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Señor Jefe de la Un¡dad de Asesoría de Tesis:

LICENCIADO
ANTONIO NEFTALY GÓMEZ MIRANDA

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, '10 de abril del 2013
FACULTAD
JURIOICAS

En atenc¡ón a prov¡denc¡a de esa Direcc¡ón, de fecha d¡eciocho de matzo del dos m¡l
trece, se me nombra asesor de Tes¡s de la señora estudiante JOSEFA ¡iIARIBEL
ECHEVERRIA HERRERA, quien se ¡dent¡fica con el carné estudiantil 9218897, y en su
momento proceder a emitir el Dictamen correspondiente, por lo que habiendo
asesorado el trabajo encomendado y de conformidad con lo establecido en el Artículo
32 del Nomativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales y del Examen General Públ¡co, me permito emitir el siguiente:
DICTAMEN:

1. Que el trabajo de tesis se intitula "LA lNSTlTUclÓN JURiDlco LABORAL DEL PRO
FONDO COIVIO PARTE DE LAS NEGOCIACIONES Y CONFOR¡i]ACIÓN DE
JUNTAS I\iIIXTAS LABORALES Y LA NECESIDAD DE SU REGULACIÓN".

lnmediatamente que recibí el nombram¡ento y se establec¡ó comun¡cación con la
señora estudiante JOSEFA MARIBEL ECHEVERRIA HERRERA, procedí a efectuar
la revisión de los planes de ¡nvestigación y de tesis, los que se encontraban
congruentes con el tema a investigar, y en consenso con la ponente del tema, se
decidió sobre la manera de elaborarlo y no se modifico el titulo del tema.

Que durante la elaboración del trabajo de tesis real¡ce la revisión de la ¡nvestigación
y sugerí algunas correcc¡ones de tipo gramatical y de redacción, la señora
estudiante JOSEFA MARIBEL ECHEVERRIA HERRERA, con empeño y atención
cuidadosa desarolló cada uno de los temas que comprenden el trabajo de tesis de
manera acuciosa, el trabajo tiene un amplio conten¡do científico, utilizando la
ponente un lenguaje altamente técn¡co acorde al tema desarrollado; la ponente hizo
uso en forma ampl¡a del método científico, abarcando las etapas del mismo, ya que
al plantear el problema lo enfoca a la realidad jurídica, en este caso pr¡ncipalmente
sobre la situación en que se encuentran los trabajadores cons¡derando lo que
sucede en la realidad nac¡onal, especialmente en el derecho de trabajo y la s¡tuac¡ón
en que se encuentran ¡os trabajadores con el surgimiento y mantenimiento de los
fondos soc¡ales, o los fondos cuyo destino es un plan de prestaciones y los
problemas como la descap¡talización, para ello se propone en el presente trabajo de
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LICENCIADO
ANTONIO NEFTALY GÓMEZ MIRANDA

ABOGADO Y NOTARIO

tesis crear la flgura del pro fondo y un marco normativo de naturaleza laboral que los
regule y determ¡ne que en última instancia lo que se favorecerá es el fondo que
constituye un bien común para los que lo integran; y para ello profundiza la ponente
de una manera exhaustiva su investigación así mismo comprueba fehacientemente
la h¡pótesis planteada, utilizando en su invest¡gación los métodos deductivo e
induct¡vo, el método analítico, s¡ntetizando de buena manera lo analizado. Tamb¡én
ilustra en forma excelente todo lo referente a los fondos de pensión. La sustentante
utilizó la técnica de invest¡gación bibliográfica, comprobando que se hizo acopio de
bibl¡ografía actua¡izada.

4. El presente trabajo de tesis es un esfuerzo meritorio, y será una excelente fuente de
consulta para el futuro sobre todo para los señores profesionales del Derecho, ya
que es un tema de actualidad lo que se refleja en las conclusiones y
recomendaciones que se mencionan en el trabajo las cuales son congruentes al
tema, por lo que se ha cumpl¡do con lo que establece el Artículo 32 del Normativo
para la Elaboración de Tesis de Licenc¡atura en Ciencias Juríd¡cas y Sociales y del
Examen Público. En virtud de lo anterior me es grato;

DICTAMINAR:
Que el trabajo de tes¡s de la señora estudiante JOSEFA I\¡ARIBEL ECHEVERRIA
HERRERA, ES APROBADO, ya que reúne los requisitos reglamentarios para ser
d¡scutida en el examen público de tes¡s, previo dictamen del señor revisor.

Sin otro part¡cular, me suscribo respetuosamente,

7'. Avetrida 20-36 zo¡¿ l, 2". N¡vel, Olic¡na 22 Edificio Gándára, Ciudad
Teléronos: 5832-70{l¡l 4.f 24-2663. EMAIL: ¡ntodossomezahotmait.com
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agosto de 2013.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la implesión del trabajo de tes¡s de la

estudiante JOSEFA MARIBEL ECHEVERRIA HERRERA' tituIAdO LA INSTITUCIÓN JURiDICO

LABoRAL DEL pRo FoNDo col\¡o PARTE DE LAs NEGoclAcloNES Y coNFoRMAclÓN

DE JUNTAS MIXTAS LABORALES Y LA NECESIDAD DE StJ REGULACIÓN' ATtiCUiOS:31' 33

y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenc¡atura en Ciencias Jurldicas y

Sociales y del Examen General Público.

lg$d'A
)-d 

-9E
ieryyloFá
k,^,^ ¿

Árs,jffi'r;¡
€j";-eÑt'

%.."^,^.)

t^*'{



A DIOS

A I\4IS PADRES

A MI ESPOSO:

A MIS HUOS:

A lvllS HERMANOSI

A NiIIS SOBRINOS:

A IMI ALMA I¡ATER:

A MIS AMIGAS Y ATTIGOS:

DEDICATORIA

Por ser la uz divina que ha ilum¡nado mi vida y a

fuente de sabiduria para poder alcanzar rni meta.

Osvaido René Echeverría

por haberme dado a vida

incondic¡onal

lvlaría Herrera Cano

por darme su apovo

v

v

Gustavo René Peinado Cumes pot su amor y

comprensión y su ayuda ncondicional en todo

momento

Brlan René y Alexia Maribel porque han sido el

mot vo más grande para alcanzar rnis metas.

Glenda, Juan Carlos, Efraín Luis y Jenifer por

apoyarr¡e en todo momento

Kevin, Krstel. Olga l\ilaría, Ana Lucia, Carlos

Enr¡que Juan Josué y Gustavo Javier por el

caflño que siempre me han brindado.

La gloriosa y trcentenaria Universidad de San

Carlos de Guatemala y a la Facultad de Ciencras

Jurídrcas y Socrales

Con todo mi cariño



INDICE

Pás

lntroducclón . ..

CAPITULO I

'1. E derecho colectivo de trabajo .......... .. ...........1

1 1. Definic ón.......... .....1

1.2 Naturaleza Juríd¡ca ... ..............5

1.3. Fines y funciones del Derecho Colectivo del Trabajo ..................... 7

1.4. lnstituciones propias del Derecho Colectivo de Trabaio . . .......8

CAP¡TULO II

2 Las Juntas Mixtas Laborales 19

2.'l Aspectosconsiderativos 19

2 2 Defrnrc on 2^

2.3. La realidad guatemalteca en relaclón a las Juntas Mixtas LaboraLes.. .... . ..21

24 Características .23
2 5. Princ¡pios 25

2.6.l\¡arco de las Juntas Mixtas. ..... .29

CAPÍTULO III

3. Los Fondos Sociales Laborales .37

3.1. Aspectos Consrderativos..... .... 37

3 2 Análisls Histórico de los Fondos Sociaies .......... .. 39

3 3 Los fondos sociales ex¡stentes en la aclualidad 43

3.3.1 La Universidad de San Carlos de Guatemala

3 3 2 El lnstituto Gualemalteco de Segundad Socral . . . .. .... 50

lvlarco Juridico de los Fondos

Unrversidad de San Carlos de

CAPITULO IV

Sociales específlcamente el de la

Guatemala y del lnstiiuio Guatemalteco

4

de Seguridad Social. 55



4.'1 Consiitución Política de la República de Guatemala

42 Ley de Clases PasLvas del Estado .......... ...57

4.3 Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala.... . .. 58

4.4. Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soclal 61

4 5 Existencia de otros srslemas complementanos en rnatet a de

Previsión y seguridad social ..........68

4 6 Los fondos de pensiones privados .. . . .. .69

CAPiTULO V

5. La institucrón del lndubio Pro operario y el indubio pro fondo. ....... ......... ...73

5 1 Breves antecedentes de los pflncip os..... .. . ..........73

5.2. Marco juríd¡co de los principios... ................... 75

5 3 Definición de lndubio Pro Fondo ............ .........79

5.4 Característrcas del lndubio Pro Fondo..... . ....80

5 5. [¡arco Juridico de1 lndubio Pro Fondo......... ... .......81

5.6 La institución Jurídico Laboral del lndubio Pro Fondo en la

Doctrina y la legislación comparada............. ..82

CAPíTULO VI

6 Necesrdad que se instituyan los fondos sociales y el desarrollo

Jurídrco o normativo del Principio lndubio Pro Fondo ..89

6.1. Presentación y Análisis de Trabalo de campo.... . B9

6.2 Propuesta de solución a la problemática planteada . ........................ .89

6.2.1 Necesidad de que entren en vigencia las iniciatlvas de ley .. .... . 89

6 2 2 Bases para la conformac¡ón de una ley que regule el srstema

de pensiones

CONCLUSIONES .,, 101

RECOMENDACIONES.... 103

ANEXOS................ 105

94



Pag.

BIBLIOGRAFÍA ........... j1j



INTRODUCCIÓN

El presente trabajo lleva como título: La institución juridico labora del pro fondo como

parte de las negociaciones y conformaciones de juntas mrxtas laborales y la necesidad

de su regulación Dicho tema surge del análisis en forma específica de os fondos de

pensiones. tomando como base los fondos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, así como del lnstituto Guatemalteco de Segufldad Social, y su efecirva

aplicación.

El objetivo por ende del presente estud o es establecer la necesaria existenc a de un

rnarco normativo de naturaleza laboral que regule la creación y apllcación de los fondos

de pensiones.

La hipótesis se baso en la observanc¡a de la flgura del pro fondo, que resuita ser un

prinspio laboral aplicado en la legislación laboral que tlende a una buena regulación,

rntegracrón y apircación de los fondos de pensiones

Las técnicas que han sido utilizadas para realizar la presente rnvestigacón, fueron

la investigación b¡bliog[áfica, tanto de bibliografía actua]izada corno de derecho

comparado. además del análisis de los planes de prestaciones del personal de

la Universidad de San Carlos de Guatemala contenido en el reglamento aprobado

por el Consejo superior Universitarlo en 1966, en acta número 911: y la Ley

Orgánica del instituto Guatema¡teco de Seguridad Social, contenida en el

Decreio 295 dei Congreso de la República en el año de '1947; utilizando

también la técntca de encuesta por cuestionario a dlstintos profesionales conocedores

(i)



del derecho.

El presente trabajo de investigación se desarrol ó en seis capítulos los cuales se

encuentran desarrollados de la siguiente manera:

En el primer capítulo se analizó el Derecho Coiectivo de Trabajo en relación con los

fondos sociales. En el segundo capitulo. se estudia a las juntas laborales y la forma en

que estas manejan los fondos sociales. En el capitulo tercero. se analizo doctrinarla y

legalmente los fondos sociales alud¡dos, su naturaleza. su historia y ios fondos

existentes en la actualidad. El capítulo cuarto abarca el rnarco jurídico de los fondos de

la Universidad de San Carlos de Guatemala y del lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Social y la existencia de otros sistemas complementarios en materia de previsión y

seguridad social. En el capítulo quinto se tratan los aniecedentes de los principios

laborales. marco jurídlco, definición y caracteristicas de la institución del indubio pro

operario y el indubio pro fondo así como la doctrina y la legislación comparada. En el

capítulo sexto, se indican los aspectos que se han considerado para la conformación de

la rnst tución pro fondo y la necesidad de creación de un marco normatlvo

Lo anterior es congruente con el artículo 44 constitucional, el cual regula entre otras

cosas 'El interés socral prevalece sobre el interés particular". cobrando relevancia

pues equivale a decir que en lo relativo a fondos sociales de pensión. las normas

deberán ¡nterpretarse en el sentido que favorezcan al fondo

(ii )
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CAPiTULO

l. El Derecho Colectivo del Trabajo

1.1 Definic¡ón

Este derecho nace precisamente del espíritu de neces dad de los seres humanos

nvo ucrados dentro de una actividad productiva, de asociarse o bien unrrse para

procurar rnejoras en sus condiciones laborales Exrsten formas primitivas de

asociación como son la tribu. la fami|a, y en este caso el conglomerado de

trabajadores que se concentran en un ceniro de trabajo determrnado Es por ello,

que de una manera rnás especializada, el denominado Derecho Colectrvo de

trabalo implica entre olras cosas. establecer las rnsiituciones, pr nclpios, leyes. que

se ref¡eren al trabajador considerado deniro de un grupo social, y que ha surgrdo

precisamente por ello para la procura de sat¡sfacer sus necesidades básrcas

Derivado de lo anter¡or, nvolucra no solo la organización de trabaladores, sino

también en el caso de os patronos.

Estas forrnas de organización o de asocacrón se materializan a través de los

denominados sindlcatos, es decrr, se ttene por sujetos a los sindicatos o núc\eos de

trabajadores y de patronos. en relación a condiciones de solidaridad provenientes

de su cond¡c¡ón de prestadores o dadores de trabajo, hace que a través del

Derecho Colectivo de Trabalo se desarrolle su objetivo en organizaciones grupales

deterrninando o fijando reglas comunes a las categorías profesionales o actuando

en forma conjunta para defensa de sus derechos e intereses.



Por lo anteriormente expuesto, el Derecho Colectrvo de trabalo, se define como "la

parte de1 Derecho del Trabajo referente a las organtzactones de empresa y

profesronales de los trabajadores y patronos, sus contratos, sus conflictos y la

soiución de éstos lo const¡tuye el Derecho Colectivo de Trabajo'.1

El Derecho Colectivo de Trabajo "concede a los trabajadores y patronos una esfera

de libertad intocable para el Estado, lrbertad diversa. y complernentarla de las

garantías individuales. Y es, porque las fuerzas económicas nacionales no qu eren

quedar absorbidas por el Estado. El Derecho colectivo. es una garantía de

independencia de las fuerzas econórnicas, es un derecho púbiico subjetivo de

eslas mismas fuerzas y se equipara por su valot juridico a las garantías

individuales'2

En vista de lo anteriormente expuesto se suscita el Derecho Colectivo de trabajo

como consecuenc¡a de las relaciones de trabajo entre uno o varios patronos y uno

o vanos sindrcatos de trabajadores el cual regula las condiciones en que habré de

prestarse el servicio. los salarios a pagarse y las demás condiciones economlco-

sociales que se logran poI parte de los trabajadores organizados

En cuanto a su integración. este se conforma tanto con "1as asociaciones

profesionales. obreras o patrón ales, corno rgualmente con los convenios colectivos

de condiciones del trabalo y caen dentro de su esfera los conflictos que tienen por

'carosArenas Posadas, H¡storia Ecooómics delTrabajo Srglos X X y /ü Madnd Tecnos 2003 Pág 22

I López Lelva. Oscar René La coalic¡ón de Trabajadores y el conven¡o colectivo y el Conven¡o colect¡vo
de Condiciones de Trabajo, Formas de Resólver Controversias surgidas entre el Patronoy
los Trabajadores :ij! .r ll



protagonistas a los trabajadores y a los patronos colectivamente consrderados.

lvlario de la Cueva lo define de la siguiente manera 'son prnopios normas e

institlrciones gue reglamentan la formación y funcione de las asociaciones

profesionales de trabajadores y patronos. sus relaciones su posición frente al

estado y los conflictos colectivos de trabajo"3

En 1a medida que los trabajadores la mantienen y la meJoran constantemente a

través de la defensa de sus intereses en búsqueda de una existencia decorosa que

les permita desarrollar sus actividades cotidianas y laborales dentro de cond clones

de salud física y menial, estos se deben encontrar inmersos dentro de una

sociedad respetuosa de los derechos inherentes a la persona humana con una

visión futurista de los destinos de la humanidad, siendo una tarea fundamental que

le corresponde al Estado como ente rector de las políticas en materia de trabalo,

para la cual en la búsqueda de su bienestar han establecido las instiluciones para

lograr todo aquello que les corresponde que ha deven¡do y adquirido desde el

mornenio que interviene en el proceso productivo. facultándoies para exigir todas

aquellas prestaciones que tienen derecho desde eJ momento en que su actividad

se ha traducido en la creación de productos satisfactores de necesidades de una

sociedad que debe buscar su desarrollo en beneflcio de la colectividad.

Después de lo anotado arriba, se debe consrderar que se le ha dado otro

significado al Derecho Colectivo de Trabajo, aparte del ya descrllo, y se indica que

es un derecho que atañe a los 'grupos sociales'. Esta concepción es mucho más

_CiadoporArenasPosadas Caros Ob Ct Pág 23



amplia y compleja pues involucra a los ciudadanos reunidos dentro de una

sociedad determrnada Además, se considera que este concepto está "inspirado

en la escuela socrológica que reconoce el derecho a la exrstencia de grupos

socrales y es en consecuencia un haz de garantías en defensa de grupos

oDreros

Dentro del mismo rnarco conceptual, se rndrca que el derecho colectivo de trabajo

constituye un correctivo de a sltuación de inferioridad del trabajador frente al

empleador y persigue lograr ei equilibrlo colocándolos en igualdad para la

concertación de las condiciones. Acepta la licitud del empleo de medios de acción

directa Procura la solución pacÍfica entre trabajadores y empleadores de os

conflictos de intereses colectrvos y por lo tanio, la consecución de un estado de paz

Laboral

Se reconoce mediante este concepto, la existencia de una nueva fuente del

derecho, por la vía de los convenios coleclivos del lrabajo. Y es una garantia de

libertad, porque los hombres que carecen de poder económico pierden su libeftad y

por otra aparece aislados carecen también de fuera frente al Estado. Esta vson

que tarnbién podría llamarse teoría de la unrdad indisociable, escinde ai derecho

del trabajo en tres instituciones -sindicato, negociación colecliva y huelga- que

persiguen una frnalidad única pero que no por elio pierden su independencia,

aunque la supresión de alguna de ellas haría rneficaz al derecho colectivo del

trabajo Palomeque dice que le Derecho Sindical se integra por tres centtos de

' a.. . '...rt. ai:'ir t.t.iji,. aj,: i..:i *. ¿. ': t ¿a.j. .: ... '.'.



