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y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala,

Atentamente pase al (a) Profesional. JAIME ROLANDO MONTEALEGRE SANTOS

para que proceda a asesorar el trabajo de tesis cJel (a) estudiante
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de tesis propuesto.

El dictar-nen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor cle 90 días continuos a partir de

concluida la investigación, en este dc-;be hacer constar su opinión respecto cjel conteniclo científiccl y

técnico de la tesis, la metodolt¡gía y técnicas de investigación utilizacias, la recJacción, los cuadros

estadísticos si fueren necesarios, la contribución cientifica de la misma, la cc¡nclusión discursiva, y la
bibliografía utilizada, si aprueba o desaprueba el trabajo de investigación. Expresamente declarará
que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones que estime
pertinentes.
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LIC. JAIME ROLANDO MONTEALEGRE SANTOS
Abogado y Notario - Col 4713

Pos grado en Derecho Constitucional Comparado
5u. Ave.14-62 zo¡a l, Oficina 307. Comercial Esmol

Teléfono. 54466223

Guatemala, 05 de junio de 2014.

Doctor:
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente.

Respetable Doctor.

De conformidad con el nombramiento emitido con fecha veinticuatro de abril del
año dos mil catorce, en el cual se me nombra para real¡zar las modificaciones de
forma y de fondo en el trabajo de investjgación como Asesor de Tesis de la
Bachiller MARIELA CARINA CHEN JUAREZ, me dirijo a usted haciendo
referencia que la bachiller no es pariente de mi persona dentro de los grados de
ley u otras circunstancias pertinentes y a la misma con el objeto de informar mi
labor y se establece lo siguiente:

l) El trabajo de tesis se denomina "LA INVALIDEZ PERMANENTE DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO Y SUS REPERCUSIONES JURíDICO
LABORALES AL ORDENARSE SU EVALUACIÓN ANUAL''

ll) Al realizar la revisión sugerí correcciones que en su momento consideré
necesarias para mejorar la comprensión del tema desarrollado, las cuales en
su momento se corrigieron, constando la presente tesis en cuatro capítulos
realizados en un orden lógico, cumpliendo con los requisitos legales de la
unidad de tesis en contenido y siendo un aporte invaluable.

1. Contenido científico y técnico de la tesis: La sustentante abarco tópicos
de importancia en materia de salud enfocado desde un punto de vista social,
jurídico y legal;



LIC. JAIME ROLANDO MONTEALEGRE SANTOS
Abogado y Notario - Col 4713

Pos grado en Derecho Constitucional Comparado
5u. Ave.14-62 zona 1, Oficina 307. Comercial Esmol

Teléfono. 54066223

2. La metodología y técnicas de la investigación: Para el efecto se t¡ene
como base el método analít¡co, sintético, deductivo e inductivo y método
científico. Dentro de las técnicas de investigación se encuentran inmersas
en el trabajo las siguientes: la encuesta, la estadística, documental y
bibliográfica, para recopilar y seleccionar adecuadamente el material de
estudio, ya que a través de las cuales se estudio el fenómeno investigado y
culmino con la comprobación de la hipótesis planteada estableciendo los
objetivos generales y específicos con el objeto de establecer
doctrinariamente y jurídicamente como resolver ese problema en la práctica;

3. La redacción: La estructura formal de la tesis está compuesta de cuatro
capítulos, se realizó en una secuencia ideal empezando con temas que
llevan al lector poco a poco al desarrollo del tema central para el buen
entendimiento del mismo que ha cumplido con todos los procedimientos del
método científico;

4. Conclusión Discursiva: Las mismas obedecen a una realidad social y
jurídica. Conclusión que comparto con la investigadora puesto que la misma
se encuentran estructurada al contenido del plan de investigación y están
debidamente fundamentadas. A demás se comprobó que la bibliografía fuera
la correcta y presentación final del presente trabajo.

lll) En conclusión y atendiendo a lo indicado en el
para la Elaboración de Tesis de Licenciatura

Artículo 31 del Normativo
en Ciencias Jurídicas y

Sociales y del Examen General Público, info usted, que APRUEBO,
lo que, emito DICTAMEN

importante aporte.
ampliamente la investigación realizaja,
FAVORABLE, ya que considero .r ryy

/ ---/ /

Ltc.
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PRESENTACIÓN

Se realizó una investigaaón cuantitativa. para la obtención de nrayor cantidad de datos

válidos, para la presentacién finai. Siendo necesarro deterr¡lnar, cuales $an las

ccnsecuencias 1urídicas, sociales y económicas derivadas dei ordenamrento de una

evaluaoon medica por el lnstituto Guatenralteco de Segurrdad Socral, de las

trabajadores oel servicio civil. diagnosticados cCIn una invaiidez permanen{e e

irreversible

Desde el punto de vista económico. se perjudica el staius económico de los

trabajadores diagncsticados con invalidez permanente. ya que su evaiuacién puede

generar otra oprnióir y cambrar el cursCI de pensionadc a una persona hab¡lltada. sln

que pueda recl¡perar la plaza que ostento en una rnstitucion pública.

