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Hago de su conocimiento que de conformidad con la resolución de la Unidad

'\de Asesoría de Tesis a su cargo de fecha veintidós de noviembre de dos mil

S -..,: diez, procedí a asesorar el trabajo de tesis de la Bachiller LUz AIDA MOLINAt É u,c¿. P'uLsvr

: E ntuu¡n, con número de camé 8215437, quien elaboró el trabalo intitulado

- 
- é t "ApRoptActóN INDEBIDA DE FoNDos QUE EN coNcEPTo DE cuorA

.É-ü, LABoRAL DEL rNsrruro cuATEMALTEco DE sEGURTDAD socrAL sE

;>'

-o4

t 
' LES DESGUENTA A LOs rR-aBAJADoRES".

1. La tesis contiene un amplio análisis del Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social, su importancia en el desarollo humano y social del

pais, y las normas que se aplican a los patronos que ¡ncumplen con el

traslado de los fondos provenientes de los trabajadores, como cuota

laborala este lnst¡tuto, además del delito en el que incunen.

2. La elaboración de la tesis se realizó cientÍf¡camente al estudio de la

problemática actual derivada del incumplimiento de los patronos ante

esia Entidad, recolectándose la información sufciente apoyada en

doctrina concerniente y relacionada con eltema.



3. La bibliografía que se utilizó para el desarrollo de la misma se relaciona

con los cuatro capítulos, Ios cuales contienen lo más relevánte del iema

investigado. Además durante el t¡empo que la asesoré aceptd y aplicci

las sugerencias brindadas.

4. Utilizó los métodos inductivo, deductivo, sintético y analítico, para el

análisis del problema global, lo cual permii¡ó hacer una síntesis de los

principales aspectos negativos influyentes en el no cump¡¡m¡ento de los

objetivos de lá insütución. Las técnicas bibliográfica y documental,

fueron aplicadas y fundamentales para la elaboración de este trabajo.

5. En ¡a h¡pótesis se estableció la inefcac¡a de los procesos económicos

coact¡vos en contra de los patronos y las impl¡caciones sociales que

conlleva

El trabajo relac¡onado ha cumplido con los requisitos legales del artículo 32 del

Normativo para la Elaboración de Tesis de LicenciatuG en Ciencias Jurídicas y

Sociales y del Examen General Público, moiivo por el cual em¡to DICTAMEN

FAVORABLE, recomendando se cont¡núe con e¡ tramite de conformidad con la

lev.

i

Deferentemente.
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Aterrtamente, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ): RUTH EN,IILZA ALVARADO
ESPANA, para que proceda ¿ revisar el habajo de tesis del ( de la ) estüdiante: LUZ
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Me permilo hacer de su conocimiento que está facult¿do (a) para realizar las
modilicaciones de lonna y fbndo que tengan por objeto rnejorar la investigación,
asimismo, del titulo de ti abajo de tesis. En el dictamen corespondiente debe hace¡
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LCenc¡ado
CARLCS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de la Undad de Asesor¡a de -i es¡s
Facultad de Ciencias Jurídica y Soc¡ales
Universdad Ce Ssn Ca os de Guatemala
Su Despacho.

En la presente tes¡s de la Bachiller LUZ AiDA MOLINA AGUILAR, ccmo

REVISORA, según nombramiento de fecha s¡ete de febrero de Cos m¡l once. en

la elaboración del trabajo titulado "l\PROPlActóN tNDEE|DA DE FONDOS

CUE FN CONCEPTO DE CUOTA LABORAL DEL INSTITUTO

GUATEMALÍECO DE SEGURIDAD SOCIAL SE LES DESCUENTA A LOS

TRABAJADORÉS", me complace maniiestarle 
'o 

siguiente.

L FI tfabajó aqaliza jurídicamente la import?ncla de In5tituto Guatemalteco

de Segura:Jad Social, la jnfluenc,a en el desarrollo humano y social del

país, y las ngimas que se aplican a los Fattonos que ¡ncumplen con el

traslado de la cuota lalrora¡ a ese lnstiuto.

2. Los métodos y iéclricas que se utilizaron para la elaboración de este

trabajo fueron el método analitico el cue ayudo a determinar la

responsabilidad en que incure el pa¡'ono al no cumplir con el traslado

de las cuotas laborales al lcSS, el inductivo para estabtecer la

inportancia de ia ápliúación de sanciones a los patronos y el deductúó

despejo el ánb(o, al determtnar b .esponsabilidad civil, aclministat¡€ y

penal en que ¡ncurre el patrono ?! omitir la obligación de basladar les

fondos al IGSS p¡ovenientes de los empleados por conceplo rie cuota

laboral Las técnicas que ÍJeron utilizadas son la bibliográfica y

documental, m¡smas que ccnt¡ibuyeron a b obtención de información

fundamentaly suficienie para el desarrollo de la tes¡s.



Los objetivos se alcanzaron al determinar la responsabil¡lad en que

incurre e¡ patono.

Las conclus¡ones y recomendaciones son acordes y se relacionan ccn el

contenido de la tesis. Durante la rev¡s¡ón le sugerl varias correccbnes

Ias cuales real¡zó.

5. A través de la investigación se pudo comprobar la hipótes¡s planteada,

sobre la ¡neficacb de 16 procesos económicos coactivos en contra de

los pabonos y la responsabilidaC en que hcuffen.

El trabajo de tesis, efec[vamente rer]ne los requjsitos legales del artículo 32 del

Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenc¡atura en Ciencias Juríd¡cas y

Sociales y del Examen General Público, motivo por el cual emito DICTAMEN

FAVORABLE, para su posterior evaluación por ei Triburral Éxarninador, previo

a optar algrado académico de Licenciada en Ciencias Juridicas y S€iales.

Atentamente.

3.

1.
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ALITARA1O E'PAÑA

Caleq¡ Na.674O
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDIcAS Y SocIALES, Guater¡aIa. 06 de
febrero de 2013.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la

EStUdiANtC LUZ AIDA I\¡OLINA AGI]ILAR, titUIAdO APROPIACIÓN INDEB¡DA DE FONDOS

QUE EN CONCEPTO DE CUOTA LABORAL DEL INSTITUTO GUATEI\¡ALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL SE LES DESCUENTA A LOS TRABAJADORES. Artícutosi 31, 33 y 34

del Normativo paÉ la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y

del Exarnen General Público.
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INTRODUCCION

El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al (lcSS) es el ente encargado de aplicar

el régimen de seguridad social del Estado de Guatemala y por lo tanto, uno de ¡os

pr¡ncipales papeles que le corresponde desempeñar es el de la recaudación de

contribuc¡ones a dicho régimen. El Artículo se¡s del reglamento respectivo establece:

"Todo patrono formalmente inscrito en el régimen de seguridad social debe entregar

al lnstituto, la planilla dentro de los ve¡nte primeros días de cada mes... ".Normalmente

su omisión da iugar a que agotada la vía admin¡strat¡va se inicie acciones judiciales

por med¡o de un proceso económico coactivo, con el que se pretende recuperar las ,

cuotas que se hayan de¡ado de percibir.

Se ha detectado que en este tipo de instituc¡ones sociales surge la delincuencia

económica y social, que se ha convertido en un fenómeno común, por lo que se hace

necesaria la intensificación de acciones de control respecto al incumplimienio de

aquellas.

Se conoce como delitos económicos a los que se coniraponen a un conjunto de

conductas que t¡enen por base, la protección de la estabil¡dad económica, como bien

jurídico específico; es entre esios del¡tos que se ¡ncluye la apropiación y retención

¡ndeb¡das, regulado en el Artículo 272 del Código Penal de Guatemala.

Es tamb¡én un fenómeno común, e¡ hecho que no se sancione a los autores de éstos

delitos pues las acciones contempladas dentro de su reglamentación en lo

concemiente a recaudación únicamente se limitan a los procesos administrativos y

judiciales económ¡cos coactivos.

Este trabajo tuvo por objetivo general, determinar la magnitud de la problemática que

constituye el incumplimienio de obligaciones patronales hacia el IGSS, se desarrolla

en cuatro capítulos distribuidos de la forma siguiente: en el primer capítulo, se hace

una exposición general del tema seguridad social; en el segundo, se describe al

(')
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Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus funciones, que por mandato legal

ejerce la administración del régimen de seguridad social en nombre del Estado de

Guatemala; el tercero, versa sobre la recaudación, concerniente al IGSS sus

procedimientos administrativos de cobro y el proceso económico coactivo; y en el

cuarto, se analiza el delito de la apropiación y retenc¡ón indebidas.

La hipótesis planteada fue despejada a través de los métodos aplicados en este

trabajo los cuales fueron: el analítico, que proporcionó los elementos para

determinar la responsabilidad en que incurre el patrono al no cumplir con el traslado

de las cuotas laborales al IGSS; el inductivo, que sirv¡ó para fundamentar la

aplicación de sanciones a los patronos y el deductivo que ltevo a determinar

responsab¡l¡dad civil, admin¡strativa y penal en que incurre el patrono al omitir la

obligación legal, además se aplicaron técnicas como la bibliográfica y documental que

fueron los instrumentos utilizados para comprobar que los empleadores ¡ncurren en

un ilícito penal, así como también el IGSS al omitir la denuncia respectiva.

El estudio realizado tiene como f¡nalidad sacar a

enfrenta el lnstituto Guatemalteco de Seguridad

causa de la corrupción, y prop¡ciar que el gobierno

la trasparencia y efectividad de la recaudación de

social.

la luz públ¡ca la problemática que

Soc¡al por la descapitalización a

implemente politicas que t¡endan a

las cuotas del régimen del seguro

(it)



CAPITULO I

1. Segur¡dad soc¡al

I .1. Antecedentes

Sosteniendo que la seguridad social t¡ene origen en la necesidad humana de

tranquilidad y seguridad, la misma ha acompañado al ser humano en los diferentes

estadios de la historia, desde los siniestros que azotaron al hombre primitivo hasta la

necesidad de protegerse de riesgos inherentes al enorme equipo de la industria

moderna.

Las formas primitivas de aquella aparecen en Judea, Egipto, Cartago, Fenicia y otros

pueblos de la antigüedad, se recuerda las anécdotas delt¡empo de las vacas gordas y

de las flacas y la necesidad de tener una reserva de los granos recolectados. l\.4uchas

directrices religiosas operaron a lo largo de la h¡storia como verdaderos mecanismos

de seguridad social para las poblaciones desprotegidas. La revolución ¡ndustrial

camb¡a rad¡calmente las circunstancias de desempeño y generación de apoyo a las
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evolución h¡stórica del seguro social se

cuales son Ias siguientes;

riesgo y así en general podemos dec¡r que

desarrolla en diferentes edades o etapas, las

1) Antigüedad. Los estudiosos en la materia aseguran que ya en la antigua Grec¡a, el

Estado tomaba a su cargo el mantenimiento de las fam¡l¡as de Ios ciudadanos muertos

por ia patria. El historiador griego Alertes refiere que Solón dictó una ley para que los

m¡embros de las familias de los soldados muertos en acción de guerra fueran

sostenidos y educados por el Estado. A fines del s¡glo XIX en 1889, el profesor Petr¡e,

alefectuar excavaciones en Sahún descubrió en una ¡nscripción egipcia de 2500 años

antes de Cristo, la existencia de asociaciones dedicadas a prestar socorros funerarios

a sus miembros.

En forma similar en Grecia, existía una asociación de fines mutualistas llamada

Eranoi, sostenida con cuotas de ingt-eso y donativos de sus asociados. En Roma, los

colegios mantenían en v¡da y en muerte de sus asociados estrechos vínculos de

solidaridad social.

2
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2) Edad media y edad moderna, en este periodo hubo un espíritu religioso, traducido \s¡)/

en la práctica de la caridad humana, los grem¡os, las guildas, las cofradías, las

corporaciones de of¡cios en sus d¡stintas expresiones material¡zaron una cooperación

social con fundamento económico por basarse en contribuc¡ones periódicas de sus

miembros y manifestada en ayuda durante las enfermedades, apoyo a los indigentes y

subsidios a familiares de fallec¡dos. No obstante la ex¡slenc¡a de las in¡ciativas

asistenciales, en la edad moderna se va debilitando. Ante esta d¡sminución de la

asistencia social, quienes trabajaban se orientaron a estructurar organizaciones

mutualistas.

3) Siglo XIX el crecim¡enlo industrial multiplicó en un princ¡pio males económicos y

sociales para el proletariado, pero ante esto los dirigentes del proletar¡ado estimularon

las organizaciones de defensa y reivind¡catorias para los trabajadores. A pesar del

prod¡gioso desenvolvimiento mutual, no se contaba con recursos para solventar

problemas graves y las cuobs eran ínfimas ocasionando carencia de recursos para

responder a los accidentes en el trabajo.

3



En cuanto a los riesgos profesionales, el trabajador era indemnizado,

la culpa patronal en un accidente de trabajo, las acciones judiciales

oblener reparación eran lentas y costosas.

entabladas para

Las primeras leyes concretas en seguridad social fueron d¡ctadas en 1844 en Bélgica

y en 1861 en ltalia, las mismas estatuían el otorgamiento de pensiones muy limitadas

o reduc¡das de jubilación. La instaurac¡ón de seguridad soc¡al en Alemania se vio

favorec¡da por tener un Estado autoritario y paternal, además de no contar con una

fuefte tradición liberal individual¡sta como sucedia en Francia en materia política o en

Gran Bretaña en lo económico-social.