¡mputacrón normativa: derecho de los sujetos colect¡vos de trabajadores y

empresarios. su relación y tutela: derecho de conflictos colectivos entre tales

suletos de las medidas conflictivas y los procedimientos para su composición y

derecho de la negociación colecliva entre los sujetos colectivos. Ermida indrca que

se trata de los tres pilares básicos al extremo de que la falta o falla de cualquiera

de ellos resiente e impide el funcionamiento del sistema Deben entonces existir y

funcionar coordinadamente 5

1.2 Naturaleza Jur¡d¡ca

Se circunscflbe a determinar que la naturaleza jurídica del Derecho Colectivo de

Trabajo se centra en que es una rnstitución que pertenece al Derecho Público sin

embargo, existe otra corriente que establece que pertenece a la esfera de lo social

l\4ario De la Cueva cuando se refiere a la naturaleza juridica del Derecho Colectivo

de Trabajo6, caracleflza este derecho como una garantía de libertad para los

trabajadores frente al capital, con un fin concreto obtener a parte que corresponde

al trabajo en ei proceso de la producción, y con un límite que es el derecho del

capital a a exrstencia y a percibir una utilidad equitativa por cuanto a la garantía de

la libertad función genuina del derecho público se agrega e] interés pflvado y

uti itario de la participación en e proceso productor El derecho coiectrvo dei trabajo

desde un ángulo subletivo y en consecuencia privado, la facultad de los

trabajadores y de los patronos para organrzarse e intervenir como grupos, en la

Torté ia Luis Los orígenes del sind¡cal¡smo en el Siglo XX Pág 204
3 c tado por Tortel a LuÍs Ob C{ Pág 2C5



solución de los problemas económ¡cos derivados de los contratos de trabajo

Respecto a la corriente social, propugna que el derecho colectivo del trabajo por su

espec¡al naturaieza pueden caracterizatse como colectivos por aplicarse no a

indiv¡duos considerados aisladamenie y si a grupos. entidades o asociaciones que

son los ar1ífices de ese derecho. Además pueden concebirse los trabajadores y los

patronos como los beneficiarios de ese derecho el misrno no se integra

formalrzando individualmente a unos y a otros sino concibiéndolos en razón de

participar en coleclividades. en acción conjunta con decisiones generalizadas y con

normas que se dirigen a situaciones en que se prescinde de las particularidades de

cada individuo

Además, que faculta a los trabaiadores y a los patronos para organlzarse

e intervenir como grupo en la solución de los problemas economicos

derivados de los contratos de trabalo, por lo que en razón de ello, la

natura{eza lurídica de la ley de trabalo es doble es un derecho frente al

Estado y frente al empresario y por tales caracteres, el Derecho del

trabajo es un derecho público. "Esta situación al rnargen de la crítica que

se le hace a la tradición división del derecho en privado y público, está

dilucidada en la literal e. del cuarto consrderando del Código de

Trabajo que estab,lece: "El derecho de trabalo es una rama del derecho

público..."/

' Let¿mendía. Fausto Estatutos Político6 del Mundo de Trabajo Formal Pág 553



1.3 Fines y Funciones del Oerecho Colect¡vo del Trabajo

Como sucede en el caso del derecho del lrabalo, en su conjunto tiene como

finalidad suprema la persona del trabajador al que considera desde un ángulo

especial, como autor del trabajo útil a la comunidad y como ser que por cumplir una

función social tiene derecho a obtener los elementos que le permitan conducir una

existencia digna de la persona humana.

Se dice que el derecho colectivo del trabaio es el portador de un nuevo humanismo

Jurídico el considerar al ser humano dentro de su indivrdualisrno y dentro de un

conglomerado social de trabajadores que responde al ideal biológico de la lucha

por la existencia, el derecho el derecho del irabaio aftrma que la vida soc¡al debe

ser el medio para el desarrollo integral de las personalidades.

Ei derecho colectivo del kabajo con lleva una doble naturaleza Es un fin en sí

mismo porque procura satisfacer el impulso naturai del hombre a la union con sus

semejantes. pero es tambrén un medro y esta es su f¡nalrdad suprema, para la

creación y cumplimiento del derecho individual del trabalo y de la seguridad social,

los dos estatutos de nuestro tiempo que se esfuerzan por asegurar al hornbre una

existencia decorosa en el presente y en el futuro.

Se sabe que el fin suprerno del derecho es la justicia social finalidad que la clase

trabajadora conquista en lo posible en los contratos colectivos de trabajo El

derecho colectivo del trabajo se eleva sobre la declaración de derechos y las leyes



laborales en un esfuerzo por igualar el derecho con la vida y con sus

transformaciones

Por lo anterior cumple funciones importantes dentro del desarrollo de un país, pues

el conglomerado de trabaladores constituye el motor de ese desarrollo. pues este a

través de su fuerza de trabajo logra cumplir los objetivos de 1as empresas y por lo

tanto, no solo el desarrollo del pais. sino el propio desarrollo de los trabaladores y

sus famil¡as que también son importantes para la melora de las condiciones

sociales existentes

1.4 lnstituc¡ones prop¡as del Derecho Colect¡vo de Trabajo

De acuerdo a la estruciura del Derecho Coleclivo de Trabajo, y considerando los

fines para los cuales se ha estructurado, existen instituciones lurídrcas que se

conciben como tal a aquellas que destacando de la multitud de relaciones

existentes y posibles representan las lineas constructrvas del plan de la

organización estatal y sus grandes princ¡pios rnorales y polí¡cos, motores y

básicos'8

Las inshtucones constituyen la razón de ser entendiéndolas corno el hecho de que

el trabajador se circunscr be a un conglornerado, o bien en el caso de un patrono.

con el fin de que unidos propugnar o propiciar los cambios necesarios en el orden

' Crtado po¡ Bab ¿no José El s¡ndicalismo Espáñol en el Ultimo Siglo XX Pág 224



jurídico o material para lograr la

los irabajadores o los palronos

utilizando a dichas instituciones.

hacer realidad dichos fines

búsqueda de mejores satisfactores mínimos para

dentro de los fines y metas que estos posean

siendo entonces, herramientas jurídicas útiles para

A) Contrato Colect¡vo de Trabajo

Se concibe como una forma de convenio entre trabaladores y patronos derivado de

las relaciones de trabajo que surgen enire éstos pero considerandolos dentro de

un conglomerado

"El contrato colectivo de trabajo fue motivo de preocupación y adversamienio por

parte de los defensores del derecho crvil formal e individualista. En el Slglo XIX no

exrstieron estudiosos o tratadistas del Derecho del Trabalo, Gzón pú la que los

estudiosos del derecho c¡vrl se encontraron frente a una nueva f¡gura jurídica, la

cual se prestaba a discusiones acerca de su licitud naturaleza y efectos. Una

primera situación que les desconcertaba de esta novel ¡nstitución fue que en tanto

desde el punto de v¡sta del derecho individual un contrato. era un acuerdo de

voluntades entres las parles a quienes exclustvamente llgaba, este tipo de nueva

contratación la realizaba una asoctaclón obrera para normas las relaclones

individuales de sus socios con el patrono el contrato colect¡vo pretendia crear una

doble relación lurídica entre la asociación profesional obrera, t¡tular del interés

profesional y general del grupo y el empresaflo. a la vez que otra entre cada



trabajador y el patrono".e

Pareciera que la forma de confatación a través de los convenios suscritos entre

patronos y trabajadores, resuJta fácil y cornprensible, como sucede en el caso del

Derecho Civil o mercantil, srn embargo, la situación real es diferente. Este nuevo

iipo de contratación plantea por lo menos los siguientes problemas: a) En el caso

de la obligatoriedad para los miembros de la asociación que lo pacta, b) La

eventual extensión a tercerosr y, c) La inderogabilidad para unos y otros.

De acuerdo con lo anterior, es prudente establecer que el Contrato Colectivo de

Trabajo es el que se celebra por uno o varios patronos o una asociac ón patronal y

un grupo de asociaciones, con objeto de fijar las condiciones de prestación de los

servioos que deberán observarse en la celebración de los contratos individuales de

trabajo El Código de Trabajo faculta que 1os palronos contraten el servicio que va

a prestar el trabajador, no únicamente en forma individual. sino que también

colectivamente

El contrato colectivo de trabajo es el que se celebra por uno o varios patronos o

una asociación patronal y un grupo de asociaciones con objeto de f¡jar las

condiclones de prestación de los servicios que deberán observarse en la

celebración de los contratos individuales de trabajo

Chrcas Hernández Raú Derecho Colectivode Trabajo Pág 43
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El contrato colectivo de trabalo es el acuerdo de voluntades enire las partes a

quienes exclusivamente ligaba este tipo de nueva contratación, la realizaba una

asociación obrera para normas de sus relaciones individuales de sus socios con el

patrono Se pretendía crear una dobe relación jurídica entre la asocración

profes¡onal obrera titular del interés profesional en general del grupo el empresario

y a la vez que otra entre cada irabajador y el patrono.

Es el convenio celebrado entre uno y varios srndicatos de trabajadores con el

objeto de establecer condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una

rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entldades.

o varias zonas económicas.

El contrato colectivo de trabajo es una transformac ón fundamental en la vida de las

relaciones entre el capital y el trabajo; es la agrupación de obreros por su fuerza

moral, por la conciencia de su papel de defensores de los intereses generales de

su clase podrá discutir las condiciones de trabajo y estas condiciones serán hilas

de una voluntad no debidas a la necesidad inaplazable de un individuo.

lvlario de la Cueva lo def¡ne así: Contrato colectivo de trabajo es el

convenro que celebran ias representaciones profesionales de los trabajadores y de

los patronos o estos aisladamente para filar sus relaciones mutuas y crear el

derecho que regule durante un cierto tiempo las prestactones individuales de

servicio"lo

l1
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B) Pacto Colectivo de Trabajo

Es un instrumento importante dentro de las relaciones laborales como una

instilucióñ propia del Derecho Colect¡vo de Trabajo. Se dice que es el p.oducto final

del acuerdo tornado por un empleador y un grupo de trabajadores para regular las

condiciones generales de trabajo por un tiempo determinado. el que se fila dentro

de la misma convención

La mayoría de las grandes empresas cuentan con un Pacto Colectivo vrgente, ya

que es una de las pr¡marias exjgencias de fo grupos de trabajadores, exrgencia que

se encuentra arnpliamente respaldada por la ley. ya que rmpone al empleador la

obligación de negoc ar el pacto con sus trabajadores sindicalizadosrl , o bien de

atender las solicitudes de grupos coaligados, tal como se regula en el Artículo 374

del Código de Trabajo.

Pero la irnporiancia del Pacto Colectivo no radica solamente en lo obllgatorio que

se impone. sino que también en que puede ser un instrumento de mucha utilidad

para el mejor desarrollo de las activ¡dades en el centro de trabalo, para mejorar la

armonía laboral y por lo mismo para el empleador.

El Pacto Colectivo tiene categoría de ley profesional. esto es, que puede decirse

que es tan ley como Ia emanada del Organismo Legislativo solo que aplicable

dentro del entorno laboral

Ver adicu o 51 de Códroo de Trab¿¡o de Guatemata

il



Dentro de la legislación laboral guatemalteca también extsten diferentes clases de

pacto se encuentra el de industria. de actividad económica o de región

determinada, varios de los cuales se consideran de mayor amplitud y cobertura No

comprende únicamente un lugar de trabajo sino que toda una serie de empresas

que se dediquen a una misma actividad. o que se encuentren en un mismo ámbito

terr¡torial. Los interlocutores de este Pacto, por lo mismo serán los representanles

de un amplio sector productivo que aglutinara a varias empresas y a varios

sindicatos: por un lado cámaras grer¡iales y por el otro, federaciones o

confederaciones sindicales

A pesar de las ventajas que ofrecen la normat va laboral guatemalteca en este

sentido, en el pais ha habido pocos intentos de negociar estos pactos. deb¡do a

verios {actores: poca organización laboral, presiones erternas. etc A los pactos

colectivos se les a dado diferentes denomrnaciones siendo las mas aceptadas:

convenio. convenciones y contratos colectjvos. todo io cual refleja el carácter

concordado de la institución. Francisco De Ferrari lo define asít "La convencrón

colectiva es la celebrada por uno o varios patronos ó una asooación patronal o un

grupo ó una asoc¡ac¡ón de trab4adores con el objela de fijar las condjctones de

prestación del servicio que deberán observarse en la celebración de los contratos

individuales"r2

DeFerar, Franosco De.echo del Tra bajo Voumenl Pág 112
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El Código de Trabalo en el Artículo 49 establece: 'Pacto colectivo de condiciones

de trabajo es el que se celebre entre uno o varos sindicatos de trabaladores y uno

o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de

reglamentar Ias condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias

relativas a éste". El pacto colectivo de condiciones de trabalo tiene carácter de ley

profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o

colectivos exrstentes o que luego se realicen en las emptesas. industrias o

regiones que afecte.

La contratación colectrva consiste en la fijación de las condiciones que han de

regular La contratación individual del trabajo. resolver los posibles conflctos. que

puedan producirse como consecuencia de su acción colect¡va, entre los grupos

sociales de la producción Y. se presentan como un antecedente de la legislación

laboral y vienen a ser la institucrón juridica. En las convenciones colectivas los

contratantes pactan, convienen o acuerdan condiciones de trabajo, es por ello que

tales acuerdos plasman el rnterés coleciivo que anima al sujeto de una de las

partes representadas, se revela así una acoón que deja a un lado al individuo

aislado y se enfoca hacia los intereses superiores del grupo o los permanentes del

conjunto

Guillerrno Cabanellas al respeclo refiere que "La Conferencra General de la

Organización lnternacional del Trabajo. mediante la recomendacion número

noventa y uno del año 195'1 sugiere que la definicrón y naturaleza Jurídica de tales

instrumentos ha de inferirse de cada legislación y propone a manera de sugerencia

l1



la srguiente: 'Acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo

celebrado entre un empleador. un grupo de empleadores o una o varias

organizaciones de empleadores, por una parte y por otra, una o varias

organizacrones representantes de los trabajadores debidamente elegidos y

autorizados por estos últimos de acuerdo con la legislación nacional' 13

C) Reglamento lnter¡or de Trabajo

Este instrurnento no solo es propio del Derecho Colectivo de Trabajo sino lambién

corno una obligación legal de instalarse o crearse dentro de un centro de trabajo,

ya que regula aspectos normativos internos que tienen que tener congruencra con

las normas constitucionales y ordinarias en materia de trabajo y que entre oiras

cosas, facrlita el buen funcionamiento de dicho centro de trabajo.

Se puede decir que el reglamento consiste en regular la forma más prectsa que se

requiera, la manera de cumplir con el precepto lega de que se trata Sólo a título

de ejemplo podemos mencionar cómo a establecer la ley del trabajo, la obligación

para el patrón de tomar medidas para prevenir riesgos profesionales en el trabajo,

fue necesario expedir un reglamento de rnedrdas preventivas de acctdentes de

trabajo en el que se regula el funcionam ento de las comisiones y reglas de

seguridad la ropa de seguridad etc

Cabanellas Gu I ermo lratado de Derecho Laboral Vo umen I Pág 32
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Debe ser objeto del reglamento inter¡or como el horario de enlrada y salida

de los trabajadores. tiempo destinado para las comidas y perlodos de

descanso durante las jornadas; lugar y momento en que deben comenzar y

termlnar las jornadas de trabajo; días y horas filados para hacer la limpieza

de los establecimientos, máquinas, aparatos y útiles de trabajo, días y

lugares de pago. normas para el uso de los asientos o sillas a que se

refiere la ley en otra parte. indicaciones para evitar que se real¡cen los

r¡esgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en

caso de accidentes labores insalubres o peligrosas que no deben

desempeñar las mujeres y ios menores, tiempo y forma en que los

trabajadores deben someterse a los exámenes médlcos, previos o

periódicos, y a las medldas profilácticas que dicten las autoridades

permisos y licencias así como dtsposiclones disc\plinarias y procedimientos

para su aplicación.ra El derecho positivo al respecto y siguiendo la

corriente moderna ha nombrado al Reglamento lnterior de Trabajo como

en el caso de las legislaciones actuales, y especialmente las

Latinoamérlca como Reglamento de Taller, Reglamento lnterno de Ernpresa, y

Reglamento lnterior etc. Conforrne el Articulo 10'1 de Ley Federal del Trabajo

El reglamento interior de trabajo es el conjunto de dtsposiciones

obljgatorias para trabajadores y patronos en el desarrollo de las labores de

una negociación. 1s

Cabané as Gur enfrc Ob C¡i Páq
1'ca¡anei¿s cu llermo ob c¡t Pág

33
33

l6



E) Convenio Colectivo

Los convenios coleciivos constituyen una herramienta importante dentro del

Derecho Colectivo de Trabalo y se traduce en la de realizar acuerdos entre

trabajadores y patronos, que conlleven establecer condrctones de trabajo, basadas

en affeglos prev¡os y que se mater¡allzan a través de esta institución o bien otra.

como en el caso del pacto, de allí viene la importancia en que radica la semejanza

que varios autores le han dado a estas dos instiluciones. respecto del pacto y el

convenio. Se ha dicho que e convenio colectivo viene a ser una modalidad del

Pacto Colectivo, cuando el negociador de la parte laboral no es un sindicato slno un

grupo coaligado de trabajadores constituido en un comité ad-hoc.

El articulado de los Pactos Colectivoslo hace referencia con exclusividad a los

sindicatos, excluyendo por mismo a los grupos laborales no organizados en dicha

forma. Sin embargo, la real¡dad impone que también estos grupos, en tanto no

sean sand¡catos, negocren colectivamente y al producto de esa negociac¡ón se le

denomina Convenio Colectivo

En la legislación se fundamenta en lo que establecen ios Articulos 374 377 y 3Bo

del Código de Trabajo, que se refieren a cuestrones concretas, quejas especif cas

arreglos partlculares, pero corno la ley no lo limtta las diferencias pueden

originarse por un soio asunto o por vernte asuntos variados.