Se deternriné 1ur-ídrcamente que la iegrslación actual flCI r'esponde nt garantiza la

garantía de ser pensionado por invalrdez temporal e irreversible. ya qr-re el proceso legal

para establecerla. tiene lagunas legales



H¡POTESIS

La presente investigación de tesis. se realizó según la variable independiente y en el

presente estudro infiuyen rnstrtuciones como La Oficina Nacional de Servicio Civri, ei

instituto Guatemaiteco de SeguriCad Social. asi como lcs trabajadores del Estado y su

situacion de afiliado al sistema de seguridad social

Como estudiante de la Facultad de Ciencras Jurídicas y Socrales encamine rni

investigacron, tcmanCo conro unidad de análisis a los trabaladores del servicio ovil,

diagnosticados ccn invalidez permanente y analizar casos concretcs en ios cuales

existe un diagnostico médico con invaiidez permanerrte e trreversible y las

consecuencias de ser evaluado anualmente para gozar dei beneficio.

La hipótesis operativa ¡-rtiiizada en esta investigación. pretendró reaiizar un análisrs de

los efectos negativos en la poblacion traba¡adora en instituciones del EstadCI, que a

futuro no podrían verse afectados al sufr¡r de una rnvalidez- permanente. si la misma

afecta su status de trabalador del Estado.



CCIMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

El método utiiizada para la comprobación de la hipótesis, fue el deductiva, el cual

consiste en ia aplicaoon de este rnétodo se necesita de siiogismcls lógicos en donde

silogisnro es el argunrento que consta de tres prcposicrones. es decir se conrparan dos

extremos dencminados premisas o térmirros. con un tercero para descubrir la relacion

entre eilos.

La hipotesis planteada en el pian cie rnvestrgacion, fue valrdada al ser afirmada ccn la

informacion y el análisis dei trabajo finai de la invesiigación. llegandc a la ccinclusión

que la orden de evaluación medica anuai. ordenada por la Oficina Nacional de Servicio

Civil, afecta el derecho del trabalador diagnosticado con una invalidez permanente e

irreversible, porque luego de cesar en el cargo, dicha persoí'ra jamás podrá recuperar su

puesto de trabajo. ni gozar de los beneficios de una jubiiacion porque su c.esantía se

debto a un hechc médicamente determinado y que le afectará en el futur-o laboral
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INTRODUCCIÓN

La presente investigacrón $e explica en la necesidad eJe denrostrar que ei Estado

debe pracuraf asegurar niveles minimos de dignidad y de vida para todüs ios

ctudadano$ e intentar cürregir ics desequilibrics de r¡queza y oportunidades. En

Guaternala *s la Oficina Nacronal de $ervrcio Ci';il se encarga de admrn¡strar el

recurso humano al servrcio de ia adnrinistraoón pubiica y el régimen de previsrón

civil

La problemática investrgada deriva dei prCIgrama de pr"evisión soc¡ál üon *i

objeto de dar protecc¡én econénrica a sus trabaladcres y famrliares cuandcr

CIcrrra la invalidez per-manente e irreversible del trabalador dei Éstada

La hipÓtesis formuiada establece que la orden de e'¡aiuac.ién médica anuai.

ordenacla pCIr le CIfrcina Nacional de $erv¡cio f,ivrl, afecta el c!erecho del

trabajador diagnosticado con una invaiidez pern"tanente e ir¡'ever"sii:le.

Lcs objetivos se centra¡"cn en determinar la relevancia medico iegal, qr-re tiene el

dictamen médico del lG$S al ordenarse por la Oficrria Nacional de Sei-vicio Crvil,

la evaluaciÓn medlca an¡.¡al de un pensianado pCIr- invalidez perrnanente e

ii'reversibie.

Fi trabajo ciesarroliadc se clrvidió en cuatro capítulos: El primero trata el derecho

del trabajo y su apiicaciÓn en Gr-iatemala el segi-rndc desarrclia ia func¡onalidad

dei ser"victo civll en Guaternala, el tei'cero establece lc relativo a ios conceptos

relattvos a la irrvaiidez y la seguridad social, y el cuartc ci:ntiene la invalidez

trj



perrnanente en los trabajadores civile$ del IstadCI y sus repercus¡ones ]uridico

laborales al ürdensrse su evaluación anual.