El seguro social estadounidense surge para proveer a las personas de avanzada edad

tranquil¡dad en su vejez, por ello se instituyó la Ley de Seguro Social en 1935,

durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, Pres¡dente de los Esiados Unidos

de América del año 1933 a 1945, al firmar dicha ley expreso la siguiente reflexión: "La

civ¡lización de los últ¡mos cien años, con sus increíbles cambios industriales. ha

4



tendido a hacer la vida más y más insegura. Los jóvenes han empezado a temer

que será de ellos cuando les llegue la vejez".1

En Guatemala un valioso antecedente del régimen de la seguridad social es el

Decreto Gubernativo 669 emitida por el Pres¡dente de la República de Guatemala, Ley

Protectora del Obrero de fecha 21 de noviembre de 1906, ésta se formuló para la

protección en caso de acc¡dentes en el trabajo, así se amparó a la clase trabajadora,

estableciendo relaciones con el patrono en beneficio mutuo, ésta es una de las

principales razones de la exisiencia del seguro social. Con estas leyes se dio énfasis a

la h¡g¡ene laboral y a la protección del obrero, se crean las llamadas cajas de socorro,

así como las indemnizaciones en caso de ¡ncapacidad laboral o muerte. Ésta ley

desafortunadamente no se aplicó. Ulteriormente fue sustiiuida por el Decreto 669 del

Congreso de la República de Guaiemala, Ley Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco de

Sequridad Social, publ¡cado el 4 de nov¡embre de 1946.

Las reformas a la seguridad social no r¡nden frutos, sólo generan mayor exclusión de

sectores soc¡ales, sin salud y sin posib¡l¡dades de poder jubilarse. La corrupción y la

rh11p/www'socialsecurity.gov/espanol/brevehisioria.him (Guaier¡ala, 14 de novie¡nbre de 2010)



falta de transparencia de los gobiernos de la región es el factor común entre

países de Latinoamérica; ningún país de la región garantiza un buen sistema

seguridad social.

1.2. Definición

Múlt¡ples son las definiciones que diversos tratadistas han dado a ¡a seguridad social;

una de ellas se analizará a continuación: "Seguro social es la parte de la ciencia

política que mediante adecuadas inst¡tuciones técnicas de ayuda, previsión o

asistencia, tiene por f¡n defender y propulsar la paz y prosperidad a través del

bienestar individual de sus miembros".2 Esta es una def¡nición amplia de Io que

conlleva la segur¡dad social.

"La seg!ridad encierra

confianza y garantía,

posibilidades humanas

ideas genéricas de exención de peligro, daño o mal y las de

utilizando un sentido de protección que escapa a las

ante la magnltud de frecuencia de catástrofes, desgracias,

'Pérez Leñero, José. Fundamentos de la segur¡dad social. Pág
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De lo anlerior se puede entender que nos proporciona\:-rlaccidentes y enfermedades".3

la protecc¡ón y seguridad que el ser humano necesita, para tener una vida tranquila.

EI autor expresa una visión más amplia y ajustada a nuestra época al afirmar que:

"La seguridad social tiene como finalidad garcnliz la abolición de la necesidad y

procurarle a cada ciudadano, en todo tiempo, ingresos suficientes para afrontar sus

responsabilidades y así enfrentar los grandes males de la necesidad, enfermedad,

¡gnoranc¡a, miseria y ociosidad".t Esta definic¡ón nos aporta la idea, que la segur;dad

social cubre las necesidades pecuniarias y de salud de sus miembros, a través de lo

cual brinda una estabilidad emocional a los familiares de éstos.

En relac¡ón a los Acuerdos de Paz a los que Guatemala arribara como consecuencia

de la finalización del conflicto armando interno, el Acuerdo sobre los aspectos

socioeconómicos y situación agraria define: "La seguridad social constituye un

r¡ecanismo de sol¡daridad humana con el cual se contribuye al bienestar social y se

sientan las bases para la estabilidad, el desarrollo económiao, la unidad nacional y la

paz."5 En la concepción que precede, la segur¡dad social es un instrumento del

Alcalá-Z¿mom y C¿sLrllo, Lurs y C¿b¿nell¡s .ie Torres, Grillerrno- Tratado de política laboral y social. Pág. 390
'O.sono. Manuel. Diccionario de ciencias jurid¡cas. politicas y sociales. P.g.90b
"Secretariá de la Paz. Presidenci¿ de la Ref¡blica Compéñd¡o de los Acuerdos de Paz Pág 59
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estado para garanlizar el bienestar común, así como para mantener la paz dentro ¿e\'::i/

su territorio

"Los seguros sociales son cada uno de los sistemas provisionales y económicos que

cubren los riesgos a que se encuentran sometidos ciertas personas principalmente los

trabajadores, al fin de mitigar al menos o de reparar siendo factible, los daños

peduicios y desgracias de que pueden ser víctimas involuntarias o sin mala fe en todo

caso". Algunos doctrinarios agregan al concepto que los dos riesgos específicos del

trabajo consisten en quedarse sin trabajo (desempleado) y el de sufrir alguna lesión

fís¡ca o psíquica por ocasión de la prestación de seryicios (accidente de trabajo o

enfermedad profes¡onal); por extensión: "los seguros sociales son cada uno de los

sistemas previsionales y económicos que cubren los riesgos a que se encuentran

sometidas ciertas personas principalmente trabajadores,. . . ".6 Los sistemas antes

mencionados son aquellos que brindan prevención ante situaciones ajenas a las

personas, que le causan algún tipo de daño, el cual le obstruya el desarrollo social y

familiar.

6lt¡ariínez Gajtán, Enma Vicioria. El sistema de compensación cle la incapacidad permanente e invalidez
ut¡lizado po. el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social inadecuado e injusto para el sector labo¡al.
Pá9. 8
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Respecto a la seguridad social, la enciclopedia l\,4icrosoft encarta establece que: "so\t //
los programas públicos disenados para proporcionar ingresos y servicios a

particulares en supuestos de jubilación, enfermedad, incapacidad, muede o

desempleo...". En lo anterior se mencionan los programas públicos que son como los

que el IGSS promueve un ejemploi programa de jubilación, vejez y sobrevivencia.

El diccionario enciclopédico Lexus describe respecto a la seguridad social al:

"Conjunto de instituciones y servicios del estado, destinados a asegurar a la población

la cobertura de necesidades básicas en el campo de la salud y la subsistencia

económica". El estado como responsable de la seguridad social le brinda este tipo de

cobertura a través del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al a la población.

Respecto a régimen de seguridad social en los considerandos del Decreto 295 del

Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, Lcy Orgánica del lnst¡tuto Guatemalteco de

Segur¡dad Social, en el pr¡mer considerando estab¡ece la necesidad de elevar el nivel

de vida de la población y en el segundo considerando est¡pula: "Que ese

mejoramiento se puede obtener en gran parte si se establece un régimen de

Seguridad Social obligatoria fundado en los principios más amplios y modernos que



r¡gen la materja y cuyo objetivo f'nal sea el de dar protección mínima a toda láqr.,,,. ")l
poblac¡ón del país, a base de una contr¡bución proporcional a los ingresos de cada

uno de la distribución de beneficios a cada contribuyente o a sus familiares que

dependan económicamente de é1, en lo que el interés y la estabilidad soc¡ales

requ¡eran que se les otorgue". El régimen de seguridad social en Guatemala es

obligator¡o, que se sostiene en base a contribuciones de sus afiliados y brinda

seguridad y desarrollo a través de beneflc¡os a los contribuyentes o a sus familias.

El Departamento de seguridad social de la Oficina lnternacional del Trabajo (OlT) en

G¡nebra, en conjunto del Ceniro internacional de formación de la Oficina lnternacional

del Trabajo, con sede en Turín y la Asociac¡ón ¡nternacional de la seguridad soc¡al

(AISS) en Ginebra; publ;caron en 1991 un interesanie documento titulado

adm¡n¡stración de la seguridad social, de este documento se transcribe una definición

de seguridad social ampliamente aceptada: "Es la protección que la sociedad

proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las

privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desapar¡c¡ón o

una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente

de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la

10



protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hüos"

esta concepción de la sequridad social es una serie de políticas públicas que tienen

finaiidad de un bienestar a través de asistencia médica y apoyo a la fam¡lia de sus

afiliados

1.3. Naturaleza

El Artículo 115 de la Constituc¡ón Política de la República de Guatemala estipula:

"Cobertura gratuita del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social a jubilados. Las

personas que gocen de jub¡lación, pensión o moniepío del Estado e instituciones

autónomas y descentralizadas, tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura

total de los servicios médicos del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social." Según

éste la asistencia médica es gratu¡ta, además instituye programas dirigidos a

proporc¡onar el bienestar soc¡al, familiar y emoc¡onal de los que gozan de este

beneficio en Guatemala.

La Secretaria Presidencial de la l\,4ujer (SEPREM), instruye sobre la seguridad social

que: "representantes del Estado afirman que si bien el lnstituto Guatemalteco de la

11



Segur¡dad Social y el l\,4inisterio de Trabajo están encargados de ocuparse de

seguridad social y de la salubridad ocupacional de los trabajadores, en la práctica la

reglamentación y aplicación de las normas de protección en esas esferas es: "letra

muerta". En Guatemala, los mismos representantes del gob¡erno mencionan que el

IGSS y el lvlin¡sterio de Trabajo son los que deben encargarse de la seguridad social y

la salud ocupacional de los afiliados, asimismo también afirman que en la práctica

esto no se lleva a cabo.

La leg¡slación de Guatemala regula el derecho a la salud y la creación de un sistema

público nac¡onal de salud integrado al s¡stema de segur¡dad social, en base a ello es

que se dirigen los objetivos del sistema de seguridad social. La seguridad social es

entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona, por io menos a

una protección básica para satisfacer estados de necesidad. Es así como la

concepción universal rcspecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el

objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo.

En este contexto siempre se concibió al Estado como el pr¡ncipal, si no el único

promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de

12
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seguridad social están incorporados en ¡a planificación general de ésie. Sin embargo,

no s¡empre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema

de segur¡dad social justo y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que

amer¡ta. Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras

palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condic¡ón vital para lograr

un crecimiento equilibrado.

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el

bienestar de los c¡udadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la

educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas

gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter

gratuito, en tanto son posibles grac¡as a fondos procedentes del erario público,

sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los prop¡os

ciudadanos. En este sentido, el estado de bienestar no hace sino generar un proceso

de Íed¡stribución de la riqueza, pues en princ¡pio, las clases inferiores de una sociedad

son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus

prop¡os ¡ngresos.



I -4. Caracteristicas

Según la doctrina, las características más importantes son las siguientes:

a) Deber social: que corresponde a un derecho social sea cualquiera la extensión y la

técnica de la seguridad social simple o mixta de seguro, asistencia o servicios; es

esencial a su conten¡do que su prestación sea una función social y no una caridad n¡

justicia privada, sino justicia pública; la sociedad como tal debe dar esa seguridad

económica y social, primero a los individuos y luego al conjunto de etlos, a la

sociedad. Ampara a todos los habitantes de un país, es dec¡r es universal para el

lugar y el momento en que se def¡ne.

b) Garantia individual y soc¡al contra la miseria: ambas garantías y seguridades

nacieron entrelazadas en el momento de la inseguridad máxima de la segunda guerra

mundial; también va implícita, en esle carácter, la conceptual¡zación de la miser¡a, l,a

que su lucha es lo que materializa esta f¡nalidad, la garantia cons¡ste en asegurar un

nivel superior en lo mater¡al y en lo espir¡tual, en cuanio a la igualdad y oportunidad

para todos. Encierra una garantia de conjuntos para todos los r¡esgos sociales es

14



decir, que no solo debe contemplar riesgos especificos sino que

todos los riesgos.

c) Se puede dec¡r que la seguridad social es un conjunlo de medios o técnicas que

garantizan la ef¡cacia de la seguridad individual y colectiva. Estos medios pueden ser

tan amplios como lo requieran los fines antes indicados, pero como los riesgos de

miser¡a son eliminados, también pueden serlo en cierto sentido sus remedios. En este

sent¡do qeneralmente se señalan los seguros sociales, la asistencia y los serv¡cios.

En esta clasif¡cación los seguros sociales tienden a garanlizar técnicamente los

remed¡os de los riesgos y males de los trabajadores dentro de su profesión. La

asistencia abarca los medios que garantizan los riesgos que no quedan cubiertos por

los seguros, sea porque no son profesionales o porque debido a las condiciones del

sL,jeto, no quedaron incluidos en aquellos.

d) Se basa en fundamentos económicos que se reflejan en lo material, en las formas,

en la plenitud de empleo como expresión de la máxima producción nacional y en

solidaridad del pago de cuotas entre todos sus elementos de la producción, incluida

la

la
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prop¡a sociedad. La plen¡tud de empleo tiene unA concepcion social, pero tiene

estrictamente económica que fue su pr¡mer matiz de origen y a la que pr¡nc¡palmente

nos referimos ahora. Se le concibe no tanto como medida de evitar la desocupación,

sino también como una institución, para conseguir que todo el mundo trabaje y

produzca y lo haga precisamente en el empleo que mejor crea adaptable a sus

cualidades consiguiendo con ello una mayor productividad.

seguridad social integral t¡ene como f¡n proteger a los habitantes de la República,

las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, maternidad,

incapacidad iemporal y parcial, ¡nvalidez, vejez, muerte, sobrev¡vencia y cualquier otro

riesgo que pueda ser objeto de previsión soc¡al.