15 Ver airícLr o 49 al 53 del Cód oo de Tr¿ba o
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CAPiTULO II

2- Las Juntas Mixtas Laborales

2.1 Aspectos Considerat¡vos

La conformación de estas formas de organizactón para la procura de mejorar las

condrciones laborales entre patronos y trabajadores surge entre otras situaciones,

derivado de la realidad misma vivida por éstos y que liene especial relevancia el

hecho de que se ha promulgado leyes que favorecen la libertad sindical. A través

del iiempo, los trabajadores han experimentado una serie de vicisitudes que han

surgido con ocasión del trabajo y la relactón de ellos con la parte patronal En ei

ámbito públlco y privado, se puede hacer una dtferenclación de ello. considerando

que la lucha de la clase trabajadora, se ha enfocado más en el ámbtto privado,

especialmente en el caso de la realidad de la sociedad guaterralteca.

Constituye entonces una respuesta de la sociedad a una cond ción de

desigualdad en la relación jurídica gue se establece entre qu¡en cuenta

con los med os de producción y quien ejecuta a través de esos med¡os de

produccrón, un resultado que generalrnente presta un servicio destinado a

consumidores o usuarios. y en el sector público. prectsamente tamb¡én se

presta un servicio a la población a través de los denomrnados servrcros

públicos

t9



Existen normas internacionales como nacionales que protegen prec¡samente a la

parte más débil de estas relaciones laborales, como Io es el trabalador También

se tiene que reconocer que ia ex¡stencia de una legislacrón rnlernacional a través

de la Organización lnternacional del Trabalo revela un alto grado de convergencia

al que se ha llegado entre países de distintos sistemas lurídicos, en sus grandes

orientaciones, pará iratar esia cuestión, a pesar de que como se pudo observar, en

el caso de Guatemala exrsten varios convenios imporlantes que aún no se han

ratiflcado y aprobado por el Estado.

Por otro lado. también se establece que la legislación dei trabajo ha marcado el

funcionamiento de la sociedad. ha significado importantes progresos para los

trabajadores y ha sido al mismo tiempo un elemento de regulación de la

competencia entre las empresas y un instrumento para el desarrollo pacífico de las

actividades de la sociedad y del Estado. a pesar de los defectos de apl cación que

la han caracterizado en muchos países, como sucede en el caso de Guatemala.

El tema de la protección de los trabajadores es una de las razones

de ser de la Organización lnternacional del Trabálo, a pesar de que en

su seno convergen en forma lripart¡ta. patronos, irabajadores y el

Estado, y que muchas de las normas que han convenido mediante la

adopción de cornpromisos, muchos Estados, como el caso de Guatemala, no

cumplen

-t(l



2.2. Def¡n¡c¡ón

La lunta conforrne el diccionariolT se refiere a la reunrón de varias personas para

lratar un asunto Cada una de las sesjones que realizan Cosas agregadas que

forrnan un todo Parle en que se unen dos o rnás cosas. En el ámblto laboral, se

debe considerar a la lunta a una conformación de personas en forma tripartita es

decir. el Estado, los trabajadores y los patronos que se teúnen para resolver los

conflictos indivlduales o colectivos que se generen en forma extrajudicial

utillzando métodos o mecanrsmos de resolución de conflictos

2,3 La real¡dad Guatemalteca en relac¡ón a las Juntas M¡xtas Laborales

El origen de las juntas mixtas laborales es precrsamente evitar el conflicto laboral

enire patronos y trabaladores. La realrdad guatemalteca i'narca la tradición o la

costumbre de entrar a procesos de negoc¡ación espec¡almente en el árnbito privado

acerca de los pactos colectivos de condiciones de trabajo

De conformidad con lo que se puede evidenc¡ar en base a la realidad guatemalteca

respecto a como se han integrado las juntas mixtas laborales se puede indicat que

la Federación Sindical de Trabajadores de la Aiimentación. Agro lndustna y

Similares de Guaternala FESTRAS organización sindical que ha logrado integrar a

todas las organizaciones sindica es de la industria de las bebidas, es una de las

entidades que a través de Juntas lV1¡xtas Laborales ha propiciado ventajas para los

D cc onar o de a Rea Academ a Españo a de a Le¡sua 21 Ed ción Pás 567
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trabaladores. Estas entidades se encuentran en e\ medlo de \a dinámica de \a

ntensa cornpetenc a global enlre las transnacionales de la beblda y además. las

ernbotelladoras. presentan una esirategia común en relación con sus trabajadores

organizados. Se ha dicho que coartan el derecho a la libre sindicalización y

negociación colectrva para evitar a cualquler costo el fortalecimiento y desaffollo

de las organizaciones sindrcales, mediante prácticas represivas y maniobras

encaminadas a condicionar ei empleo al ejercicio de estos derechos

Son claros los objetivos de tales prácticas o sea, donde no hay sind cato impedir

que lo haya. por medio del proceso de tercerizacrón y creación de empresas afines

e rntegradas no afiliadas a la maftiz es decir. con personalidad jurídica distinta

logrando con ello mantener rrnportantes sectores de la fuerza de trabajo fuera de la

organ¡zación sindical y por o tanto, impedir la integración organ zada de los

trabaladores en la unidad de la empresa.

En aquellas empresas en las cuales han tenido que aceptar la existencia de la

organización sindical y que participan en el proceso de negoc ación colectiva, tratan

de minrmizar la capacidad de gestlón y representación de los Sindicatos Esta

maniobra la realizan a través del ststemático incumplimiento de los pactos

Colectivos de Condic¡ones de Trabajo para hacerlos ineficientes y como

consecuencia que pierdan interés en é1. especialmente en aquellos aspectos

referidos a las instancias btpartitas para la resolución de conflictos (Junta rnixtas

Comisión paritaria) que permite evitar las injusticias en la aplicación de sanctones

en el medio de la relación laboral

)).



En general, existe una problemática para la conformación de los pactos colecttvos,

tal como lo prevé el Código de Trabajo. El tiempo que tarda en aprobarse el pacto.

corre en forma negativa para e sector laboral.

Generalmente la junta mixta trata los procedtmientos discipiinanos que se aplican a

los trabaJadores y las medidas de corrección de las decisiones empresariales que

afecten los intereses de los trabaladores protegidos por la ley y e pacto. no

funciona adecuadamente a partir del incurnplimiento de sus requisitos por parte de

ia empresa

Es decir, que la junta mixta, se realiza para negociar os pactos. cuando estos

necesitan camb¡os sustanciales y profundos parc garanlizat la estabilidad laboral

la junta mixta es una forma o mecanismo nterno de resolución de conflictos.

Exrste un derecho irrenunciable de los sindicatos a la Junta mixta, los sindicatos

utilizan el mecanismo de junta mixta para la negociación.

2.4 Características

Dentro de las princ¡pales características de este tipo de organ zacrón de

trabajadores y patronos, se encuentran las stguientes:

a) Se encuentran conformadas por igual núrnero de representantes

de los trabajadores y de los patronos. y uno del gobierno. en este

caso podría tratarse del ente que dirige las políticas iaborales



del gobierno. como lo es el Ministerio de Trabajo y Prev¡s¡ón

Social

b) Forman parte en la mayorla de paises del organlsmo ludicia\ o del organlsmo

ejecutivo, aunque guardan relación con este últin'ro, y fundamentalmente por

el nombramiento de los presidentes de ias juntas que forrnan parte del

ejeculivo, sl se toma en consideración que qulenes las preside son

funcionaios de la lnspeccrón Generai de Trabajo del Ministerio de Trabajo y

Previsión Social

c) Los rntegrantes de las iuntas poseen una estabilidad similar a la de ios

jueces, pues las decisiones deben ser adoptadas por las parles

intervinientes, y el propósito fundamental es resolver en definitrva el conflicto

que surge entre patronos y trabaladores.

d) Gozan de autonomía e lndependencia y de las mismas prerrogatlvas que

gozan los jueces pues adquieren este papel. a partir del momento en que

conforman las luntas mixtas laborales

e) Son tribunales de hecho y de derecho especiallzados en conocer

y resolver conflictos de trabajo y sus decisiones tienen fuerza vinculante

entre las partes interv¡nientes, en caso de desacuerdo, tendría que ser

conocrdo por tribunales lurisdiccionales

t.t



f) Existen las denomtnadas juntas mixtas de carácler egal. sin embargo en

algunas legrslaciones se regula en los contratos colecttvos la conformacron

de las luntas mixtas, de acuerdo a lo que las partes han pactado, inclusive

en los Reglamentos lnteriores de trabajo también se prevé en algunas

legislaciones la regulación de las denominadas juntas rnixtas laborales.

2.5Princ¡pios

a) Pr¡nc¡pio Tutelar:

El principio que constituye una parte fundamental en

Trabajo es el tutelar y esto se encuentra plasmado precisamente

el

a

Derecho de

través de

todo el cuerpo normatjvo que regula lanta para el caso dei Derecho

lndividual de trabajo como para el Derecho Colectivo de trabajo. Aparte

de ello, se debe comprender que precisarnente por 10 anotado

anteriormente, el Estado se convierte en el iulor del trabajador, derivado

de la desigualdad materiai o económica que existe entre el patrono y el

lrabajador con ocas¡ón del trabajo, y por ello se fundamenta aparte de toda la

normativa existente constitucional como ord¡naria. en el Artículo 2 sobre que e

Esiado tiene la obiigación de brindar el bien común a través de const¡tutrse en

árbttro natural en todos los conflictos de la soctedad, dentro de ellos, se encuentlan

los de carácter laboral



b) La des¡gualdad material o económica

Este principio tiene su fundamento precisamente en el carácter tutelar de las leyes

de trabajo Como se dijo arnba, el carácter encontrado de los intereses de

trab,ajadores y patronos mantiene encendida la flama de la lucha de ciases,

precisarnente porque no existe una igualdad material o económica entre estos

derivado de las relaciones laborales que se suscitan entre ambos.

c) Princ¡p¡os de carácter soc¡al:

Esta categoría de principios se fundarnentan en lo que establece el

cuarto considerando del Código de Trabajo gualemalteco Los principios

fundamentales podrían ser los siguientes: a) La idea de que el lrabajo

es un derecho y un deber social. Este principio está reconocido en la

Constitución Política de la Repúbllca de Guatemala, cuando establece

que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socia mente útil y

que el fabajo es un derecho y un deber sociales. La concepc ón

moderna de la sociedad y del derecho siiúa al hombre en la sociedad y

le impone deberes y le concede derechos, derlvados unos y otros de su

naturaleza social: la sociedad trene el derecho de exigir de sus miembros el

ejercicio de una actividad útil y honesta y el hombre a su vez, tiene el derecho de

reclamar a la sociedad la segur¡dad de una ex¡stencia compatibie con la dignidad

de la persona humana.
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Se fortalece con el derecho que tiene el hombre a la existencia y qué hoy por hoy

tiene un contenido nuevo, pues en el pasado, significó la obligación dei Estado a

respetar la vida humana y dejar al hombre en libertad para realizar por sr mtsÍlo su

destrno, en el presente el derecho del hombre a la existencia quiere decir la

obligacrón de ia sociedad de proporcionar a ios hombres la oportunidad de

desarrollar sus aptitudes. La sociedad tiene derecho a esperar de sus miembros un

trabajo útil y honesto y por esto ei trabajo es un deber, pero el reverso de este

deber del hombre es la obligación que tiene la sociedad de crear condiciones

sociales de vida que permitan a los hombres el desarrollo de sus actividades.

d) Princ¡pio de l¡bertad;

Resulta ser de suma in]portancia la fundamentación de este princ¡pio. pues se

materializa a través del cumplimiento de los demás principios. como el de libertad

de trabalo que significa que el indrviduo tiene plena llbertad para escoger la

aclividad que más le acomode sin más restricoón que la licitud. Ninguna persona

podrá rmpedírsele que se dedique a la profesión rnduslr a, comercio o trabajo que

le acomode siendo lícitos

En base a o anterior, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto ei menoscabo. la pérdida o el

irrevocable sacrificlo de la libertad de la persona por cualquier causa. E1 contrato

de trabajo solo obligara a prestar el servicio convenldo por el tiempo que fije la Ley
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e) Princip¡o de lgualdad:

A pesar que se ha escr¡to arriba sobre la destgualdad que debe estar prohibida,

entre este principio y el anterior señalado arriba existe una vinculación tan

estrecha, que la igualdad sin la libertad no pueden existir y esta no florece donde

falta aquella; esto es ambos son principios fundameniales que se complementan y

constituyen la razón de ser del Derecho de trabalo.

Procura la absoluta igualdad en el trato a todos los trabaladores. srn nrnguna

distinción resultante de la naturaleza del trabaio Este principio se puede desdoblar

en dos sub principios que son: Para trabajo igual, salario igual, y para trabajo igual.

prestaciones iguales. Para trabajo igual, salario lgual Este postulado esta previsto

en la Constitución Política de a República de Gualemala, específicamente en el

¿rtículo 4

f) Estab¡lidad en el empleo

A ia parte de este principio. se fortalecen los demás. pues tiene por finalidad

proteger a los trabajadores en el empleo, a fin de que tengan en tanto lo necesiten,

y así lo desee una permanéncia más o menos duradera Sin este principio los

postulados de igualdad. libertad y el trabajo como un derecho y un deber sociales,

quedan sin sustento. La estabilidad en el empleo no es otra cosa que el derecho de

fijeza o permanencia que debe tener todo trabajador en su empleo, en tanto no

sobrevenga una causa expresamente prevista por el leglslador, que origine o
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motive la ruptura o la lnterrupcrón del contrato de trabajo La estabilldad es un

derecho que otorga el carácter permanente a la relación de trabajo y hace

depender su disolución ún¡camente de la voluntad del trabajador y solo

excepcionalmente del patrón, del incurnplimiento grave de las de ias obl¡gaciones

del trabajador y de las circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la

relación, que hagan imposible su continuación

De acuerdo al análisis de los anteriores prlnclpios. se puede decir, que la finalidad

dei Derecho Colectivo del Trabajo es elevar las cond¡ciones de vida de los

trabajadores utilizando los medios existentes y contribuir al establecimiento de un

orden socialjusto.

2.6 Marco de las Juntas M¡xtas

A) Constituc¡ón Pol¡tica de la Repúbl¡ca de Guatemala

El artículo 101 establece que el trabajo es un derecho de la persona y una

obiigación social, y que para este régimen se debe tomar en cuenta los pflncrp os

de justicia social. Dentro de los derechos sociales mínimos, y dentro de ellos se

establece que se deberá fijar las normas de cumplimiento obltgatorio para

empleadores y trabajadores en los conttatos individuales y colecttvos de trabalo.

Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa

para beneficio común. Además del derecho de sindicalización libre de 1os

trabaladores, que se podrá ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a
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autorización prevla. debiéndose únicamente cumplir con llenar los requisitos que

establezca la ley Otro principio fundamental es el de la obligación de

establecimienio de instituciones económicas y de previsión social. que en beneficro

dé los trabaladores, otorguen prestaciones de todo orden especialmente por

invalidez, jubilación y sobrevivencia

Se establece la obligación del Estado de participar en convenios y fatados

internacionales o regionales que se refreran a asuntos de trabajo y que concedan a

los trabajadores mejores protecciones o condiciones. De acuerdo a lo anterlor,

rnvolucra al Estado en que estas garantías o principros sean reconocidos y

respetados o cumplidos. especialmenie por a parte empleadora.

Cuando el Estado se coloca en patrono. esto debtera ser de manera

rígida en cuanto al cumplimiento de los misrnos, y especialmente porque

derivado de lo que establece la Constitución Política de la RepÚblica

de Guatemala, los trabaladores del Estado están al servicio de la

administración pública, y existe un régimen especial en cuanto a las

relaciones dei Estado y los trabajadores, rnediante leyes especificas corno

sucede en el caso de la Ley de Servicio Civil que se analiza en este

trabalo
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B) La Ley de Servicio Mun¡c¡pal

Se encuentra conten da en el Decreto 1-87 del Congreso de la República Dentro

de los aspectos más importantes de resaltar del rnrsmo se encuentran los

siguientes:

1. Que el A(lic,¿lo 262 de ia Constitución Polítrca de la República de Guatemala

establece que las relacrones laborales de los funcionarlos y empleados de las

municipalidades, se normarán por Ley de Servicio Municipal y que el Articulo 9

de las Disposiciones Trans¡torias y F¡nales de la misma Const¡tución, preceptúa

que ta1 ley. ajustada a los preceptos constitucionales. debe emitirse a más

tardar. en el plazo de un año a partir de la instalación del Congreso de la

Repúbl ca;

2 Que las leyes que han regulado esta rnatera no se alustan a lo que establece

la Constitución Politica de la Repúblca de Guatemala debido a que contienen

preceptos que infr¡ngen la autonomia de las rnunicipalidades, plenamente

reconocrda por ésta, deblendo emitirse las normas adecuadas que garaniicen

su permanencia, por lo que es procedente dictar en taj sentido a respectiva

disposición lega

3 La Ley de Servrcro Municipal, en el título l, regula: Queda ngurosamente

prohibida, s¡n la aulorización escrita de las autoridades administrativas de

lNFlLE, S.A, bajo sanciones establecidas en las leyes la reproducción parclal o
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total de este documento por cualqu¡er medio o procedimiento así como la

distribución de ejemplares medlante alquiler o préstamo públicos.

4 El contenido de la ley se encuenira establecido en el artículo 1 y dlce:

Carácter De La Ley Esta ley y los derechos que establece son

garantías mínimas de los irabajadores, irrenunciables susceptibles de ser

mejoradas conforme a las municipalidades y en la forma que

establece esta ley Son nulos ipso jure todos los actos y dispos c ones

que se opongan a esta ley o que impliquen renuncia. dismnucón o

tergiversación de los derechos que establecen La Constitución Polít¡ca

de la Repúbl ca de Guatemala, la presente ley y los adquiridos con

anterioridad.

5. Los objetivos, se regulan e¡ el Artículo 2 que dice. La presente ley regula las

relaciones entre municipalidades y sus servidores. asegurando a éstos justicia

equidad y estímulo en su trabajo garant zando la eficienca y eficac a

adminislrativa mediante la apiicación de un srslema de administración de

personal que fortalezca la carrera admrnistrativa sin afectar la autonomía

rnuniciPal

Respecto de los principios. estos son a) Todo ciudadano guaternalteco tiene

derecho a optar a los puestos municipales. Dichos puestos deben otorgarse

atendiendo únicamente a rnérltos de capacidad, preparación eflclencia y

honradez. Por lo tanto, debe establecerse un procedimiento de oposic¡ón para
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el otorgamiento de puestos, instiluyendo la caffera administrativa. Los puestos

que por su naturaleza y fines deben quedar fuera del proceso de oposrclon

deben ser señalados por ia iey; b) Para el otorgamiento de puestos municipales

no deben hacerse discnminaciones por motivo de raza sexo estado civil.

religión, posición social o económica u opiniones políiicas.