En ei desarrolla <Je la presente investigacrón se utiliza¡"nn las sigurentes

metodos. El analítico para cCImprender los elen¡entos y aspectos relevantes del

fenónreno investigada; ei dedr¡ctivo para estahiecer ia ubicación cJ*i problema de

lcs ttabajadores que sufren invalidez permanente e rrreversibie y los efectos de

la er¡aluecrón ani;al

Finalmente, es una real¡dad que ei Estado debe ordenar un reordcnan"lientn üe

las evaluaciones médicas de los afrliadcs al IGSS. cuando sufren rn'¡alrdez

permanente e rrreversrble tnrnando en cuenta los derechos elenivados de ias

pensionados pCIr invalidez ant* la Cfrcina lrlacianal cie Servicio Crvii

( ii l



CAPITULO ¡

1. El derecho del trabajo y su aplicación en Guatemala

Él derecho en general está cimentado en un conjunto de principios que son su

base de sustentación. su cimiento, sr.¡ apoyo. en una palabra, son la estructura

misma de la c¡encia jurídica; son los criterios de justicia que fundamenta ei

derecho

"Las características del derecho del trabalo son aquellas directrices

postulados qi.le inspiran el sentido de ias norrnas iaborales y confrguran

regulación de ias relaciones de traba1O con arreglo a crrterios distintos de

que pueden cjarse en otras ramas del derecho."l

Esos principios no son otrcs que ios prrncipios generales del derecho, respecto

de los cuales. hay includablemente una confusión dado que pCIcos juristas se

aventurar'r a navegar sobre los prrncipios generales del derecho.

Fn ei ámbitr: laborai, el conocimiento y comprensrón de sus prrncrpios

infoi^matlvos es indispensable para el adecuado manejo y aplicactón cle las

leyes de trabajo y previsión sociai a tal grado que ei desconoclrniento de los

nrismos provoca la no corxprensión o el no entencliniiento de ias dlferentes

rnstltuciones relativas a esta rnateria. debido a que sus instituciones no resuitan

explicables desde el punto de vista de los principios propios dei derecho común.

0

lctg

los

' Alonso Garcia, l"'lan,rel, Derecho del trabaja. 7ag 247



Un aspecto que es necesario tener en cuenta cuando se está iniciando ei

estudio de ios principios que inforrnan al derecho del trabajc. es el hecho de

que si bien en ocasiones resulta difícil establecer difererrcias precisas entre

L¡nos y otros.

Cada uno de ellos tiene característrcas particulares que les dan naturaleza

propia, aun cuando todos van encaminados a lcs mtsmos objetivos que es la

proteccrón y defensa de la parte ntás desprotegida de la relación laboi"al, en

este caso los trabaladores

1.1. El derecho del trabajo como creación de la comunidad

"Es el enunciado lógico extraído de ia orcienacion sisiemátlca y coherente

d¡versas norrnas de procedin-riento, en forma de dar a la solución constante

éstas el carácter de una regla de validez general "2

Para mejor compi"ensiÓn dei estudio dei derecho del trabajo. en especial de las

características que lo insprran. se hace acopio de las diferentes definiciones de

connotados tratadistas así

$on todas aquellas lineas directrices que informari aigunas normas e rnspiran

directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para

promover y encauzar ia aprobaciÓn de nuevas normas. orientar la interpretacrón

de las existentes y resolver los casos no previstos.

de

de

: Couture, Fduardo Vocabulario juridico. Páü 4fi9



"TrasladanCo la noc.ión de ias caracteristicas generales de derecho, válidos en

todo el derecho. aplicables sólo en el área del derecho laboral, se puede decir

que son las ideas fundamentales e informadoras de la orgarrización luridicc

labora 1. "3

"El derecho labor-al. corno creación del hombre y de la comunidad, fue

formulado cCIn un fin específico, siendo éste, en última instancia, mantener la

arrytonía en las relaciones errtre trabajadores y empleadores, entre quienes se

beneftcian del vínculo laboral el que da su trabalo y el que paga por el servicio

Para el logro de ese fin, este medio o instrumentCI que es el derecho labclral,

precisa nutrirse de ciertos ¡:rincipios que deben dar forma a su estrucil¡ra

intrínseca, conEruente oon su razón de ser y con los cuales debe identificarse

plenamente en todas sus manifestaciones."a

1"2. Características del de¡'echo del trabajo

Las características infor-mativas dei derecho del trabajo son aquellas directrices

