le permiten otorgar a sus benef¡ciar¡os servic¡os oportunos y de

cal¡dad, tales como, d¡recciones generales, departamentos, divis¡ones, secciones y

un¡dades administrat¡vas, (Acuerdo 1048 de la Junta Directiva del IGSS).

La Junta Directiva const¡tuye el órgano supremo, está integrada por seis miembros

titulares y seis suplentes (cuya forma de designac¡ón refleja cómo el Estado, los

empleadores y los trabajadores participan en la dirección del lnstituto); a ella le

corresponde la d¡recc¡ón general de ¡as act¡v¡dades del lnst¡tuto.

La Gerenc¡a está inlegrada por un gerente (titular de la gerencia), nombrado por la Junta

Direcliva, y uno o más subgerentes que se encuentran subordinados al gerente y, en

principio, ¡o suslituyen en caso de ausenc¡a. La Gerenc¡a es el órgano ejecutivo del

lnst¡tuto: le corresponde la adm¡nistración y gobierno de éste así como la ejecución de

las dec¡siones tomadas por la Junta Directiva. El gerente ostenta la representación legal

del IGSS, misma que puede delegar total o parcialmente en ¡os subgerentes y

mandalar¡os jud¡ciales. Para administrar y gobernar cuenta con el apoyo de se¡s

" lbid.
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a su vez están integradas por departamentos, 
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d¡recc¡ones generales, las cuales,

divisiones y secciones.

El Consejo Técn¡co se encuentra integrado por un equipo de asesores que eiercen

func¡ones consult¡vas, emil¡endo ju¡c¡os apegados a la técnica de su ciencia. Los

miembros del consejo técnico son nombrados por el Gerente (con la anuencia de, por lo

menos, cuatro miembros de la Junta Directiva) y a él someten dictámenes relacionados

con la calidad de funcionamiento del lnst¡tuto y propuestas de mejoram¡ento. Contribuye

con la Junta D¡ectiva y la Gerencia r¡nd¡endo informes útiles a aquellos para resolver

problemas de orden técn¡co.

Para la correcta aplicac¡ón de la Ley Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Soc¡al en cuanto al funcionam¡ento interno de éste y los beneficios que son otorgados

por el régimen, la Junta Directiva del lnstituto d¡cta, a propuesta del Gerente, los

reglamentos necesar¡os para normar tales cuest¡ones. Las reglamentac¡ones se

encuentran conten¡das en Acuerdos de Ia Junta Directiva que son publicados en el Diar¡o

Oficial y son de apl¡cación general.

La d¡nám¡ca del rég¡men de seguridad soc¡al va desenvolviéndose, en una medida muy

¡mportante, en lorno a las func¡ones de la Junta Directiva, íntimamente re¡acionadas con

las de la Gerencia. Los proced¡m¡entos admin¡strat¡vos orig¡nados por la prestación de

los benef¡cios conten¡dos en los programas del régimen de segur¡dad social son

tramitados ante la gerencia y ¡a Junta O¡rectiva del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad
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social y su revisión judicial corresponde a los Juzgados de Trabajo y Prev¡s¡ón

conforme a la ley.

3.3 Financ¡am¡ento y progtamas

A la fecha, el régimen de segur¡dad soc¡al guatemalteco, de acuerdo con los principios

generales de la seguridad social y según lo establecen la Constituc¡ón Política de la

República de Guatemala de 1985 y la propia Ley Orgán¡ca del lnst¡tuto Guatemalteco de

Seguridad Social, es nac¡onal, un¡lar¡o y obl¡gatorio. Se encuentra institu¡do como una

func¡ón pública y, según ma¡da el texto const¡tucional, el Estado, los empleadores y los

trabajadores cubiertos por el régimen tienen obligación de contribu¡r a f¡nanciarlo

(Artículo 100 de la Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala, segundo

párrafo).

Como b¡en lo ex¡ge la sol¡dar¡dad, el f¡nanciam¡ento del s¡stema se lleva a cabo con base

en una tr¡ple contr¡buc¡ón: el Estado, los empleadores y los trabajadores aportan una

cuota, s¡endo estos últ¡mos los beneflciar¡os.

El Artículo 38 de la Ley Orgánica del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social

determina prec¡samente e¡lo; EI rég¡men de segur¡dad social debe f¡nanciarse así:

Durante todo el t¡empo en que sólo se extienda y benefic¡e a la clase trabajadora (y de

hecho, así es) o a parte de ella, por el método de tr¡ple contr¡buc¡ón a base de las cuotas

obligalor¡as de los trabajadores, de los patronos y del Estado, (Artículo 38, segundo

párrafo de la ley citada). Cada programa br¡ndado por el rég¡men t¡ene su propia
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regulación con relación al aporte que cada sector debe hacer para el financ¡am¡ento

las prestac¡ones. La Ley c¡lada establece, no obstante, un promedio de contribuciones

para cada sector: Estado (como tal) 25%, habajadores 25% y patronos (inclu¡dos los del

sector pr¡vado y el Estado) 50o/oi y aclarc que, atend¡endo a la necesidad de los

beneficiar¡os y su capac¡dad contr¡but¡va, estas proporc¡ooes pueden ser var¡adas tal y

como lo suger¡ría el trato juríd¡camente diferenciado (Afículo 39 Ley Orgánica del IGSS).

Los programas ofrecidos por el régimen están d¡señados para cubr¡r las contingencias

soc¡ales que comprende. Con relación a este punto, el Artículo 28 de la Ley Orgán¡ca del

lnstituto Guatemaltem de Seguridad Soc¡al establece:

El rég¡men de segur¡dad social comprende protección y benefic¡os en caso de que

ocurran los s¡guientes riesgos de carácter soc¡al: a) Accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales; b) Matern¡dad; c) Enfermedades generales; d) lnval¡dez; e)

Orfandad; f) Viudedad; g) Vejez; h) Muerte (gaslos de entierro); e ¡) Los demás que los

reglamentos deteminen.

El rég¡men de segur¡dad soc¡al guatemalteco cubre, entonces, las siguientes áreas:

Area de servicios de salud. Promoc¡ón de la salud, lucha contra las enfermedades, los

accidentes y sus consecuencias, protecc¡ón a la matern¡dad.

Área de serv¡c¡os pens¡ónales. Protección en caso de ¡nvalidez y vejez;

amparo de las necesidades creadas por la muerte.
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Con el obieto de sat¡sfacer

Soc¡al ofrece los programas:

ambas flnalidades, el lnstituto Guatemalteco
\o',..... .

de Sequridad

LV.S. (lnval¡dez-Vejez-Sobrevivencia); y

E.M.A. (Enfermedad-Matern¡dad-Acc¡dentes).

3.4 lnvalidez-vejez-sobrev¡venc¡a (l.V.S.)

El programa IVS se encuentra regulado por med¡o del Reglamento sobre protección

relaliva a inval¡dez, vejez y sobrevivencia conten¡do en el Acuerdo 788 de la Junta

Directiva del IGSS. Benef¡cia a los trabaiadores de patronos part¡culares (incluidos los

trabajadores de empresas descentral¡zadas del Estado) y de trabajadores del Estado

pagados por planilla. Claro está que el serv¡c¡o abarca a todos los af¡liados al régimen

que reúnan los requ¡sitos específ¡cos que el reglaniento contiene para cada prestac¡ón.

La protección de este programa se traduce en preslaciones económicas (dinerar¡as)

pagadas por meses venc¡dos alasegurado o sus sobrev¡vientes para subsanar los daños

que ocasiona el acaec¡m¡enlo de los riesgos que cubre, que son, como bien lo dice su

nombre: la invalidez, la veiez y la muerle.

Obviamente, para rec¡b¡r la pens¡ón por inval¡dez, el asegurado debeÉ ser declarado

invál¡do (incapacitado para trabajar) conforme a los exámenes y estud¡os pracl¡cados por

los médicos del lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad Social. El derecho a la pensión
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com¡enza a computarse a partir de la fecha qu€ se fije como pr¡mer día de

¡nvalidez. As¡mismo, el Reglamento establece que, atendiendo a su edad, el asegurado

debe tener un mín¡mo de contribuciones mensuales al programa acreditadas dentro de

c¡erto período anterior al pr¡me¡ día de invalidez.

La pens¡ón por vejez corresponde a aquellos asegurados que, pasada determinada

edad, ya no se encuentran empleados. Para tener derecho a la pensión por vejez, es

necesario que el asegurado haya pagado, como min¡mo, 180 contribuciones mensuales

al programa; asim¡smo, haber cumplido la edad minima que le corresponda de acuerdo a

las edades y fechas que establece el Artículo 17 del Reglamento. El Acuerdo 1124 de la

Junta D¡rectiva del IGSS fue derogado por el Acuerdo '1257 de ese mismo órgano

director, el cual contiene reformas paramétr¡cas a las condiciones para acceder al

derecho de una pens¡ón. A la fechas de la presente investigac¡ón, d¡cho Acuerdo fue

¡mpugnado de inconstitucional, y la ¡nconstituc¡onalidad de ley de carácter general se

encuentra en estado de resolver ante la Corte de Const¡tuc¡onal¡dad.

Cuando acontece la muerte de un afiliado al programa lVS, sus benefic¡ar¡os pueden

acceder a los siguientes servicios: a) una cuota mortuoria (gastos de ent¡eno) y b)

pens¡ón por sobrev¡venc¡a (v¡udedad, orfandad y otros sobrevivientes).

El IGSS contr¡buye con una cuota mortuor¡a cuando fallece un afiliado, o bien, en caso

de muerte de cargas lam¡l¡ares de los asegurados. El Reglamento c¡tado (Artículo 22)

establece que el derecho a la cuota pa€ gastos de entierro se adqu¡ere cuando el

af¡l¡ado tenga acred¡tados por lo menos dos meses de contr¡buc¡ón al programa en los
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últimos seis meses anteriores a su muerté y se le prestará s¡empre que no ,"nn"'kaa*-,y'

m¡smo derecho a causa de otra prestación. También tienen derecho a recibir la cuota

mortuor¡a qu¡enes hubieren tenido derecho a pensión de ¡nval¡dez o vejez (conforme los

requisitos del Reglamento) o bien, qu¡enes ya hub¡esen s¡do pensionados por invalidez,

vejez o sobrev¡venc¡a.

Tienen derecho a la pensión por sobrevivencia (Artículo 28 del referido Reglamento):

Esposa o mujer (un¡ón de hecho legalmente inscr¡ta) que haya vivido con el fallecido

hasla su muerte.

Mujer de qu¡en no se comprobó conv¡vencia pero que, efectivamente, rec¡bía del

causante una ayuda económ¡ca ind¡spensable para sobrev¡vir.

Compañera que (a falta de las mencionadas anteriormente) hubiere conv¡v¡do

mar¡dablemente con el causante durante dos años in¡nterrumpidos hasta la fecha de

su muerte, aún cuando éste hub¡ere estado casado, siempre y cuando la esposa no

tenga derecho a la pensión. En todo caso, la pensión se otorgará ún¡camente a una

beneficiaria.

Hombre sobrevíviente que reúna las calidades de la esposa, mujer o compañera y

que, además, estuv¡ere incapac¡tado totalmente para trabajar.
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Hüos naturales o adoptados legalmente por el causante,

solteros (sin hogar formado) y los que s¡endo mayores de

incapac¡tados para trabajar.

edad se encuentren

- Hüos póstumos del causante (pens¡onados a part¡rde su nac¡miento).

- La madre {que no esté pensionada por derecho propio) de quien se pruebe que

dependia económ¡camente del causante.

- El padre (que no esté pens¡onado por derecho prop¡o) que se encuenhe ¡ncapac¡tado

totalmenle para trabajar y de qu¡en se pruebe que dependía económicamente del

acusante.

3.5 Enfermedad-matern¡dad-accidentes (E-M.A,.)

La protecc¡ón relat¡va a enfermedad y matern¡dad se encuentra regulada en el Acuerdo

466 de la Junta Direct¡va del ¡cSS. El Reglamento estabtece que, en caso de

enfermedad, t¡enen derecho a la protecc¡ón brindada por el IGSS:

- Los trabajadores af¡l¡ados.

El traba.iador que se encuentre desempleado o con licencia sin goce de salar¡o

(cuando haya prestado al programa cuatro contribuciones, al menos, dentro de los

seis meses inmed¡atos anteriores a la fecha de apar¡c¡ón de la enfermedad) s¡empre
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que haga la solicitud dentro de los primeros dos meses de desempleo o

(Artículo 17 del Acuerdo 466 de la Junta D¡rectiva del IGSS).

Los hijos del af¡liado o del que se encuentre en período de desempleo o l¡cenc¡a (con

las características me¡c¡onadas anter¡ormente) que sean menores de c¡nco años.

En caso de matemidad t¡enen derecho:

- La trabajadora af¡liada.

La esposa del trabajador afiliado o la mujer cuya un¡ón de hecho haya sido

deb¡damente legal¡zada, o en su defeclo, la compañera que cumpla con los ¡equ¡sitos

específicos establecidos en el reglamento respect¡vo.

La trabajadora que se encuenlre desempleada o la esposa o compañera del

trabajador que se encuentre desempleado, s¡empre que la pérdida del emp¡eo haya

ocurrido durante el embarazo de la mujer.