7. E] defecto fis¡co no es impedimento para ocupar un puesto municipal. siempre

que no rncapacite al interesado para desempeñar el trabajo de que se trate: c) A

igual trabajo en igualdad de condlciones, eficiencia y antigüedad debe

corresponder igual salario En consecuencia los puestos a! serv¡c¡o de las

municipalidades deben ordenarse en el Reglamento lnterno de cada

munrcipalidad que tome en cuenta los requisitos y deberes de cada puesto y ias

condiciones de trabajo, asignándoles una escala de salanos equitatva según

las circunstancias económicas propias de cada rnunicipalidad. d) Los

trabajadores municipales deben estar garant¡zados contra sanciones o desprdos

que no tengan como fundamento una causa legal

8 También deben estar suletos a normas adecuadas de d¡sciplina y recibir justas

prestacrones económicas y socia es

L Se interpreta como trabajador municipal a la persona individual que presta un

servicio remunerado por el erario municrpal en virtud de nombramienio. contrato

o cualquier otro vínculo legalmente establecido rnediante el cual queda

obligado a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra formalmente a cambio
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de un salario, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de una

nrunicipalidad o sus dependencias Queda r]gurosamente prohibida, sin la

autorización escrita de las autoridades administrativas de lnfile, S.A bajo

sanciones establecidas en las leyes; a reproducción parclal o total de este

documento por cualquier medio o procedimiento, así como la distribución de

ejemplares medianle alquiler o préstarno públlcos.

10. Respeclo al principio de supletoriedad de la ley el Artículo 5 dice: Fuentes

Supletorias Los casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdo

con los principios fundamentales de la r¡isma, del Códrgo l/unicipal, del Código

de Trabajo de la Ley de Servicio Civil de las ieyes comunes y de los princ pios

generales del derecho.

11 A partir del artículo 6 se regula 10 relativo a la exención de impuestos,

preferencia de los guatemaltecos para constrtuirse en calidad de empleados

municipales. en relación a los extranjeros. El artículo 8 refiere a los Organos

para la aplicación de esta ley, y se indica que se crea la Oficina Asesora de

Recursos Humanos de las Municipalidades

12 Se establece una entidad Asesora De Recursos Humanos De Las

l,4unicipalidades, que indica: La Oficina Asesora de Recursos Humanos de las

Municjpalidades debe estar integrada por un Director quen tendrá la

represeniacrón legal de la of¡c¡na un subdirector y el demás personal

indispensable para su funcionamiento en toda la república. Podrán crearse las
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ofrcnas regionales que sean necesarias. A partir del articulo 10 se regula los

requisitos para ser nombrado D rector y Sub Director de estas oficinas. Los

impedimentos nombramrentos, etc

13 E artículo 13 establece 10 relatrvo a as Juntas mixtas que tenen carácter

concrliatorio y dice Ariículo 13 Junta mixta conciliatorja de personal Corno

parte lntegrante de la Oficina Asesora de Reculsos Humanos de las

f\4unicipalidades se crea la Junta l\¡ixta Concilialoria de Personal, que se regirá

por las disposiciones s guientes: a) Se integra por un representante nornbrado

por la Junla Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades un

representante de los trabajadores municipaies electo por ia Federación Nacional

de Trabajadores Municipales y un representante desrgnado por el lnstrtuto de

Fornento Municipal. E trabalador municipal que sea sancionado o despedido

por cualquiera de las municipalidades del país podrá acudlr ante la Junta Mixta

Conciljatoria de Personal y pedir su intervención, o bren acud,r drrectamente

ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social a ejercitar sus derechos. c) La

Junta M¡xta Conol¡atoria de Personal, cuando sea requer da, mediará en la vía

conciiiatoria en los conflictos individuales que surjan entre cualquier trabajador

municipal y su respectiva municipalidad. Para este efecto oirá al trabajador

afectado y a ia munlcipalidad de que se trate por el térm no de tres dias más el

de la disiancia Dentro de los dos días siguientes recibirá las pruebas que hayan

ofrecido las partes. Una vez recibida esta prueba emitirá recomendación dentro

de los siguientes tres días, resolviendo el conflicto. Cualesqurera de las partes

que no esté de acuerdo con lo recomendado podrá acudrr a elercitar sus
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derechos ante los Tribunales de Trabajo y Previsión

l\¡ixta Conciliatoria de Personal no haya emitido

errpezara'r a co'fer .os terninos de prescr pcror.

Social. lviientras la Junta

su recomendación. no

14.Artículo 14. Junta Permanente La comrsión a que se refiere el artículo anterior,

funcionará en forma permanente con el obleto de: a) Rendir mernoria anua de

las labores de la Junta l\¡ixta Conciliatoria y los informes que le sean requeídos

por 1). La Asociación Nacional de l\¡unrcipalidades. 2). La Federación Nacional

de Trabajadores l\4unicipales 3) El lnstltuto de Fornento Municipal. b) Adoptar

normas para su organización y funcionamiento. c) Emitir oplniones sobre las

reclamaciones que surjan sobre la aplicacrón de esta ley d) Emitir opinlón antes

de su aprobación sobre los proyectos de reglamentos de personal que elaboren

las rnunicipalidades.

'15 A parlir del artículo 1B se refiere a ia clasificación del servicio municipal la

clas¡ficación de puestos, las condlciones para el ingreso al servicio de carrera,

los regisfos. los nombramientos provrsionales y definitivos, el periodo de

prueba. lo relativo a los ascensos, permutas y traslados los derechos,

obligaciones y prohibiciones de los trabajadores municipales, lo relativo a las

jornadas y descansos, régimen de salanos, evaluación del desempeño, el

régimen de sancrones y remoción, las medidas disciplinarias
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CAPíTULO III

3. Los Fondos Sociales Laborales

3.1 Aspectos cons¡deratiYos

Los fondos trenen naturaleza social, y en los últimos tiempos es evidente que han

cobrado interés. pero especralrnente los fondos privados de rettro. De todas

maneras. los fondos sociales como tales tienen relevancia para los trabajadores

especialmente cuando se piensa en un retiro y conforme la realidad. se constiluyen

en primera instancia como personas jurídicas con carácter privado, es decrr, que se

rigen por normas del orden pnvado, aunque tenga relación directa con el quehacer

de sus \ntegrantes deñtro de\ ámb\io púb\ico o pr\vado y pretendeñ éñt.é ótrás

cosas fomentar el ahorro, eslimu ar la lnversrón e impulsar el desarro lo el mercado

de capitales, en funcrón social laboral, la tendencla de estos fondos sociales es a

fortalecer la unión de los irabajadores. el mejoramrento de sus condtciones de

trabalo, así también auxiliarlos en las necesidades que pretenden en esas

calidades. como por ejemplo, meloras al momento de jubilarse los beneficios que

puedan obtener los parientes dentro de los grados de ley de los funconarios o

empleados, o b¡en trabaladores de determinada entidad o empresa. elc

Surgen además, por la preocupacrón a la proteccrón de las necesidades

individuales y sociales de los seres humanos y qle esto no es reciente, sino que a

través de determinadas épocas la situación se ha mantenrdo y mejorado de

acuerdo a los ejemplos que se citarán de la Universldad de San Carlos de
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Guatemala y del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Desde épocas muy aniiguas, ios gobiernos de diferentes países se han

preocupado por la seguridad soc¡al de sus habitantes. El Estado de

Guatemala, no ha sido la excepción a la regla. es la Constitución

Polít¡ca de la República de Guatemala, donde se definen normas que

regulan la seguridad soclal y su sstema de previsional actual. el

cual no ha tenrdo variantes imporlanies a través de los años. Prueba

de ello fue la creación en el año de 1 946 del lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social y sus incorporaciones posteriores a regir¡enes

como el de lnvalidez, Vejez y Sobrevivencia (lVS) sisterna que ha persistido hasta

estos días con algunas rnodificaciones. y que a la fecha se encuentra en un

proceso de deterioro derivado de situaciones político-económicas efectuadas por

los gobiernos de turno, srluaciones que han llevado a esa institucion a una

degradación en la calidad del serv¡c¡o y al borde de la crisis financrera. y

posiblemente a una quiebra inminente, perjudicando con ello a la poblaclón afllrada

a este sistema

En el caso de Guatemala se conocen con mayor énfasis los fondos sociales

laborales que funconan especialmente en el lnst tuto Guatemalteco de Seguridad

Social y la Universidad de San Carlos de Guatemala que más abajo se analizan.
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3.2 Anál¡sis H¡stórico de los Fondos Soc¡ales

Las medidas de protección de los seres humanos han estado presentes srempre, y

un ejernplo de ello fue el ofrecido por José el Egipcro, quien al organizar reservas

cuantiosas de alimentos durante los siete años de abundancia consiguró su

racional distribución en los siguientes siete años de escasez. Tarnbién lo

encontramos en la antigúedad romana. Entre los collegia los llamados artiflcum vel

opificum o lenuiores, que eran asociaciones con una clara finalidad mutualista Su

constitucrón requería la unión de al rnenos tres individuos q¡.te con aportagones de

entrada y periódicas, se comprometían a contribuir para formar el fondo común El

{ondo asi {ormado se dest\naba a su{ragar \os gaslos de entetramiento de\ soito

fallecido.

Dentro de la historia también se puede establecer que durante la Edad Medla, el

problema de a pobrcza dio lugar a medldas de protecció¡ social diversas por una

lado, se adoptan, medidas de protección basadas en la solidaridad o ayuda mutua

a través de asociaciones de carácter corporativo o profesional. tales como: Las

Cofradías y Gremios. qurenes con las aportacrones dinerarias o de bienes de sus

mrembros ayudaban a aquellos que caían en desgrac¡a, protegían a las viudas y

huérfanos, y llegaron, incluso a fundar hospitales. por otro lado, se adoptaron

medidas de as¡stencia social a favor de los pobres, por parte de la lglesia y de

instituciones caritativas privadas. El Estado únicamente se esforzaba en ese

momenio en la lucha y represión de la mendicid¿d y olras consecuenoas

derivadas de la pobreza (pollcía de los pobres).
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Las Cofradías y las Corporacrones gremiales eran constituidas por el acuerdo de

sus socros fundadores y la protección que dispensaban teniendo un carácter mlxto

mutualista y asistenoal El primero porque la protecc¡ón se diluía entre los

asociados el segundo porque éstos no tenían un derecho de protecgón srn más,

sino únrcamente un interés basado en el nivel de indigencia probado. Las

necesidades proteg¡das procedían de enfermedad, cualquiera que fuera su causa

a la que correspondían prestaclones dinerarias. asistencia médico-farmacéutica por

los cofrades sanitarios y hosprtalrzación cuando era posible.

También sé consideraba objeto de protección a la vejez, el fallecimiento, la

supervivencia de viudas y huérfanos, el paro la dote matrimonial y la cautividad. La

financiación de tales prestaciones procedía de un fondo común integrado por las

aportaciones de ingreso y por las aportaciones periódicas El fondo común además

era engrosado con las multas que la autoridad podía tmponer a los cofrades por

faltas cornetidas contra la asociación.

En la Edad Moderna, se dio un salto cuantitativo y cualttativo en matefla de

proteccrón social. Esto por el fortalectmrento en Europa de la figura del Monarca

(lvlonarquía Absoluta). la aceptación por parte de los teóricos de esa época como:

Luis Vives, Thornas Hobbes y Bernardo Ward. de la protección como una

responsabilidad del Gobierno monárquico, y a necesidad real del apoyo del pueblo

para consolidar su autoridad sobre la aún poderosa nobleza y la naciente

burguesía fueron factores que determinaron que, durante los siglos XVI XVll y
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XVlll, desde la Autoridad Públrca se apicaran diversas rnedidas de protección

social.

No obstante, y pese al desarrollo en Europa de clerta po ítica de asrstencra púb ica.

centrada esencialmente en a aststencia hosptalara (organización hospitalaria

inglesa) y/o en la superación de determinados estadios de pobreza, las

organrzac¡ones u organismos de carácter local (Diputacones de barno, Juntas

Municlpales de Benefrcencia), se logró la protección fundamental de las

necesidades sociales a través del princlpio mutua sla (hermandades. montepios) y

de las primeras instituciones de ahorro popular (Montes de Piedad)

Estas instrtuciones iban dlrigidas al alivio y socorro nterino de jornaleros pobres

desocupados, enfermos y convalecrentes. eran financiadas con limosnas

subvenciones estataies y cuestaciones (ofrendas) dominrcales recolectadas en los

vecindarios. Pero, lunto a la asistencia púbiica, la protección fundamental de las

necesidades sociales se realiza, tanto en España como en el resto de Europa a

través del principio mutualrsta con las hermandades En España, la Hermandad de

Socorro. sucesora de la cofradía gremial, concedió, a diferencia de aquélla. el

derecho subJetivo pleno a los asociados para obtener esenciaimente la protección

de enfermedad y de muerte Acogida a la sumrsrón de la autoridad eclesiástica la

hermandad se vio enfrentada con la polítlca laica del siglo XVlll dando paso a 1os

primeros montepíos. Instituidos bajo el alienio estatal y subvencionados

económicamente por el propio Estado. los montepíos. tratan de proteger,

esencialmente. las necesidades profesionales de altos ingresos. Mrlitares.

ll



,.,

Min¡sterios, Reales Oficinas Correos y Caminos, Real Armada, corregrdores,

Acajdes lvlayores etc.. derivadas de la supervivencia taes corno la vrudedad

(pensión que se trasladaba a la cónyuge superviviente de un trabajador) y la

orfandad

En a Epoca Liberal. el ascenso de la burguesía. la exaltaclón de os prncipios

individualistas y el tnunfo del liberalismo económico empujaron a la sociedad del

siglo XIX a una total rndefensión frente a las necesidades sociales. En el periodo

del liberalismo económico, la pobreza y las privaciones de las clases nferiores

comienzan a aparecer como un hecho inevitable y necesaro. lo que determjna en

ese momento que la protección de las necesidades sociales pase unrca y

exclusivamente. por la previsión indlvidual, es decir, por el ahorro de los individuos.

Producréndose asi, la creación de instituciones de ahorro popular las Cajas

Postales de Ahorro.

En la primera mitad dei siglo XIX se comienza a poner de manifiesto la incapacidad

del liberal¡smo económ¡co para hacer frente a las necesidades soc¡ales gue

planteaba la nueva sociedad lndustrial Esta srtuación trajo corno resultado la

aparición de una nueva ideología basada en a pnmacía de los valores sociales

sobre los ¡ndrviduales. siendo una transforrnación radical del panorarna político,

social y económico: el Socialismo. En el último tercio de slglo XIX en Alemania,

nace una real dad política y económica. el Socialismo de Estado donde se tiene su

origen moderno en la Seguridad Social: ios Seguros Sociales
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3.3 Los fondos sociales ex¡stentes en la actual¡dad

3.3.1 La Un¡versidad de San Carlos de Guatemala

El denominado Plan de Prestacrones del Personal de la Universidad de San Carlos

de Guatemaia se creo en el año de '1966 y el motivo por el cual se creo, fue

fundamentalmente gannlizat la seguridad y prevrs ón social de los trabajadores de

la Universidad, al oiorgar inicialmente pensiones de invalidez y vejez en una

cuaniía equivalente al 50% del sueldo mensualt posteriormente fue ampliándose el

nivel de estas prestaciones, tanto en su monto como en el número de veces que

se pagan en el año y se redujo la edad para adquirir derechos.

Respecto a quien admrnistra el fondo o el Plan de Preslaciones. en la Universidad

de San Carlos de Guatemala. es el Consejo Superior Unrversltario estando a cargo

de una Junta Administradora, conformada por dferentes sectores de a misma

untversidad

Los benelicios que otorga la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del

Plan de Prestacrones son derechos rnherentes a los trabajadores de la Universidad

y de acuerdo a principios que conforman ias leyes de trabajo. son consrderados

como mínimos. susceptibles de ser superados cuando las condiciones financieras

del Plan de Prestac¡ones así Io permitan. El hecho de que un trabalador

pertenezca al plan es optatrvo
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Los beneficios que se otorgan a

beneficios que otorga el lnstituto

través de una cuota proporcional

que presta dicha institución social

través de ese Plan son independientes a los

Guatemalteco de Seguridad Sociai quienes a

a sus ingresos, gozan de los servicios básicos

Este Plan de Prestaciones se rige por un Reglamento. que fue aprobado por el

Consejo Superior Universitario en 1966 por medio del Acta 911 la administraoón

total del Plan estuvo a cargo de la D¡rección General Financiera. pero el Consejo

Superior Universitario en Acta 39-93, Punto Segundo. de la sesión celebrada ei 3

de noviembre de 1993 aprueba el Reglarnento de la Junta Administradora del Plan

de Prestacrones. el cual indica que el Plan de Prestaciones se encontrará a cargo

de un ente denominado Junta Adminlstradora del Plan de Prestacrones quien es la

autoridad ejecutiva y admrn straliva supenor del Plan y responsable de la aplicación

del Reglamento rB

Respecto a la conformación de este plan de prestaciones, se puede rndicar lo

slguiente

La presidenoa de la Junta Adrninistradora es ejercida por el miernbro titular

electo por el Consejo Superior Universitario y la Secretaría por el miembro

titular designado por el Recior.

rB Fo etos va¡ros sobre lnforme de Actividades del Consejo Superior Universitar¡o Un versrdad de San

Car os de Guaiema a llatza-)un a 2412
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i Los mrembros que integran la Junta Administradora. duran en ei ejercicio de

sus cargos un período de dos años y pueden ser reelectos una sola vez en

períodos consecutrvos.

iii Para poder ser miembro de la Junta Administradora del Plan de

Prestaciones se requiere de acuerdo con lo establecido en el Reglamento

de la Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la Universidad de

San Carios de Guatemala, que el o la persona debe pertenecer al Plan,

estar al día y solvente con el rnismo. debe tener como minimo cinco años de

contribución al Plan, estar en el goce de sus derechos civiles, no haber

estado sujeto a procedirniento disciplinario. ser de reconocida honorabilidad

yenel caso de los profesiona les no Jubilados ser colegiado activo.

iv Esios requisitos son necesarios debido a que no puede ser rniernbro de la

Junta Adminisiradora. la persona que haya incumplido con las normas

internas, en virtud de que debe observar en todo momento el respelo y

cumplir con lealtad las leyes y normas internas y desempeñar con

ded¡cación y eficiencia las funciones de su respectivo cargole

v En cuanto a las atribuciones de la lunta administradora del plan de

prestac¡ones. como órgano lerárquico debe velar por el buen desempeño del

Plan de Prestaciones y tiene a su cargo la administración del Plan por lo que

'3 Reglamento de la Junta Administradora del Plan de Prestac¡ones Unrvers dad de S¿n Car os de

Guatemala Arlícu os 2. 5 Pás 1 y 2
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debe diciar las resoluciones que procedan de conforr¡idad con el

Reglamento, a fin de garantizar el adecuado funcionamrento dei Plan. srn

embargo. cuando considera que alguna resolución afecta deterrninados

intereses, los rniembros de esta Junta elevan las actuaciones al Consejo

Superior Univers tario.