La seguridad social es uno de los elementos principales para el desarrollo humano de

un pais debido y que provee en forma estratég¡ca a los ciudadanos la segur¡dad

económica en períodos de crisis y disminución del potencial productivo.

En el inciso c), título ll del Acuedo sobre aspectos socioeconóm¡cos y situación

agraria: "se reconoce la importancia de Ia seguridad social y establece un conjunto de

16



elementos y principios de toda la población trabajadora a dicho sistema...".7 Lo

relevante de este tema se desarrollará m¿s a¿elante.

El objeto de la seguridad social se puede

neces¡dades humanas que individual o

protección social.

condensar en la satisfacción de todas

colect¡vamente sean merecedoras

las

de

La seguridad social es eminentemente indemnizatoria y asistencial teniendo como

finalidad el mantenim¡ento del nivel de vida para un correcto desarrollo humano.

De ¡gual forma desarrolla el lnforme nacional de desarrollo humano: "el slstema de

seguridad social debe proveer tranquilidad, confianza y respuesta segura frente a las

incertidumbres laborales y de salud y con ello garantizar la l¡bertad que significa

desarrollar plenamente el potenc¡al humano que cada individuo, comunidad y nación,

llevan dentro de sí...".8 Este informe desarrolla la seguridad soc¡al como un medio

para proveer Ia respuesta del estado de Guatemala ante un incidente laboral en el

ámbito de la salud y garantizar a la población afjl¡ada beneficios personales en cuanto

/Organizac¡ón de las Naciones Unidas, prograr¡a de as ¡aciones unidas para et desarotto pNUD-. 
'nformenacional de desarrollo humano. Guatemala. Pá9. 20ttb¡d Pág 21
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a sus ingresos y prestaciones a los familiares en el caso del deceso.

El seguro social tiene como base garantizar las necesidades vitales mínimas de los

asegurados, de extenderse en cuanto a las categorías de beneficiarios y de ampliarse

en cuanto a los riesgos cubiertos todo encuadrado dentro de la solidaridad obrero -

patronal y la responsabil¡dad social. Se puede afirmar que el seguro soc¡al posee fines

de prevenc¡ón, indemn¡zación y compensación, busca conservar la integridad y

dignidad humana, atenuar las consecuencias de las adversidades o bien minimizar su

real¡zac¡ón.

1,5. Principios de la seguridad social

Los principios fundamentales de la seguridad social son los siguientes:

a) Pr¡ncipio de un¡versalidad es la garantía de protec3ión para todas las personas

amparadas por esta ley, sin ninguna discriminac¡ón y en todas las etapas de la vida.
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b) Principio de solidaridad es la garantía de protección a los menos

base a la participac¡ón de todos los contrjbuyentes al sistema.

c) Principio de ¡ntegralidad es la garantía de cobertura de todas las neces¡dades de

previs¡ón amparadas dentro del sistema.

d) Pr¡ncipio de unidad es la art¡culación de políticas, instituciones, procedimientos y

prestac¡ones, a fin de alcanzar su objetivo.

e) Principio de pafticipac¡ón es el fortalecimiento del rol protagónico de todos los

actores sociales, públicos y privados, involucrados en e¡ sistema de segurjdad soc¡al

¡nteqral.

f) Pdncipio de autof¡nanciamiento es el func¡onamiento del sistema en equilibrio

financiero y actuar¡almente sostenible.

g) Princip¡o de eficiencia es la mejor ut¡l¡zación de los recursos d¡sponibles, para que

los beneficios sean prestados en forma oportuna, adecuada y sufic¡ente.
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1,6. S¡tuac¡ón de la segur¡dad social en Guatemala

En el Artículo 63 de la Constituc¡ón Política de la República de cuatemala sancionada

el once de mazo de 1945 se establece el seguro social obligatorio. Estípula que la ley

regulará sus alcances y la forma en que se pondrá en vigor. Comprenderá por lo

menos seguro de ¡nválidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de trabajo.

El Decreto legislat¡vo 295 del Congreso de la República de Guatema¡a aprobado el 30

de octubre de 1946, Ley Orgánica del lnstituto cuatemalteco de Seguridad Soc¡al,

otorga autonomía a esta institución, personalidad jurídica propia y p¡ena capacidad

para adquirir derechos y obligaciones, con el propósito de conformar un régimen

nacional, un¡tario y obligator¡o de seguridad social, de conformidad con el sistema de

protección mín¡ma, como Io regula en el Artículo 1, del Capitulo I de esa misma ley.

Posteriormente el Artículo '100 de la Constitución Política de Ia República de

Guatemala, promulgada el 3'l de mayo de 1985, ¡nst¡tuye la seguridad social en

Guatemala y rcza: "El Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social

para beneficio de los hab¡tantes de la Nación". Actualmenle el lnstituto Guatemalteco
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de Seguridad Social -IGSS- es la institución encargada de administrar todos

aspectos que abarca la seguridad social y también las pensiones.

El s¡stema pensional de Guatemala está integrado por tres reqímenes contribut¡vos

básicos que son los siquientes:

- Clases pasivas civiles de¡ Estado -CPCE- (1923).

Programa invalidez, vejez y sobrevivencia -¡VS- (1977).

lnstituto de Previsión l\¡ilitar IPM- (1966).

En Guatemala existe un régimen no contribut¡vo requlado en el Decreto 85-2005 del

Congreso de la República de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Económico del

Adulto Mayor, además se han creado programas voluntarios de ahorro previsjonal

(s¡stema financiero, cooperativas de ahono y crédito, asociaciones solidarisias).

La polít¡ca para el mejoramiento de los beneficios no imp¡ica imponer requ¡sitos

adic¡onales, como elevar la edad de ret¡ro a 65 años, porque viola la Const¡tución de

la República de Guatemaia, en este tema las autoridades del lnstituto argumentan
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que sería únicamente para los nuevos contribuyentes, sin

igual para todos y quien se haya beneficiado del sistema

embargo la Ley debe

antes, asi tienen el mismo

derecho quienes busquen pens¡onarse ahora. La Corte de Constitucionalidad en

resolución del 13 de julio de2005 resolv¡ó dejaren 60 años laedad para retiro.

El programa invalidez, vejez y sobrev¡vencia -lVS- se encuentra en una situación

financiera crítica, cercana a la quiebra por la lalta de pago de los aportes y

por actoscontribuciones del gobierno y los patronos de empresas privadas, asim¡smo

ilícitos como el desvío de fondos ocurrido en el año 2002. Hay posibilidades que los

beneficios del IGSS puedan ser mejorados de forma progresiva, solo si cada uno de

los actores (gobierno-patronos-trabajadores) cumple con sus responsabilidades.

En el iema que se ha desarrollado hay varias similitudes en cuanto a las diferentes

definiciones como lo son: la protección y la seguridad que debe proveer este tipo de

sistemas de segur¡dad socisl. El responsable de llevar estos programas a la

poblacjón es el estado de Guatemala, por lo que se consolidó a través de Ia creación

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
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CAPITULO II

2. lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social

2.1. Antecedentes

Los conflictos en Guatemala a raíz de Ia conquista y colonización española, incidieron

en des¡gualdades económicas y problemática laboral, toda clase de injusticias

sociales se h¡cieron ev¡dentes en el país como la explotac¡ón al trabajo, la mala

remunerac¡ón y hasta la esclavitud. Se reconoció ai trabajador no como ser humano,

s¡no senc¡llamente como un simple ente generador de d¡visas para los empresarios de

aquella época. Poster¡ormente de la independencia comenzaron a reg¡strarse

beneficios para el sector capitalista, no así para el sector obrerodel pais.

Posterior a la época de la Segunda Guerra Mundial se derrocó algobierno inter¡no del

General Ponce Vaides, qu¡en había tomado el poder después de una dictadura de

catorce años del General Jorge Ubico. Después se el¡gió un gob¡erno democrático, el

del Presidente Juan José Arévalo Bermejo.
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Por invitación del Presidente Arévalo Bermejo arribaron al país dos técnicos en

materia de seguridad social ellos fueron: Oscar Barahona Streber (costarricense) y el

actuario Walter Dittel (chileno), quienes contr¡buyeron de forma decisiva en la creación

y organización del lnstitulo Guatemalteco de Seguridad Social, hicieron un estudio de

las condiciones económ¡cas, geográf¡cas, étnicas y culturales de Guatemala que dio

como resultado el libro t¡tulado; "Bases de Ia Seguridad Social en Guatemala...".e

La Const¡tución Política de la República de Guatemala promulgada por la Asamblea

Constituyente el once de marzo de 1945 en el Artículo 63 le otorgó al pueblo de

Guatemala el seguro soc¡al obligator¡o, además estableció que la ley normaria los

alcances y la forma en que debería ser puesto en vigor.

La creación del lnstituto Guatemalteco de Sequr¡dad Social, se as¡enta en el Artículo

1, Libro I del Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 30 de

octubre de 1946, Ley Orgán¡ca del lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad Social, el cual

reza así: "Créase una ¡nst¡tuc¡ón aulónoma, de Derecho Público, con personería

jurídica propia y plena capacidad para contraer obligac¡ones, cuya finalidad es apl¡car

e hiipJ/wwwetespiritudel4S.org/docu/h0S2.htm (Guatemala.12 de agosiode201l)
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en beneflcio del pueblo de Guatemala... un régimen nacional, unitario y obl¡gatorio de

Seguridad Social, de conform¡dad con el sistema de protecc¡ón mínima".

El régimen se proyecta como nac¡onal porque debe cubrir todo el territorio de la

Repúbl¡ca de Guatemala, un¡tar¡o porque es ún¡co para evitar la duplicidad de

esfuerzos y de cargas tr¡butarias y obl¡gatorio porque los patronos y trabajadores de

acuerdo con la ley deben de estar inscritos como contribuyentes, por consiguiente no

pueden evad¡r esta obligación, pues ello siqnificaría incurrir en un acto ¡lícito.

En la actualidad se ¡nst¡tuye y garantiza el benefic¡o a la seguridad social en el Artículo

100 de la Constituc¡ón Política de la República de Guatemala vigente a partir de 1986,

la que invoca: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social, para

benef¡cio de los hab¡tantes de la Nación, su régimen se instituye como función pública,

en forma nac¡onal, unitar¡a y obligatoria" y además: "El Estado, los empleadores y los

trabajadores tienen la obligac¡ón de contribuir a su financiam¡ento y derecho a

participar en su d¡rección, procurando su mejoramiento progresivo" y "El Organismo

Ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado,

una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como
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empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal

será fijada de conformidad con los estud¡os técnicos actuariales del lnstituto".

2.2. Elementos

Los cuatro elementos fundamentales que sirven de base a la determinación de los

objelivos estratégicos del IGSS son los s¡guientes:

- Cobertura: Se refiere a la protección que brinda a sus aJ¡liados, se plantea

desafío de lograr superar las limitac¡ones y así ampliar la coberlura incluyendo

sector ¡nformal.

- Solidez f¡nanciera: Se refiere a la capacidad de la instituc¡ón para hacer frente en el

largo plazo a sus obligaciones legales. Este elemento tiene doble dimensión, por un

lado la capac¡dad de atender eficaz y eficientemente los servic¡os (lo que impl¡ca

capacidad de inversión y compra de act¡vos, contrataciones, entre otros); y por el otro

lado Ia capacidad de pagar ¡as prestaciones pecuniar¡as presentes y futuras. En el

el

al
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primer caso, el reto consiste en la correcta gestión financiera operacional, mientras

que en el segundo, se plantea la correcta gestjón actuarial.

Calidad de las prestaclones; Este elemento se utlllza como or¡entador de la gestlón

estratégica, para lograr el nivel de protección que debe ser propio de una ¡nst¡tuc¡ón

como el lcss.

- Efic¡encia y transparenc¡a de gestión: Este contribuye a modernizar y fortalecer los

procesos administrativos ¡nstitucionales, con la finalidad de mejorar la calidad del

gasto, realizar un proceso de supervis¡ón efic¡ente y eficaz de los servicios y fomentar

y facilitar la accesibilidad a la información.

2-3. Organizac¡ón del lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad Social

El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, contribuye al b¡enestar y calidad de

v¡da de los afil¡ados y sus beneficiarios, mediante programas que garantizan la

atención de la problemática en salud, el ingreso en el ret¡ro, la atención materna y el

cuidado de los hüos menores de cinco años, diversas prestac¡ones económicas y en

especie en casos de riesgos de trabajo, invalidez y fallecim¡ento del trabajador.



Para atender y brindar las diversas prestaciones a ia pobiac¡ón afiliada y benef¡ciaria,

el lnstituto cuenta con una estructura orgánica y funcional la cual está ¡ntegrada por

los órganos superiores que son: la Junia Directiva, la Gerencia y el Consejo Técnico,

además dentro de su estructura cuenta con las subgerenc¡as, departamentos,

div¡s¡ones, secciones, delegac¡ones y cajas, atiende la administrac¡ón de las

prestac¡ones pecun¡ar¡as; con apoyo de unidades de consulta externa, un¡dades

¡ntegrales de adscripción, salas anexas, periféricas, policlín¡ca, centros de atención

integral para pensionados y de salud mental, consultorios, puestos de salud y

hospitales.