La esposa o compañera del afll¡ado fallecido, que se encuentre en estado de

embarazo en la fecha del fallec¡miento de éste (Artículo 18 delAcue¡do 466).

En térm¡nos generales, los benefic¡os brindados por el programa se traducen en

prestaciones en serv¡cio y prestac¡ones en dinero.
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Las prestaciones en servic¡o que br¡nda el programa comprenden la as¡stencia médica \,.,-, . ,

que consiste en: ...e| conjunto de exámenes, ¡nvest¡gac¡ones, tratam¡entos,

prescr¡pciones intervenc¡ones méd¡co quirúrgicas y otras activ¡dades que correspondan a

los programas de prestaciones del lnst¡tuto... que sean necesarios para promover,

conservar, mejorar o reslaurar el estado de salud, preven¡r específicamente ¡as

enfermedades, y mantener y restablecer la capacidad de trabajo de la poblac¡ón,

(Artículo 1 del Acuerdo 466 Junta D¡rectiva). Comprende, tanto en casos de enfermedad

como de matemidad asistencia médico-quirúrg¡ca general y espec¡alizada, as¡stencia

odontológica, servicios farmacéuticos, rehabilitación y sum¡nislro de equ¡po ortopéd¡co

y protésico, exámenes radiológicos, de laborator¡o y demás eva¡uac¡ones accesorias,

trabajo social, transporte, hospeda.ie y alimentac¡ón.

Las prestac¡ones en dine.o que br¡nda el progama de enfermedad y malern¡dad

const¡tuyen subs¡d¡os aportados por el lnst¡tuto a aquellos trabajadores que se

encuentran ¡ncapac¡tados temporalmente para trabajar a causa de una enfermedad o de

la matern¡dad, siempre y cuando reúnan los requisitos establec¡dos por los Reglamenlos

para optar al beneficio.

Existe pues un subs¡dio por enfermedad que se concede únicamente a los trabajadores

afil¡ados que t¡enen acreditadas tres contr¡buciones dentro de los se¡s meses inmediatos

anteriores a aquel en que ha iniciado la enfermedad. El subsid¡o es otorgado a partir del

cuarto día de ¡ncapacidad hasta por 26 semanas por una enfermedad (prorrogable por

13 semanas más alend¡endo a la clase de enfermedad y el d¡ctamen del méd¡co del

lnst¡tuto).
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El subs¡dio por matern¡dad se presta únicamente a las trabajadoras afil¡adas que han

contribu¡do en tres períodos dentro de los últ¡mos se¡s meses inmed¡atos anterio¡es a la

fecha en que se in¡cie el reposo prenatal, aún s¡ no hacen uso de la as¡slenc¡a méd¡ca

brindada por el lnst¡tuto.

El subs¡dio por matern¡dad equivale al cien por c¡ento del salar¡o base de la af¡liada y se

paga durante freinta días antes de la fecha probable del parto (cert¡ficada por méd¡co del

lnst¡tuto) y durante los c¡ncuenta y cuatro días sigu¡entes a éste; la prestac¡ón del

subs¡d¡o está suped¡tada a que la af¡l¡ada se abstenga de real¡zar cualqu¡er actividad

remunetada.

La protección relativa a accidentes se encuentra regulada en elAcuerdo 1002 de la Junta

D¡rect¡va del IGSS, Reglamento sobre protecc¡ón relat¡va a accidentes. fienen derecho

a recibir ¡os beneficios que otorga tanto los af¡liados como sus parientes.

Se reputan como par¡entes del af¡l¡ado: a) la esposa o mujer con qu¡en el afil¡ado v¡va en

un¡ón de hecho legalmente reconocida, o b¡en, la mujer con qu¡en, sin estar unido ni

casado, el afiliado haya conv¡vido durante el año anterior al accidente y que sea

económ¡camenle dependiente de él; y b) los hijos del afil¡ado que sean menores de cinco

años de edad.

Al igual que en el c¿rso de enfermedad y maternidad, el programa incluye prestaciones

en servicios y prestac¡ones en d¡nero.
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Las prestaciones en servicios ¡ncluyen:

- Prevención de acc¡dentes de trabajo, salud ocupac¡onal, segur¡dad e higiene en

el trabajo.

- Primeros Auxilios. En los lugares de trabajo habrá que contar con medios para

proporc¡onarlos a los trabajadores y un bot¡quín.

- As¡stenc¡a Médica. La misma protecc¡ón brindada en caso de enfermedad

matern¡dad.

Rehabilitac¡ón. Parte act¡va del tralam¡ento médico.

Las prestaciones en d¡nero comprenden:

Subsidio por incapac¡dad temporal.

El subs¡d¡o es diar¡o y le corresponde a aquellos afiliados que son suspendidos

temporalmente de sus labores por un méd¡co del lnst¡tuto.

Subsidio por incapacidad permanente. Procede en los casos de mutilación, daño

irreparable ylo l.astoÍno func¡onal def¡nit¡vo ocasionados por acc¡dentes. El subsidio

es mayor atend¡endo a la clase de i¡capacidad permanente que le sea determ¡nada

altrabajador.
44



Cuota Mortuoria. Se ref¡ere a los gastos de ent¡erro del afiliado o uno de sus

parientes (los comprend¡dos en el concepto según el Reglamento) que muriere a

causa de un accidente. Se presta en los mismos térm¡nos conten¡dos en el

programa lvs.

3.6 De la seguridad social hac¡a la seguridad social inteqrul

Hasta aquí, la evolución de la segur¡dad soc¡al en Guatemala le ha llevado desde una

pr¡mera idea de prev¡s¡ón soc¡al en 1906 a la instauración de un seguro soc¡al en 1944 y

la ¡mplementac¡ón de todo un rég¡men que, partiendo de todo lo analizado en apañados

anteriores, podría dec¡rse es trad¡c¡onal y es compat¡ble con las premisas impuestas por

los principios básicos de la seguridad social: solidaridad (sobre todo), ¡ntegridad, público

y obligator¡o.

Sin embargo, todo e¡ camino recorr¡do en esta materia aún no es sufic¡ente. Es prec¡so

alcanzar nuevas etapas, "...cualqu¡er cosa antes que permanecer estáticos".36

Los sistemas de seguridad social estát¡cos dejan de responder a su comet¡do, por ello es

prec¡so revisarlos constantemente y apuntar hacia la expans¡ón de su cobefura.

Con relación a esto Ruiz sug¡ere: '...que los benef¡cios no se restr¡njan a ¡a fuerza laboral

formalmente conceb¡da, sino que se extiendan a los trabajadores independ¡entes, luego

16 Rü¡2. Ob. Cit: pág. 34.
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a los... informales, hasta llegar a las clases desposeídas y menesterosas. ."37

alcanzat la máx¡ma real¡zac¡ón de la solidaridad soc¡al.

La cobertura constituye sólo uno de los parámetros que perm¡te evaluar la efic¡enc¡a de

los sislemas, Jiménez y Cuadros mencionan oiros factores como su sosten¡b¡l¡dad

financiera, la cal¡dad de sus benef¡c¡os y su mayor o menor grado de progresiv¡dad, así

como la ef¡ciencia de su operación.

La exper¡encia guatemalteca ha evidenc¡ado que el sistema debe mejorar pero las bases

de una reforma deben ser a su vez sustentadas por exhaust¡vos estudios que encaminen

el actual régimen de segur¡dad soc¡al a un s¡stema que sea integral y contemporáneo,

que incluya en su cobertura a mayor poblac¡ón y que eleve la calidad de sus benef¡cios

Es

Ch¡le es pionero en el tema de la reforma

para los pa¡ses extranjeros y referencia en

seguridad soc¡al.

a la segur¡dad social; consl¡tuye inspirac¡ón

el debate internac¡onal sobre el futuro de la

Según Morales: "Hasta 1980 func¡onaba en Ch¡le un s¡stema de seguddad social públ¡co

que se financiaba med¡ante el sistema de triple contribución (cot¡zac¡ones de los

trabajadores, empleadores y el Estado) que prestaba benefic¡os definidos, tanto del área

de servic¡os de salud como del área pensional mediaote un sistema de 32 cajas de

previsión".38

" Ibíd-, p,Ág. 18.
rs Morales, Ma¡ía La recepción del modclo chileno en €l sistema d€ pensioÍcs mericano, pá9.26.

46



Para 1974 se in¡cia el proceso de reforma

empieza a func¡onar el nuevo sistema de

ind¡vidual.
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del sistema hasta que en r"yo ou , ggf'\=-- '

pens¡ones, privado y de capitalizac¡ón

Según la autora c¡tada, en términos generales, el nuevo sistema puede descr¡b¡rse

así: "...consiste en un esquema de contr¡buc¡ones def¡nidas en que los trabajadores

depositan mensualmente el l0% de sus salarios en cuentas ¡ndiv¡duales de

capitalizac¡ón, adm¡nistradas por las Administrado€s de Fondos de Pens¡ones (AFP's).

La contribuc¡ón palronal, que variaba entre el 12o/o y el l5%, fue eliminada y los

trabajadores tuv¡eron un reajuste salarial por el m¡smo monto'.3s Desaparece el s¡slema

de triple contr¡bución y, s¡endo los beneficiar¡os los únicos contribuyentes, lodos los

riesgos corren ahora por la sola cuenta de cada trabajador; as¡mismo, actualmente el

régimen es administrado por entidades de derecho privado denominadas

Administradoras de Fondos de Pensiones-

Las Admin¡stradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas especiales cuyo

objeto exclus¡vo es adm¡nistrar el fondo de pensiones y otorgar los benef¡c¡os que ofrece

el rég¡men: pens¡ones por ¡nvalidez, vejez y sobrev¡vencia, (Artículo 23 del Decreto Ley

número 3,500 de Ch¡le). Cobran comisiones o cuotas l¡bremente eslablecidas po¡ cada

una para cubdr Ios costos adm¡n¡strat¡vos de su gest¡ón y por contratar seguros de

muerte e ¡nval¡dez con las compañías de seguros de vida. Con esto, los costos del

sistema se trasladan a los benefic¡ar¡os.

'o lbíd, pás. 28.
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El Estado 0r""," un subs¡dio a las cuentas indiv¡duales de los trabajadores que no Y::l-,

tienen mayor capacidad contributiva y que llenan c¡ertos cr¡terios de elegibil¡dad; los otros

trabajadores que no llenan los ¡equ¡s¡tos pafa goz del subsid¡o, reciben un benefic¡o

asistencial, cuando sí cumplen los requisitos para tal beneficio. La princ¡pal característ¡ca

del nuevo sislema es que no es adm¡nistrado por el Estado (como lo ex¡ge el princ¡p¡o

público) sino por entidades privadas con ánimo de lucro. A merced de ello, se desplaza

la ¡dea de solidar¡dad siendo cada persona la única responsable de su propio fondo de

pensión.

El nuevo s¡stema tampoco cumple con el princ¡pio de ¡nlegridad pues abarca

exclusivamenle los serv¡cios pens¡onales por vejez, ¡nval¡dez y sobrevivenc¡a dejando de

lado los servicios del área de salud y la protección relat¡va a enfermedad, maternidad y

acc¡dentes.

'...se establec¡ó en Ch¡le un nuevo sistema de pens¡ones de vejez, ¡nval¡dez y

sobrevivencia, con un rég¡men obligatorio que se basa en la capital¡zación ¡ndiv¡dual de

contr¡buciones definidas y benef¡c¡os ¡ndefinidos (pues depende del monto de los fondos

acumulados porlos afiliados durante su v¡da activa)... con admin¡stración privada y

libertad de elección para elafiliado...'40

El nuevo sistema chileno se aparta en gran medida de los princip¡os que ¡nforman a la

segur¡dad soc¡al y por ello ha sido criticado en numerosas ocasiones. No cumple con lo

est¡pulado en los Conven¡os 102, norma minima sobre seguridad social y l28 relat¡vo a

'n'id, p,lgs.:t-:z-
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r" o,g"nr.""¡o:QJlilas prestac¡ones de ¡nvalidez, vejez y sobrevivenc¡a, ambos de

lnternac¡onal del Trabajo.

Márquez afirma en: "...que la ¡ntroducción de la reforma no presentó mayores

d¡f¡cultades n¡ oposic¡ón dado el contexto político y económico que le rodeó. La

propuesta fue implemenlada sin op¡n¡ón de la sociedad pues su concepc¡ón y puesta en

práct¡ca tuv¡eron lugar en la época de la dictadura. Por otro lado, en lo económ¡co, para

¡nic¡os de la década de los ochenta, Chile poseía una s¡tuac¡ón f¡scal solvente, contaba

con superáv¡t primarios que le permitieron el financiam¡enlo de los costos de transición

del s¡stema de seguridad ant¡guo (sistema público de reparto) al nuevo s¡stema pr¡vado

de capitalización".¡1

Morales cons¡dera que la dec¡s¡ón por la reforma fue apresurada y no b¡en

analizada: '...los argumentos para la reforma no tuvieron como sopofte un proceso

prev¡o de examen profundo de los pr¡ncip¡os actuar¡ales que r¡gen los seguros sociales o

tal vez los ignoraron".a2 Se argumentaba que la situación del país reflejaba un

desequil¡brio ñnanc¡ero y notables ¡njust¡cias que hacían inv¡able el s¡stema. Sin

embargo, la autora c¡tada considera que el culpable de la mala s¡tuación de Ch¡le no

pudo ser exclusivamente el régimen de seguridad soc¡al pues las manifestaciones

negativas de la real¡dad, como el desempleo, no eran producto del sistema de seguridad

social s¡no de polit¡cas estructurales más complejas; entonces, opina: "...no equ¡libraron

financie¡a y actuarialmente el sistema cuando éste era de creac¡ón rec¡ente y estaba en

1t Má.quez, Claudi4 La nuev¡ següridád soc¡¡|, pág. 55.
a'? Morales, Ob. Cit pfu.41.