También deben presentar para su aprobación al Consejo Superior

Universitario dentro de los primeros quince días del mes de noviembre de

cada año, el proyecto dei plan de inversión de las Reservas Técnicas, esto

demuestra que no exisle rndependencra en la loma de decisiones. por lo que

se hace necesario reallzar las modificaciones pertinentes a rnedida de que

exista una total independencia del Plan de Prestac¡ones debido a que no

cuenian con potestad absoluta en la adminrstración de las reservas técnicas.

La Junta Administradora del Plan de Prestaciones debe veiar porque se

elaboren los registros demográficos-financieros y estadísticos del Plan y

promover las revisiones actuariales del Plan que se estrmen necesarias, srn

embargo no se elecutan las recomendaciones de estos estudios. Este

órgano debe velar porque todas las prestaciones se otorguen en tiempo y

promover la actualización constanle de las mismas. según las c rcunstanctas

económicas del pais En materia financiera debe dictar las medidas

correctivas que correspondan con base a los estados financteros e informes

presentados por el Administrador Ejecutivo y así aprobar el presupuesto

anual de gastos de administración, aprobar mensualmente los estados



v t

financieros y presentar al Consejo Superior Universitario un inforrne sobre

las actividades y las operaciones ejecutadas cada 6 meses así como

también mantener un control sobre la cariera de préstamos, para que sus

saldos estén al dia y debidamente garantizados y cuando 10 considere

necesano la contratación de la Auditoria externa.

La Junta Administradora del Plan puede contratal a las petsonas

individuales o coleclivas que se consideren necesarlas para brindar servicios

de asesoría o consultoría y selecciona, mediante concurso, al personal

administrativo que le sea propuesto por el Administrador Ejecutivo

apljcándose para el efecto las normas generales de contratación de la

universidad de San Carlos de Guatemala

rx El Plan de prestaciones debe contar con un Com¡té de lnvers ones para lo

cual la Junta Admin¡stradora debe promover la elección o designación de

sus mrembros

Atribuciones de1 presidente de la junla adrninistradora del plan de

prestaciones: El presidente de la Junta es el miembro titular que tiene por

objeto dirlgir las sesiones y representa a la Junta Administradora del Plan

debe convocar las seslones y hacer cumplir los acuerdos emanados por este

órga¡o de dirección. además debe poner en conocimienio de la Junta los

Estados Financieros, el Presupueslo, lnformes del Administrador Ejecutivo,
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de ia Auditoria y en general todos aquellos asuntos que sean de su

competencia.

xi. Atribuciones del secretario de la junia administradora del plan de

prestacionesr Es el mrembro designado por el Rector, y tiene a su cargo la

redacción de las actas correspondientes a las sesrones de la Junia, así

como notificar las resoluciones de la misma cuando sea necesario. dentro de

un plazo de tres días después de d¡ctada la resolución, también debe

administrar la documentación que se somete a la consideración de la propia

Junta y tramitar la correspondencia y olras atribuciones que la Junta le

asigne y que se relac¡onen con el cargo

xii Atriblciones del comilé de invérs¡ones del plan de prestaciones Se hace

necesario contar con un Cornité encargado de dar asesoría a la Junta

Admrnistradora del Plan de Prestacrones en cuanto a las inversiones debido

a que es un recurso iimitado y la coffecta adminisiración de este provoca a

estabilización financiera para lo cual debe mantener información actualizada

sobre el mercado de invers¡ones y asi realizar ios comentarios necesarios

hacia una sana política de inversrón de las reservas técnicas El Comrié de

lnversiones debe celebrar sesrón ordrnaria una vez al mes y de forma

extraordinaria cuando considere necesario o bien cuando la Junta

Admin¡stradora del Plan los convoque para lo cual el Secretario deberá dejar

constancia de los asuntos tratados.

:llt



x l Atribuciones del administrador ejecutlvo del plan de prestacio¡es:

Para la correcta administración del Plan de Prestaciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala se hace necesario la

contratación de los servicio de un Admrnistrador Ejecutivo. quien es

responsable de llevar a cabo todas las funciones admlnistrativas

del Plan y forma parte de la Junla Administradora en forma ex

oficio en donde participa de las sesiones con voz pero s n voto Además de

lo anterlor, tiene corno prlncipal atribución la eiecución de todas las

disposiciones que dictamine la Junta Adminisiradora del Plan, asi como

eJecutar el plan de lnversiones sobre las Reseryas Técnicas para ello el

Comité de lnversiones debe informarlo, para la correcta colocación de

inversiones en el sistema financiero del país. Entre otras atribuciones debe

preparar el proyecto de presupuesto del P an y presentarlo para su

aprobaqón a la Junta en el mes de octubre de cada año, así mismo debe

presentar los Estados Frnancieros y la Ejecucrón Presupuestal

correspondiente al mes anterior en los primeros quince días del sigurente

mes. Debe velar porque los préstamos solicitados por los miembros de del

Plan cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento especifico y

promover los juicios que procedan para la recuperación de préstarnos en

mora o incump imiento de los contratos respectivos y supervrsar que todo el

personal administrativo del Plan cumpla con sus atribuciones.Adernás de lo

anterior, la Junta tiene la polestad de asignarle atíbuciones relacionadas

con su cargo.
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3.3.2 lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al

Los primeros antecedentes en Guatemala de legislación laboral-sociai son las

'Leyes de lndias' (compiladas en 1680), entre sus disposiciones se estab¡leció la

regulación de la Jornada de 8 Horas Estas leyes fueron renovadas en 1835 y 1851

por las legis aturas estatales y republicanas de Guatemala respectivamente

En '1877 se dictaron var¡as normas de tipo laboral (norrnas aisladas del trabajo

subordinado). Fue hasta el año de 1894 en que se dictó la 'Ley de Trabajadores'

que conienia saludables disposiclones laborales que desafortunadamente no

llegaron a cumplrrse

En el año de 1906 por medio del Decreto Gubernativo No. 669, se

aprueba la 'Ley Protectora de Obreros Sobre Accidentes de Trabajo' la

cual anticipaba una futura previsión social: prestaciones sociales a los

trabajadores en casos de accidenles profesionales, asistencia médica en

enfermedad y maternidad; subsidios en dinero por incapacidades y

pensiones vitalicias para las incapacidades permanentes, así también

disponía la afiliación obligatofla de todos los trabaladores de la República y

establecía su financram ento a través de la contribución de los trabajadores.

patronos particu{ares y el Estado. lamentablemente esta ley tuvo poca apiicación
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En 1926 se decretó la 'ley del Trabajo' el primer conjunto de leyes laborales y de

aplicación general, que incluía protecoón del salario, Jornada de 8 horas diarias y

48 a la semana. descanso semanal protección al trabajo de mujeres y menores de

En 1 932 el Decreto Legislatlvo número 181 1 contempló la creación de un sistema

de pensiones, jubilaciones y montepios para funcionarios y emp eados públicos el

cual estuvo en vrgor hasta '1970 En ese año (1 932) también se estructuró en forma

inciprente un régimen de previsión social para os rnilitares el cual tncluia pensiones

v¡talicias por vejez o invalidez así como de sobre-v vencia

''La Constitución de la Repúblrca de 1945 incluía en su aTticulo 63 la norma que

pasaria a constiturr el punto de partrda para que se abriera la puefta del desarrollo

de la seguridad social en el país. El articulo 63 de d cha carta rnagna lrteralmente

indicaba: Se establece el seguro socral obligatorio La ley regulará sus alcances.

extens¡ón y la forma en que debe ser puesto en vigor. Comprenderá. por lo menos

seguros mntra invalidez, vejez. muerte enfeamedad y accidentes de trabajo Al

pago de la prima del seguro contribuirán los patronos. los obreros y el Estado '

En el mes de Octubre de 1946 el Congreso aprobó la Ley Orgánica del lnstrtuto

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que con pequeñas modificacrones aún

esta vrgente. Esta institución. fue creada por medro de Decreto 295 del Congreso

de la República, iniciando operaciones en mayo de 1947, en este mrsrno año la

Junta D¡rectiva aprobó el reglamento sobre Protección Relativa a Accidenies de

5l



Trabajo Este programa se inició en enero de 1948. en el mun¡cipio de Guatemala

extendiéndose ese mismo año a los demás municrp¡os de Guatemala y a los

departamentos de lzabal, Sacatepéquez Escuintla y Quetzaltenango

Durante el año 1949. el IGSS extendió y arnplró su protecc ón al accidente común.

de causas y condrciones srmilares a acc¡dente de trabalo y los concentró en ei

'Programa de Protección a los Accidentes en General'que se regula por a Junta

Directiva en Junio de 1949 y en 1978 se extiende a todos los departamentos del

país.

El programa sobre Protección Maierno-lnfantil se inició en mayo de 1953 así

rnismo en el año de '1968 se puso en rnarcha la protección por enfermedad y

maiernidad El Programa de Prolección a la lnvalidez Vejez y Sobrevivencia (lVS)

soamente para trabajadores del IGSS se puso en práctica en el año 1971.

extendiéndose posteriormente en febrero de 1977 pa"a todos los trabaladores del

país El CAMIP (Centro de Atención lvlédica lntegral para Pensronados) fue

instituido por la Constitución vigente desde 1986, el cual comprende la cobedura

gratuita del IGSS en atencrón de Salud a as personas que tengan derecho de

recibir del Estado, Jub¡lación o penslones y a las personas que tengan derecho de

recibir de las rnstituciones estatales descentraiizadas, jubilación o pensión de

conformidad con sus respectivos regímenes de seguridad social.

En '1966 se funda el lnstituto de Previsión lvlilitar el cual acoge a todos los oficiales.

los especialistas del elército de Guatemala y demás personai del l\¡¡nisterio de la

il



Defensa Contando con personería jurídlca propra, encargándose de la

administración provlsronal de este sector de la soc¡edad.
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CAP¡TULO IV

4, Marco Juríd¡co de los Fondos Soc¡ales específicamente el de

Univers¡dad de San Carlos de Guatemala y del lnst¡tuto Guatemalteco

Seguridad Social

4.1 Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala

Como se mencionó arriba los fondos de pensiones. tiene un ongen privado y

público. Sin embargo, en ambos casos, tienen su esencia en las eyes

constitucionales. La Constitución Política de a República de Guatemala, es la que

contiene las normas que regulan la seguridad social y por ende el actual sistema

prov sional cita como se puede observar en el Capitulo ll referente a los Derechos

Sociales, los artículos siguientes:

a) En la seccrón primera referente a la Famrlia, Artículo 5'l Protección a l\¡enores y

Ancianos establece como rol asistencial del Estado con relación a los menores

de edad y los ancianos, garantizándoles el derecho a a alimentación saud,

educación y seguridad y previsión soclal

b) Así también en la sección séptima relativa a la salud. seguridad y asistenoa

social, artículo 100r Seguridad Social, en resumen dispone a) Que el Estado

reconoce y garantrza el derecho a la seguridad social para beneflcio de los

habitantes de la nación b) Su régimen se instituye como función pública, en

forma nacional, unitaria y obligatoria: c) Tienen obligación de contribuir a

la
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financiar dicho régimen el Estado. los empleadores y los trabaiadores con la

únlca excepción de las universidades; d) La aplicación del régimen de seguridad

socral corresponde al lnstituto Guatemalteco de Segurdad Social e) El

Organisrno Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de lngresos y

Egresos del Estado. una partrda específica para cubrir la cuota que le

coffesponde al Estado como tal y como empleador

c) El establecim¡ento de instituciones económicas y de previsión social que en

beneficio de los trabaladores, otorguen prestaciones de todo orden,

especialmente por invalidez. lubilación y sobrev venc¡a

d) En el Articulo '115 Cobertura gratuita del lnstrtuto Guatema teco de Seguridad

Social a Jubilados, pero de la secc¡ón novena: Trabajadores del Estado: indica

que las personas que gocen de lubilación pensión o montepío del Estado e

rnstrtuciones autónomas y descentralizadas trenen derecho a recibir

gratuitarnente la cobertura total de los servicios médicos del lnstrtuto

Guatemalteco de Seguridad Social

e) En ei Artículo 1 17 Opoón al régrmen de clases pasivas: establece la opción que

t¡enen los trabajadores de entldades descentralizadas o autónomas que no

estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas, ni gocen de los

benefiOos correspondientes de acogerse al rég men de clases pasivas



Como puede advertirse la Constitución Política de la República de Guatemala,

establece de una manera precisa los principios que rigen la seguridad social en el

país aslgnándole al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soclal la responsabilidad

de la aplicación del régimen de seguridad social.

4.2 Ley de Clases Pas¡vas del Estado

Esta Ley fue emitida por el Congreso de la Repúbllca de Guatemala por medio del

Decreto No 63-88, publicado en el Diario de Centro Arnénca No. 95 el 07 de

Noviembre de 1988 y entró en vigencia el 01 de enero de 1989 Este vino a

mod¡ficar las antiguas condiciones del Régimen de Clases Pasvas Civiles del

Estado que estaba en vigencia anteriormente En este Decreto se establece el

campo de aplicación del régimen. identificando los benefictos de que gozarán os

trabajadores afiliados al mismo tales como Jubiiación por retiro voluntario o por

retiro obligatorio, Pensiones por invalidez por viudez por orfandad. a favor de

padres a favor de hermanos nietos o sobrinos menores o tncapaces que

estuvreren baJo la tutela del causante Además establece la forma de

financlamiento del régimen, el procedimiento de asignación de los recursos por

parte del Estado y lo relativo al cálculo de los beneficios Señata tamblén la

competencia de la Oficina Naoonal del Servicio Civit (ONSEC) como la encargada

de ia administración, registro, trámrle autorizacón y demás operacones que

establece dicha Ley; de la Contraloría General de Cuentas como fiscalizador; del

Ministerio de Finanzas Públicas como pagador y de IGSS como evaluador del

riesgo de invalidez.
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Esta Ley fue reformada por el Decreio No. 40-93 del Congreso de la República

publicádo en el Diario de Centro Ar¡érica el 3 de diclembre de '1993 El Reglamento

a la Ley de Clases Pasivas Crviles del Estado, fue emrtido mediante el Acuerdo

Gubernativo No. 1120-83 del 30 de Diciembre de '1988, entrando en vigencia el 7

de enero de '1989

4.3 Ley Orqán¡ca de la Univers¡dad de San Carlos de Guatémala

Como se ha ven¡do desarrollando. uno de los fondos sociales importantes a nlvel

del ordenamiento jurídico guatemalteco, es el que funciona en la Universidad de

San Carlos de Guatemala el cual ofrece grandes bondades y beneftctos al

personal. Su marco normativo comprende:

1. La Constitución Poiítica de la República de Guatemala en lo que respecia a la

autonomía y funciones de la Unrversidad de San Carlos de Guaiema a

2. La Otgát'ica de la Un¡versrdad de San Carlos de Guatemala, que regula como

se encuentra estructurada su organización y funcionamiento, srendo una de las

normas Principales y rectoras.

3 El Estatuto de Relaciones Laborales enire la Universidad de San Carlos de

Guatemala y su Personal
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El Reglamento del Plan de Prestaciones dei Personal de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.

5. El Reglamento de la Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala Regiamento del plan de prestactones

del personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Con relación al Reglamento del Plan de Prestaciones del Personal de la

Universidad de San Carlos de Guatemala este regula los asuntos nherentes a la

ap icación de esta institución que ha sufrido cambios con el transcurso del tiempo,

el Reglamento está compuesto en cinco partes. la prirnera parte se refiere a la

estructura jurídica que contempla la aplicación, objeto y definiclones que son

¡mportantes en cualqurer tipo de regiamento para la apl¡cación y comprensión del

m isrno.