Las funciones más relevantes de la estructu€ administrativa del IGSS son

siguientes:

Junta directiva: es el órgano superior responsable de crear las normas que regulan

el actuar de cada una de las dependencias adm¡n¡strativas y operativas, además tiene

a su cargo supervisar, aprobar y analizar los informes presenlados por la gerencia,

analizat y aprobar los estados financieros y el presupuesto general de ¡ngresos y

egresos de la ent¡dad-
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Gerencia: es el órgano ejecutivo de la institución, encargado de ejecutar la

normativa v¡gente; dirigir, coordinar y administrar el cumplimiento de Ia Ley Orgán¡ca

del IGSS, leyes nac¡onales y específ¡cas de orden técnico de seguridad social y con

estr¡cto apego a los princ¡pios en que la misma se inspira.

- Consejo técnico: debe estar inlegrado por un grupo de asesores, de funciones

consullivas, quienes, bajo su responsab¡lidad personal, deben sujelar su actuación a

las normas del Decreto 295 del Conqreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, Ley

Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡al.

Subdirección financiera: es la encargada de supervisar la ut¡lización de los recursos

financieros, proponer planes de inversión, la elaboración del presupuesto general de

ingresos y egresos de la ent¡dad, tiene competencia en expedientes relacionados con

esta área y sus resoluciones tienen categoría de resoluciones de gerencia. Debe de

analizar la recaudación para determinar el cumplimiento y proyectar sobre éste el

presupuesto anual.
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- Departamento de contabilidad: tiene a su cargo llevar los registros contables de fa

entidad, para que pueda formular un informe anual de los ingresos y egresos de la

inst¡tución; el manejo del ¡nventario y otras actividades propjas del área.

Departamento de lesoreria: es el encargado de llevar un control de los ingresos y

egresos del lnstituto; emite los cheques con los que se efectúan pagos y lleva el

control de efectivo y bancos de la entidad, así como el encargado de custod¡ar los

fondos que en concepto de contribuciones percibe el lnstitulo e ¡nformar al

departamento de recaudación para que éste proceda al registro y control de las

contribuciones

Departamento de recaudac¡ón: es el más relacionado con eltema que se aborda en

esta ¡nvestigación, ya que tiene a su cargo llevar el registro y control de las

contr¡buc¡ones. Es el responsable de emitir el documento de cobro llamada nota de

cargo, de darle seguimiento a la recuperación de la mora patrona¡, de elaborar e

informar a los patronos la programación de pagos de cuotas patronales y Iaborales, de

elaborar proyectos de resolución de impugnación, devoluc¡ón de cuotas y recursos de

revocaloria, de plan¡ficar, coordinar, dirigir y superv¡sar las labores a desarrollar en las
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divisiones de registro de patronos y trabajadores, el cobro administrativo e informar al

Departamento Legal los casos de reconocimiento de deuda incumplidos por el sector

patronal.

D¡visión de registro de patronos y trabajadores: tiene a su cargo la elaboración de

resoluc¡ones y avisos para las incidencias patronales, debe elaborar sus archivos para

coniunlamente con los departamentos de recaudación, división de ¡nspecc¡ón patronal

y secc¡ón de correspondencia y archivo, ejecuten sus activ¡dades en relación con los

nuevos afiliados.

D¡visión de cobro administrativo, responsable de planear, organ¡zar, dir¡gir y evaluar

el proceso de recuperación de mora patronal de acuerdo a la normativa vigente. A

través de esta división se lleva a cabo el trám¡te administrativo de cobro, se sugiere

nuevos procesos que mejoren y ag¡licen los mismos procedimienlos (preventivos o

co rrectivo s)-
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2.4. Prestaciones y programas

Los programas que ejecuta actualmente el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social

son los s¡quientes:

a. Programa de invalidez, vejez y sobrevivencia (lVS): La protección de este programa

cons¡ste en prestaciones en dinero, mediante el pago de una pensión mensual. Los

riesgos que cubre son los siguientes:

Pensión por invalidez: Para tener derecho a pensión por ¡nvalidez, el asegurado

debe ser declarado ¡nválido (¡ncapacitado); s¡ es menor de 45 años, haber pagado

contr¡buc¡ones al programa durante un mínimo de 36 meses dentro de los seis años

inmediatamente anter¡ores al primer día de invalidez; si t¡ene entre 45 y 55 años de

edad, haber pagado contr¡buciones al programa durante un mínimo de 60 meses

dentro de los nueve años inmed¡atamente anter¡ores al primer día de inval¡dez; y si es

mayor de 55 años, haber pagado contribuciones al programa durante un mínimo de

120 meses dentro de los 12 años inmediatamente anteriores al primer día de

invalideT
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Pens¡ón por vejez:. Para tener derecho a pensión por vejez, el asegurado debe

cumplir con haber pagado al programa un mínimo de lB0 contribuc¡ones; haber

cumplido la edad mínima que le corresponda de acuerdo a las edades y fechas que

establece la normativa vigente.

- Pensión para sobreviv¡entes: Para tener los sobrev¡vientes derecho a pensión al

fallecer el asegurado es necesario que el afiliado haya pagado un min¡mo de 36

meses de conlr¡buc¡ones dentro de los seis años inmediatos anteriores a la muerte;

que al momento de fallecer el asegurado ya hub¡era tenido derecho a pensión por

vejez; que al momento de fallecer el asegurado, estuviera recibiendo pensión por

invalidez o vejez. Si la muerte es causada por un accidente, las conlr¡buciones se dan

por cumplidas y si el asegurado hubiere reunido los requ¡sitos establecidos para el

derecho a subsid¡o por acc¡dente.

b. Programa voluntar¡o: cuando un asegurado ha contribuido por lo menos durante 12

meses en los últ¡mos tres años (36 meses), y que por cualquier circunstanc¡a deja de

ser asegurado obligatorio y todavía no califica para ser cubierto por el programa de

invalidez, vejez y sobrevivenc¡a, tiene la oportunidad de continuar asegurado de

manera voluntaria. Se debe solicitar por escrito al IGSS dentro de los tres meses
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calendario siguienle al último mes de contribución o al último día subsidiado. Paqará

mensualmente una contribución del 5.5% que incluye la cuota patronal y la cuota del

trabajador para el programa de inval¡dez, vejez y sobrev¡venc¡a.

c. Programa de enfermedad, matem¡dad y accidentes (EMA): el objeto primordial de

la segur¡dad social es dar protecc¡ón mín¡ma a toda la poblac¡ón del país, a base de

una contribución proporcional a los ingresos de cada uno y de la distr¡buc¡ón de

benef¡cios a cada contr¡buyente o a sus famil¡ares que dependen económicamente de

é1, procediendo en forma gradual y científica que perm¡ta determinar tanto la

capac¡dad contributiva de la parte interesada, como la neces¡dad de los sectores de

población de ser protegidos por alguna o var¡as clases de beneficios. Las

prestaciones en serv¡c¡o del programa de enfermedad, matern¡dad y accidentes, se

proporc¡ona en consultorios, hospitales y otras un¡dades méd¡cas propias del lnstituto,

por medio de su cuerpo médico y del respectivo personal técnico y auxiliar. También

podrán sum¡nistrarse a domic¡lio para el programa de enfermedad y maternidad.

d. Asistencia médica se entiende al conjunto de exámenes, ¡nvestigaciones,

tratamientos, prescripciones ¡ntervenciones méd¡co qu¡rúrgicas y otras actividades que
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correspondan a los programas de prestaciones del los cuales deben estar a

la disposic¡ón del indiv¡duo y en consecuencia de la colect¡vidad, los recursos de las

ciencias méd¡cas y

conseryar, mejorar o

otras ciencias afines que sean necesarios para promover,

restaurar el estado de salud, prevenir específicamente las

enfermedades, mantener y restablecer ¡a capac¡dad de trabajo de la población.

El IGSS ha real¡zado convenios con el lvlin¡sterio de Salud Pública y Asistencia

para brindar atenc¡ón a sus afil¡ados, así como contratos con méd¡cos particulares

para brindar serv¡c¡os méd¡cos siendo todos los profesionales colegiados para br¡ndar

la alenc¡ón conforme a las leyes de la mater¡a.

El af¡l¡ado o benef¡ciar¡o con derecho al solic¡tar la primera atención en un caso de

enfermedad, maternidad o accidente, deberá presentar el documento de identificación

que el lnstituto establezca y el certif¡cado de trabajo emitido por el patrono, s¡n

embargo, el lnstituto podrá utilizar cualquier otro medio de ident¡ficac¡ón apropiada. En

las atenc¡ones posteriores, relacionadas con el mismo caso de enfermedad,

maternidad o accidente, hasta que e¡ af¡l¡ado o beneficiario con derecho presente la
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papeleta de cita

correspond¡ente.

médica, juntamente con el documento de identificación

Se otorga Ia asistenc¡a médica con el fin de promover, conservar, mejorar o restaurar

la salud y restablecer la capac¡dad para el trabajo, dando servicios de medicina

prevent¡va, curat¡va y rehabilitación. Teniendo derecho en caso de enfermedad las

personas siguientes:

- Los trabajadores afiliados.

- El trabajador en período de desempleo o licencia sin goce de salario, siempre que

que se produzca eldentro de los seis meses ca¡endar¡o anteriores al mes en

desempleo o l¡cenc¡a, haya contribuido en cuatro periodos de contribuciones y e¡

enfermo reclame prestac¡ones en el curso de los dos meses posteriores a la fecha de

desempleo o ¡nicio de la licencia.
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ocurran riesgos de carácter socialcomo los siguientes:

que

- Accidentes de trabajo y enfermedades profes¡onales

- Maternidad

- Enfermedades generales

lnval¡dez

Orfandad

Viudez

Vejez

- l\¡uerte (gastos de entierro)

- Los demás reglamentados en el Artículo 28 del Decreto 295 del Congreso de la

República de cuatemala.

Para cumpl¡r con los f¡nes de la lnst¡tución es pertinente que los patronos realicen el

pago de las contribuciones patronales y el traslado de las cuotas laborales, con el

objeto que el IGSS cuente con los recursos económicos necesarios para brindar los

servicios y cumplir con los fines para lo que fue creado_ En lo relacionado al
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incumplimiento por parte de los patronos de sus obligaciones para con el lnstituto, hay

dos partes que resultan afectadas, tanto los trabajadores y beneficiar¡os como el

prop¡o lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social, dicha problemática se incrementa

porque en Guatemala no se penal¡za a los patronos que incurren en la omisión del

pago de contribuc¡ones patronales así como el traslado de contr¡buciones laborales

respect¡vamente.

2.5. Normat¡va interna del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad social

El IGSS por ser un ente autónomo se rige por sus propias leyes y reglamentos de las

que se enumerarán algunas a continuación:

- Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del

lnstituto Guatemalleco de Seguridad Social.

Acuerdo 1118 de Junta D¡rect¡va del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social,

Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen de Segur¡dad Social.
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- Acuerdo 1090 de Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

*.

Reglamento General para la Administración del Recurso Humano al Servicio del

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social.

- Acuerdo 1002 de Junta Directiva del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad

Reglamento sobre Protección Relaiiva a Accidentes-

Acuerdo 468 de Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social,

Reglamento de Prestaciones en Dinero.

- Acuerdo 410 de Junta Directiva del lnstituto Guatemalleco de Seguridad Social,

Reglamento sobre Protección Relativa a Enfermedad y Maternidad.

El lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al es una ¡nst¡tuc¡ón que ha estado

sometida a una serie de cuestionam¡entos, por la act¡tud de personas que lo han

desprest¡q¡ado, saqueado y deteriorado, durante mucho tiempo se han implementado

políticas para su privatización, lo que sería la apropiación de un bien que pertenece a

Ios trabajadores en beneficio de empresas tanto nac¡onales como transnacionales.
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lnjusto que haya complicidad entre los que gobiernan y las empresas privadas\(e:J/

aprop¡ándose de las contribuciones de los trabajadores al IGSS que suman millones

de quetzales. Asimismo en lugar de pagar dicha deuda pretendan subir la tasa de la

cuota laboral, en tal caso el único perjud¡cado seria eltrabajador.
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€$CAPíTULO III

3. Recaudación de contr¡buciones al régimen de seguridad social

El Estado de Guatemala a través del lnstituto Guatemaltem de Sequr¡dad Social t¡ene

a su cargo Ia recaudación y adm¡n¡strac¡ón de las cuotas de la seguridad social, en

específ¡co referido a las cuotas laborales que los patronos como agentes retenedores

deben trasladar al IGSS en forma oportuna, porque de esto depende el mejoramiento

de los servicios, el desarrollo de los programas y el cumplim¡ento de las obligaciones

para con los trabajadores afil¡ados y benef¡ciarios con derechos, reglamentado en el

Acuerdo 1118 de,a Junta Direct¡va dd )nstituto Guatemdteco de Seguidad Socia|

Reglamento sobre Recaudación de Contribuc¡ones al Régimen de Seguridad Soc¡al.