49



/rfi;;\
/-':'+" " cto; -'r\

I ': 

-''"' 
S

,¿i. 1¡:s

ndo et sistema 
ttk** I

había madurado".a3 No podía exig¡rse ópt¡mos resultados de un sistema de segur¡dad

social al cual no se le procuró, a nivel esiatal, el contefo necesar¡o para tal efecto.

La experiencia ch¡lena, pese a que

referencia út¡l para los otros países.

de la reforma ch¡lena, nueve Países

casos responden al modelo ch¡leno.

no es recomendada por muchos autores, ha sido

Morales menciona que en Amér¡ca Lat¡na, a partir

más ¡ntrodujeron las propias, que no en todos los

Las reformas ¡mplementadas a los regímenes de seguridad soc¡al en Latinoamér¡ca,

Según Morales responden a tres modelos diferentes;

'1) Sustitutivo. Las reformas c¡erran el ant¡guo s¡stema públ¡co (¡mpiden nuevas

afll¡ac¡ones) y lo reemplazan con un sistema de cap¡tal¡zación plena e ¡ndividua¡,

administrac¡ón pr¡vada y obl¡gator¡o: Chile, México, Bol¡v¡a, El Sa¡vador y N¡caragua, 2)

Mixto. Las reformas dieron paso a un s¡stema de capital¡zación ¡nd¡v¡dual de carácter

complementar¡o, pues coex¡ste con el antiguo sistema. Al t¡empo del ret¡ro los

asegurados reciben dos pensiones, una bás¡ca y otra complementaria: Argent¡na,

Uruguay y Costa R¡ca. 3) Paralelo. La reforma modif¡ca parcial o lotalmente el ant¡guo

sislema y term¡na su monopol¡o creando un nuevo s¡stema de cap¡talizac¡ón ¡ndiv¡dual

que compite con el público. La adhes¡ón a uno de los dos sistemas es obligator¡o y los

af¡liados pueden trasladarse entre una opción y otra: Colombia y Perú".4

ar Má¡qu€z, ob. Cit; páa.42.
aa Morales, Ob. Citi pág. I88.
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Es cierto que un s¡stema de seguridad social, dada su naturaleza, no debe permanecer

estát¡co e inmutable, la reforna siempre es necesaria. S¡n embargo, debe cu¡darse que,

en el afán de lograr modernas actualizac¡ones y aparcntes avances en los sistemas, no

se destruyan los fundamentos que justifican y que ¡ntegran la filosofía subyacente de

la seguridad soc¡al, espec¡almente la solidar¡dad (como es el caso del modelo ch,leno)

Morales, establece que: '...no debe olv¡darse que la seguridad social es uno de los

instrumentos existenles más valiosos para lograr, en forma organizada y en un contexto

de solidaridad, la mejor red¡stribuc¡ón de la riqueza, el combale a la pobreza, la

partic¡pac¡ón de la poblac¡ón en el desarrollo y la tranquilidad del ser humano a través de

la sat¡sfacción de los elementos que ¡ntegran su n¡vel de b¡enestar".45

El proceso de reforma de los regímenes de segur¡dad social deben resguardar los

pr¡nc¡pios que la informan para que no deje de ser seguridad social. No existe un modelo

de s¡slema que sea útil en todos los t¡empos y en todos los países, pero deben idearse

mecan¡smos útiles para la confección de trajes a la med¡da que respondan a la real¡dad

de los países; aquí cobra ut¡l¡dad la exper¡encia de los países que Morales

denom¡na la segunda generac¡ón, por haber seguido a Chile en los procesos de reforma,

pues sirven de referencia a aquellos que anhelan mejoras en sus s¡stemas.

Finalmente, se cons¡dera que la solidar¡dad, v¡sta crmo la justificac¡ón misma de la

segur¡dad soc¡al, sug¡ere la adopción de un modelo m¡xto más que uno sust¡tut¡vo como

el de Chile que, al final, presentó def¡c¡encias que no se vislumbraban al in¡cio.

5l
" tbtd, peg. I g:t.
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No es pos¡ble que un sistema de seguridad social func¡one sin sol¡daridad pues se trata \,,.,,.,..

de un asunto eminentemente social y, siendo un serv¡c¡o público, el Estado no podría

pr¡vatizarlo, menos aún si alguien va a ¡ucrar con é1. Los organismos privados deberían

ser complemento y no sustitulos de la func¡ón públ¡ca.

Puede implementarse una reforma s¡empre que sus bases respeten las normas

¡nternacionales y los principios básicos de la seguridad soc¡a¡ y se adecue a las

pañicular¡dades de cada país.

3.7 Comentarios de cierre

La seguridad social puede conceb¡rse como un s¡stema o régimen dotado de una

compleja estructura instituc¡onal que funciona a nivel social, de forma obl¡gator¡a, y que

constituye ¡a más clara manifestación de sol¡daridad y conciencia colect¡va de los grupos

humanos. Med¡ante la seguridad socia¡, las soc¡edades procuran b¡enestar a sus

integrantes, en la med¡da de su neces¡dad, garantizándoles una forma de subsistenc¡a

cuando, por eventual¡dades de la v¡da, dejan de ser p[oduct¡vos, temporal o

permanenlemente. Está estrechamente ligada con el trabajo.

La seguridad soc¡al no equivale a la as¡stencia soc¡al pues ésta es beneficencia pública y

su naturaleza es esenc¡almente dist¡nta. Tampoco puede equipararse a la previs¡ón

social porque el contexto referenc¡al de la seguridad social abarca más que sólo polít¡cas

de prev¡sión.
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La seguridad social no es el seguro social porque ésle consiste en el pr¡ncipal me¿¡o ¿el&"'s,r "
que se vale la previsión social para cumplir con su comet¡do: proveerse de fondos en el

presente para d¡sponer de ellos ante la realización futura de cualesqu¡era contingencias

sociales que tienda¡ a ocas¡onar daños económ¡cos a los trabajado¡es y sus núcleos

fam¡liares.

Es el pr¡ncip¡o de solidaidad el que justifica plenamente la ex¡stencia de los s¡stemas de

seguridad soc¡al y es la fllosofía que subyace en ellos. Suele entenderse como la ayuda

que la soc¡edad br¡nda a sus ¡ntegrantes para proveerse de bienestar y se encue¡tra

mod¡ficada por el pr¡nc¡p¡o del trato juríd¡camente diferenc¡ado que t¡ene como final¡dad,

no un idealde plena ¡gualdad sino la equiparac¡ón de las naturales des¡gualdades.

No es recomendable abrazar la idea de solidaridad para justificar la adopc¡ón de un

Estado paternal¡sta pues el reto de la seguridad social no consiste en que el Estado se

conf¡gure como el ún¡co proveedor de just¡c¡a s¡no en lograr el punto de equ¡libr¡o entre

las necesidades humanas y las posibil¡dades de seguridad que todos juntos, tanto la

sociedad como sus integrantes pueden consegu¡r. Habrá de comprenderse bien la

prem¡sa, s¡ bien la soc¡edad debe procura¡ a sus integranles un dest¡no, no debe hacer el

dest¡no de cada uno.

El rég¡men de segur¡dad social guatemalteco fue evolucionando desde el año de 1946 en

que se hablaba de un seguro soc¡al. Posteriormente, con la promulgación de la

Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala de 1985, vige¡te hoy, ya se habla de

un régimen de seguridad social. Su génes¡s se considera uno de los logros de la
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revolución. A la fecha funciona

público e ¡ntegrado.

a la luz de los princip¡os de solidaridad, obligatorio, \lg'j::

Conforme al pr¡nc¡p¡o público, es el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social el órgano

rector y adm¡nistrador estatal del s¡stema de segur¡dad soc¡al. Desenvolviéndose en su

compleja estructura, presta a los benef¡ciar¡os la protecc¡ón asislencial y prev¡s¡onal que

ofrece el rég¡men, ten¡endo la facultad de reglamentar la forma de financiar y prestar sus

serv¡cios.

conforme al princip¡o obl¡gatorio, el financiamiento del régimen de segur¡dad social

guatemalteco se basa en una triple contribución, habiendo una aportac¡ón por parte del

Estado, otra por parte de los empleadores y otra por parte de los trabajadores que, a su

vez, son los benef¡ciarios del s¡stema.

Conforme al pr¡nc¡pio de integridad, el rég¡men de segur¡dad soc¡al guatemalleco, a

través de sus programas, brinda protección tanlo en el área de servic¡os de salud como

en el área de servicios pensionales. Su cobertura se ext¡ende a los s¡guientes riesgos:

enfermedad, matern¡dad, acc¡dentes, ¡nval¡dez, vejez y sobrevivencia.

Es c¡erto que un s¡stema de seguridad soc¡al, dada su naturaleza, no debe permanecer

estático e ¡nmutable, la reforma s¡empre es necesar¡a. S¡n embargo, deb€ cuidarse que,

en el afán de lograr modemas actualizaciones y aparentes avances en los s¡stemas, no

se destruyan los fundamentos que justífican y que integran la lilosolía subyacente de la

segur¡dad soc¡al, especialmente la solidaridad, como sucede en los sistemas privados.
54



"''ílñ:\Á-l'* "*:?\
(qi: ,'":!)

rao torincioio"(g--l

fundamental de la segur¡dad soc¡al) y la reemplazan con la idea de una sociedad

¡ndividualizada, en la que cada uno vela por su seguridad; por esto la gente queda

desproiegida. No habiendo una condenc¡a colect¡va, no puede haber segur¡dad soc¡al

como lal.
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4. El seguro por el riesgo de desempleo

Este capítulo presenta una descripc¡ón general del estado de las polít¡cas de desempleo

en Lalinoamér¡ca, exam¡na las principales cuesl¡ones para ocuparse de este riesgo soc¡al

y presenta recomendac¡ones- Los programas de seguro de desempleo (SD) han tenido

importantes reformas desde la década de los 90. Por lo tanto, es út¡l comprender la

mot¡vac¡ón para los camb¡os, y si Ia evaluación es favorable para los lrabajadores y sus

familias.

Los programas de seguro de desempleo se han mov¡do hacia algunas característ¡cas

comunes, que aquí enumeramos desde las más a las menos comunes: ¡) lransfieren a

los trabajadores parte de la responsabilidad y mot¡van la activ¡dad de búsqueda de

trabajo por med¡o de reglas de tasa de rcemplazo que d¡sm¡nuyen los beneficios al

alargarse la durac¡ón del per¡odo de desempleo y en algunos casos también adoptan

cuentas ¡nd¡v¡duales para el desempleo; i¡) amplían los benefic¡os durante la recesión, en

algunos casos, de modo automático; ¡i¡) vinculan ios benefic¡os de desempleo con

programas para apoyar el auto-empleo y el entrenam¡entol iv) desarrollan nuevos

programas complementarios o tortalecen los ya ex¡stentes para apoyar a aque¡los que no

son eleg¡bles para obtener los benefic¡os del seguro de desempleo al tiempo que

protegen la integridad de las normas del programa; y, v) encuenlran formas para ¡¡cluir

trabajadores bajo contratos de medio t¡empo y por obra determ¡nada en el sistema.
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plato de sopa y de sus fam¡lias doblegadas bajo un considerable estrés, son parte de las

imágenes de la Gran Depres¡ón de 1930 en el hem¡sfer¡o. Cuando los expertos

comenzaron preguntándose s¡ la cr¡sis f¡nanc¡era de 2008 evolucionaría hac¡a una Gran

Depres¡ón, ¡eflejaron las preocupac¡ones de la gente de todo el mundo sobre la

probabilidad de perder sus pueslos de trabajo y de no ser capaces de generar dinero en

efect¡vo para las necesidades básicas.

Sin embargo, un contrapunto se hizo evidente de ¡nmed¡ato; en contraste con las

condiciones en los años 30, hoy la seguridad social garantiza el acceso a prestaciones

básicas que estab¡l¡zan el consumo de las fam¡lias en el tiempo. Así, un trabajador

desempleado puede rec¡bir los servicios de salud, incluyendo el cuidado preventivo; él o

ella, mant¡ene su participac¡ón activa en el s¡stema de pensiones y s¡ la edad de

jub¡lac¡ón está cerca, puede pasar del desempleo a la jubilación; él o ella, reciben apoyo

monetar¡o y de salud en caso de discapacidad, y él o ella, rec¡be un benef¡c¡o monetaio

del seguro de desempleo.

Tampoco se puede hacer a un lado la importancia de la expres¡ón él o ella. En este

contexto, eslo denota más que una frase políticamente correcta. En lugar de ello,

transm¡te el mensaje de una gran participación de las mujeres en el mercado laboral y en

el sistema de protección soc¡al: tas v¡udas, los huértanos y las madres solleras rec¡ben

hoy protección d¡recta de la segur¡dad social.