Se puede resumir que el objeto del Reglamento del Plan de

Prestaciones del Personal de ia Unlversidad de San Carlos de

Guatemala es compensar al trabajador en forma cuantitattva y

cualitativa el aseguramiento de beneficios a largo plazo. La segunda parte del

Reglamento se refiere al financiamiento contribuciones y cotización al lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que es la parte financiera del

Reglamento



En la tercera parte del Reglamenlo. se establecen todos los beneficios que

adquieren los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

otorgándole la oportunidad a todo trabajador que suspenda su relación laboral con

1a Universidad, de continuar con la protección del P an. siempre y cuando paguen

la correspondiente cuota laboral y patronal vigente El Plan otorga una serie de

prestaciones a las cuales el trabajador tiene derecho siempre que paguen la

correspondiente cuota laboral

La cuarta parte se refiere a la administración y conirol del Plan de Prestaciones de

la Universrdad de San Carlos de Guatemala, es decir, todos los gastos en que se

incurren para la correcta administración, se establecen las reservas técnicas que el

Plan debe constituir, el régirnen financiero al cua el Plan de Prestacrones deberá

ejercer, como se deberá invertir las reservas del mismo, también se estab,lecen las

condiciones de los préstamos a los trabajadores y jubilados de la Universidad de

San Carlos

Es importante añadir que éste préstamo monetario es una parte importante para los

trabajadores universitaios por lo que se debe de velar por la correcta

administración de los fondos que ahí se otorgan, así como también las tasas de

intereses que se cobran En la Qulnta parle del Reglamenlo se establecen las

prohibiciones, la prescripción de los derechos y acciones para exigir los beneficios

del Plan. la reserva del derecho de djsminutr. suspender o descontinuar los

be'refrcios que el plan otorga y sJ vrgencra
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4.4 Ley Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social

Esta instituoón se nge por el Decreto 295 del Congreso de la República. Deniro de

sus considerandos, es importante señaiar

a) Que actualr¡ente preva ecen en Guatemala debrdo al tradicional abandono de

los gobernos anterores a ia Revolucón del 20 de octubre de '1944,

condiciones de atraso y mrseria socia tan pronuncladas que hacen urgente e

inaplazable. la adopcrón de med¡das conducentes a elevar en forma paulatina y

sistemática el nrvel de vida de ¡uestro pueblo.

b) Que ese mejoramiento se puede obtener en gran parte sr se establece un

régimen de Seguridad Soc al obligatoria fundado en los principios más amp ros

y modernos que rigen la materia y cuyo objetrvo final sea e de dar protecc¡ón

mínima a toda la población del pais, a base de una contribuclón proporcional a

los ingresos de cada uno y de la distr bución de beneficios a cada

contribuyente o a sus familiares que dependan económ¡camente de é1, en lo

que el interés y la estabil¡dad sociales requieran que se e otorgue

c) Que dicho réglmen de Seguridad Social obligatoria debe estructurarse

inspirándose en ideas democráticas, tanto de verdadero sentido socral como de

respeto a la llbre iniciativa indrvidua por lo que, aparie de lo expuesto en el

considerando anterior sus beneficios deben tener carácter mínimo. dejando así

un amplio campo para ei estímulo de los esfuerzos de cada uno y para el
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desarrollo del ahorro, de la prevtston y de las demás actjvidades pflvadas,

d) Que el problema de la Seguridad Social en Guatemala puede resolverse

adecuadamente porque en nuestro país casi nada hay hecho pata eL armónico

desen\oN\r¡\en\o de \an \asgendeñ\a\ ma\er\a ) en consecuenc\a no es

necesario perder iiempo, dinero. ni energías en la destrucción de vicios o

defectuosas realizaciones existentes y. que por lo m smo que es

impresclndible construir esta inmensa obra de redenc¡ón social desde el

principio, debe procederse siempre con prudencia y sin afán de dar soluciones

parciales sino, por lo contrario, a base de planes de largo alcance y con un

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

implicaciones

e) Que de los estudios técnicos hasta ahora reaiizados resulta que el

establecimiento de un régimen de Segufldad Soctal obligatoria en Guatemala

es factibie si se procede cuanto antes y en forma gradual y cientifica. con el

pensamiento puesto siempre en el conjunto de los intereses superiores y

permanentes de la de la nacional¡dad y no en otros que tengan carácter

transitoío o circunstancial

Que todo régimen de Seguridad Social obl¡gatoria debe ser emtnentemente

realista y, en consecuencia, sujelarse siempre a las posibilidades del rnedio

donde se va a aplicar, determinando, entre otras cosas y en cada caso ianto la

capacidad contributiva de las partes interesadas como la necesrdad que tengan
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los respectivos sectores de población, especiaJmente si se trala de indigenas,

de ser protegidos por alguna o varias clases de beneficios a efecto de irnpr mrr

a éstas la justa modalidad que les corresponda

g) Que todo régimen de Seguridad Social obligatoria se desenvuelve a base de

un delicado mecanrsmo financiero de tal manera que no es posible ni

aconsejable olvidar en nrngún momento que los egresos deben estar

estrictamente proporcionados a los ingresos y que no se pueden ofrecer

demagógicamente beneficios determrnados sin antes precisar sus costos y sin

saber de previo si los recursos que al efecto se hayan presupuesiado van a ser

efectivamente percibidos, y sobre lodo. si van a alcanzar para cumplir las

promesas hechas;

h) Que un verdadero régimen de Seguridad Social obligatoria debe aspirar a

unifrcar bajo su administracrón los servicios asistenciales y sanrtarios del

Estado con los de los beneficios que otorgue, y a imped¡r el establecimiento de

srstemas de prev¡sión públicos o padiculares que sustraigan a determinados

sectores de la población del deber de contribuir y del derecho de percibir

beneficios de dicho régimen por cuanto así se mantiene ei sano pflncrpro que

recomienda la un dad de los nesgos y de su adminrstración. Que la aplicación

de ese princrpio constituye e1 único medio de evitar una inadmisible duplicación

de cargas, de esfuerzos y de servicios para el pueblo de Guatemala o el

desarrollo de srstemas que pueden dar trato privilegiado a unos pocos porque

lo hacen a costa de las contribuciones directas o indirectas, de la mayoria
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i) Que todo régimen de Seguridad Social obligator¡a si se quLere que comience

sobre bases sólidas, necesrta recursos económrcos iniciales suficientes. por lo

cual es indispensable proveer desde ahora a la entidad que lo va a adrninistrar

de los fondos que su adecuada organización y correcto funcionamiento exilan,

v,

De acuerdo a lo anotado arriba se puede conclurr que el lnstituto Guatemalteco de

Seguridad social, es la institución máxima en materia de previsión y seguridad

soc¡al Dentro de los aspectos más importantes de señalar en cuanto a las

prestaciones que esta entidad proporcrona al sector laboral. se puede indicar 10

slguiente:

1 Como se dijo arriba. la Ley Orgánica de este nstituto fue emitida

por rnedio de Decreto No. 295 de Congreso de la Repúblrca el

día 30 de Octubre de 1946, el cual contiene las norrnas que regulan su

creación como institución autónoma, de derecho púbiico, su organizacón

administrativa, ámbrto de competencia, así como los benefic¡os generados de

los riesgos sociales siguientes accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, maternidad, enfermedades generales, invaiidez, orfandad

vrudez, vejez, muerte (gastos de entierro) entre ottos. La ley también esiablece

el financiamiento del régimen de seguridad social y la política de lnversión del

IGSS.
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2 De igual forma la Junta Directiva de dicho lnstituto ha emitido una serie de

Reglarnentos entre los que se encuentran como los más importantes los que se

citan a contlnuac¡ón:

a) Reglamento Sobre Protecctón Relativa a lnvalldez, Vejez y Sobrevtvencta

(lVS) Este reglamento fue emit¡do por Acuerdo No. 7BB de la Junta Directiva

del IGSS, el 29 de Octubre de 1987 siendo publicado en el Diario de Centro

Aménca No 5 del 4 de febrero de 1988 y entró en vrgencia en e mes de

marzo de ese año

b) Reglarnento Sobre Protección Relativa a Accidentes en General. Emitido por

Acuerdo No '1002 de la Junta Directiva del IGSS. el 21 de noviembre de

1994 aprobado por Acuerdo Gubernativo No 90-95 del 16 de feb,rero de

1995 y publicado en el Diario Oflclal No. 92 del28 de Febrero de ese año.

entrando en vrgencia el 01 de junio de '1995. Este Reglamento fue

modrficado por Acuerdo No 1023 de Junta Directiva y entró en vigencia el

día 12 de Enero de 1996

c) Reglamento Sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen de

Seguridad Social Este fue emitido por el Acuerdo No. 546 de la Junta

Directiva del IGSS ei 24 de {ebrero de 1975, aprobado por Acuerdo

Presidencial del 13 de febrero de '1976 y publicado en el Diario de Centro

América No 42 del22 de marzo de 1976
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En cuanto ai Reglamento sobre Proiección Relativa a lnval¡dez, Velez y

Sobrevlvencia. la Ley Orgán¡ca del lnstituto Guatemalteco de Segufldad Socia

señala entre los riesgos de carácter social para los cuales el Régimen de

Seguridad Social debe otorgar protección y beneficios, los de lnvalidez, vejez y

sobrevivencia (lVS).

El Régimen de Segufldad Social, al mismo tiempo que promueve y vela por la

sa1ud, enfermedades accidentes y sus consecuencias y protege la maternidad

también da protección en caso de invalidez y de vejez, y ampara las necesidades

creadas por la muerte. ya que uno de sus fines principales es el de compensar

rnediante el otorgamienio de prestaciones en dinero el daño económico resultante

de la cesación temporal o definitiva de la actividad aboral.

Al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, de conformidad con la Ley que io

r¡ge (Acuerdo 1124 de Junla Directiva). le conesponde admin¡strar la concesión de

prestac¡ones en caso de que ocurra alguno de los riesgos mencionados en la

forma y condiciones que sus Reglamentos determ¡nen

El 13 de marzo del año 2003 se modificó el Reglamento sobre

Protección Relativa a lnvalidez, Vejez y Sobrevivencia. La protección que brinda

este programa consiste en prestaciones en dinero, mediante el pago de una

pensión mensual. Los riesgos que cubre son: a) lnvalidez, b) Velez y c)

Sobrevivencia



En el tema de la lnvalidez, para tener derecho a penslón por inva|dez, el

asegurado debe cumpl¡r con los siguientes requ sitos '1. Ser declarado inválido

(incapacitado) 2. Si es menor de 45 años: Haber pagado contribuciones al

programa, durante un mínimo de 36 meses dentro de los 6 años inmediatamente

anteriores al primer día de lnvalldez. 3. Si tiene entre 45 y 55 años: Haber pagado

contribuciones al programa. durante un minimo de 60 meses dentro de los I años

inmediatamente anteriores al primer día de invalldez. 4 Si es mayor de 55 años:

Haber pagado contribuciones al programa duranle un mínimo de 120 meses

dentro de los 12 años inmediatamenie anteriores al primer día de invaldez.

Existen dos grados de invalidez: a) invalidez total y b) gran invalidez los cuales son

callficados por el Departamento de lvledicina Legal y Evaluación de lncapacidades

de la institución. previa orientación y calificación para obtener derecho a esta

prestación.

Respecto al tema de la Velez para tener derecho a pensión por velez el

asegurado debe cumplir con los siguienles requis¡tos: a) Haber pagado al programa

un mínimo de 180 contflbuciones. b) Haber cumplido la edad rninima que le

corresponda de acuerdo a las edades y fechas que se establecen de la siguiente

manera: - que hayan cumplido 60 años antes del 1 de enero de 2000 - que

cumplan 61 años durante los años 2000 y 2001 - que cumplan 62 años duranle los

años 2OO2 y 2003 - que cumplan 63 años durante los años 2004 y 2005 - que

cumplan 64 años durante los años 2006 y 2007 - que cumplan 65 años del año

2008 en adelante. c) Haber causado baja en su relación laboral.



En cuanto a la sobrevivencia, para tener los sobrevivientes. derecho a pensión al

fallecer el asegurado, es necesario cumplir con los siguie¡tes requisitos: a) Que el

afiliado haya pagado un mínirno de 36 meses de contribuciones dentro de los 6

años inmedratos a la muerte. b) Que al momento de fallecer el asegurado. ya

hubiera tenido derecho a penslón por Vejez. c) Que al momento de fallecer el

asegurado, estuviera recrbiendo pensión por lnvalidez o Vejez. S a muerte es

causada por un acc¡dente, las contribuciones se dan por cumplidas si el asegurado

hubiere reunido los requisrtos establecidos para el derecho a subsidio por

accidente

4.5 Ex¡stenc¡a de otros s¡slemas complementar¡os en mater¡a de previs¡ón y

seguridad social

Adicionalmente a 1os programas de previsión soclal mencionados, existen

reglamentos específicos de otros programas específicos de otras instituciones,

principalmente en el

sector público. entre los que se encuentran

a) El lnstituto de Previsión Socral del Periodista

b) El lnstituto de Prev sión social del Ad sta Guaternalteco

c) El Fondo de presiacrones del Banco de Guatemala, la Superlntendencia de

Bancos y el Fondo de Regulación de Valores

d) El Plan de Prestaciones del Personal de la Universidad Autónorna de San

Carlos de Guatemala

e) El Plan de Prestaciones de la Municipalidad de Guatemala
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f) Plan de Prestaciones de los trabajadores del IGSS

g) El plan de prestaciones de la Ernpresa Portuaria Naconal Santo Tornás de

Castilla, y

h) El plan de prestaciones del lnstituto Nacional de Electrlficación INDE

4.6 Los fondos de pensiones pr¡vados

En esta materia se tiene conocimiento que en los últimos años algunos Bancos

Financieras o Soc¡edades l\¡ercantiles de Guatemala, han creado productos

financieros organizados para operar como un fondo de pensiones, en otros casos

como un ahorro programado, que para efectos comerciales se le ha denominado

Fondo Previsional, s¡endo en realidad un cuenta de ahoffo cuya estructura no

reúne los requisitos para tipificarse como Fondo de Pensrones

El tema de la previsión socal en el país se ha venido discutiendo desde 1993, a

partir de esta fecha se han desarroilado varios diagnósticos y diversas ptopueslas

de reforma prevrstonal las más reclentes que se han realizado son

1. La propuesta de la Comisión técnica del Centro de lnvestigaciones Económlcas

Naclonales (CIEN):

2. La propuesta de la Fundación Friedrich Ebert en 1997

3 La propuesta preparada en 1999 por la Consultora Francia Brevé a solicitud del

IGSS, en la que particrparon equipos técn¡cos de El Salvador y Guatemaia



A pesar de lo anterior a la fecha no existe nrnguna Ley que implemente y reguie el

tema en Guatemala lo cual seria de beneficio para ei país, sin embargo cada plan

de cuentas de ahoffo para el retiro, los cuales han srdo mal denominados como

fondos de pensrones. los que actualmente funcionan en el medio, tienen sus

propios contratos de administracrón sobre los que se rigen.

En el manelo de los fondos privados de pensiones, ngen leyes específicas entre

ellasr

a) Código de Comercio de Guatemala. Esta normativa establece la forma de

organización de las ent¡dades privadas que manelan fondos que es a través de

ernpresas mercantiles o socredades mercantiles Luego de reaiizar una

evaluación de este marco normativo, se pudo constatar que no existe ningún

capítulo que regule en forma específica las Administradoras de Fondos de

Pensiones. En todo caso, tornando en consideración que en otros paises

operan bajo la modalidad de Sociedades Anónimas, y en el caso de Guatemala,

las empresas que actualmenie desempeñan está función están bajo dicho

régimen, les sería aplicable el Capítulo Vl denominado 'De ia Sociedad

Anónima' Capítuio en el cual se regula todo lo relac¡onado a la formación de

sociedades anónrmas, las acciones su administración y flscalizac ón

b) Ley del lrnpuesto Sobre La Renta El Congreso de la República de Guatemala

por medio del Decrelo No 26-92 cree la Ley del lmpuesto Sobre la Renta en

mayo de 1992. el cual a la fecha ha tenido varias reformas En esta Ley aparece
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únicamenie en su capítu1o Xl denominado'De la Renta Neta y Renta lmponible',

regula únrcamente en cuanto a las deducciones personales para individuales en

relación de dependencia. las contribuciones que se pagan al IGSS y las cuotas

por planes de previsión En su articuio 37: Personas ind¡viduales que se

desernpeñan exclusivamente en relación de dependencia, en la literal b) ndlca

lo slguiente a) La renta imponlble de toda persona individual domicilrada en

Guatemala será equivale¡te a su renta neta, menos las srguientes deducciones:

b) Las cuotas por pago de coniribuciones al lnstituto Guatemalleco de

Seguridad Soc¡al al lnstiluto de Previsión Militar por jubilaciones. pensrones y

montepios de acuerdo con los planes que apruebe el Estado: las pflmas o

cuotas establecidas en planes de previsión social. pensiones y jubllaciones para

trabaladores del sector privado las primas de seguro de v¡da no dótales de

accrdentes personales y gasios médicos contratados con ernpresas autor¡zadas

para operar en el país. Los relntegros que las compañías de seguros efectúen a

sus asegurados constituyen renta afecta en el período de lmposición que se

produzcan

c) Como se puede observar exrste un incentivo (rebaja en la renta neta)

en e1 lmpuesto Sobre La Renta de aquellos trabaladores en relaetón

de dependencia que ya están incluidos en el régrmen de e lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social y lambién para aquellos que opten por

un sistema de pensiones diferente a que es administrado actualmente por el

IGSS
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CAPiTULO V

5. La Inst¡tuc¡ón del lndub¡o Pro operar¡o y el lndub¡o Pro fondo

5,1 Breyes antecedentes de los principios

Tanto el principio de indubio pro operario y el¡ndubio pro fondo, tlenen naturaleza

netamente laboral. En el primer caso, se basa en la técn ca de la inierpretación

labora que realice el juez. debido a que las normas del derecho laboral revrsten

c¡ertas características, propias de esta rama Jurídica donde se pretende

restablecer la igualdad entre las partes mediante un aparente favor hacia el más

débii económica y socalmente. este es el caso específtco del trabajador Lo

anterior se fundamenta en el artículo 17 del Código de Trabajo que esiablece

'Para los efectos de interpretar el presente Código, sus reglamentos y demás leyes

de trabalo, se debe tomar en cuenta. fundamentalmente, el interés de los

trabajadores en armonía con la conveniencia sociaL '

Por otro lado la doctrina laboral se ha esforzado a lo largo de la historia por

puntualizar las reglas más adecuadas para interpreiarlas. Pueden resurnirse las de

mayor importancia y difusión:

a) Pr ncipio de justlca social: Este pretende resoiver los problemas interpretativos

descansando en el espÍritu de las legislaciones propicias a las razonables

reivlndicaciones de los trabajadores. Por tal razón e] juez, deberia resolver

con toda imparcialidad el sentimiento de justicia que inspira al medio social
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b) Principio de la equidad Como fuente de interpretación, es defrnida por

Carnelutti como: 'ia lustica del caso aislado", 20que permrte hurnanrzar, srn

desvirtuarla. la norrna legal completar el pensamrento del legislador cuando la

letra de la ley es obscura o dudosa

c) Principio de la buena fe Caracterizado por Ia rectitud. honradez, y práctica del

buen v bien proceder de las relac ones laborales en 1a que se requ ete la mutua

confianza entre irabajador y patrono.

d) Principio de irrenunciab¡lidad de derechos: Dentro de la interpretación del

derecho posit¡vo. se tiende a mantener lo absoluto de a rrrenunciabtlidad en

perluicio del trabajador y tornaria relativa cuando a renuncia pueda

beneficiarlo

e) Principio de igualdad en el trabalo: Su origen más sólldo es en el Tratado de

Versalles, en el que se establgció en una de sus cláusulas laboralesr "que al

trabajo igual corresponde igual reiribución, sin dislinción de edad, sexo

Estado. religión o ideas políticas.' Los que son iguaies en su prestación deben

ser semejantes también en los beneficios que por ella reciban, ta ventala

otorgada a uno de los trabaladores puede ser invocada por los demás

trabaladores para ex¡grr beneftcio.