Defin¡ción de t¡ibuto

Para entender el iema de la recaudación de lributos es impoiante definir en térmtnos

generales los mismos.
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El término tributo es de carácter genérico y ello s¡gnifica todo pago o erogación que

deben cumplir los sujetos pasivos de la relación tributaria, en virtud de una ley

formalmente sanc¡onada pero orig¡nada de un acto imperante, obligatorio y unilateral,

creada por el Estado en uso de su potestad y soberania.

Los tributos son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestac¡ones

pecun¡arias obligatorias, ¡mpuestas un¡lateralmente, ex¡gidas por una admin¡stración

públ¡ca como consecuencia de la realizac¡ón del hecho imponible al que la ley vincule

en el deber de contribuir. Su f¡n pr¡mord¡al es el de obtener los ¡ngresos necesarios

para el sostenim¡ento del gasto público, sin perju¡c¡o de su posibilidad de v¡nculación a

otros fines.

Los d¡ferentes conceptos específicos del tributo que generalmenle se utilizan, se

podrán div¡d¡r de la forma s¡guienle:

- lmpuestos son una obligación pecuniaria, que deben cumpl¡r los contribuyentes

sujetos a una dispos¡ción legal, por un hecho económ¡co realizado sin que medie una

contraprestac¡ón reciproca por parte del Estado perfectamente identificado con la
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part¡da tributaria obligada (impuesto sobre la renta, sucesiones y donaciones,

impuesto al valor agregado, etc.).

Tasa es un tributo cuyo hecho imponible cons¡ste en la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público, la preslación de servicios o la

realización de actividades en régimen de derecho público que se refleran, afecten o

benef¡cien de modo particular al obl¡gado tr¡butario. Es la que proviene

imperativamente en relación a algún serv¡c¡o público reservado al Estado y que a

diferencia del conceplo de impuesto, sí se identif¡ca la partida y la contrapartida de la

v¡nculación tributaria (t¡mbre f¡scal, registro público, aduana, arancel judicial, etc.).

Contr'buciones están destinadas a financ¡ar el costo de alguna act¡vidad estatal, por

ejempio: un serv¡cio de previsión social con la contraprestación de obtener un

benef¡cio, generalmente de obras públicas (de mejoras o de seguridad social).

Por lo anter¡or se puede fundamentar que las cuotas reten¡das a los trabajadores en

concepto de cuota laboral a¡ IGSS, son contribuciones porque generan una

contraprestación que brinda el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de

servic¡os y programas de salud.



,,¡{irilj:l\ffi3-2- Naturaleza y caracteríslicas

El tributo es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de carácter

público, exigida a los part¡culares. Presenta las caracteríslicas sigu¡entes:

a. El carácter coactivo del tributo se impone unilateralmente por los entes públicos, de

acuerdo con los pr¡ncipios constituc¡onales y reglas jurídicas aplicables, sin que

concuna la voluntad del ob¡igado tributario. Este se r¡ge por el principio de legalidad y

en virtud del mismo, se reserva a la Ley la determinación de los entes o personas

componentes de la obligación tr¡butaria.

b. El carácter pecunjario se manif¡esla en los sistemas tributarios capitalistas en que

la obligación tributaria tiene carácter d¡nerario.

c. El carácter conlributivo del tributo sjgnifica que es un ingreso destinado a ¡a

financiación del gasto públ¡co y por tanto a la cobertura de necesidades soc¡ales.

d. E¡ sujeto activo de las relaciones tr¡butar¡as es el Estado o cualquier otro ente que

tenga facultades tributarias que exige tr¡butos por el ejercic¡o de poderes soberanos
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los cuales han sido cedidos a través de un pacto social. El sujeto pasivo es el

contr¡buyenie tanio sea persona física como jurídica.

3.3. Normat¡va del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad social en relac¡ón a la

recaudac¡ón de contribuc¡ones

La recaudac¡ón de contribuc¡ones de la seguridad social en Guatemala se encuentra

regulada en el Acuerdo '1118 emitido por la Junta Directiva del IGSS Reglamento

sobre Recaudación de Contribuc¡ones al Rég¡men de Seguridad Soc¡al.

El mismo cuerpo legal est¡pula en elArtículo 1: "...establece las normas para recaudar

las contribuciones que deben pagar los patronos, Ios trabajadores y el Estado, para

f¡nanciar los programas de cobertura del Régimen de Seguridad Social, de

conformidad con lo que establece la Constitución Polít¡ca de la República de

Guatemala y la Ley Orgánica del lnstituto. El monto de estas contr¡buc¡ones lo füan los

reglamentos de los respectivos programas de cobertura emitidos por la Junta

Directiva" en esta norma se expresan los fundamentos legales que dan origen a las
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funciones del IGSS y por consiguiente la facultad para cobrar las contribuciones del

régimen de sequr¡dad social.

El Artículo 2 del mismo reglamento regula las excepciones: "no cubren ni incluyen las

cuolas que deben pagar por separado las instituc¡ones y las entidades que gozan de

autonomía fiscal o f¡nanciera o que tengan patrimon¡o propio", además "todos los

cuales se reputan patronos d¡st¡ntos para los efectos de pago de cuotas y del

cumplimiento de las demás dispos¡ciones de este Reglamento".

En la normaliva relacionada, en el Artículo 3 regula que: "El patrono está obl¡gado a

descontar las contribuciones de seguridad social a sus trabajadores, para enterarlas al

lnst¡tuto junto con la contr¡bución patronal, dentro del plazo reglamentar¡o. El

incumplimiento de lo anlerior dará lugar a que el lnstituto in¡c¡e las acciones judiciales

correspondientes". Y el Artículo 4 dispone: "El patrono deduc¡rá a cada trabajador, en

el momento de pagar su salario, el ¡mporte de la cuota que le corresponde, debiendo

dejar constancia de las sumas desconladas individualmente en su Contabilidad y

Registro de Trabajadores y Salarios...Las cuotas de trabajadores que por cualquier
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molivo no hayan sido descontadas oportunamente de sus salarios, tal como lo indica

el presente Artículo serán de cargo exclusivo del patrono".

El articu\ado anie ormente expuesto lunda la obligación que'itene el patrono de

relener las cuotas laborales por ello el empleador funge como agente retenedor con

la obl¡gación posterior de trasladar las contr¡buciones al IGSS, esto conlleva a

consecuencias juríd¡cas generadas por el incumplimiento de esta obligación, por lo

que ¡ncurre el m¡smo en un delito, por tanto part¡endo de esa premisa es pertinente

que se sancione ese tipo de hechos.

3.4. S¡stema de recaudación

Los trabajadores inscr¡los en el régimen de seguridad social deben f¡gurar en las

planillas y reg¡stros contables de sus respectivos patronos, d¡chas planillas las debe

presentar el empleador bajo su responsab¡l¡dad y dentro de los veinte primeros días

de cada mes, estas deben contener la documentac¡ón de soporte respect¡va, además

de ¡as cuotas retenidas a los salarios pagados dentro del mes calendario anterior, lo

que genera el derecho a las prestaciones reglamentadas_
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El procedimiento para el pago de las contribuciones de la seguridad social es el

s¡guiente;

a. Los patronos pueden entregar las planillas de seguridad soc¡al y pagar sus cuotas

en cuales qu¡era de las cajas receptoras, que para el efecto hab¡l¡te el lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social y en bancos del sistema debidamente aulorizados.

b. El pago de las cuotas podrá efectuarse en efect¡vo con moneda de curso legal, con

cheque de caja o de gerencia a nombre del lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Social y por medios electrónicos.

3.6. Proced¡miento de liquidac¡ones por el ¡ncumpl¡miento en el pago de

cuotas

S¡después deldía ve¡nte del mes sigu¡ente al período de contr¡buc¡ón, los patronos no

presentan al lnst¡tuto la plan¡lla de seguridad social y el correspondiente pago de
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cuolas, éste de manera unilateral podrá efectuar la liquidac¡ón de oficio por

cualesquiera, o por una combinación de los métodos siguientes:

a. Estimación con base en el promed¡o de los salarios reportados al lnstituto en

plan¡llas de seguridad soc¡al, correspondientes a meses anter¡ores al período que se

l¡quida.

b- Información obtenida de actas por revisiones de l¡bros de contabilidad o registros,

planillas de salarios, nóm¡nas de sueldos u otros documentos relac¡onados con pagos

a trabajadores que obren en poder del lnst¡tuto.

c. Las l¡qu¡dac¡ones practicadas por el lnst¡tuto, no liberan al patrono de la obl¡gación

de entregar las planillas de segur¡dad social correspondientes a los períodos ¡ncluidos

en ellas, pues esa informac¡ón es ind¡spensable para establecer derechos de afiliados

y beneficiarios. El Artículo 14 del m¡smo reglamento regula: "Toda l¡quidación la

notif¡cará el lnstituto al patrono respect¡vo a través de una nota de cargo,

concediéndole un plazo no mayor de qu¡nce días hábiles para que efectúe el pago o
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impugne la liquidación. S¡ el patrono no la impugnare, la liquidación queda firme y

d. Las notas de cargo en general, serán em¡tidas para el cobro de los adeudos que se

produzcan por cualquiera de las l¡quidaciones previstas en el reglamento respectivo.

e. La gerenc¡a del lnst¡tuto, emit¡rá las normas concem¡entes a las l¡quidac¡ones que

entrega oportunadeban practicarse en relación a los patronos que ¡ncumplan con la

de las plan¡llas de seguridad soc¡al.

3.7. lmpugnac¡ón de l¡qu¡daciones

Las impugnaciones deben llenar los requ¡sitos siguientes:

- Ser presentadas por escrito.

- lndicar con prec¡s¡ón los motivos de inconform¡dad.

- Aportar las pruebas pertinentes.

- lnd¡car el lugar para recibir notificaciones.
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Después de admitido el escrito de impugnación y del análisis del m¡smo, si las

pruebas son suficientes a juicio del lnstituto, se dictará la resolución correspondiente,

en caso contrarjo, se conferirá audiencia por el plazo de cinco días, para que el

patrono rinda la prueba pendiente y presente los argumentos ad¡cionales que est¡me

pert¡nentes, ¡a carga de la prueba corresponde al patrono ¡mpugnante. La aud¡encia

conferida, deberá ser not¡ficada al patrono en el lugar por él señalado para recib¡r

not¡ficac¡ones. Se observará eltérm¡no de la distancia. Evacuada o no la audiencia en

el plazo indicado, la gerencia del lnst¡tuto resolverá dentro de los 20 días s¡guientes.

Contra las resoluciones def¡nitivas d¡ctadas por la gerenc¡a del lnst¡tuto Guatemalteco

de Segur¡dad Social, cabe el recurso de revocatoria, conforme lo establecido en la Ley

de lo Contencioso Admin¡strativo

El departamento patronal a través de la d¡visión de recaudación, está facultado para

aceptar de los patronos que no puedan cancelar sus contribuciones dentro del tiempo

reglamentar¡o, la suscripción de un reconoc¡miento de deuda.
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3.8. Proceso económ¡co coactivo

No existe una definición legal pero se puede conceptual¡zar como el conjunto de actos

procedimentales que se suceden entre sí, de orden ejecutivo, cuyo objeto es obtener

el pago de una obligación a favor del Estado.

3.8-1- Natuaateza iurídica del proceso económico coect¡vo

Se trata de una ejecución especial en donde el Estado, a través de los órganos

adm¡nistrat¡vos es la parte actora, s¡empre que exista un título ejecutivo, que debe

contener y representar una cantidad líquida, exigible y de plazo venc¡do. Este proceso

persigue el cumplim¡ento de una obl¡gac¡ón del particular a favor del Estado y se

encuentra regulado en el Decreto 1126 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala,

Ley del Tribunal de Cuentas cuando se trata de cualquier adeudo mn el Estado y en

el Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, Código Tributario

cuando se trata de adeudo de carácter tributario



La Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, en el Artículo 220 regula Io

relativo a Ios tribunales de cuenias y el procedimiento económico coactivo en relación

a la prohibición de aplicar el recurso de casación, respecto a las resoluciones recaidas

en dicho proceso, el mot¡vo es el principio anti formalista de este proceso, en el que

no se necesila auxil¡o de abogado, no es necesario citar leyes, en caso de urgencia

puede gestionarse verbalmente aunque debe ser por escrito y el recurso de casac¡ón

es extremadamente formal.

La finalidad de ambos procedimientos económicos coactivos es la misma, el cobro,

utilizando proced¡mientos e.iecut¡vos, de cant¡dades económicas adeudadas al sector

público. La diferencia es el origen de los adeudos que se pretenden hacer efectivos.

En el Decreto 1126 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, se trata de cualquier

deuda contraída ante el sector público, mientras que el procedim¡ento regulado por el

Código Tr¡butario se circunscribe a las deudas de carácter tributario.

De lo anterior se establece que la normativa aplicable al rég¡men de contr¡buciones del

IGSS es el Decreto 1126 del Congreso de Ia Repúbl¡ca de Guatemala, que regula el

proceso económico coactivo que tiene como fln exclusivo conocer en los
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procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor de las mun¡cipalidades,

las ent¡dades auiónomas y las entidades desceniral¡zadas.