Una diferencia s¡gn¡licat¡va conel ep¡sod¡o de la Gran Depresión parece ser además
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que et desempLo no va a alcanzar los terribles niveles vistos entonces. Es demasiado \9;
temprano para determinar qué tan lejos llegará ¡a recesión que comenzó en 2008. En el

verano de 2009 las tasas de desempleo aún estaban subiendo alrededor del mundo y

probablemente alcanzarán a finales de 2009 o pr¡nc¡p¡os de 2010 los n¡veles más altos

en 50 años en var¡os países. S¡n embargo, los salarios no han dism¡nu¡do

sign¡ficativamente, lo que sign¡f¡ca que los ¡ngresos de los hogares no se han reducido

para aquellos que han mantenido un empleo.

4,1 Cuest¡ones previas

Deb¡do a la imporlancia que toma la seguridad social como herramie¡ta necesaria para

garantizar el bienestar de las personas ante una pérdida de ¡ngreso por múltiples

razones, hace mas de 60 años los países de Amér¡ca Lat¡na y El Car¡be han trabajado en

el diseño de políticas laborales que les permita proteger a sus trabajadores contra

situaciones asoc¡adas al desempleo.

En el marco del dialogo regional de seguridad soc¡al, organ¡zado por la Unidad de

Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco lnteramer¡cano de Desarrollo en abr¡l

de 201 1, se real¡zé un diagnost¡co de los pr¡nc¡pales r¡esgos observados en los mercados

laborales de América Lat¡na y el Car¡be, donde se destaco que al riesgo de desempleo

se deben sumar otros como altas tasas de ¡nformalidad y alla rotación laboral. As¡mismo

se analizaron los mecanismos ex¡stenles para proteger a los trabajadores frente a los

r¡esgos ¡dent¡ficados y se presentaron resultados de evaluaciones del ¡mpacto que el

d¡seño de estos ¡nstrumentos t¡ene sobre los trabajadores.
59



4.1,1 La tasa de desempleo

La s¡guiente informac¡ón tiene su fuente en el texto del Doctor Solín.

La tasa de desempleo (TD) es la flgura estadíst¡ca más común ut¡lizada para medir el

fenómeno de los trabajadores dispuestos a loma. un trabajo bajo las cond¡c¡ones del

mercado existente, pero que no pueden encontrarlo. La med¡ción de la tasa de

desempleo por los gobiernos usualmente sigue las d¡rectrices de la Oficina lnternac¡onal

del Trabajo y es el coc¡ente de dos números: aquellos que d¡cen que quieren trabajar y

no t¡enen trabaio, y el número de personas en la fuerza de trabajo. Por lo tanto, la fuerza

de trabajo está compuesta por los desempleados y los empleados.

La tasa de desempleo se enfrenta a una serie de problemas para ser una medida

totalmente adecuada del problema enfrentado por los c¡udadanos Los problemas más

¡mportantes, pasando de los menos a los más problemáticos son los siguientes:

- Una parte dél desempleo es fr¡ccional. Esto s¡gnifica que como es costoso para los

trabajadores y las empresas encontrarse entre s¡, hay algún desempleo que no es

soc¡almente dañino, porque refleja aclividades product¡vas de búsqueda de corto

plazo. Esto es útil para permit¡r, tanlo a los empleadores como a quienes buscan

trabajo, algo de t¡empo para obtener empates más producl¡vos, por lo que las

políticas laborales no deben tener por objeto una tasa de desempleo cercana a cero.
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sus perspectivas de encontrar un trabajo son exces¡vamente malas y esto reduce la

tasa de desempleo. Es decir, los trabajadores pueden ser desalentados incluso para

buscar un puesto de trabajo cuando el mercado laboral es muy pobre y esta cuest¡ón

será encubierta por una baja lasa de desempleo.

La medic¡ón de la lasa de desempleo ¡ncluye un período de referenc¡a (por eiemplo,

el número de desempleados duranie la última semana), y los países con tasa de

rotac¡ón de trabajo más elevada en el corto plazo pueden terminar con niveles bajos

de desempleo med¡do. En algunos países (por ejemp¡o, aquellos de Europa

Occ¡dental), los trabajadores tienden a permanecer más t¡empo con el mismo

empleador, pero ios desempleados también tardan mucho t¡empo en encontrar un

trabajo. En otros (la mayoría de Latinoamér¡ca y el Caribe), los trabajadores cambian

de empleo con frecuenc¡a y en un determ¡nado mes o ¡ncluso denlro de una semana

pueden moverse a través de estados de empleo y desempleo. lncluso si la durac¡ón

promedio del desempleo fuera la misma en los dos tipos de países, para el pr¡mer

grupo la tasa de desempleo medida sería mayor que para un país en el que los

trabajadores camb¡an de empleo con más frecuencia y permanecen desempleados

durante períodos más cortos de t¡empo.

Los trabajadores encuentran maneras de compensar su incapacidad para encontrar

un trabajo de tiempo completo, o bien trabajando en la economía informal o en

empleos de baja productividad. De esta manera, la tasa de desempleo puede ser

baja, incluso cuando muchos trabajadores están en cond¡c¡ones de baja
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product¡vidad.

de América.
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Esto parece ser un acontec¡miento muy ¡mportante en muchos paises'3l-.::

Para hacer frenle a los problemas de la tasa de desempleo, los gob¡ernos han

desarrollado nuevas maneras de medir el problema. Uno de ellos es simplemente

proporcionar definiciones alternativas de desempleo, por ejemplo, incluyendo

trabaiadores en trabajos informales de baja productividad, como parte de los

desempleados. Un segundo enfoque ha s¡do el de med¡r el problema del desempleo en

función de su severidad entre los trabajadores. Esto ha s¡gnif¡cado princ¡palmente el

estudio de la durac¡ón de los períodos de desempleo para los diferentes t¡pos de

trabajadores. Por último, los gob¡ernos han comenzado a desarrollar bases de datos

sobre creación de empleo y destrucc¡ón de empleo. Sise pud¡era medir todas las

nuevas contraiac¡ones y todas las separac¡ones en la economía, lo ¡deal sería obtener la

tasa de desempleo como consecuenc¡a de ello. Cada una de estas estrategias es muy

valiosa y proporc¡ona una út¡l y nueva perspect¡va sobre el problema. Sin embargo, al

f¡nal, el princ¡pal problema no es cómo med¡r el evento, sino el dolor sufrido por las

familias tras la pérdida de su princ¡pal fuente de sustentoao.

4.1.2 Evoluc¡ón reciente del desempleo

La siguiente información tiene su fuente en eltexto de Ca¡los Sáenz.

16 Solin. Alexander, El €mpl€o en Amóriü L¡tin¡, págs.47-55.
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problemas habían comenzado por lo menos desde los últ¡mos meses de 2OO7. La

economía del área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se

estaba reduc¡endo desde entonces. Amér¡ca del Sur estaba crec¡endo fueñemente hasta

b¡en entrado el 2008.

S¡n embargo, a p¡incipios de otoño de 2008 una crisis f¡nanc¡era se apoderó de la

economía mund¡al, y la subsigu¡ente recesión ha sido general¡zada. En el verano de

2009 los resultados no habían mejorado mucho, y aun si se celebrase un período de

recuperación económ¡ca a finales de ese año, es poco probable que el empleo se

recupere rápidamenle en 2010 a2012.

Las tasas de desempleo mejoraron a lo laeo del Cont¡nente duranle la década.

Brasiltuvo a finales de 2008 su n¡vel más bajo de tasa de desempleo desde que la

ser¡e comenzó a calcularse. Argent¡na y Ch¡le también tuviercn una mejora s¡gn¡f¡cativa

en empleo. Las economías de Amér¡ca del Norte y Méx¡co habian estado operando

con tasas de desempleo bajas. Las cosas comenzaron a camb¡ar y pr¡mero as

estadíst¡cas de Canadá, Estados Un¡dos y México reportaron rezagos en el crec¡miento

del empleo durante el año 2007; en 2008 las tasas de desempleo eran cada vez

mayores. Para 2009, la mayoría de las regiones vivía¡ bajo pres¡ón sobre los n¡veles

de empleo. El desempleo es con frecuenc¡a un problema mayor para los trabajadores

con más capital humano.

Las personas de baja hab¡lidad pueden moverse con mayor fac¡l¡dad entre sectores de la
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economía, mientras que aquellos con más habilidades se enfrentan a un reto más grandé\:l-; /

para encontrar un empleo que coincida con sus posibil¡dades y expectativas. Por su

parte, los desempleados en las zonas rurales pasan menos tiempo en la búsqueda de

puestos de trabaio que los desempleados urbanos. En las economías centroamericanas,

las mujeres y los jóvenes enfrentan tamb¡én mayores tasas de desempleo.

S¡ el desempleo es más grave para los más instruidos y los trabajadores urbanos,

¿s¡gnifica que los más instruidos y los países urbanos s¡empre tienen mayores tasas de

desempleo? No es así. Las instituciones del mercado laboral tamb¡én desempeñan un

papel importante. Por ejemplo, Europa continental t¡ene princ¡palmente un desempleo de

largo plazo (un año o más de duración), m¡entras que el área del TLCAN y de las

nac¡ones del área de la Mancomunidad Británica tienen fracciones más bajas de

desempleo de largo plazo (aquí corto-plazo s¡gn¡fica de un mes a un año). En este

sentido, Ios resultados por género son en su mayoría los m¡smos. Podemos mencionar

que Japón es un caso intermed¡o.

S¡n emba¡go, no sería correclo pensar que las histor¡as nacionales s¡guen un guión

regional. En los ú¡t¡mos 15 años Japón y algunas de las grandes naciones europeas

(Franc¡a y Alemania) efect¡vamente han sufrido aumentos en el desempleo de largo

plazo (España és la excepción notable que logró una disminución), m¡entras que América

del Norte avanzó en la reducc¡ón deldesempleo de largo plazo aún más.

Los jóvenes tamb¡én exper¡mentan tasas de desempleo más elevadas. Desde la

perspect¡va de un trabajador joven, esto t¡ene que ver con los usos alternativos de tiempo
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(el estudio y explorar el mundo), con la posibil¡dad de ser financ¡ados por su famil¡a

mientras están desempleados, y con su baro desarrollo de cap¡lal humano espec¡alizado,

lo que signif¡ca que los jóvenes están más dispuestos a buscar nuevas oportunidades y

que los empleadores están más dispuestos a experimentar con la contratac¡ón de

trabajadores jóvenes. S¡n embargo, las altas tasas de desempleo juvenil se deben

tamb¡én a las políticas de personal en el sector público y pr¡vado para ajustarse mediante

despidos o la no-contratac¡ón de personas jóvenes y de las bajas tasas de contratac¡ón

durante las recesiones económ¡cas.

La cuestión de la medic¡ón de la adhes¡ón a la fuerza de trabajo s¡gue s¡endo una

cuest¡ón compleja en todo tipo de economías nacionales. Se puede ver que para

Centroamérica y los Estados Un¡dos, la fracc¡ón de personas con desempleo ¡nvisible o

subempleadas representa una parte significativa de la fuerza laboral.aT

4.2 Det¡n¡c¡ón

Gr¡sol¡a afirma que; 'El seguro de desempleo, subs¡d¡o por desempleo, cesantías o

seguro de paro, es un pago hecho por los gobiernos a las personas desempleadas. Este

puede apoyarse en un sistema obl¡gator¡o de seguros- Dependiendo de la jur¡sdicc¡ón o

el estado de la persona, estas sumas pueden ser pequeñas y cubr¡r solamente las

neces¡dades bás¡cas (una forma de b¡enestar social bás¡co), o puede tomar la forma de

una compensación por el empleo perdido proporc¡onal al salario que se tenía. El

" S¿,tnz Meoño, Carlos Anto¡io. Evolüciór del empl€o y d€l deselnpl€o, p¡ágs- 15-20.
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seguro de ies.rnpteo generalmente hac€ parte de un esquema de seguridad ,\r- '
social" a8

Sobre el tema, Gui¡lamón expone que: "En sentido ampl¡o, la protecc¡ón por

desempleo es una ayuda (económ¡ca o de otro tipo) que se otorga a las personas que

no tienen un empleo y lo buscan. En la lerm¡nolog¡a ofic¡al española, prestac¡ón por

desempleo es la denominac¡ón de la prestación de tipo contributivo, es decir, aque¡la

a la que se tiene derecho s¡ se ha cotizado prev¡amente. En España las prestaciones

de l¡po as¡stencial, es decir, aquellas a las que se t¡ene derecho en razón de una

situadón espec¡al de neces¡dad, tienen diversas dénom¡nac¡ones, la más general de

las cuales es subs¡dio por desempleo".ae

Un informe de la Fundac¡ón contra el desempleo en AméÍca lat¡na, explica que; "EI

régimen del seguro de desempleo emana de un convenio firmado entre los

inlerlocutores sociales. La l¡bertad de negoc¡ación de los interlocutores sociales

queda, no obstante, doblemente encuadrada: ¡) La ley determina la estructura del

dispositivo; ¡¡) Las med¡das de apl¡cac¡ón de estas normas tegales son objeto de

un acuerdo entre los ¡nterlocutores soc¡ales y el conven¡o firmado entre ellos no

puede entrar en vigor antes de que haya s¡do aprobado por los poderes públ¡cos. A

falta de acuerdo o aprobación, se establecerán medidas de aplicac¡ón por decreto en el

13 Grisoli4 Ob. Cit: páe. 129.
a'Gunlanón, 

Eduardo, L¡ pmtecciótr pordes€¡nptco oxspatn, pág



Consejo de Estado"so

Estas def¡nic¡ones guardan caracterist¡cas a observar, como por ejemplo que el seguro

de desempleo es parte de un sistema de segur¡dad social; las sumas del subs¡dio

dependerán de la clase de Estado y de la clase de soc¡edad; la obl¡gación de haber

cotizado previamente al régimen; el reconocimiento previo del benef¡c¡o mediante la

em¡s¡ón del cuerpo legal correspond¡ente; y que el individuo se encuentre en una

s¡tuac¡ón espec¡al de neces¡dad.