'- C¿b¿ne as Gúr ermo D CO ONARIO llF DFRFCtso llsllAl P¿ó 47¿
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Principio de dignificación

rechazo de ver a trabajo

relaciones laborales

del trabajo: Este toma como

corno mercancía y propone la

punto de partida el

humanizac ón de las

De acuerdo a los principios anteriores se puede decir que los rnismos

fundamentan el Principio in dubio pro operario Es de gran trascendencia jurídica

laborai y equivale a decir que debe aplicarse en todo caso, la norma más favorable

al trabalador

5.2 Marco Juríd¡co de los pr¡ncip¡os

Estos princpios se encuentran conlenidos en la Constituc¡ón Política de la

República de Guater¡ala, en el Artículo'106 segundo Párrafo que dice "En caso de

duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias

o contractuales en materia laboral se interpretarán en el sent¡do más favorable

para los trabaladores'

A la par de este princrpio existen otros. como el in dubio pro fondo,

que forma parte de aquellos principlos disipados en la Constltución Política

de la República de Guatemala de los cuales se encuentran tácitamente

innominados legalmente y nom nados doctrinariarnente, será una rea idad que se

ap ica una norma más favorable al ilabajador y aplicar una norma más favorable al

fondo.
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Dentro de los fundamentos legales del principio in dubio pro fondo se encuentran

los siguientes:

Art¡culo 44 de la Constltución Política de la República de Guatemala que se

refiere a los Derechos inherentes a la persona humana Los derechos y

garantías que olorga la Constituc ón no excluyen otros que, aunque no figuren

expresamente en ella son inherentes a la persona humana El interés social

prevalece sobre el rnterés particular Serán nulas ipso lure las leyes y las

disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan restrinjan

o terglversen los derechos que la Constitución garantiza

Artículo 94.- Obligación del Estado sobre salud y asistencia soclal El Estado

veiará por la salud y la asrstencia soctal de iodos los habitanies Desarrollará, a

través de sus instituciones, acciones de prevención. promoción, recuperación

rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de

procurarles el más completo bienestar fisico mental y sooal

3. Artículo 95.- La salud bien público. La salud de los habrtantes de ia Nación es

un bien público Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por

su conservación y restablec mrento Artículo 100 - Seguridad social El Estado

reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social pala beneficro de los

habitantes de la Nación. Su régimen se rnstituye como función pública. en forma

nacionai, unitaria y obligatoria
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4. Articulo'101.- Derecho al trabalo El trabajo es un derecho de la persona y una

obligación social. El régimen laboral del pais debe organizarse conforme a

prlncipios de justrcia social.

5 Articulo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son

derechos soc¡ales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la

actividad de los tribunales y autoridades:. . s. El establecimiento de instituciones

económrcas y de previsrón social que. en benef¡c¡o de los trabajadores,

otorguen prestaciones de todo orden especialmente por invalidez jubilación y

sobrevivencia.

De acuerdo a lo anterlor, es evidente de que existen principios doctrinarios como

los señalados en los cuales refreren que en caso de duda de una lnierpretación se

aplicará la condición más favorable y que en el alcance de las disposrcrones

legales, regiamentarlas o contractuales en material aboral se aplicará la norma

más favorable.

Estos principios también tienen mucha relación con la jerarquia de las

normas del derecho de lrabajo debido a que quebrantan la teoria

piramidai de orden Jurídico de Hans Kelsen. en la cual coloca a la

Constitución en el vértice de la pirámrde. corno norma fundamenial. y debajo de

ella a sus leyes inmediatas a sus reglamentos a los tratados y demás

drsposrcrones.

77



Sin embargo en el derecho del trabajo espec¡ficamente en la legislación coloca a La

Constitución Polítlca de la Repúbllca de Guatemala como la base por encontrarse

en esta un mínimo de garantías sociales a favor de os trabajadores y a las demás

normas como niveles posibles de superioridad que contengan una serie de

beneficios otorgados a los trabajadores cualqurera que sea su naturaleza u origen.

Aunado a o anterior, la Constltuclón Política de la República de

Guatemala en ei ai1ículo 106 reconoce como rrrenunciabilidad de los

derechos laboraies al expresar lo siguiente: 'Los derechos consignados en

esla sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser

superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma

que fija la iey. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación

colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores. aunque se

expresen en un contrato colect vo o individual de trabajo, en un convenio o en otro

documento. las est¡pulaciones gue impiiquen renuncia, dismrnuc,ón. tergrversacion

o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la

Constitución. en ¡a ley. en los traiados internacionales ratificados por Guatemala

en los reglamenlos u otras disposiciones relatrvas al trabalo. En caso de duda

sobre la inierpretación o alcance de las disposiciones legales reglamentarias o

contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sent do más favorable para

los trabajadores."
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5.3 Defin¡ción de lndubio Pro Fondo

Las denominaciones de indubio constituyen un aforismo jurídico latino que significa

en la duda 'Con tales términos comienzan dos seres de aforismos romanos, que

han adquirido relieve juridico por deterrninar criterios interpretativos de favor en

casos en que por las circunstancias, las apariencias las pruebas o los conflictos.

se recomlenda sustentar una u otra tesis, que suele ser la de la probabilidad la de

la onerosidad menor la de la inocencia o la del más necesitado de Amparo" 2r

De acuerdo a lo anterior, en la duda debe favorecer al fondo propiarnente dicho.

Se adopta esta pos¡ción. que rompe el equilibrio genérico de la igualdad

procesal (puesto que la norma rnás favorable se aplica al trabajador). por

entenderse que debido en los más de los casos a su peor situación econornrca y a

su menor ilustración de generalizado analfabetismo en las clases humildes. el

trabajador puede haber comprometido su posición o dejado de adoptar medidas

que habrían salvaguardado sus derechos o tntereses En el caso de ¡n dubio pro

fondo, surge de la misma necestdad colectiva de los trabajadores que a través de

una seríe de mecanismos, debe emplearse las normas que más favorezcan al

fondo interprelándolo entonces desde el punto de vista del derecho coleclivo

laboral

' Cab¿ne as Gui erno Diccionario de Derecho Usual Páq 362
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5.4 Caracter¡sticas del lndubio Pro Fondo

Es de importancia reconocer que de acuerdo a la Constituc¡ón Política de la

República de cuatemala en el articulo 106 segundo párrato se encuentra

tácitamente estos principios doctrinarios en una norma conslituc¡onal estableciendo

ciertas característ¡cas para su apl¡cación, estas son:

1. Se aplica únicamente cuando el contenido de norma que se va interpretar

presente duda.

2. Cuando existan dos cuerpos legales que regulen los mismos derechos del

trabajador de las cuales una norma favorecerá más que la otra o se estarán

contradiciendo las normas juríd¡cas, para estos conflictos se regula este

pr¡nc¡pio doctrinario.

3. La duda consiste en la interpretación (significado del texto de la norma) la que

se aplicará la cond¡c¡ón más favorable; y el alcance (ámbito temporal, personal

y espacial de la apl¡cación de la norma) es decir que se aplicará la norma más

favorable

4. Se da dentro de las normas contenidas en las leyes, d¡spos¡c¡ones

reglamentarias y contractuales.

5 Se atiende a la condición más favorable
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b)

c)

5.5 Marco Jurídico del lndub¡o Pro Fondo

La Ley del Organismo Judiclal establece una ser e de reglas comunes a ioda a toda

clase de procesos, como lo son

a) Las disposic¡ones especiales de una ley prevalecen sobre /as disposic¡ones

generales.

Que el inierés soqal prevalece sobre el interés parlicular

Que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natura o de acuerdo

con ei diccionario de la Real Academia Española salvo cuando el egislador las

haya definido con un significado legal, etcétera.

Exsten un sin número de reglas que estab ecen que norma aplrcar en caso de

existir duda o en el caso de que exrsta una laguna iegal La Lmportancia de

la aplicación del princip¡o doctrinaflo in dubro pro fondo sería un gran avance en

relación al derecho laboral puesto que su obletivo es aplicar una norma jurídica que

beneficie más al fondo en función social que en funcrón particular cumpliendo con

ello en el supuesto que la ley sóio otorga derechos mínimos susceptibles de

mejorarse y nunca podrán ser inferiores a los que establece las leyes. o tratados

internaciona es ratificados por Gualemala

El Código de Trabajo en el arlículo 17 estabiece 'para los efecios de rnterpretar el

presente Código. sus reglamentos y demás leyes de trabajo se debe tomar en

cuenta fundamentalmente, el interés de los trabajadores en armonía con la
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conveniencia social". Y en la Constitucrón Politica de la República de Guatemala

que en el artículo 106 segundo párrafo establece que: "Que en caso de duda sobre

la inlerprelación o alcance de las disposiciones lega/es, reglamentarias o

contractuales en matefla laboral se interpretaran en el sentrdo más favorable para

los trabaJadores."

En resumen se puede decrr que este principio tiene como objetivo dar una justicra

social, finalidad que persrgue el derecho de trabajo

5.6 La lnst¡tuc¡ón Jurídico Laboral del lndub¡o Pro Fondo en la Doctrina y

Leg¡slac¡ón comparada

A) REPUBLICA DE ESPAÑA

Dentro de los aspectos más rmportantes de resaltar de este país se encuentran los

siguientes

1 La concepoón del pro fondo, se establece como principio de interpretación

laboral. y se refiere a que se constltuye como un iondo para el pago de

anualdades o pensiones, compuesto de dinero en efect¡vo reservado o de

inversiones específicas en valores cuyas utilrdades se acumulan en el

fondo
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2. También se puede definr corno un mecanismo de organizaoón de la

inversión de un ahorro que fluye periódicamente al fondo y que en unas

fechas deterr¡inadas deberá segurr el camino rnverso

La importancia que la adminrstracón financiera. especificamente en los

fondos de pensiones p¡vados conlleva, ya que sin una adecuada

administración, la creacón de cualquier ente financ¡ero no tendría ningún

asidero y que rige en el Estatuto de los Trabajadores, la rnstitución del pro

fondo, en cuanto a que establece que debe favorecerse en todo caso, en la

interpretacrón de \as normas. a\fondo. toda vez, que a través de\ m\smo. se

pretende a búsqueda del b en conun

4 Por consrguiente. en la adrninistración de fondos de pensiones y de acuerdo

al principio del in dubio pro fondo. se deben de utilizar todas las

herramientas de trpo financiero y administrativo que el caso amerite, entre

los que se pueden rnencronar a) los consabidos análisis y planes

estratégicos, b) la evaluación per¡ódica de los proyectos; c) la revisión de los

rendimientos adecuados de las inversiones, que permitan asegurar una

rentabllidad acorde a las ex¡gencias de los afiliados; d) la administración

efectiva de las cuentas de cada contribuyente y, e) en general la aplicación

de los princ¡pales aspeclos admrn¡strativos-f¡nancieros que la administración

de fondos de pensiones requiere y necesita
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5. De acuerdo a esa normativa, se utilizan más que aspectos laborales,

aspeclos técnicos Los expertos coinciden en que los métodos para

administrar los fondos de pensiones, difieren básicamente en la forma de

acumulación y entrega de los recursos al terminar la vida laboral del

trabajador Los métodos más conocidos, son los siguientes a) Tradicional,

basado en el reparlo. y b) El chileno basado en la capitalización individual

Método de reparto Este método, es ei que tradicionalmente se ha utilizado

en la mayoría de los países en vías de desarrollo o inicialmente en aquellos

países que a la fecha ya modificaron sus antiguos planes de fondos de

pensiones Fue Prusia. a partir de 1881. el primer país en crear un sistema

púb|co de pens¡ones llamado de reparto el que se extendió por casr todo ej

mundo. El arquitecto de este sistema fue Otto Von Bismark (1815-'1898)

quien era llamado el Canc¡ller de Hrerro, creando el sistema corno un

esfuerzo politico para debilitar al partido socialista alemán Este r¡odelo de

pensiones calificaba la edad para jubilarse en 65 años cuando el promedio

de esperanza de v da de un prusrano era solamente de 45 años. sln

embargo dicho modelo se dispersó por ei resto del mundo marcando asÍ la

era del Estado Benefactor. Este método lo han definido muchos expertos en

la materia. dentro de las definiciones se pueden mencionar las siguientes:

'Las generaciones de afiliados activos contribuyen, con sus cotizactones a

financrar las pensiones de los actuales penslonados con la esperanza de

que las generaciones futuras financiarán las pensrones de las aciuales. En el

sistema de reparto puro lo que se cotrza en un año determinado, se gasta
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en esé año y no quedan reservas, por lo que se le llama un s stema de

financiamiento sobre la marcha" "Este método intenta rgualar los recursos

constituidos por las conlribuciones de los trabajadores activos. con los

egresos que corresponden a ios pagos de las pensiones devengadas

mensualmente. La diferencia entre los recursos recibidos y entregados, sirve

para aumentar la reserva técnica del fondo de pensiones"

6. El sstema de reparto simple se fundamenta en una fuente de ingresos

concreta (cotizaciones o transferencias) que sirven de fuente de erogación a

las prestaqones en curso de pago, de forma tal que lo ingresado en cierto

período es lo que se paga para óste mismo período, sin que quede drnero

sin asignar. El método de reparto se puede realizar principalmente mediante

tres modalidades diferentes: a) De Reparto Puro b) Prima lvledia

Escalonada, y c) Prima l\¡edia General.

En la modaLidad de reparto puro se distribuyen por cornpleto las

contibuciones del periodo. aporiadas por los trabajadores actrvos. enlre la

totalidad de pensionados, por lo que no existe reserva técnrca. Esta reserva

técn ca se constituye con el monlo resultante de restar de los ¡ngresos que el

fondo percibe. los gastos a los que está obligado a realizat En la prirna

medía escalonada (períodos de equilibrio). se divide el tiempo futuro del

programa de pensiones en períodos pre-establecldos (decenios,

qujnquenios o años), f¡jando para cada uno de d¡chos lapsos una tasa prima

constante que deberán pagar los cotizantes para sostener principalmente las
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pensiones de los lubilados, adicionalmente. en este sistema se fija un monto

de reserva. ia cual es prescrita al inlcio de cada periodo y que deberá ser

alcanzada al fjnal del mismo. "Se le denomina prima escalonada porque si la

tasa de la pflma no aumenta al final de cada uno de los períodos, la meta de

reserva máxima establecida podría no ser alcanzada Esta meta depende

tamb¡én de otras variables, como: crecimiento dernográfico, expectativa de

vida pensión a pagar y tasa de interés'.

La modalidad de prima media general se instituye prtncipalmente en paises

cuyas condiciones económicas son aparentemente estables. 'La prlma

medra general es uniforme en dos sentidos: para todas las generaciones (la

rnicial y las nuevas) y durante un tiempo ¡llmitado A in¡oo de un régimen de

pensiones, la modalidad de prima medla general acumula una reserva

considerable derivada de la ausencia de obligaciones (aún no hay

pensionados en el régimen). En tal caso los cotizantes se irán pensionando

gradualmente con el paso del tlempo Dlcho régrmen presenia serias

debilrdades en el med¡a¡o y el iargo plazos, ya que no toma en cuenta los

desequilibrios económrcos financieros o demográfrcos que pueda sufrir el

país donde se encuentre operando esta modalidad"

En cuanto al Método de Capitalización lndividual La privatización de las

pensiones ha significado un cambio de paradigma. logrando nada menos

que una redistribucrón radrcal del poder del estado hacia la socredad c¡vll y,

al convertrr a los trabajadores en propietar¡os individuales del capital de pais,
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ha creado una atrnósfera cultural y política más consistente con los

postulados de una sociedad libre En la actualidad 50 millones de

trabajadores latinoarnericanos poseen y acumulan riqueza real en sus

cuentas individuales de jubilación Dentro de las definiciones que existen

para este novedoso método de administración de fondos de pensiones, se

encuentran las siguientes "El sistema de capitallzación individual consiste

en la fijación de una contribución definida para todos los afiliados (actuales y

futuros) de manera homoqénea Las contribuciones (cotrzaciones) son

depositadas en una cuenta individual propiedad de cada trabalador y en ella

se acumulan además. las rentabilidades resultado de la tnversión de los

recursos de la cuenta. La suma de los saldos de las cuentas individuales

constituye el fondo de pensiones e1 cual es adrninistrado, generalmente por

sociedades administradoras de carácter privado." 'Es el producto de la

acumulación de recursos financieros que se administran indrvldualmenle, es

decir, en cuentas por separado para cada afiliado las cuales esián

constituidas por un porcentaje previamente establecido sobre los ingresos

que el trabalador reciba periódicamente cantidad que le es descontada de

cada pago al afiliado A la vez, dichos recursos se ven incrementados por los

resultados que produzcan el total de inversiones que realizan las

adrninistradoras pnvadas de ios rnismos" "Los ststemas de cap¡talizacLon

individual, como su nombre lo indica se pueden conceptuar como el

producto de la acumulación de recursos frnancieros, que se administran

individuaimente, es decir en cuentas por separado para cada afiliado. las
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cuales están constituldas por un porcentaje previamente establecido sobre

los ngresos que el trabajador reciba periódicamente. cantidad que le es

descontada de cada pago al afiliado". Finalmente, este método puede

resumirse también como: un sistema de contribuciones pre-establecidas', en

el que prevramente se deterrnina el monto que la persona debe contribuir

periódicamente, pero el monto de la pensión depende de los beneficios que

hayan reportado los recursos nvertidos en las diferentes opciones de

inversión. Cabe resaltar, el hecho que la enlidad admrnistradora del fondo o

el Esiado rnismo no tiene nrngún tipo de compromiso de pagar determinada

cantidad en caso de finalización de la relación laboral con el ernpleado. lo

cual reafirma el principio que debe aplicarse en caso de duda que se

establece en esta leglslación.

10. De acuerdo a lo anterior, también resulla evidente de que este principio debe

establecerse tomado de la mano de un análisis técnico y financiero respecto

a la administradora de los fondos de pensiones
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CAPíTULO VI

6. Necesidad que se ¡nst¡tuyan los fondos sociales y el Desarrollo Jur¡d¡co o

Normativo del Princ¡pio lndub¡o Pro Fondo

6.1 Presentac¡ón y Anális¡s de Trabajo de Campo

El trabajo de campo consist¡ó en la realización de diez entrevistas a través de un

cuestionario estructurado, a abogados en e ámbito laboral así como a dos Jueces

de trabajo y previsión social de la ciudad capital de Guatemala los resultados se

de el trabajo de campo se presentan en el apartado de anexos de este trabajo,

pagina 95.