3.8.2. Características del proceso económ¡co coact¡vo

EI proceso económ¡co coactivo en general tiene las característ¡cas s'guientes:

a. Es un proceso judicial de jurisd¡cc¡ón privativa, por lo que compete únicamente a

los func¡onar¡os judiciales que la ley determina, con exclus¡ón de los tr¡bunales

ordinarios.

b. Los procesos son conoc¡dos en primera instanc¡a por juzgados denom¡nados de lo

económico coactivo, en la ciudad de Guatemala y por juzgados de pr¡mera instancia

en los departamentos.

c. Debe ser impulsado de oficio por lo que no admite la caducidad de la instancia por

abandono de la parte actora y tampoco eldesistimiento de la m¡sma.

d. Por ser la parte actora el Estado, permitiría la eventual acción por parte de un

particular en contra del mismo, s¡n embargo el pr¡ncipio de inembargabilidad de las
54
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rentas y bienes estatales hace ¡neficaz este tipo de ejecución. En el proceso regulado !-:'-'

en el Código Tr¡butario es inadmisible la acción ejercida por los individuales.

e. Admite la apl¡cación supletor¡a de las normas del Código Procesal Civil y lvlercant¡l

3.9, Desarrollo de la seguridad social en Lat¡noamérica y Guatemala

Bemedo, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), manifiesta que; "ningún pais lat¡noamericano garantiza un buen s¡stema de

seguridad social".lo

S¡n embarqo Ia economía de mercado pretend¡ó d¡sminuir la pobreza y el

subdesarrollo, lo cual es un espejismo porque m¡¡lones de personas corren el riesgo

de terminar su vida viviendo en la pobreza si los paises de la región no reforman sus

sistemas de pensiones. Según expertos del Banco lnteramer¡cano de Desarrollo

(BlD) los motivos que llevaran al colapso de los sistemas de segur¡dad social son tres,

10 httpJ/wwv.caracol.com.co/noticias/aciualidad/el-seguro"socia'-€nlaünoame.¡ca€€nera-
éxclus¡on/20050902nota/200523.aspx (Guatemala, l5denoviembre de2010)
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una mayor esperanza de vida, una baja importante de la natalidad y la inestabilidad

del mercado Iaboral-

Las reformas en América Lat¡na, iniciadas en Chile con la privatización del sistema de

segur¡dad social en el año de 1981, no rinden los frulos que se esperaban al contrario

sólo generan mayor exclusión de sectores soc¡ales, sln salud y sin posibilidades de

poderjubilarse. Un sector grandís¡mo de la poblac¡ón trabaja en la economía informal,

algunos son trabajadores autónomos, otros son asalar¡ados pero la empresa donde

trabajan no cot¡za por ellos. Estos trabajadores informales, además de carecer de

pensiones cuando se retiren, generalmente no tienen acceso a los sistemas públicos

de salud a los que tienen acceso los trabajadores formales inscr¡tos en el régimen de

segur¡dad social.

Según datos del Banco lnteramericano de Desarollo (BlD): "se estima que en la

región un 43 por ciento de los trabajadores asalariados no están cubierlos por un

sistema de pens¡ón. Por ejemplo, en México hay 22 m¡llones de asalariados pero sólo

unos 14 millones están en la Seguridad Social, señala Santiago Levy, V¡cepresidente
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de Sectores del BlD. A este número hay que añad¡rle los millones de perscnas que

trabajan por cuenta prop¡a o en empresas familiares."ll

La cobertura de la segur¡dad social debe de ampliarse, sin embargo al tratar el tema

surge la pregunta de cómo hacerlo de forma sostenible y s¡n incurrir en un mayor

défic¡t fiscal, "un factor clave es que un sistema de seguridad social que genere

incent¡vos a la formalidad y al crec¡miento de la productividad laboral"12, señala

Kaplan, espec¡alista senior en mercados laborales del BlD.

El foro donde representantes de alto nivel de países de Amér¡ca Latina y el Caribe

pueden compartir y conocer exper¡encias se ha denominado El diálogo regional de

polít¡ca, en esta reunión se ha tratado la: "preocupación central de cómo llegar con la

cobertura a trabajadores del sector informaly a cuenta propia que trad¡cionalmente no

han tenido acceso a la seguridad social",13 además lglesias Palau, Subsecretario de

Previs¡ón Social del lvinisterio de Trabajo y Previsión Social de Chile señaló: "los

sistemas de seguridad social tienen que ser soluciones a largo plazo, no depender de

mayorías políticas temporales, debe construirse bajo consenso políiico y técn¡co".

r1 hitpJ ¡/ww.iadb.org/es/noticias/ArtÍculos/201 1-05-23/pensiones-y-seguridad-social-en-a erica-

" 
lat¡na.o382.hlml rcudlcmal¿, l/ de 1ovrernbr€ de )0ll)

' tbid
Lr tbíd
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En la actualidad el Banco lnteramer¡cano de Desarrollo está ejecutando operaciones -'"
para la implementación de la reforma del sistema de pensiones en Chile, el desarrollo

de un s¡stema de información que mejore la política de seguridad social en Uruguay, y

el apoyo a la capacidad ¡nstitucional para la gest¡ón de la seguridad social en Brasil,

además de contribuir con proyectos de educación en materia de seguridad social y

desarrollando un sistema reg¡onal de jnformación en esta área. Asimismo, se

encuentra trabajando en la producc¡ón de una serie de estud¡os sobre la evaluación

de viabilidad y costo de la cobertura universal de pensiones, el diseño de mejores

sistemas de protección frente al desempleo y los efeclos de la segur¡dad social en los

mercados laborales en la reg¡ón.

El sistema de seguro social aplicado en la leg¡slación guatemalteca es el tradicional de

reparto, por lo que es necesario actualizar las polít¡cas con el f¡n que se produzca un

desanollo en este sistema, los pasos a segu¡r son la explorac¡ón y anál¡s¡s del s¡stema

aplicado en Argentina y en Uruguay los cua¡es han marchado extremadamente bien

hasta el momento, porque han llevado a la mejoría de las necesidades de la

población.
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En Guatemala la seguridad social debe mejorar y hacer cambios cualitativos y

cuant¡tativos que estén basados en estudios actuariales, para benef¡cio a más

personas, que sean mayores las prestaciones que los beneficiar¡os gocen. La

realidad es que el sistema de seguridad soc¡al se encuentra estát¡co y no se ha

desanollado al n¡vel de otros países, de ser una seguridad social a lransformarse en

una seguridad integral, que cubra las necesidades de los guatemaltecos.
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CAPíTULO IV

4. Del¡to de aprop¡ación ¡ndebida

4.1 Antecedentes

La apropiación ¡ndeb¡da de bienes muebles ha s¡do sanc¡onada desde la antigüedad,

s¡ b¡en en los ¡n¡cios del Estado y el Derecho en Roma se t¡pif¡caba como hurto. En Ia

Ley de las Siete Tablas, Ia Ley del Talión entre otras, se establecían penas para estas

acciones pero sin establecer distinción entre una modalidad u otra de la apropiación.

En la doctrina se da una primera clasificación que es la perteneciente al móvil de la

apropiac¡ón, cuando el agente procede con el fin de lucro, apropiándose parcial o

totalmente de bienes muebles del sujeto pasivo, a esta acción se le ha llamado abuso

de confianza, apropiación indebida (apropiación total) o uso indebido (aprop¡ac¡ón

parcial) de una cosa mueble ajena que se ha confiado o entregado sin que exista un

titulo traslativo de dom¡nio. La defraudación al patrimon¡o de una persona que espera

legílimamente el reintegro del b¡en mueble, siendo ésta fruslrada al no devolvérsele
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(aprop¡ación), o al reintegrársele deieriorado por la utilización indebida que se ha

hecho de él (uso), ésta se traduce en la de apropiación indeb¡da y el uso indebido del

bien. Estos son castigados principalmente Ia apropiac¡ón porque vulnera el

patr¡mon¡o en el valor total del bien mueble defraudado, mienlras que en la segunda lo

hace sólo parcialmente.

El elemento esencial y constanle es el apoderam¡ento de cosas ajenas por el sujeto

aclivo que loma para sí el dinero o cosas (objeto mater¡al), pertenec¡ente al sujeto

pasivo de la relación, como ejemplo: El sujeto activo puede ser el empleador o

cualquierotra persona a la que se le han conf¡ado los bienes muebles de otro llamado

sujeto pasivo, éste a su vez se apropia de los objetos; esta conducta de apropiarse

lleva implícito el án¡mo de lucro, con el propósito de obtener ventaja o benef¡c¡o

patrimonial ilegítimo, que crean un tipo penal por Ia intenc¡onal¡dad de la acción.

El delito de aprop¡ación indeb¡da de la cuota laboral del seguro soc¡al es una

defraudac¡ón por abuso de conflanza de quien a través de un derecho legít¡mo retiene

una parte del salario del trabajador con el objeto de trasladar ese dinero al seguro

social, sin embargo el hecho que los patronos retengan legítimamente las
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contribuciones le generan la obligación de trasladarlas al IGSS dentro del plazo

establecido por la ley.

La defin¡ción de apropiación indebida es el tipo penal que consiste en que una

persona se apropie de bienes que Ie han s¡do confiados, con el propósilo de obtener

una ventaja o un beneficio patrimonial ¡legít¡mo para sí.

4.2. Suietosprocesales

Son personas capaces legalmenle para poder part¡cipar en un proceso penal, ya sea

como parte esencialo accesoria. Estos se clasif¡can así:

Sujeto activo

El patrono si es una persona física automát¡camente es el responsable personalmente

de trasladar las contrjbuciones laborales del seguro social, portanto no debería haber

problema en determinar su responsabilidad como autor o sujeto activo del delito.
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Ahora bien, cuando la obligación de la entrega de las cuotas laborales al IGSS recae

en una persona jurídica debe eslablecerse a quién le corresponde la responsab¡lidad

penal por la omisión ¡ncurrida. Lo anterior, toda vez que ésta no puede ser objeto de

una pena de prisión al no constituir una persona corpórea, sino s¡mplemente una

f¡cc¡ón legal.

Quien ostente la facultad de representar a

responsatrle penalmente, ello s¡gnifica que

empresa o la sociedad mercant¡|, sólo

¡nd¡viduales a las que pueda imputárseles

hacerse responsables.

la persona juríd¡ca es quien debe ser el

los del¡tos cometidos en el ámbito de la

responden penalmente las personas

un delito y en la medida en que puedan

Para poder sancionar la conducta del ind¡viduo que representa a la persona jurídica y

ostente tal mandato, se debe eslablecer el período en el cual se detecto la anomalía,

en la prevención que deb¡ó tener a través de control interno y el plazo que estuvo a

cargo de la representación jurídica de la sociedad. Pareciera que d¡cha ¡nterpretac¡ón

podría fac¡litar el incumplim¡ento y hacer inoperante la norma.
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Por último, que no se trata de un caso de responsabilidad penal objetiva, s¡no

atribuible a las acc¡ones personales del encausado, surge claramente del hecho de

que, a pesar de habe!.se retenido las cuotas laborales, y de habérsele notificado

personalmente la prevención para el pago al IGSS, el empleador om¡tió cumplir con

ese deber legal. De ello se ¡nfiere que no fue s¡mplemente, atribuido a la mala

situac¡ón f¡nanciera de la empresa, sino el haber retenido la cuota laboral del salario

de los trabajadores y una vez hecha la prevención judicial para que efectuara la

entrega de las contr¡buciones correspondientes al IGSS, no cumplió

4.2.1. Sujeto pas¡vo

EI sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien recae el daño, en este caso

es el lnslituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, por ser el titular del bien juríd¡co

protegido.

Podría pensarse que el afectado sea el prop¡o trabajador -cuya porción del salario fue

deducida por el patrono-, sin embargo, el dinero que aporta el trabajador debe entrar a

las arcas del instituto para que éste lo adm¡nistre de conformidad con su mandato.
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Si bien es cierto, el importe deduc¡do del salario del empleado implica su contribución

para el régimen de segur¡dad soc¡al, por tener en Guatemala el régimen de repado y

no de cap¡talización ¡ndividual, lo que implica que los apo¡-tes retenidos al trabajador

no se reflejarán directamente en una cuenta individual, sino que, pasan a ser

utilizados de conformidad con las necesidades del sistema.

Finalmente, el hecho de que el empleador no traslade a las arcas del IGSS, las

contribuc¡ones retenidas a los trabajadores, no debería perjudicar el derecho de los

empleados respecto a los benef¡cios de la seguridad social, sin embargo el más

perjudicado es el propio trabajador porque a la hora de un acc¡dente y se produzca la

incapacidad no genera derecho a n¡ngún beneficio, ni a derecho a la atención médica

correspond¡ente y por causa de muerte no genera el derecho a sus benefic¡arios, por

lo que práct¡camente se está violentando los derechos de los trabajadores, por la

responsabilidad que debería recaer en el patrono.
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4.3. Tipic¡dad

Se denomina tip¡cidad al encuadramiento de la conducta humana a¡ tipo penal.

Asim¡smo es toda conducta que conlleva una acc¡ón u omis¡ón que se ajusta a los

presupuestos detalladamente establecidos como delito o falta dentro de un cuerpo

legal. Los etementos deltipo penal son:

4.3.1. Tipo obietivo

La acción prevista en el Artículo 272 del Cód¡go Penal de Guatemala, tipif¡ca e¡ delito

como apropiac¡ón y retenc¡ón indebidas el cual regula: "Quien, en perjuicio de otro, se

apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere

recib¡do en depósito, com¡sión o administración, o por cualquier olra causa que

produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de se¡s

meses a cualro años y mulla de c¡en a tres mil quetzales".