Es decir, para determ¡nar los elementos genéricos, la herram¡enta a apl¡car son los

estudios actuafiales; pero para los elementos concretos, o sea, para conocer la cond¡ción

de cada individuo, deben apl¡carse otras herramientas a saber: La determ¡nación del

cumplimiento de las obligac¡ones previas para acceder al derecho del benefic¡o y la

determinación del estatus part¡cular del individuo para establecer su s¡tuación espec¡al de

necesidad (estudios socioeconómicos por ejemplo).

En ese sent¡do, cabe ¡nvocar un antecedente guatemalteco acerca de la ¡ntención

legislat¡va de regular el seguro por riesgo de desempleo:

"La iniciat¡va número 4036 contempla la aprobación de la Ley Reguladora del Programa

Nac¡onal del Seguro de Desempleo y Fomento del Empleo, que permitiría a los

trabajadores que perd¡eran su empleo sin causa justif¡cada o que sol¡citen la rescisión de

su contrato laboral por causas ¡mputables al patrono podrían recibir el equ¡va¡ente al 60%

t0Fundación coú¡ el desempleo en Améric¿ L¡tina, Medid$ par¡ conb¡ti¡el desenpleo er Anéric¡ l¡tid¡,
$tudio 2009-201$. Pá9. 80-

67



de su salar¡o promedio del último año (esta prestación nunca podria ser menor al salario \u::,
mínimo) hasta por se¡s meses en lo que encuent€n otro empleo. El seguro de

desempleo sería adm¡nistrado por el M¡n¡ster¡o de Trabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al, y el fondo

para el pago de d¡cha prestación sería capitalizado con un aporte del cinco por ciento del

Eslado, de acuerdo al salar¡o declarado por el trabajador, un aporle del cuatro por ciento

por parte del patrono, y uno por c¡ento del salario del trabajador, que seria depos¡tada en

cuentas indiv¡duales en un banco del sistema. Para tener derecho al seguro, los

trabajadores deberían haber aportado sus cuotas al Fondo del Programa Nacional de

Seguro de Desemp¡eo durante los tres años anteriores al cese de la ¡e¡ación laboral, no

estar rec¡biendo ningún benef¡c¡o, y sol¡c¡tar la prestación. La inic¡at¡va apenas ha

iniciado su trám¡te en la Com¡s¡ón de F¡nanzas del Congreso, por lo que podrian pasar

varios meses para que sea analizada y d¡scut¡da, sin embargo, supone una carga

financ¡era efra para los patronos y el Estado que deberían aportar al seguro."51

La referida inic¡at¡va no tuvo mayor progreso en el fuero del Congreso, sin embargo

constituye un ejemplo de cr¡ter¡os afines a la propuesta de la presente tesis; est¡mando

que es más fác¡l reglamentar el seguro por riesgo de desempleo como parte de la

seguridad social, puesto que los intrincados procesos legislal¡vos del órgano

parlamentario son más complejos y polít¡cos que los de la Junta Directiva del lnstituto

Guatemalleco de Segur¡dad Soc¡al (Artículo l9literala) de la Ley Orgánica del IGSS).

5t El p€nódico, Segure de de!€npl€o, 27 agosto 2009,
¡ttp/w*.w.elperiodico.com.gt/ev2o090827/economial t t t 660/. 22-O | -20 t z.
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4.3 Bases iurídicas

Se debe presiar mucha atenc¡ón al pr¡ncip¡o de Evoluc¡ón progresiva de los benef¡cios de

la seguridad soc¡al (o de mejoramiento progres¡vo de la seguridad social), pues es el

sustento ideológ¡co medular de la propuesta planteada.

Calvo León expl¡ca que: 'Este pr¡ncipio tiene una doble vert¡ente. S¡gnif¡ca por un lado

que los benefic¡os de la segur¡dad soc¡al deben crearse paulatinamente y continuar

elevando progres¡vamente los benef¡c¡os más allá de los n¡veles minimos de protecrión.

Sign¡f¡ca al mismo tiempo que una vez superada una fase evolut¡va en relac¡ón con el

contenido de las prestac¡ones no es dable retrocederse a otra etapa. Desde luego que la

progresividad de los benefic¡os debe verse en forma g¡obal, de manera que la supresión

de un benef¡c¡o en sí misma no s¡gnif¡caría una ¡nfracc¡ón a este princ¡pio de evolución

progresiva, s¡no que debe verse el s¡stema como un todo, de manera que es

perfectamente entend¡ble la d¡sminuc¡ón o supres¡ón de un beneflcio en relación con el

aumento o creación de un benef¡cio d¡stinto en otra área del sistema de segur¡dad social.

Tampoco se quebranta este pr¡nc¡pio, cuando resulia necesario hacer un aiuste para

corregir un error o b¡en para conesponder a la real¡dad económ¡ca" 52

Ello significa que el Estado y Ia sociedad (en el caso de Guatemala: el Eslado, patronos y

trabajadores) deben realizar todos los esfuerzos pertinentes para que la seguridad social

evoluc¡ones posit¡va y exponencialmente, y una vez alcanzada una fase de progresión,

no se regrese a ésta, de lo contrar¡o se crearía un efecto ¡nvolutivo.

5'z Calvo Leon. Jorse tván, PrinciDios de h seEüridad social, pág. 16.



Con suslento en este principio, cabe ¡mag¡nar, plantear o diseñar cualquier tipo de

benef¡c¡o social para los individuos, proporcional al r¡esgo acaecido y sufic¡enle para

contrarrestarlo. En Guatemala, los índ¡ces de desempleo son de conocimiento públ¡co y

el desempleo es fuente de sufrimiento, padecimiento, resentimiento, del¡ncuencia y de

Estados fallidos. Ahí rad¡ca la ¡mportancia del benefic¡o propuesto.

Sin embargo, la propuesla necesita ¡nevitablemente de bases técn¡cas y actuariales,

pues debe respetarse el pr¡nc¡p¡o de concordanc¡a de la segur¡dad social con la realidad

económ¡ca. Acerca de este pr¡ncipio Guliérrez Salmos argumenta que:

"El desarrollo de la segur¡dad soc¡al debe responder a su vez al desarrollo económico de

la soc¡edad. Un modelo de sistema de segur¡dad soc¡al que por exceso o defecto se

aparte de la real¡dad económica está condenado al fracaso. Para ello es necesar¡o la

planificac¡ón y la coordinación. En general la doctr¡na se inclina por el establecim¡ento de

entes autónomos para la admin¡strac¡ón de la segur¡dad soc¡al. La autonomía,

part¡cularmente la de gob¡erno, resulla, en pr¡ncipio, incompatible con la planificac¡ón. S¡n

embargo, todo ente públ¡co, también los pr¡vados que prestan un serv¡cio público, están

suietos al princ¡pio de razonab¡lidad que es de rango Constituc¡onal. S¡endo ello así, la

planif¡cac¡ón y la cood¡nac¡ón pueden resultar vinculantes, no en virtud de una relac¡ón

de tutela adm¡nistraliva, s¡no en apl¡cac¡ón de la razonabil¡dad. La planif¡cación y la

coordinación son necesar¡as, ya no solo en el ámb¡to de las entidades encargadas de la

seguridad soc¡al como lo ex¡ge el pr¡ncip¡o de unidad, s¡no además, en relac¡ón con todas

las entidades de, sector públ¡co y también del sector privado, cuando fuerc del caso. Solo
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así podrá ¡nstrumentarse el pr¡ncip¡o de concordancia de la seguridad social con'iiQ*rr.,.i'
realidad económica.' 53

Habida cuenta de lo anter¡or, resulta pues, que todo benefic¡o que se adic¡one al s¡stema

de segur¡dad social guatemalteco (y de cualqu¡er país del mundo) debe basarse en la

real¡dad económica del país y del régimen. S¡n duda, deben def¡n¡rse cuotas y

cond¡c¡ones concretas sustentadas por pilares normat¡vos condic¡onados por la realidad

latente. Estás condic¡ones y estos beneficios no deben ser producto de dec¡siones

discrecionales o políticas popul¡stas que poster¡ormente generen únicamente el

desequ¡libr¡o f¡nanciero y el eventual colapso de un s¡stema de seguridad soc¡al.

Hasta el momento, se ha planteando la necesidad de contar con estud¡os actuariales

que sustenlen una decisión tan trascendental como la creac¡ón de un seguro por riesgo

de desempleo. Es momento de aclarar qué es un estudio actuar¡al y qué es un actuar¡o:

Actuario, según el Dicc¡onar¡o de la Real Academ¡a de la Lengua Española, es la:

"Persona versada en los cálculos matemáticos y en los conoc¡m¡entos estadíst¡cos,

juridicos y financieros concern¡entes a los seguros y a su régimen, la cual asesora a las

entidades aseguradoras y sirve como perito en las operaciones de estas'. &

Y según Trowbridge: "Los estudios actuar¡ales comprenden los hechos económicos y

sociales somet¡dos a leyes probab¡líst¡cas y f¡nanc¡eras, así como cualquier t¡po de

' Cu ene/ S¿lmo.. l-duardo. H¡sloria de lá seguridád soci¡|. pág. 12.

'" Diccionrno de l¿ Re3l Ac¿dem ia de la Lengua Española. Actuario, octubre 2001 , www.rae.es/, 25-0 I -20 I 2.
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hecho, c¡rcunslancia o acontec¡m¡ento que involucre riesgos y pueda

económ¡cos o f¡nancieros de personas o entes públicos y privados, con

diagramas de acción equil¡brados que permitan el cumpl¡miento de

recíprocas de las partes".ss

el fin de proponer

las prestac¡ones

4,4 Pr¡ncipales programas de seguro de desempleo en América

Se d¡stinguen siete países de la reg¡ón con un programa de seguro de desempleo (SD):

Estados Un¡dos y Canadá con programas orig¡nados a part¡r de la Gran Depres¡ón, el

programa de Brasil que se plantea con el cambio const¡tucional en la década de los 80, y

Argentina, Barbados, Chile y Uruguay, con prog€mas más recientes adoptados entre las

décadas de los 90 y la actual. Colomb¡a también t¡ene un programa de seguro de

desempleo pero es relat¡vamente pequeño. Para efectos práct¡cos, solamente se

abordaran los pr¡ncipales programas de seguros de desempleo.

Se señalan las tendenc¡as generales que han s¡do los principales desarrollos desde la

década de los 90 son los siguientes:

- Cons¡derar el programa del seguro de desempleo como una herramienla de seguro e

¡ntroducir reglas de ¡ncentivos que l¡m¡tan el r¡esgo moral por parte de los usuarios.

Esto s¡gnifica que los pagos se han vuelto más restrict¡vos, en part¡cular, no se

otorgan benef¡c¡os a personas que no buscan trabajo, no partic¡pan en activ¡dades de

formac¡ón o enfrentan l¡mitac¡ones para trabajar de forma que resulta ¡mprobable

55 Trowbridse, Charles r-. Cotrceptos fr¡ndrmentald d¿ ¡¡ cienci¡ actuariáI, pág. 12.

7Z



.r íi&.-\
";¡i¡',1L\t
:i ''--'1:'
:.. ''

regresar a L tu"rr" a" trabajo con éx¡to. Por otra parte, nuevos programas de \:{11-,

transferencia de efect¡vo han s¡do adoptados para apoyar a los permanentemente

pobres, reconoc¡endo que la pobreza y el desempleo son dos fenómenos d¡ferentes.

La utilización de cuentas indiv¡duales que fuerzan el ahorro m¡entras hay empleo, con

el f¡n de que éste pueda ser utilizado cuando hay desempleo, tamb¡én son v¡stos

como un mecanismo para lograr la protección social al tiempo que se dá a las

personas más responsab¡l¡dad.

Las tasas de reemplazo se han mov¡do hacia esquemas que reducen los benef¡cios

con la duración del periodo dé desempleo. La teoria delrás de este mov¡m¡ento es

que justo después de perder su trabajo, el trabajador necesita más liquidez y apoyo

soc¡al, pero con el tiempo debe hacer un esfuerzo para encontrar un trabajo.

Reconocer el crecimiento de opc¡ones de trabajo no asalar¡ado, y ut¡l¡zar el programa

de seguro de desempleo para apoyar el m¡cro-créd¡to y fac¡l¡tar el desarollo del auto-

empleo.

Perm¡tir al programa de seguro de desempleo pagar las prestaciones a las madres y

a las personas que tienen que cu¡dar de un miembro de la fam¡lia con d¡scapacidad.

lnclu¡r en el programa de seguro de desempleo a Ios trabajadores ba.io contrato de

t¡empo parc¡al u obra dete¡minada, asi como los auto-empleados, que han s¡do

tradicionalmente exclu¡dos de los beneficios.
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mencionados señalan las tendenc¡as generales.