6.2 Propuesta de Soluc¡ón a la Problemát¡ca planteada

6.2.1 Necesidad de que entren en vigencia las ¡n¡ciativas de Ley

a) lnic¡at¡va de Ley número 3456

Se denomina Ley del lmpuesto para el Fortalec¡miento Económico del

Programa de lnvalrdez Vejez y Sobrevivencia del lnslituto Guatemalteco de

Seguridad Social, y dentro de los aspectos más importantes de resaltar de esta

inrciativa se encuentran:
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Trene como fundamento establecer que de acuerdo a la Constitución Política

de la República de Guatemala el Estado protege la salud fis¡ca, mental y

moral de los ancianos, garantizándoles el derecho a la alimentación. salud.

educación. seguridad y prev¡sión soc¡al

2. La ley del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. señala entre los

flesgos de carácter social. que e régimen de seguridad social debe otorgar

protección y beneficios que comprende los de inval¡dez veiez y

sobrevivencia, así como de orfandad y viudedad

3. El régimen de seguridad social, promueve y vela por la salud de los

guatemaltecos lucha contra las enfermedades, los accidentes y sus

consecuencias, protege la rnaternidad en general presta auxrlio al

necesitado y ampara las necesidades creadas por el fallecimiento de una

persona, ya que uno de sus fines principales, es compensar mediante el

otorgamiento de prestaciones en dinero. el daño económico resultante de la

creación temporal o definitiva de la activrdad laboral

Asrmismo, establece que le corresponde al lnstituto Guatemalteco de

Seguridad Sociai administrar la concesión de prestaciones en caso

de que ocurra alguno de los riesgos ndicados, en la forma y condiciones

que determinan sus reglamentos
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5 A pesar de que ex¡ste un Programa de lnvalidez. velez y sobrevivencra, las

pensiones otorgadas por la institución no cubre as necesidades bás cas y

elementales para vivir en condicrones decorosas de los guatemaltecos,

azón pot la que consideraron indispensable aprobar un !mpuesto especifico

que forialezca las finanzas del programa. puesto que por la falta de pago de

las contribuciones por parte del Estado se ha descaprtalizado y ha tendo

últimamente probiemas financieros para cubrir el total de las erogac¡ones a

sus pens¡onados

Además, de cubrlr las necesidades correspondientes a las

pensiones que reciben que no cubre las necesidades básicas

mín mas de los guatemaltecos en estas condiclones. y que los

fondos a obtener para cubrir as pensiones del seguro social se

establecerán a tazón de un rmpueslo que establece ]a iniciativa

de ley que se analiza gravando las patentes de comercio. cédulas

de vecindad consiancias o partidas de nacimiento y los pasaportes. Todo

lo cual conlleva que las pensiones no sean menores de quinientos

quetzales.

7. Se propone que esia iniciativa se desaffolle a través de un reglamento del

lnst tuto Guatemaiteco de Seguridad Social. quien será el administrador de

dicho impuesio
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b) lnic¡ativa de Ley número 3070

La presente iniciaiiva indirectamente se refiere a un in dubio pro fondo. en virtud de

que a través de la misma se pretende que las pensiones que otorga el lnsttuto

Guaiemalteco de Seguridad Social no sean superiores a los diez rnrl quetzales

Dentro de los aspectos que comprende esta ¡niciativa se encuentran los slguientes

'1 La iniciatlva expone como fundamento que el lnstituio Guatemalteco de

Seguridad Social se ha caracterzado por apl car la normativa juridica que

norrna el funcionamiento del lnstituto y ha tenido bajo sus funcrones drrigrr su

polítrca social sin que hubieren solucionado los problernas que desde hace

años están enraizados en el seguro social

2 A través del Acuerdo gubernativo 31-2AA2. se nstituye las pensiones para

los ex funcionanos de la institución indicando que serán guales al último

saiario devengado sin irnportar la disminución financiera que ha provocado

su vigencia. puesto que la mayoría de pensionados, devengan un beneficio

mucho menor al devengado por estos altos funcionaflos.

3 En la actualidad exrsten aproximadamente d eciocho ex fu¡cionarios de la

institución, que disfrutan de una pensión exorbttante y excesivamente

s¡gnificativa y contrara a los intereses de los guatema tecos. a tal grado que

la pensión mayor que existe oscila aproximadamente entre los veiniisiete mil

quetzales mensuales, sltuación que es preocupante para los legisladores,
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puesto que el lnstituto debe carecer de políticas personales y exclusivas y

debe aplicar aquellas políticas. a la generalidad de 1a poblac¡ón. que goza

del beneficio del seguro social, garantrzar el bien común y la igualdad social

y no permitir la inlusticia económica en las pensiones

Toda pensión exorbitante de ex funcionarios del ins¡tuto son cubiertas por

\as contrlbuciones que rea\lzan los trabaladores ac't\vos de\ Es'tado, srendo

enfáticamente inlusto ia aplicación de disposiciones gubernativas, para

beneficiar a ciertas personas sin irnportar que el interés social prevalece

sobre el interés particular, preceptuado en la Constitución Politica de la

República de Guatemala.

5. Es por ello que en el contenido del decreto que se analiza y que se

encuentra actualmente como inicrativa de ley. se establece como lesivo la

aplicación del segundo párrafo del Artículo 33 del Acuerdo Gubernativo 61-

2002 emitido por la Junta D¡rectiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Social, es lesivo a los intereses del Estado, en general. y en espec¡al a los

afiliados del régimen de seguridad soclal, y población guatemalteca

El ArtÍculo 2 establece la prohibición de que bajo n ngún concepto e lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social cubrirá pensiones a sus empleados o

trabajadores en una cantidad que exceda de diez mil quetzales mensuales
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6,2.2 Bases para la conformación de una Ley que regule el s¡stema de

Pensiones

De conformidad con el anális¡s del trabajo bibllográfico documenta y de campo. es

importante señalar que debe crearse una Ley especifica que conlleve un s stema

nacional de pensiones que involucre el aspecto privado corno publico, y en donde

se institucionalice el ln dubto pro fondo, tal y como se ha ven¡do analtzando en el

lranscurso de /a presente ,nvesüg¿crón

Lo anterior lógicamente conforma un sistema armonioso de las relaciones que se

suscitan entre patronos y trabajadores. y que conlleva tarnbién la conformación de

un marco normativo que establezca aspectos relevantes en materia de segundad y

previsión social, concebido el Derecho de Trabajo colectivamente, a través del

forlalecimiento de las instituciones para ello.

Por ello, se recomienda corno solución a la problemát1ca planteada, la creación de

una ley que se pueda denominar Ley del Slstema Nacional de Pensiones, y dentro

de los aspectos fundamentales que debe contemplar dicha ley. se pueden señalar

las siguientesl

I Debe versar sobre Princip¡os Básicos, a lravés de una reforma al sistema de

pensiones que se encuentre basaba en cuatro pfncipios: a) Obligatoriedad

de cotizar, b) Autosostenibilidad, c) Participación del trabajador y d)

Subsidiariedad del Estado
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Dentro de las características principales, se pueden señalar las siguientes:

a) Las cuentas individuales de ahorro prov sional deberán ser admin¡stradas

por entidades financieras privadas que pueden denominarse

Administradoras de Ahorro, las que a su vez se encargarían de otorgar los

beneficios (pensión de vejez, invalidez y sobrevrvencra)

Cada trabajador tendría la libertad de eleg¡r la entidad que admrnistrara sus

ahorros y a cambiarse a otra si asi lo decidia.

El portafolio de inversiones de los fondos provrsionales estaría regulado y la

clas¡ficación de rnstrumentos elegibles sería tarea de las entidades privadas

oedicadas cono g'ro unrco a esla lunc ón

-q Una com¡sión de límites sería la responsable de modrficar los rangos

máximos de inversiones perrnitidos por instrurnento y por emisor a fin de

diversificar el riesgo

El proyecto podría proponer una tasa de cotizac¡ón del 10% de salario

nominal (5% a cargo del empleador y 5olo a cargo del trabajador) también se

podría contemplarqueel trabajador pagaría3 5Oo/o por prima para el seguro

colectivo de ¡nvalidez y una comisión de la entidad que adminisfe sus

fondos El total del ahorro obligatorio seria dei 13.50% el cual se tornaría de

base para el cálcuio de los ¡ntereses mensuales.



7 Además de la cotización obllgatorla se plantea a través de esta propuesia la

posibilidad de hacer ahorros voluntarios si el trabalador asi lo decide.

También contempla que los trabajadores independientes pudieran efectuar

un ahorro provisional para pensionarse, esto tomando en consideración la

situacón en que se encuentran los trabajadores que no se encuentran

cubiertos por el seguro social, por ejemplo

En el caso de suscitarse el riesgo, debería regularse como principio el hecho

de que todos aquellos trabajadores que por razones alenas no lograron

ahorrar lo suficiente para obtener una pensión equ¡valente a un salario

ingreso mínimo, el Estado les garantizaba una pensión báslca.

9 También debe existir una normatrva que regule la afiliación obligatorla. y

dentro de los benefrcios que se persiguen se encuentran: a) pensrones por

vejez, b) pensiones por invalidez c) pensiones por sobrevivencia y d) gasto

de sepelio

l0 En el caso de la pensiones de Vejez, debe requerirse haber eumplido 65

años o bien haber cotizado por lo menos 20 años al sistema previsional

(¡ncluyendo los años que cot¡zó al IGSS y/o Clases Pasivas Civiles del

Estado), y con el saldo de su cuenla individual y del Certificado Provisional -
CEPRE (con el que se reconocerían ios aportes real¡zados con anterioridad

en el sisterna de reparto), el cual sería entregado al camblarse al nuevo

régimen. ambos instrumentos serían suficientes para tener derecho a



financiar una pensión rgual o mayor al 60% del promedio salarial del afiliado

o una pensión igual o mayor al 120o/a de la pensjón básica garanlizada por el

Estado. Las pensiones de vejez se frnanciarían con el saldo de la cuenta

individual

ll En el caso de las pensiones de lnvalidez, serian otorgadas a ios afiliados al

sislema que, sin haberse afiliado antic padamente por velez tuvieran menos

de 65 años y que hubieran perdrdo su trabajo de forma permanente por

enfermedades, accidentes comunes (no Accidenles de trabajo) o que

hubieran perdido sus capacidades físicas y/o intelectuales Pata tener

derecho a una pensión de invalidez, los afiliados deberían tener cotrzado un

mínirno de 24 rneses durante los últimos 30 meses en el sistema de ahorro

previsional ó los antiguos sistemas provjsionales Además el afiIado debería

someterse a los exámenes médicos, análisrs y olros que deierminaran su

grado de invalidez. cuya aplicaclón estaría a cargo de la Conrsrón

Calificadora de lnvalidez Las pensiones otorgadas podrían ser por. a)

invalidez total (el afiliado pierde su capacidad de trabajo en más de un 66%),

b) invalidez parcial (cuando el afiliado ha sufrido una pérdida de su

capacidad entre el 50% y 66%, como minimo). La Comisión Callficadora de

lnvalidez tendría como función ern¡tir los d¡ctámenes que declararían ó

ecfaza(ían la invalidez total o parcial de los afiliados cuando éstos

solicitaran una pensión de ese tipo
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11 En el caso de las pensiones de Sobrevive¡cia, tendrian derecho a pensión

de sobrevivencla después de la muerte de un afiliado: a) el cónyuge. b) la

conviviente. en caso de unión de hecho declarada. c) los hLjos menores y d)

los padres dependientes del afiliado.

13. Respecto a los gastos de Sepelio, iendría derecho a gastos de sepeho quren

acreditare haberse hecho cargo de los mismos Los gastos de sepelio serán

frnanciados por medio de los fondos de la cuenta individual del afiliado.

1,1 Respecto a la pensión Mínima. se recomienda que la pensión mínima se

determine sobre la base del salario medio de la economía. definiéndola

como el 30o/o de ese promedio y que tuviera como rninimo 20 años de

cotizaciones.

15. En cuanto a la instrtucionalidad de la presente propuesta, se propone una

reforrna a la Ley Orgánica del IGSS para separar el régimen de pensrones y

el de salud de la seguridad socral

16 Se propone también que se cree la entidad que podría denominarse

Superintendencia de Ahorro Provisional de IGSS, quien cumplrría las

funciones de supervrsar el luncionamiento de los servicros de ahorro

prevrslonal y labor de vlgilancia La Superintendencia de Servicios de Salud

de la Segurjdad Social supervisaría el funcionamiento de los servicios de

salud (enfermedad, maternidad y accidente). En materia de transición las

reglas para la transrcrón permitirían que los programas actuales coexisiieran

q8



temporalmenle. estos programas serían administrados en La

Superintendencla de Ahorro Provisional, por el Departamento de

Normalización Provisional. Los programas serían racionalizados para

quienes decidan mantenerse en el sistema y cerrados para las nuevas

generaciones de irabajadores. Para aquellos cotrzantes actuales que

optaren por el nuevo sistema. el proyecto proponía que se les entregara un

Certificado Provisional el cual reconocería los aportes realizados con

anterioridad en el slsterna de reparto. En los sistemas actuales se unirian

aquellos cotizantes que no opten por el cambio. quedando adscritos al

Sistema Unificado de Pensiones radicado en el IGSS, régimen que

reformularía su tasa de cotización subléndola a 135% del salario base

(8 5% el trabajador y 5% el empleador), y además haría un ajuste a la edad

de jubilación, a1 cálculo y al monio de las pensiones
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1. El contenrdo del Derecho de Trabajo

rndiv dua nenle st'to colecttvamente

propias que se forialecen mediante

previsión social etc

CONCLUSIONES

abarca no solo considerando al trabajador

y en este último caso, exisien ¡nsl¡tuctones

pÍncipios como libertad, seguridad soclal

Los derechos colectivos en el caso de La legislación laboral guatemalteca. se

suscitan a través de la conformación de Pactos Colectivos o convenros

colectivos, sin embargo. los conflictos que se generan no se resuelven de la

mejor manera posible, lo cual radica en algunos casos, en La realización de

hueigas ilegales

3 A través de formas de negociación es poslble que pafonos y trabaladores se

pongan de acuerdo para resoiver los conflictos que se generen, y abarca no

solo a aspectos puramente laborales. sino de previsión y seguridad socia En

el orden púbiico y pnvado, exislen las Juntas M xtas Laborales

4. La segundad sociai en Guatemala no se encuentra desarrollada a favor de los

irabajadores. pues la institución estatal más importante que existe siendo la

única, es el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social
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5. No se encuentra desarrollado adecuadamente el princlpio de in dubio pro fondo.

lo cual ha provocado, como se ha evidenciado una desigualdad e iniustlcia

social, espec almente tomando en consideración 10 que sucede en el caso de

os fondos de pensiones de la Universrdad de San Calos de Guatemala y del

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social
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RECOMENDACIONES

El Estado tiene la obligación de revisar las normas laborales a través de la

apiicación y supervisión que hace la lnspecoón General de Trabajo del

lvlinisteno de Trabajo y Previsión Social, para que se resuelvan adecuada y

técnicamente los conflictos que se suscitan enire los trabaladores y patronos

ianto en lo individual como colectrvamenle.

El ejecutivo tiene la obligación de aprobar y ratificar todos los conven¡os

internacionales de trabajo, que se han promulgado, pues constrtuyen en su

contenido principios y fornentan la neces¡dad de conformación de nuevos

marcos normativos derivado dei avance del derecho de trabajo y de las mismas

sociedades

3. El Ministerio de trabajo y Previsión Social. por medio de sus inspectores, debe

de tealizar visitas peródicas a los centros de trabalo y entrevistarse con

trabaladores de drchos centros, con el objeto de verifrcar el cumplirniento de las

normas laborales e imponer las sanciones respectivas en caso de observar el

incumplimiento de tales normas

Tomando en consideración que existen aspectos que escapan del control del

elecutivo, como sucede de la conformación de cuerpos normativos lesivos a los

intereses de los trabaladores considerados gremialmente, como sucede con las

pensiones que se recetan los ex funcionanos en este caso del lnslituto

tl:)l



Guatemalteco de Seguridad Social. se hace necesario que se cree un marco

normativo que crea la figura del rn dubio pro fondo

5 Deben aprobarse como normas vigentes las ¡n¡ciatrvas 3456 y 3070 del

Congreso de ia República que se citan en este trabajo. lo cual podría ser de

beneficio para el gremio de trabajadores, especialmente aquellos que cotizan a

seguro social.
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Cuadro No 'l

Pregunta: ¿Consrdera que la legislación laboral guatemalteca se encuentra

estab'ec do el pflnctp o de i^oJoio p o operaflo?

Respuesta

Si

No

Total:

Fuente: lnvestigación de campo, octubre año 2012

Caniidad

10

10

20

Pregunta: ¿Considera que los lueces aplican el princrpio de ndubio pro operario?

Cuadro No 2

Cantldad

20

00

20

Respuesta

S]

No

Total:

Fuente. lnvesligación de campo, ociubre año 2012
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Cuadro No 3

que las leyes de trabajo son tutelares de Ios trabaladores yPregunta ¿Considera

son efectivas?

Respuesta

Si

No

Total:

Fuente: lnvestigación de campo octubre año 2012

Cantrdad

10

10

20

Pregunta: ¿Cree usted que

a favor de los trabajadores

Cuadro No.4

la seguridad socral o la

actualmente"

prevención social es adecuada

Respuesta

Si

No

Total

Fuente: lnvestigación de campo. octubre año 2012.

Cantidad

10

10

20
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Cuadro No 5

Pregunta: ¿Considera que en materia de previsión social el lnstituto Guaternalteco

de Segundad Social es la ún¡ca nstitución que cubre aspectos relac onados con

prestaciones laborales en ei tema de salud y seguridad de los trabajadores?

Respuesta

Si

No

Toial:

Fuente lnvestigación de

Cantidad

2A

00

20

Pregunta: ¿Considera que en el ámbito

social no es a más adecuada a favor de

campo, octubre año 2012

Cuadro No 6

privado la segur¡dad socia o la prevrsión

los trabajadores?

Respuesta

S

No

Total

Fuente: Investigación de campo octubre año 2012

Cantidad

18

a2

20
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Cuadro No 7

Pregunta: ¿Se encuentra cubierto por algún fondo de pensiones actualmenie?

Respuesta

Si

No

Total

Fuente: lnvestigación de campo, octubre año 2012

Cantidad

18

02

20

Cuadro No B

Pregunta ¿Consrdera que el sistema de pensiones privado cubre las necesidades

básicas de los trabajadores en general?

Respuesta Cantidad

si 10

No 05

No contesto 05

Totair 20

Fuente: investigación de campo octubre de año 20'12.
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Cuadro No I
Pregunta: ¿Consrdera que en la interpretación labora debe favorecerse al fondo de

pensrones?

Respuesta Cantidad

si 20

No 00

Total 2A

Fuente lnvestigación de campo octubre año 2012

Cuadro No. 10

Pregunta ¿Cree usted que se debe tnstitucionaltzar el indubio pro fondo en la

egislación laborai guatérnalteca?

Respuesta

S

No

Total

FLrente lnvestigación de campo octubre año 2012

Cantidad

20

00

20
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