El Aftículo 272 del Decrcto 17-73 del Congreso de la República de cuatemala

establece que el delito de aprop¡ación y retenc¡ón ¡ndebidas requiere quedarse con el
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bien mueble en forma ilegitima, no teniendo facultad para ello, siendo presupuesto ¿e \jr/

la figura la entrega voluntaria de la cosa mueble al actor, en virtud de un título que le

obl¡gue a entregarla a un tercero o a devolverla al que se la d¡o.

En síntesis, ¡as condiciones ob.iet¡vas de punibilidad propias o auténticas, son

c¡rcunstancias completamente ajenas a los elementos del del¡to, que la ley consigna

como necesarias para que sea punible. La responsab¡l¡dad penal tiene como

presupuesto el merec¡miento de pena, al haber incurrido en una conducta típica, ant¡

juríd¡ca y culpable, los motivos por los que se prescinde la punición (no de la

pun¡b¡l¡dad) son las condiciones objetivas de punibil¡dad antes aludidas y otras son las

excusas absolutorias.

4.3.2. T¡po sub¡et¡vo

Desde el aspecto psíquico e ¡ntelectual del actuar del autor, el del¡to no acepta la

figura culposa y es necesario el dolo por lo que se requiere por parte del agente el

conoc¡miento y la ¡nlención de la realización del tipo penal, el incumplimiento del

deber positivo que le corresponde. El sujeto activo debe saber que le incumbe un
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deber específico tributario

que sin la ¡ntenc¡ón de no

(extrapenal) que lo erige en custodio del bien jurídico, ya

cumplir con su responsabilidad legal, no puede sostenerse

que obró con dolo. El conocimiento exigido por la ley es que conozca que es agente

de retención o percepc¡ón y cuáles son los deberes a su cargo.

4.4. Bien ¡urídico tutelado

Es un delito pluriofens¡vo, que ataca, en primer lugar, al patrimonio de los

trabajadores, que viene a ser el b¡en juridico protegido primord¡al. como de otro lado,

demuestra Ia ubicac¡ón del precepto, y en segundo lugar, al patrimon¡o del lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, que son perjudicados por la conducta del sujeto

activo, constituyendo estos espec¡ales patr¡monios bienes jurídicos secundar¡os. Sin

embargo, estos b¡enes jurídicos se encuentran vinculados a aspectos eminentemente

supraindividuales, que les dotan de alcance socioeconómico.
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Sanc¡ón

En primer lugar, se denomina sanc¡ón a la consecuencia o efecto de una conducta

que constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo del

t¡po de norma incumplida o violada, puede haber sanc¡ones penales o penas,

sanciones civiles y sanciones adm¡nistrativas. En el delito de apropiación y retención

indebidas en el Articulo 272 del Código Penal de Guatemala, regula que la sanc¡ón

aplicable a este tipo de delitos es de seis meses y hasta cuatro años; con multa de

cien a tres mil quelzales.

4.6. La aprop¡ación indebida en el derecho comparado.

Los Códigos Penales de algunos paises tipif¡can la conducta que, en la ley sustant¡va

de Guatemala se recoge como apropiación y retención indebidas, en f¡guras como la

estafa y otros engaños, abuso de confianza, defraudaciones y apropiación indebida

propiamente dicha. Normas sustantivas de diferentes países relac¡onadas a la

apropiación indebida se transcriben a continuación:
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Colombia: en la Ley 599 del Congreso de Colombia Código Penal de Colombia

regula como abuso de confianza en el Artículo 358: "Abuso de confianza. El que se

aprop¡e en provecho suyo o de un tercero, cosa mueble ajena, que se le haya

conf¡ado o entregado por un título no traslativo de domin¡o, incurr¡rá en prisión de uno

(1) a cinco (5) años y multa de un m¡l a cien mil pesos." Y en e¡ Artículo 359:

"Circunstancias de agravación pun¡tiva...si el hecho se cometiere: 1. Abusando de

func¡ones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. 2. En caso de

depósito necesar¡o." El delito tipificado es el abuso de confianza en que incurre el

sujeto act¡vo el cual es penalizado con prisión y multa, que como causal agravante se

encuentra que el mandato sea legitimado por autoridad competente. Según la

legislación penal guatemalteca los supuestos son similares sin embargo en Colombia

se tip¡flca d¡st¡nto (abuso de confianza).

- Argent¡na: Ley 11.179, el Código Penal de Argentina regula la f¡gura del¡ctiva

esludiada en los Artículos 172 y 173, el primero estatuye que: "Será reprimido con

prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad

simulada, falsos títu¡os, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes,
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crédito,

engaño

comis¡ón, empresa o negociación o valiéndose de cualquier oiro ardid o

Asimismo el segundo prescribe: "Sin perjuic¡o de la disposición general del artículo

precedente, se cons¡derarán casos espec¡ales de defraudac¡ón y sufr¡rán la pena que

él establece: ...1. El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las

cosas que le entregue en virtud de contrato o de un titulo obligatorio; 2. El que con

perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su deb¡do tiempo, dinero,

efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión,

administración u otro título que produzca obl¡gación de entregar o devolver;...7. El

que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo

el manejo, la administración o el cu¡dado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y

con elfin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño,

v¡olando sus deberes perjudicare los ¡nlereses confiados u obligare abusivamente al

titular de éstos...". Este Artículo estipula el fraude como la f¡gura penal, siendo los

supuestos parecidos a los regulados en la Ley penal guatemalteca.

Ch¡le: el Código 18742 del Congreso Nacional de Chile Código Penal de Ch¡le

regula en el Articulo 470. "...1" A los que en perjuicio de otro se apropiaren o
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distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en \ , " . )7

depós¡to, comisión o administración, o por olro título que produzca obligac¡ón de

entregarla o devolverla...". El injusto penal prescrito en esta norma es la apropiación

prop¡amente dicha, la cual es concordanle con los supuestos que dispone el Código

Penalde Guatema¡a en el Artículo 272.

- Costa Rica: la Ley No 4573 de la Asamblea Legislativa de la Repúbl¡ca de Costa

Rica, Código Penal de Costa R¡ca regula esta figura delictiva bajo !a denominación de

aprop¡ación y retención indeb¡das en el: "Artículo 223.- Se impondrá la pena

establecida en el artículo 216, según el monto de lo apropiado o retenido al que,

ten¡endo bajo su poder o custod¡a una cosa mueble o un valor ajeno, por un título que

produzca la obl¡gac¡ón de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o

restituyere a su deb¡do tiempo, en perjuicio de otro. S¡ no hub¡ere apropiación sino uso

indebido de la cosa, con perjuicio ajeno, la pena se reducirá, a juicio del

juez... previamenle el ¡mputado será preven¡do por la autor¡dad que conozca del

asunto, para que, dentro del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y si lo

hiciere no habrá delito, quedando a salvo las acciones civ¡les que tuviere el dueño".
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La apropiación y retenc¡ón indebidas es el mismo delito tip¡ficado en la legislacón

quatemalteca y los supuestos contenidos en la norma son similares.

- Ecuador; el Cód¡go Penal del Ecuador regula esta figura delictiva de las estafas y

otras defraudac¡ones en el Artículo 560: "El que fraudulentamente hubiere distraído o

disipado en perjuicio de otro, efeclos, dinero, mercancías, b¡lletes, finiqu¡tos, escritos

de cualquier espec¡e, que contengan obligac¡ón o descargo, y que le hubieren sido

entregados con Ia condic¡ón de restiluirlos, o hacer de ellos un uso o empleo

determ¡nado, será reprimido mn pris¡ón de uno a cinco años y multa de ocho a

d¡ec¡séis dólares de los Estados Unidos de Norte Amér¡ca". El fraude y la estafa son

las figuras que estatuye esta norma y cuyo contenido es análogo a lo que est¡pula la

Ley penal en Guatemala como delito de apropiación y retención ¡ndebidas.

El Salvador; Decreto Legislat¡vo N": 1O3O del Órgano Legislativo, Código Penal de

el Salvador, regu¡a esta figura delictiva estatuye como aprop¡ación o retención

indebidas en el Artículo 217: "El que teniendo bajo su poder o custodia una cosa

mueble ajena por un título que produzca obl¡gac¡ón de entregar o devolver la cosa o

su valor, se apropiare de ella o no la entregare o restituyere a su debido tiempo en
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perjuicio de otro, será sancionada con prisión de dos a cuatro años." y el Artículo 245

regula el del¡to de retenc¡ón de cuotas laborales así: "El patrono, empleador, pagador

institucional, o cualquier otra persona responsable de la retención, que se apropiare o

que retuviere ilegalmente fondos, contr¡buc¡ones, cotizaciones... de los trabajadores o

cuentas dest¡nadas legalmente al Estado... o ¡nst¡tuciones de as¡stencla social,

seguridad social...o no los ¡ngrese en tales instituciones en el plazo y monto

delerm¡nado en la ley...será sanc¡onado con prisión de cuatro a ocho años... la fiación

de la sanción, eljuez tomará en cuenta el número de cuotas retenidas y la cuantía de

las mismas..."-

El delito de apropiación y retenc¡ón indebidas es t¡pificado de la misma forma que en

Guatemala, sin embargo en El Salvador el tema de la apropiación de las

contr¡buciones de seguridad social están regladas en una norma especifica por

considerarle de orden social.

España: la Ley Orgánica 10i1995 de la Jefatura de Estado Código Penal de

España regula esta tipicidad del¡ctiva dentro de la apropiación indebida en el Artículo

252: "Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en

perjuicio de otro se aprop¡aren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra
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cosa mueble o activo patr¡monial que hayan recibido en depósito, comisión o

adm¡n¡stración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos,

o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de

cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su m¡tad super¡or en el caso de

depósito necesar¡o o miserable".

Esla norma regula el delito de Ia apropiación indebida a qu¡en se apropiare de bien

mueble, s¡n embargo específica la cuantía a partir de la cual el delito es persegu¡do,

por tanto ésta es una causal de exclusión del injusto penal, al no ser imputable quien

se apropiare de b¡en mueble con valor que no supere los cuatrocientos euros. Esta

normat¡va se diferenc¡a de las anteriores al tomar en cuenta aspectos cuantitativos

como supuesto para que proceda la persecución penal del infractor. El delito de

aprop¡ación indeb¡da tipificado en la legis¡ación española incluye aspectos

cuantitativos inmersos en la norma como es la cuantia, en cuanto al ordenamiento

legal en Guatemala solo contempla aspectos cualitativos relacionados al del¡to de

aprop¡ación y retención indeb¡das.
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- Guatemala: el Decreto No. 17-73 del Congreso de la República de Guatemala,

Código Penal regula el del¡to de apropiación y retención indebidas en el Ntículo 272:

"Qu¡en, en perjuic¡o de otro, se apropiare o d¡strajere dinero, efectos o cualquier otro

bien mueble que hubiere recibido en depósito, comis¡ón o administración, o por

cualquier otra causa que produzca obligac¡ón de entregarlos o devolverlos, será

sanc¡onado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de c¡en a tres m¡l

quelzales.'; además del delito de aprop¡ac¡ón indebida de tributos en el Artículo 358 C:

"Comete el delito de aprop¡ación indebida de tributos quien actuando en calidad de

agente de percepción o de retención en benef¡cio propio, de una empresa o de

terceros, no entere a las cajas f¡scales los ¡mpuestos percibidos o retenidos, después

de transcunidos treinta días hábiles contados a partir de la notificación del

requerimiento para enterarlos. El responsable será sanc¡onado con pr¡s¡ón de uno a

cuatro años y multa equivalente al impuesto percibido o retenido". Los aspectos

cual¡tativos son los que prevalecen en el Artículo 272 del Código Penal de Guatemala.

Las normas transcritas anteriormente son una muestra de la forma en que distintos

países lienen regulado el delito de aprop¡ación indebida. En d¡cha normativa se

encuentran puntos de convergencia, que permite establecer que en la relación entre el
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sujeto y el objeto del delito en la

son los siguientes:

indebida existen puntos similares que

- La apropiación en el transcurso de la humanidad es regulada con normas que han

tipificado distintas formas del¡clivas o de manera sui géneris como algún tipo de

engaño o como infidel¡dad o abuso de confianza.

La figura del¡ct¡va de la apropiación indebida está recogida dentro de los Códigos

penales de lberoamérica bajo diversas denom¡naciones, abuso de confianza,

apropiación irregular, estafa y otros engaños, apropiación y retenciones indebidas y

apropiación ¡ndeb¡da propiamente dicha.

El elemento esencial y constante de este delito es la aprop¡ación de bienes

muebles con el ánimo de lucro. La apropiac¡ón consiste en la actitud del sujeto activo

para despojar al sujeto pasivo de bienes muebles, como resultado de esta acción se

obtiene e¡ menoscabo del patrimonio de éste.

apropiación
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La naturaleza del delito de la apropiación indebida es la defraudac¡ón que realiza el 

--
sujeto pas¡vo abusando de la confianza puesta en él o traiciona el cargo por cual tiene

bienes bajo su responsabilidad, administración y cuidado.