Acontecim¡entos específ¡cos de los países que cuentan con estos programas. La

s¡gu¡ente información tiene su fuente en el tefo de Claudio Seca¡da.

4.4.1 Argent¡na

El M¡nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Soc¡al (MTESS) adoptó las sigu¡enles

med¡das para mitigar e¡ ¡mpacto de la cr¡s¡s: ¡) Procedimientos de prevenc¡ón dest¡nada a

preservar el empleo por contrato (suspensiones, adelanto de vacaciones, reducción de la

jornada de trabajo); ¡i) apoyo a las empresas por med¡o de programas de reconvers¡ón

product¡va; ¡¡i) programa de obras públ¡cas para generar empleos y para compensar la

caída de Ia ¡nversión privada; iv) créditos y d¡sminución de la ca¡ga fiscal a las pequeñas

y medianas empresas (Pymes) y a algunos sectores (maqu¡naria, agrícola), cond¡cionado

a preservar el empleo y la regular¡zac¡ón de la contratación de personal; v) programas de

créd¡to a tasas bajas para los electrodomésticos y automóv¡les (a diferencia de la

mayoría de los países, Argentina se enfrcntó a este problema a través de los

consumidores y no por vía del productor); v¡) aumento de los subsidios conced¡dos a las

personas de bajos ¡ngresos (plan fam¡lias, plan jefas y jefes de hogar).

El programa de seguro de desempleo en Argent¡na se creó en 1991 con la Ley de

Empleo. Éste es regulado por el MTESS, y adm¡n¡strado por la Adm¡nistración Nac¡onal

de Segur¡dad Social (ANSES).
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del sector públ¡co, trabajadores domésticos, n¡ aulo-empleados.

Entre los requis¡tos para tener derecho a los benef¡c¡os se encuentran los s¡gu¡entes: ¡)

los trabajadores permanentes deben haber pagado contribuciones durante un período

minimo de 12 meses durante los tres años anteriores a la suspensión delempleo; ii) para

que los trabajadores temporales sean elegibles se requ¡ere un peíodo minimo de

cot¡zac¡ón de noventa días durante los 12 meses previos al f¡nal de la relac¡ón de

empleo.

El M¡nislerio cuenta con el apoyo del Consejo Nacional del Empleo, la productiv¡dad y el

Salario Mínimo, V¡tal y Móv¡|. Este órgano estuvo ¡nact¡vo entre 1991 y 2004, fecha en la

que se emit¡ó un decreto para relanzarlo.

El pago de los beneficios comienza 60 días después de ¡a pérdida del puesto de trabajo,

pero el Consejo puede reducir este plazo en caso de emergencja. Si el trabajador ha

Íec¡b¡do una ¡ndemn¡zac¡ón por la separac¡ón, la duración de la demora puede

extenderse hasta120 días. El plazo de recepción de los benefic¡os depende del período

de cotización dentro de los tres años anler¡ores: i) de 12 a 23 meses, cuatro meses de

beneficios; ¡¡) de 24 a 35 meses, ocho meses de benef¡cios; i¡¡) de 36 meses, 12 meses

de benefic¡os. Para los trabajadores temporales la durac¡ón de las prestaciones es de un

día por cada tres de trabajo, cons¡derando exclusivamente contratos de trabajo

superiores a 30 días.



La cant¡dad del benefic¡o es calculada como un porcentaje del monlo neto del me¡oÑt1¡,-

salaío mensual, remuneración normal y habitual del lrabajador en los seis meses previos

al desempleo. El porcentaje aplicable durante los pr¡meros cuatro meses del benefic¡o se

fija por el Conseio y el benefic¡o mínimo era de 100 dólares aprox¡madamente en 2008.

Desde el quinto al octavo mes el beneficio es equivalente al 85% de la cant¡dad que se

aplica durante los pr¡meros cuatro meses y entre el noveno y duodéc¡mo es del 70%. El

benef¡cio mensual t¡ene un mínimo y un máximo fiado por el Consejo. Además de los

benef¡cios monetar¡os, el trabajador recibe prestac¡ones de salud y asignaciones

familiares- La modalidad de pago ún¡co perm¡te al trabajador oblener de una sola vez

todo el benef¡c¡o monetario para convertirse en auto-empleado; el trabajador debe

presentar un proyecto o afiliarse con una empresa prop¡edad de los empleados o una

cooperat¡va.

Dos programas complemenlarios que han ten¡do un gran impulso son el plan fam¡l¡as y el

programa jelas y jefes de hogar. El programa jefes de hogar comenzó sus operac¡ones

en 2002 bajo el marco del MTESS. Éste proporciona un ingreso mensual mínimo

garant¡zado a los jefes de hogar desempleados, con h¡jos o familiares discapac¡tados, así

como a los hogares con una mujer embarazada. Cabe seña¡ar que ex¡ste una

superpos¡c¡ón importante con la def¡n¡ción de los benef¡c¡ar¡os en Canadá despüés de la

reforma de 1996 para el seguro de empleo. El programa es adm¡nistrado en forma

descentralizada por los estados y munic¡pios. En 2004, el 16% de los hogares argent¡nos

estaban recibiendo apoyo, con una alta concentrac¡ón en las zonas rurales, donde el

programa de seguro de desempleo t¡ene menor cobertura.
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El plan familias funciona bajo el marco de una of¡c¡na d¡ferente, el Ministerio para 
"l ^Sl¡u;''

Desarrollo Social. Éste apoya a las familias con n¡ños pequeños con transferencias en

efectivo que van desde 30 dólares al mes por hijo hasta 60 dólares por familia

ap.oximadamente. Para elaño 2009Ia cobertura benef¡ció a más de 210,000 fam¡lias.

Un Decreto de 2004 estableció que cualqu¡er hogar no cubierto por el programa jefes

sería apoyado por el plan famil¡as. Por lo tanto, ésta es una red de segur¡dad ad¡ciona¡

para aquellos no elegibles para rec¡b¡r los beneficios regulares por desempleo-

4-4-2 Canadá

El seguro de desempleo canadiense está regulado por la Ley del Seguro de Empleo. El

s¡stema actual se establec¡ó en 1996. Entonces, el término empleo sustituyó el término

desempleo. En efecto, s¡ bien el seguro de desempleo s¡gue siendo un elemento

principal, el programa de seguro de empleo (Employment lnsurance, El) tamb¡én apoya a

las perso¡as que no pueden trabajar por razones de enfermedad, por parto o la crianza

de los hijos, y aquellos que prcstan atención o apoyo a un m¡embro de la familia que está

gravemente enfermo con un r¡esgo signif¡cativo de muerte.

La Comis¡ón de Seguro de Empleo de Canadá (CEIC) es un órgano tripartito que apoya

el Mi¡¡ster¡o de Recursos Humanos y Desarrollo de Canadá (HRSDC) en la gestión del

programa.

Con respeclo a las tar¡fas, éslas se definen el 14 de nov¡embre de cada año, fecha en la
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que la agencia de (El) de Canadá define la prima cons¡derando la regla de financiac¡6i(1*r''"

de un s¡stema de ¡eparto, la opin¡ón del actuar¡o en iefe del seguro y cualquier otro

¡nsumo públ¡co.

En general, las cond¡ciones de elegibilidad para los beneficios del programa son: estar

desempleado durante al menos s¡ete días consecut¡vos s¡n pago de sueldo y haber

trabajado un número mínimo de horas duranle las últimas 52 semanas. La separación

del trabajo debe ser ¡nvoluntar¡a. El cr¡terio de horas m¡nimas varía entre las reg¡ones en

función de la tasa de desempleo local. Por ejemp¡o, entre el 10 de mayo de 2009 y el

seis de junio del m¡smo año la región de Montreal tenía una tasa de desempleo del

nueve por c¡ento, la cual delerminaba un mín¡mo asegurado de 595 horas, así como un

mínimo de 23 y un máximo de 47 semanas de cotización para obtener los beneficios

regulares.

Esto es s¡m¡lar a los programas ex¡stentes en Méx¡co y algunos grandes países de

América del Sur. El mecan¡smo es financiar la ayuda al ingreso a los trabajadores

eleg¡dos para los benef¡cios de desempleo para que permanezcan en el trabajo bajo un

horario reduc¡do.

Como en otros lugares, este t¡po de soluciones funcíona mejor para las grandes

empresas de manufactura que operan en virtud de los conven¡os colect¡vos o que

pueden d¡sponer de un gran número de trabajadores y de gest¡ón.
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4.4-3 México

Méx¡co no liene un programa de seguro de desempleo. Los trabajadores desempleados

pueden retirar dinero de sus cuentas individuales de jub¡lac¡ón, hasla el equivalenle de

30 días de la base salarial. El monto se aumenta con la antigüedad en el sistema. Esta

opción sólo está abierta una vez cada cinco años y la util¡zac¡ón de ésta hace que el

trabajador pierda el equ¡valente de semanas pagadas en el sistema de pensiones. Es

pos¡ble ind¡car que el mecanismo d¡sponible en México d¡f¡ere del que se aplica en Chile,

Colomb¡a o Brasi¡, casos en los que el trabajador ret¡ra el dinero de sus prop¡os ahorros

en caso de desempleo, pero no p¡erde por ello los períodos de cot¡zac¡ón en el sistema

de pens¡ones. Ten¡endo en cuenta que la tasa de los salarios que va a cuentas

ind¡viduales de jub¡lac¡ón es de¡ se¡s punlo c¡nco por ciento, el retiro de 30 días de los

salar¡os es equivalente a la pérdida de ant¡güedad de aproximadamente 15 meses.

Para una fracción importante de trabajadores, el uso de esta opc¡ón durante la vida

laboral puede signif¡car no llegar a cumpl¡r con los requ¡sitos de contribución requeridos

para tener derecho a una pens¡ón m¡nima.

Dada la falta de un seguro de desempleo federal se están buscando soluciones locales.

El Distr¡to Federal opera un programa que proporciona un benefic¡o de un salar¡o mínimo

por un período de hasta seis meses. Los trabaiadores tienen la pos¡bilidad de rec¡b¡r

benefic¡os una vez cada dos años, Duranle 2008, el programa pagó benef¡cios a cas¡

60,000 personas. El funcionamiento del programa de desempleo del D¡str¡to Federal está

desconectado de la segur¡dad social, lo cual sign¡fica que no hay manera de ver¡f¡car los
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períodos de cot¡zación y de salar¡os, o de s¡ se ha encontrado un nuevo empleo, n¡

ligado a los programas federales de empleo.

4.4.¡l Estados Un¡dos

Estados Un¡dos tiene varios programas de seguro de desempleo: el seguro de

desempleo de los Estados es el mayor de esos programas, ploporc¡onando benef¡cios a

los trabajadores despedidos ¡nvoluntariamente; el programa de as¡stencia en desempleo

por desaslre (DUA) apoya a aquellos que pieden sus puestos de trabajo después de un

desastre declarado por el Pres¡dente; el progEma de compensac¡ón por desempleo para

empleados iederales se espec¡al¡za en esa clase de trabajadores; el programa de

compensac¡ón por desempleo para ex-miembros de las Fuezas Armadas proporciona

beneficios al personal ex mil¡tar; el programa de benef¡c¡os extend¡dos apoya a aquellos

que han agotado los beneficios regulares; el programa de as¡gnaciones por reajuste

comerc¡al, provee beneficios a los traba.¡adores afectados por las ¡mportac¡ones; y

f¡nalmente el de asistenc¡a por auto-empleo proporc¡ona subsid¡os a trabajadores

desplazados que quieran iniciar un pequeño negocio.

El programa general es administrado por cada Estado, s¡gu¡endo los lineam¡entos

federales. El séguro de desempleo fue originalmente un programa para lrabajadores en

la industr¡a manufacturera. S¡n embargo hoy en día las condiciones más d¡fíci¡es de

desajuste laboral afectan también a los trabajadores más capacitados y educados en

todos los seclores económicos.
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Qu¡zás el principal cambio en la perspectiva del seguro de desempleo es que los \1';-

programas tienen que estar más focal¡zados para adaptarse a las características de cada

uno de los trabajadores.

La cobertura se cons¡dera bastante elevada en los Eslados Un¡dos, pero el empleo

estac¡onal y el trabajo por cuenta propia son dos grandes excepciones. Por lo tanto, los

trabajadores de la agr¡cultura, transporie y venta al por menor no pueden ser cubiertos

en muchos casos. Sin embargo, la adm¡n¡stración de estos casos se cons¡dera difícil y

hay cuest¡ones conceptua¡es. Por ejemplo, Ch¡le ha abordado el problema med¡ante el

uso del programa de un seguro de desempleo que incluye cuentas ind¡v¡duales, lo cual

fueEa a los auto-empleados a ahorrar, pero esa opción no se ha tratado en los Estados

lJnidos.

Algunas evaluaciones académ¡cas (Gruber 1997 y Hamermesh y Slesnick 1995)

concluyen que los benefic¡os del seguro de desempleo hacen un trabajo adecuado para

proteger a los trabajadores contra las principales caídas en el consumo. Sin embargo,

estos estudios se ref¡eren al promedio de los casos, y sólo a los que realmente reciben

los benef¡c¡os.

La mayoría de los Estados, t¡enen un lím¡te enlre el 50 y el 70% sobre los beneficios, en

relac¡ón con el salario promed¡o semanal. Los estados usualmente no permiten ingresos

parciales mientras se estén recibiendo benef¡c¡os. Esto s¡gn¡f¡ca que la tasa impos¡tiva

marginal es con frecuencia del 100%, y los trabajadores de tiempo parcial están
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la reducción de horas trabajadas, pero ese no es un fenómeno importante.

Las leyes federales y estiatales determ¡nan la duración de los beneficios Por lo general,

las leyes estatales def¡nen los benefic¡os bás¡cos y las leyes federales los benefic¡os

extend¡dos durante las recesiones. La duración máx¡ma normal es de 26 semanas, perc

los trabajadores poco calif¡cados a veces enfrentan durac¡ones máximas de l0 a 12

semanas. Para los Estados Unidos es normal que los benef¡cios se ext¡endan durante las

reces¡ones, y durante cada recesión las normas han s¡do diferentes.s6

4.5 Propuesta final

Según lo expuesto en el presente cap¡tuio, se observa que el fenómeno del desempleo y

la pobreza son dos fenómenos d¡st¡ntos, pero en ciertos casos, el primero puede ser la

causa del segundo; en Guatemala las c¡fras de desempleo son altas y la economía

informal cada día es super¡or, esto no debe ser asum¡do como algo posit¡vo, la economía

informal no necesariamente signif¡ca la empÍesar¡zación de un país, s¡no solamente la

carenc¡a de oportunidades de trabajo formal. Asimismo, se puede notar que en muchos

países de América y del mundo, el seguro de desempleo se ha ¡nstalado desde los años

90; y que elArticulo 100 constitucional y la Ley Orgánica del IGSS, así como el Princip¡o

de Mejoramiento Progres¡vo de la Seguridad Social, permiten la creac¡ón de nuevos y

mejores beneficios dentro del Rég¡men de Seguridad Soc¡al. Por tanto, es procedente

16 
Secaida Alcazar, Cl¿udio Gonzalo, Scgoro de desempl€o; ün instrumerto recessúo p¡r¡ ün Eltado

cont¿mponáneo. págs. I 6-2 L
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proponer a la Junta Directiva del IGSS, la em¡sión de un Acuerdo mediante el cual

cree el seguro por el r¡esgo de desempleo.

En la presente tesis, me l¡m¡tare a dar ¡as cond¡c¡ones y med¡das generales para la

creac¡ón de este seguro en Guatemata, pero cabe advert¡r que previo a ello, tal y como lo

establece el Articulo 44 de la Ley Orgánica del IGSS, el lnst¡tuto debe efectuar un estudio

actuarial, para conocer los lím¡tes y alcances de la cobertura de ese benef¡c¡o

4.5.1 D¡seño de política y administrac¡ón de seguro de desempleo

Es aquí donde está la base de que un seguro de desempleo tenga mayor relevancia

dentro de la segur¡dad soc¡al debido a que se deben establecer todas las reglas

concretas para crea¡ un programa de seguro de desempleo y asi proteger a los

trabajadores después de haber perdido un empleo.

4,5.1.1 Teorías que mejoran el diseño de un programa de seguro de desempleo

El lnforme sobre la seguridad soc¡al en Amér¡ca 2010, expl¡có las teorías

contemporáneas del desempleo.

Estas se basan en la comprens¡ón de la forma en que los trabajadores buscan empleo y

se encuentran y negocian con los posibles empleadores. Estas teorías expl¡can por qué

una sociedad no necesaÍ¡amente quiere ¡mpulsar la tasa de desempleo a cero: hay

productividad y qanancia salarial que benef¡cia a todos cuando el proceso permite



.mejores empates de empresas y lrabajadores. Por otra parte, estas teorías tambieri\1¡ -

sirven para comprender por qué a veces los irabajadores caen en situaciones de

desempleo exces¡vamente largas: pocos podrían argumenlar que tener trabajadores en

busca de un puesto de trabajo durante más de 12 meses es un buen resultado social.

El menc¡onado informe también expl¡có la d¡stinc¡ón entre las polit¡cas activas y pas¡vas

del mercado laboral. El arquet¡po de una politica pas¡va es un programa tradicional de

seguro de desempleo que paga u¡ benefic¡o monetar¡o en caso de desempleo, mientras

que las polít¡cas activas suelen pagar beneficios solo si la persona part¡c¡pa en un

programa de entrenam¡ento o en un programa de búsqueda de lrabajo reconoc¡do

públ¡camente.

Las polit¡cas activas del mercado laboral en general se consideran exitosas en la

reducc¡ón de las tasas de desempleo. Este resultado prov¡ene de la mejora del control

sobre el problema de riesgo moral, lo que signif¡ca que las personas t¡enen la opción de

no hacer un esfuerzo para encontrar un empleo debido a que eslán rec¡biendo d¡nero del

programa de seguro de desempleo.

Por otro lado, tamb¡én se ha reconocido cada vez más que existe una necesidad de

seguro de desempleo libre de ataduras a la partic¡pación en entrenam¡ento o actividades

de búsqueda. Esto es así porque a veces las personas se enfrentan a cond¡c¡ones que

hacen muy poco probable que un puesto de trabajo se encuentre disponible para ellos, y

a veces estas condic¡ones pueden durar mucho t¡empo. Por ejemplo, las ¡nduslrias

afectadas por grandes cambios en los precios, el cambio tecnológ¡co o la competenc¡a

global pueden desped¡r una parte grande de la fuerza de trabajo, a menudo con
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concentración en una región, y estas cr¡sis generalizadas no pueden ser absorb¡das ilili',!)],,

través de una evo¡ución progres¡va de la demanda laboral.

Así, es necesar¡o diseñar un programa de seguro de desempleo s¡n disculpas para

enfrentar de manera correcta el problema de pérdlda de ¡ngresos. Esto no signit¡ca de

manera alguna que las políticas act¡vas se reduzcan en importancia. Más b¡en, signif¡ca

que una buena protecc¡ón soc¡al y las políticas labora¡es deben tener un programa de

seguro de desempleo pas¡vo como una herramienta importante.

Ex¡sten tres aspectos ¡mportantes que se han de defin¡r correctamente en un progEma

de seguro de desempieo:

La durac¡ón y la forma de pago de los benefic¡os;

Supervis¡ón y sanc¡ones; y

El requisito de part¡cipac¡ón en las act¡vidades o programas de capacitación.57

4.5.1.2 D¡seño adm¡nistrativo

En muchos países el seguro de desempleo es uno de los pilares de la protecc¡ón social.

En Amér¡ca Latina, Bras¡l inic¡ó la operac¡ón de un programa en '1990 y Ch¡le lo h¡zo en

2004. S¡n embargo y deb¡do a la exislenc¡a de la economía informal en un grado

sT lnformes sobre I¡ seguidad social en América Segum de d€s€npleo, enero 2010, www.oi!.o¡g.pe/ 02-02-2012



importante, incluso en los países de la región que tienen un

desempleo, surgen dudas sobre el alcance que puede tener. Lamentablemente, hay

argumentos en conl¡"a de su establecimiento en muchos países y el avance ha s¡do lento,

pero de hecho no existe una evaluac¡ón clara y concrela de los argumentos.

Los programas de seguro de desempleo han ten¡do históricamente las siguientes

func¡ones:

- Proteger a los trabajadores contra la caída inespe.ada de los ingresos causados por

factores ajenos a su control;

La protecc¡ón de los lrabajadores contra una caída en los ¡ngresos deb¡do al camb¡o

estructural en la economía, pos¡blemente esperados pero fuera del control de los

lrabajadores;

Fac¡litar el ajuste estructural por las ¡ndustrias o reg¡ones que enfrentan cambios

tecnológicos de nueva competencia (espec¡almente extranjera) y proteger los

¡ngresos de los trabajadores hac¡endo frente a acontec¡mientos que s¡ bien son

predec¡bles se consideran r¡esgos socialmente asegurables, sobre todo la

matemidad y la discapac¡dad de un familiar que requiera de atenc¡ón por parte del

trabajador.
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Como se ha observado en las secciones de país, el programa de seguro

requ¡ere defln¡r tres condic¡ones que deben cubr¡r los trabajadores para

para rec¡bir beneficios:

ser eleg¡bles

Una cant¡dad mÍn¡ma de tiempo de trabajo dentro de algún marco temporal;

Estar desempleado deb¡do a una causa aceptable y

Permanecer desempleado de una forma justa (estándar de elegibilidad continúa).

Estos aspectos generales deflnen la agenda específica para diseñar un programa. Los

pasos específ¡cos son los s¡guientes:

- Def¡n¡r la población objetivo. El seguro de desempteo no da benefic¡os a todos los

desempleados. El desempleo es un fenómeno voluntario en diferentes grados: para

algunos, el costo en el b¡enestar de desempleo puede ser muy elevado, m¡enlras que

para olros la espera de mejores oportun¡dades no provoca un daño en las

oportun¡dades de consumo y en las pos¡b¡lidades de invers¡ón de la familia. por esa

razón, es necesar¡o examinar a detalle los cr¡ter¡os generales que definen la

población objet¡vo s¡gu¡endo las caracterist¡cas de cada mercado laboral nacional.

- Def¡n¡r las normas generales de contr¡bución y benefic¡o. para poner en marcha un

programa que tendrá que estar basado en el impuesto sobre la nómina, es necesario

investigar cómo la opc¡ón de ocupac¡ón en la economía informal afecta al seguro de
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normalmente a la segur¡dad soc¡al, s¡no también la de quienes pasan la mayor parte

del t¡empo sin seguro. As¡m¡smo, parece recomendable evaluar aquí la func¡ón de

normas de separación del trabajo de la legislación laboral, que son sustitutos

parciales de un seguro de desempleo.

- Evaluar las diferentes opciones de contr¡bución y beneficio. El debate teór¡co sobre el

seguro de desempleo ind¡ca los parámetros generales a estudiar. Éstos son las

normas de tiempo de trabaio requer¡do, normas para reconocer las separaciones

aceptables y permanencia just¡ficada en el desempleo.

Naturalmente, el problema se presta para medir el impacto que se der¡varía de la

aplicac¡ón de las normas ut¡lizadas en otros paises. La evaluación t¡ene que hacerse

desde una perspectiva de b¡enestar: en qué medida puede equil¡brarse el consumo, en

qué medida el seguro de desempleo facilita la movil¡dad laboral, y en qué med¡da se crea

un riesgo f¡scal por abuso del s¡stema. Como parte de la evaluac¡ón del bienestar,

naturalmente, se plantea también la evaluación fiscal relac¡onada con los posibles

costos. Sin embargo, uno de los avances en el anál¡sis y la aplicac¡ón del programa de

seguro de desempleo es el entendimiento de que éste opera mejor cuando se apl¡ca

correctamente como un seguro, dejando el tema de la red¡stribución de la renta para ser

tratado con otras herram¡entas de polít¡ca. En consecuenc¡a, el costo fiscal en un

programa deb¡damente d¡señado debe ser bajo.
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4.5.1.3 Diseño de políticas

Para entender cómo d¡señar un programa de seguro de desempleo, una referencia

académ¡ca út¡l es el artículo del Profesor Raj Chetty de la Un¡veB¡dad de Stamford. El

hace referenc¡a al modelo de Mart¡n Baily (1978), una de las primeras expresiones de la

vis¡ón contemporánea del problema. En este enfoque, los beneficios de desempleo

dependen de tres variables crít¡cas:

- ¿Qué tanto valoran las fam¡lias tener un flujo de consumo estable (lo que los

economistas llaman la aversión al riesgo)?

- ¿Qué tan valioso es estabil¡zar el consumo a través deun seguro de desempleo?, y

- ¿Qué tanto crece el desempleo cuando aumentan los benef¡c¡os de desempleo (el

problema de riesgo moral)?.

De acuerdo con Chetty (2005) los resultados presentados por Baily son muy generales.

Con esto qu¡ere dec¡r que no se ven afectados por la presenc¡a de cualqu¡era de los

s¡guientes puntos: las famil¡as tienen l¡m¡taciones f¡nanc¡eras, las familias acumulan

capital humano, hay mercados de seguros pr¡vados que reducen la necesidad de una

intervención pública, las famil¡as ahorran d¡nero para tiempos difíciles, o las personas

pueden tener activ¡dades valiosas diferentes del trabajo m¡entÉs que están

desempleados. La ¡mportancia de esta opin¡ón rad¡ca en que un programa de seguro de

desempleo debe segu¡r reglas senc¡llas para gest¡onarse de manera ef¡caz. Un programa
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basado en muchas cond¡c¡ones term¡nará con costos adm¡n¡strat¡vos muy altos. \I:>-l
Alternat¡vamente, un programa puede llegar a ser demasiado complejo si se qu¡eren

reduc¡r los benefic¡os de aquellos que tienen ahorros, de aquellos que tienen mejor

educac¡ón, de aquellos que tienen algo más que hacer en adic¡ón a trabajar por un

salar¡o, y así suces¡vamente. La razón por la cualeste enfoque func¡ona es que cualquier

restr¡cc¡ón sobre el consumo de una persona desempleada puede ser relajada mediante

un incremento en beneficios, y cualquier restricc¡ón sobre el consumo de una persona

empleada puede ser relajada med¡ante una d¡sm¡nuc¡ón de los impuestos.