4.7. Anál¡s¡s de la ¡nformación

Tomando de referencia las considerac¡ones, argumentos y planteamientos expuestos

a Io largo de este documento, la revis¡ón de todo este bagaje de información arroja

una pregunta y se propone respuesta tomando como fundamento el soporte legal.

Será moral la apropiación de cotizaciones por parte del empleador, seguramente se

concordará en que esta acc¡ón no se ajusta dentro del concepto establecido como

moral y más se apega a un acto inmoral, por cuanto el empleador al apropiarse de las

cotizaciones del trabajador, lo ha hecho voluntariamente y s¡endo consciente de los

efectos que iba a causar o producir esa acc¡ón, por tanto es una acción del¡berada, a

sabiendas de que con ello le está causando graves perju¡c¡os altrabajador, contrario a

lo que se def¡ne como moral, pues ésta, guía a las personas hacia el b¡en, no hacia el

mal, como es en este caso.
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La ausencia de cotizaciones al seguro social para un trabajador puede representar,

ante una contingenc¡a, privar a su fam¡lia del sustento diar¡o, pues podría no estar

protegido por el sistema, con el consiguiente daño mora¡ ocasionado en su psiquis, y

poster¡ores problemas que le pueda acanear dicha situac¡ón, al verse frustrado y

dañado en su d¡gnidad. De ¡gual manera si el trabajador entrare en esta lógica de no

ex¡gir al empleador que le descuente y pague la contribución a la seguridad social,

igual estaría atentando conlra sí mismo y contra su propia famil¡a.

Como resultado, si nos basamos en lo expuesto en párrafos anteriores podemos

concluir que existen f¡guras que son típicas y por tanto penalizadas en la Ley que

corresponden a los términos apropiación indeb¡da y dentro de los cuales se pueden

considerar la apropiac¡ón de tributos, sin embargo, el presente caso no se adapta a

esas figuras ya que cons¡ste en apropiación de contr¡buciones, la cual tamb¡én es

realmente una aprop¡ación indeb¡da pero que de acuedo a la letra muerta de la Ley

de Guatemala no tip¡fica para las flguras mencionadas, por lo tanto tampoco puede

ser perseguida y los procesos económicos coactivos del IGSS forzosamente se ven

cercenados o inconclusos porque no pueden conclu¡r en la petición de una pena.
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La apropiación de contribuc¡ones laborales es un delito que debería ser castigado

penalmente en Guatemala, además, existen casos de éxito y ejemplo como el caso de

Chile en donde hay fallos h¡stóricos que sancionaron a dos empresarios por no

trasladar las cuotas laborales, ftzón por la cual la subsecretaria de previsión social

man¡festó: "A nosotros no nos gustaría como Gob¡erno que la sanción fuera

e.iempl¡ficadora, a nosotros nos gustaría que de por sí los empleadores entendieran

que esto es parte de los derechos fundamentales de los trabajadores que se paguen

sus cotizaciones y que ese es dinero que jamás ellos pueden quedarse con é1".14

En otros países se ha tomado conciencia social en lo relativo a los derechos laborales,

las reglas referentes a las pruebas son muy espec¡ales, por las presunciones que

operan en el derecho laboral; por razones obv¡as hay que tomar en cuenta el Estado

de indefens¡ón en que se encuentran los trabajadores en la relación obrero-patronal y

que pueden ser coartados frecuentemente en sus derechos laborales. Por Io que se

debe crear una normat¡va específica para evitar todo este t¡po de violac¡ones a los

derechos del trabajador.

rahitp/ne.cl/anacjoncl/?a= 78318 (cualemála, 23 deseptiembrede20ll)
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\..l:!./4-8. Anális¡s e interpretac¡ón del problema

La seguridad social es uno de los pilares más importantes de las políticas públicas,

caracleiza al Estado modemo, por ser el medio más apropiado para catalizar las

diferencias sociales ya que pretende el mejoramiento integral del sector más débil de

la población. Los benefic¡os son prestados a través de programas instaurados por la

Ley y la cobertura de éstos están dir¡g¡dos a un sector específico de la sociedad, pero

el propósito es cubrir a toda Ia población.

La revolución industrial provoco cambios en la forma de ver la seguridad social y la

transformó a un régimen de inversión en el cua¡ se desvalorizo al capital humano y lo

ajustó a la oferta y la demanda de los precios de mercado, por lo que el Estado solo

of¡ecía as¡stencia públ¡ca en la que no asumía ninguna obligación y exigencia. En

Aleman¡a durante la época del canciller Otto Von B¡smark con la Ley de seguro de

enfermedad que constituyo el primer modelo de seguro social orientado para

beneficiar a los trabajadores, para protegerlos de accidentes en el trabajo y cubrir las

necesidades futuras de carácter económico.



La propuesta de países desarrollados es que la sociedad procure el mejoramiento

integral de sus segmentos en conjunto, sin perder de vista que debe sujeiarse a la

posibilidad económica de la misma sociedad, ésta será tutelada bajo programas de

crecimiento def¡nidos y avalados por el Estado. por lo que las instituciones de

segur¡dad social deben tener el soporte financiero en una estruclura autónoma y con

plena identificación de los derechohabientes, con lo cual se puedan conslruir nuevas

alternativas, sobre metas reconocidas y viables. El desafio del Estado moderno es

¡ncorporar a la mayor parte de la poblac¡ón a programas obligatorios de seguridad

social, para que adquieran la calidad de derecho-habientes y no permanezcan en la

asistencia públ¡ca.

La prem¡sa en la seguridad social es que debe sustentarse en el concepto de

solidaridad, al remodelar las bases estruclurales del sistema, por incluir además de ¡o

social, lo polít¡co, económico y juríd¡co, para que busque la protección total de cada

uno de los sectores sociales s¡n distinción. El seguro soc¡al debe implementar

previamente las medidas necesar¡as y ef¡cientes a efecto de aseourar el sistema.

además requiere la adaptación y d¡namismo para responder siempre a las

necesidades de la colectividad y a la adecuada prestación de los servicios. La
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seguridad social está en busca de la un¡versal¡zación de la cobertura para incluir

sectores de la población no protegidos, por ello el reto de los paises es ser incluyente

y adaptarse a los cambios demográficos y epidemiológicos con este fin.

En la Constituc¡ón Politica de la República de Guatemala de 1986 el Articulo 100

instituc¡onaliza la segur¡dad soc¡al como una func¡ón pública y la garantiza como un

beneficio a toda la población que br¡ndará el Estado a través del lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, sin embargo, la cobertura en la actualidad está

dirigida a un segmento de la población que es la de los trabajadores formales. El

IGSS es autónomo, con personal¡dad jurídica, patrimonio y funciones propias, por lo

tanto le corresponde emitir la normativa interna que lo r¡ge.

El Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala del 30 de Octubre de

1946 Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social crea el IGSS y su

estructura orgán¡ca y funcional que aplicará en beneficio de sus afiliados, lo anterior

es derivado a que no toda la población tiene acceso a los beneficios de asistenc¡a

médica y de previsión social que brinda la Entldad.
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Los empleadores y trabajadores cubiertos por el régimen de seguridad social tienen la

obligación de contribuir a financiar dicho régimen y procurar su mejoramiento. Por lo

tanto los patronos que incumplen con el traslado de cuotas laborales al seguro social

están violentando el bien jurídico proteg¡do tanto del trabajador, como los intereses

patr¡moniales del IGSS.

Las contribuciones como b¡en jurídico protegido necesitan de la tutela penal para

proteger el patrimonio deltrabajador de Ia conducta ¡lícita del patrono, la que consiste

en el apoderam¡ento de las cuolas laborales prev¡amenie reten¡das al empleado de su

salario esta acción debe ser sancionada con una pena. Esta apropiación ¡ndebida

provoca que al momento de una cont¡ngencia el trabajador quede desprotegido de los

beneficios a que tendría derecho de no encontrarse en mora su patrono y s¡ éste

muriera a causa del percance no genera prestaciones a sus beneficiarios.

Los del¡tos contra la Seguridad Social son califlcados de irrelevantes, de naturaleza

más bien administrativa, lo que, al margen de tens¡onar el princ¡p¡o de intervención

mínima (so¡o debe interven¡r en aquellos actos que atenten gravemente contra bienes

jurídicos protegidos) estos son dejados impunes.
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El Decreto 17-73 del Congreso de la República de cuatemala Código Penal el Articulo

2T2lipifica el delito de retención y apropiación ¡ndebidas, esta norma aplicada en el

caso de los patronos que incumplen con trasladar las cuotas laborales al IGSS,

primero se ha determinado a través de la informac¡ón recop¡lada que la retención

indebida no procede en este caso porque la retenc¡ón de las contribuciones laborales

las realiza el patrono por mandato legal, asimismo la normat¡va obliga al empleador a

trasladar dichas cuotas al IGSS.

La apropiación indebida de contribuciones es una actitud lesiva para el trabajador ya

que vulnera su patrimonio y los derechos que generan el pago de las mismas y

segundo los patronos al incumplir la obligación del pago de las cuolas laborales

comelen una acción ilícita que es calif¡cada como delito de apropiación ¡ndebida

penalmente sancionable.

La tipic¡dad en algunos casos está sujeta a Ia superac¡ón de una determinada cuantía

en el marco de un período de cot¡zación, en las cuales constituye un elemento más

de cualif¡cac¡ón del injusto penal, supuestamente en aras del respeto al principio de
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¡ntervención mínima, pero que realmente sirve como criterio de exclusión de los

supuestos en términos cuantitativos.

Entre las polít¡cas estatales debe de plantearse crear un grupo ¡nterdisciplinario que

soluciones a la crisis de laPermita observar

segur¡dad soc¡al,

de planeac¡ón, se

todas las aristas que representan las

igual o mayor alPorque Su imPacto es flscal y en sus proyecc¡ones

deben sopesar las contr¡buciones de seguridad social como uno de

los aspectos que mayor mov¡l¡dad podrán representar en el corto o med¡ano plazo.

El Estado de Guatemala debe promover una política tendiente al fortalecimlento del

empleo formal y protecc¡ón social básica a quienes están dentro de la economía

informal, garantizar una gestión adm¡n¡strat¡va autónoma del lnst¡tuto Guatema¡teco de

Seguridad Social, fortalecer la solvenc¡a financiera mediante un sistema de control

tripartito de contribuciones, promover nuevas formas de gestión en las que participen

sectores const¡tutivos y hacer efect¡va la ¡nserc¡ón del lnst¡tuto en el sistema

coord¡nado de salud.





CONCLUSIONES

1. La seguridad social es un flagelo en la sociedad guatemalteca ante la incedidumbre

laboral y de salud. El mot¡vo es que las políticas públicas carecen de efectividad

para cubrir las necesidades de la población, tanlo en los servicios de salud como

los previs¡onales.

2. El lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al como consecuencia de la corrupción

se ha visto mermado en sus ingresos, por lo que ha hecho difícil cumplir con los

programas de seguridad social al que t¡enen derecho los trabajadores y ampliar su

ámbito de cobertura.

3. Eljuicio económico coactivo es un proceso largo y poco efectivo, que no ejerce en

los patronos presión para cumplir con su obl¡gación legal con el seguro social. EI

IGSS incurre en responsab¡lidad penal por omisión de denuncia y los patronos en el

del¡to de apropiación y retenc¡ón ¡ndebidas por el ¡ncumpl¡m¡ento del traslado de las

cuotas laborales al instituto.

4. La ineficac¡a de los juicios económ¡cos coactivos promovidos por el IGSS en contra

de los patronos, tiene implicaciones de índole social. Su efecto es el

estancamiento del régimen de segur¡dad social y por ende su desarrollo en

Guatemala-
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En Guatemala el delÍto tipificado es el de apropiac¡ón y retenc¡ón indebidas, éste no

es aplicado a los patronos que incurren en el ¡ncumplim¡ento del traslado de las

contribuciones al IGSS. El instituto se ampara que los responsables interponen

prejudic¡alidad, al haber éste iniciado un proceso económico coactivo anterior.
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RECOMENDACIONES

1. Al Gobierno de Guatemala, para que la seguridad soc¡al como uno de los pilares

fundamentales del Estado, se fortalezca a través de normas restrictivas que

obliguen a los patronos al cumplimiento de las obligaciones patronales y crear los

medios legales para informar a los trabajadores su situación ante el IGSS.

2. El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, debe implementar polít¡cas

coercitivas para que los empleadores cumplan con la obligación de entregar las

contribuciones que descuentan a los trabajadores y perseguir penalmente, a los

patronos que incumplan con los apodes que por ley deben pagar.

3. Que las autoridades del IGSS, promuevan políticas para agilizar la recaudación de

las contribuciones a través de controles administrativos y castigar la

responsabilidad con sanciones de tipo penal.

4. Que el Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, apruebe normas para penalizar a

los patronos que lncumplan con el traslado de las cuotas laborales al IGSS, tanto

en el ámbito administrativo como civil y penal.
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5. tl tstado de cuatemala promueva políticas y normativas de control. tendientes )-----'

prevenir que los patronos incurran en el del¡to de apropiación indebida de las

conlribuc¡ones laborales al IGSS, con el fin de deducir responsabilidades en los

ámbitos administrat¡vo, c¡vil y penal.
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