La regla de Chetty-Ba¡ly señala que un gob¡erno que desee evaluar o d¡señar un

programa de seguro de desempleo debe trabajar en el desarrollo de la s¡gu¡ente

información:

¿En qué medida el consumo de los tEbajadores se afecta por el desempleo?

¿Qué tanto afectan los beneficios en efectivo a los esfuerzos de búsqueda de

empleo?

- ¿Qué tan efect¡vo es el beneficio en estabil¡zar el consumo?

Estos datos deben obtenerse a nivel ¡ndividual, porque los promed¡os de poblac¡ón son

de escasa utilidad para estud¡ar este problema.5s

53 
Chet y, Raj, f,conomia póblica, págs. 12-14
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4.5.2 Aspectos a régular

F¡nalmente, para cerrar la propuesta de la tesis, a cont¡nuación se exponen algunos

aspectos que se cons¡deran necesarios que consten en el Acuerdo de creación del

seguro por el riesgo de desempleo de la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de

Segur¡dad Soc¡al. Esta l¡sta de aspectos es figurativa y no exhaustiva.

4.5.2.1 Objeto de la protecc¡ón

El presente Acuerdo t¡ene por objeto regular la protección de la cont¡ngencia

desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, p¡erdan

empleo o vean reduc¡da su jornada ord¡naria de trabajo.

El desempleo será total cuando el trabajador cese, con carácter temporal o definitivo, en

la actividad que venía desarrollando y sea pr¡vado, consigu¡entemenle, de su salar¡o.

4.5.2.2 N¡veles de protección

La protección por desempleo se estructura en un n¡vel contr¡but¡vo de carácter públ¡co y

obligator¡o. El nivel contr¡but¡vo t¡ene mmo objeto proporc¡onar prestaciones sustitut¡vas

de las rentas salar¡ales dejadas de percib¡r como consecuencia de la pérd¡da de un

empleo anler¡or.

de

su
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Estarán comprendidos en la protección por desempleo, los af¡liados al rég¡men de

segur¡dad soc¡al guatemalteco, que sean objeto de la cont¡ngenc¡a señalada en el

apartado objelo de la protección.

Se entenderá que están en siluación legal de desempleo, los trabajadores que hayan

sido desped¡dos s¡n causa justificada, de las comprendidas en el Artículo 77 del Código

de Trabajo o 76 del Decreto número'1748 del Congreso de la República de Guatemala y

aquellos que soliciten ia recis¡ón de sus contratos de trabajo por causas imputables al

patrono.

4.5.2.4 Requ¡s¡tos para acceder al derecho

Enconlrarse en s¡tuación de desempleo y estar dispuesto y dispon¡ble para ocupar un

empleo acorde a sus capacidades.

Haber cot¡zado al rég¡men de segur¡dad soc¡al, durante los tres años anter¡ores al

cese de la relac¡ón laboralque d¡o lugar a la s¡luac¡ón de desempleo.

No estar percib¡endo n¡ngún tipo de benef¡c¡os, ¡ntereses o prestac¡ones de cualquier

naturaleza que fuere, para lo cual se deberán sol¡citar los informes que se cons¡deren

oportunos.



- Hacer la sol¡citud de la

coffespondan.

prestac¡ón al lnst¡tuto, en los plazos y formas

4.5.2.5 Pago de la prestación

La sol¡citud delpago de la prestac¡ón deberá de preséntarse al lnst¡tuto, dentro delplazo

de 30 días computados a part¡r de la terminación del contrato de trabajo.

Para percibir efect¡vamente la prestac¡ón, deberá de transcurrir un plazo de 30 días

hábiles, para los efectos del trám¡te correspond¡ente en el programa ind¡cado, con efecto

retroact¡vo al ceso efect¡vo de la relación laboral

4.5.2.6 Monto de la prestac¡ón

Este monto debe basarse en los estud¡os actuariales que el lnst¡tuto ¡eal¡ce para el

efecto. S¡n embargo, a manera de ejemplo, la regulación puede ¡r en el s¡gu¡ente sent¡do:

El monto de la prestac¡ón del seguro de desempleo será el equ¡valente al 60% del

promed¡o de sus salar¡os, de conformidad a los datos obten¡dos por su contribución al

rég¡men en los últ¡mos 12 meses.

La prestación mensual deberá tener una cant¡dad mín¡ma y una máx¡ma, de conform¡dad

con lo establecido en el Reglamento que emita el Gerente de¡ lnstituto, pero nunca podrá
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Guatemala.

Los benefic¡ar¡os deberán recibir su pago cada mes, siempre y cuando acrediten haber

estado buscando trabajo activamente, lo que será evaluado técnicamente por el Inst¡iuto.

4.5.2.7 Obligaciones de los benef¡c¡arios

Los beneficiarios quedan obl¡gados a:

Proporcionar al lnstituto todos aquellos documentos que se les sol¡c¡ten,

espec¡almente los que reglamentadamente deban de presentar, así como dar aviso

¡nmediato de cualquier camb¡o de dom¡cil¡o o res¡dencia.

Aceptar los empleos adecuados que les sean ofrecidos por el Min¡ster¡o de Trabajo y

Previsión Social, por conducto de la D¡recc¡ón correspond¡ente y asislir a las

capác¡tac¡ones que le sean requer¡das.

Estar d¡spuesto a someterse a todos los controles reglamentarios que el lnstituto

establezca.

Dar aviso al lnst¡tuto del in¡cio de una nueva relación laboral, inmed¡atamente que

ésia se efectúe, para los efectos conespond¡entes.
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mot¡vo hubiere que hacerlos al haber rec¡b¡do cant¡dades ¡ndeb¡damente.

4.5.2.8 Suspensión de las prestaciones

La percepc¡ón de las prestac¡ones se suspenderá en los sigu¡entes casos, cuando el

benef¡ciar¡o:

No asista a una c¡tación del lnstituto, sin causa justif¡cada.

lncumpla con las obl¡gáciones establecidas en el Acuerdo respect¡vo.

Sea condenado a penas de arresto mayor o se le imponga prisión correcc¡onal por

sentenc¡a ejecutoriada.

Celebre un contrato de trabajo por cualqu¡er tiempo que se establezca; no obstante,

en este caso, cuando se refiera a plazos muy cortos, la prestación podrá reanudarse

al final¡zar el plazo del contrato y s¡empre y cuando no haya consegu¡do el

benefic¡ario otro trabajo.

4.5.2.9 Extinc¡ón del período de la prestae¡ón

El derecho a la prestación se extinguirá, cuando el beneficiar¡o esté comprend¡do en üno



de los sigu¡entes casos:

Por teminar el período de durac¡ón de las prestac¡ones que le hayan correspond¡do.

Por haber obtenido beneficios derivados de prestaciones dist¡ntas a las del

programa.

- Por haber celebrado contrato de trabajo por cualquier t¡empo que fuere.

- Por haber obten¡do los beneficios del programa med¡ante actos o declaraciones

fraudulentas o engañosas.

- Por incumpl¡r con las obligac¡ones establecidas en elAcuerdo.

Por no haber declarado recibir una ¡ndemn¡zac¡ón derivada de su relac¡ón laboral

anter¡or.

Por negarse a aceptar los empleos adecuados que le hayan s¡do ofrec¡dos.

4,6 Fomento del empleo

El seguro por riesgo de desempleo, no puede n¡ debe ser un esfuerzo aislado del IGSS.

Paralelamente a ello, deben implementarse políticas y med¡das para mit¡gar los índ¡ces



/,.":;ll;Li\/"-r -

J'i:;.-.-¡ l':)'?; tl
de desempleo. Para ello, el M¡nister¡o de Trabajo y Previsión Soc¡al deberá elaborar los '{l:*:i'2

programas necesarios para el fomenlo del empleo que deberán inclu¡r acc¡ones para

capacitar, formar, cal¡f¡car, perfecc¡onar y espec¡alizar a los trabajadores desempleados

con el fin de crear empleo productivo y re¡nsertar ocupac¡onalmente a las personas

desempleadas, debiéndose dar pr¡or¡dad a la juventud guatemalteca.

Asimismo, deberá crearse dentro de la estructura del M¡n¡sterio de Trabajo y Previs¡ón

Social, la Dirección General del Empleo, a efecto de promover e ¡mpulsar la colocac¡ón

de personas desempleadas en puestos de trabajo.

4.7 Consideración final

Sin duda, el establecim¡ento de un seguro de desempleo es un tema complejo. En

pr¡ncip¡o, pueden señalarse tres grandes puntos en esta discusión: la deflnición de la

poblac¡ón benef¡c¡ar¡a, la situac¡ón part¡cular del mercado laboral en Guatemala y la

viabil¡dad f¡nanciera del proyecto.

La def¡nición de la poblac¡ón benef¡c¡aria del seguro de desempleo es uno de ¡os

pr¡meros pasos a considerar en su diseño, por ejemplo, si el seguro de desempleo cubre

ún¡camente a las personas que cuenlen con un contrato de trabajo formal, ya sea

permanente o eventual, los asalar¡ados sin contrato, los auto-empleados y las personas

que trabajan en la economía ¡nformal quedarían desproteg¡dos ante la pérd¡da del
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empteo. en et caso de Guatemala, por tratarse de un benef¡cio del rég¡men de segur¡dad -'

soc¡al, la población cubierta sería ún¡camente los af¡l¡ados al IGSS.

En Guatemala, el desempleo med¡do por la tasa de desempleo abierto es bajo, sin

embargo, una gran parte de la población está subempleada. Esta poblac¡ón no estaria

cub¡erta por un esquema de seguro de desempleo al no contar con requis¡tos para ser

eleg¡ble para estos benefic¡os. Por tanto, el seguro de desempleo se inserta en un

panorama más amplio de la problemát¡ca del mercado de habajo en Guatemala en el

que es necesar¡o aumentar la creación de empleos y mejorar sus condic¡ones.

La generación de empleos de cal¡dad es cruc;al si consideramos que un seguro de

desempleo, en un contexto de desempleo general¡zado es d¡fícil de sostener, por lo cual

deb¡ese estar diseñado como un mecan¡smo para resolver situaciones de t¡po temporal

con benefic¡os y benef¡c¡arios b¡en definidos. Es conveniente ins¡stir que el seguro de

desempleo es una med¡da de protecc¡ón aldesempleo, no una soluc¡ón al m¡smo.
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CONCLUSIONES

l, Es de suma ¡mportancia tutelar el régimen de segur¡dad soc¡al guatemalteco, incluso

a través del derecho penal, toda vez que de esa cuenta se p¡otegen los programas de

enfermedad, maternidad, accidentes, ¡nval¡dez, vejez y sobrev¡vencia, con la f¡nalidad

de proteger los fondos que los sost¡enen, puesto que de por sí él Estado no ha dado

cumplimiento de su obligac¡ón contr¡but¡va.

2. El desempleo en Guatemala, ocas¡ona a la soc¡edad un costo económico, puesto que

se deja de produc¡r y a la vez ¡mpos¡ble de recuperar también ocas¡ona un costo

soc¡al ya que se produce una degradación de cap¡tal humano, porque se pierden las

destrezas y hab¡l¡dades adquir¡das m¡entras estuvo activo laboralmente, por lo que es

urgente que se cree un seguro por riesgo de desempleo.

3. El seguro por el r¡esgo de desempleo debe de establecerse a través de la

Reglamentación interna del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, ya que

benefic¡ará a las personas que hayan perdido su trabajo, a efecto de dar cobertura a

sus necesidades básicas y la de sus familias o depend¡entes económ¡cos.

4. El principal punto de vista de los programas de seguro de desemp¡eo es que deben

funcionar como mecan¡smos de seguro; por lo tanto, los gobiernos se han cenlrado

en la protecc¡ón de aquellos que se han v¡sto afectados po¡ las separaciones de

empleo fuera del control de los trabajadores y han inclu¡do normas para incentivar la

búsqueda de empleo.
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a.

RECOMENDACIONES

El Estado de Guatemala, específicamente el Congreso de la Repúbl¡ca, debe emitir

un Decreto Leg¡slativo que contenga el pago periód¡co de las cuotas que el Estado

como tal, adeuda al lnst¡tuto Guatemalteco de Seguidad Soc¡al, desde los años

cuarenta, en orden de que d¡cha entidad pueda desarrollaÍ progres¡vamente la

seguridad social en el país.

2. Que el Estado de Guatemala, específicamente el M¡nister¡o de Trabajo y Previsión

Soc¡al, realice esfuerzos para crear y desarrollar políticas de empleo, cuya finalidad

sea el acceso efectivo a ese derecho, el fortalecim¡ento de la esiab¡l¡dad laboral, a

efecto de ¡r de una estab¡l¡dad laboral relativa a una absolula, y con el¡o minimizar los

índices de desempleo.

3. La Junta Direct¡va del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social, tiene que em¡tir

un Acuerdo mediante el cual se cree el seguro por el riesgo de desempleo, el cual

debe benefic¡ar in¡c¡almente a los miembros de la clase trabajadora que han quedado

desempleados e ir incluyendo gradualmente a otras capas de la pob¡ac¡ón, a efecto

de otorgar una tutela social a los desempleados.

4. La Junta Directiva del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social, debe real¡zar los

estudios acluariales conespondientes, ex¡gidos por elArtículo 44 de la Ley Orgánica

del IGSS, a efecto de determ¡nar concretamente, los alcances y lim¡taciones de la
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cobertura del seguro por riesgo de desempleo,

requisitos para acceder y mantener ese derecho.
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