CI postulados" que inspiran. fundamentan e informan la nornlativa iaboral y

orientan el proceso de integración e interpretación de dichas norrnas, y poseen

ia carac.terística de ser interdependientes ya qire es común que la existencia de

cada LrnCI presuponga. necesariamente, la exrstencra de otro u otros

De Castro, Federicc Derecho civil de Espana. Pag
Almensa Pastqt" .losé llanuel Ob. Cit. Pác 3

413



De las def¡niciones descritas y

principales características que

trabalo.

k:"^tl
del enunciado propuesto. se pueden extraer las

sobresalen de los princrpios del derecho del

Son enunciados básicos que contemplan. abarcan y comBrenden una serre

rndefinida de srtuactones

Estabiecen la base de los principios básicos o fundamentales, porque strven

de cirnientr: a toda ia estructura 1ur'ídico laboral.

Por ser pro¡lias del derecho del trabalo son distinir:s de los que existen en

ot¡'as rarnas del derecho

- S¡rven para justrficar su autonomía y su peculiaridad.

Esto no significa. necesariamente, que todos sean diferentes ele tsdos los que

inspiran las otras ramás jurídicas Fuede haber alguno recurrente a similar que

se aplica en la rnisma forma. s con mr-iy ligeras variantes en nrás de una rama

del derecho

Por eso, se habla también de principios pr<lpios o peculrares dei derecho del

irabajo

En cnnjunto" deben configurar un elenco que no se reproduce en la misn'¡a

forma en las demás disciplinas 1urídicas,



Todas ias caracteristicas deben tener alguna conexión, hilaciórr o armonía entre

si ya que en su totalrdad perfiian la f¡sonomía característica de una rama

autónorna del derecho que debe tener su unidad y su cohesrén internas.

1.3. Principios del derecho del trabajo

$e estabiece que los prrncipios generales del dei"echo. no pueden identificarse

plerrarnente y que pueden confundirse con los princrpios propros de una

disciplina particular, puesto que el propio calificativo de generalidad está

indrcando !a nota de amplitud. comprerrsion y aplicacrón a todo el derecho.

No son necesariamente exclusivos de una espectalidad, pero no pueden servir

para todas las ramas. es decir ser generaies porque dejarían de ser

específiccs y peculiares.

La relación entre los principios generales del derechr: y los principios del

derecho del trabajo, han ciado origen a una seria polémrca

"$e expone una concepción muy amplia de

dentro de los cuales cabrían tres tipos

tradrcional y políticos Entre estos últimos

del trabajo "s

Ai formarse el derecho

criatura los prrncrpios por

los principios generales dei derechc,

de principios de derecho natural,

inciuye a los principios del derecho

laboral positivo. el legrslador debe transmitir a su

ios que debía inspirarse en su desenvolvimiento Son

1' Atnansa Pastar. José l."4anue! Los principios generales del derecho en las fuentes normativas del derecho del trabajo Pag 5ü
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esos principios los que pretendo escudriñar para poder deterrninar el

que corresponde a esta rama nueva del derecho.

Se les podría llamar también fundamentos, condiciones básicas. conceptos

elementaies y de ütras formas, pero el término principio io considero más

adecuado

Dentra de los principros propios. que informan al derecho sustantrvo del trabajc

guatemalteco. se han destacado los principales. lo que se enuncian y se

enctientran así.

a) Principio de tutelaridad

derrot

Es la protección del

trabajo, no solamente

actual sustentación.

traba.¡ador constituye ia razén de ser del derecho del

es ei germen de sus orígenes, sino que tarnbién es su

"Las normas primigenias de esta ranra surgieron como una vcz de protesia por

los excesos y abusos que se cometían en contra de las personas en ocasión del

trabajo. "6

Reclamos contra las jornadas extenuantes, frente al trabajo insalubre contra las

condictones laborales de mujeres y de menore$ de edad, por los ba1ísimos

salarios.

I Cano Zúñrga, Catl*s Clases y fundamentos en estudios sobre d_erecho individual dei trabajo Pag
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Este principto se enuncia afirmando que el derecho del trabajo es un derecho

tutelar cJe los trabajadores. precisamente. porque trata de compensar la

desigualdad económica exrstente entre patronos y trabajadores. lo cual se iogra

a través de otorgarles a los trabajadores una protección ¡r"rrídrca de carácter

preferente.

b) Principio de aplicación decreciente

Ter:dencia que se perfiia err ei sentido

nació para amparar al necesitado y por

los rnás débiles

de resaltar el hecho que la protección

ende debe encausarse preferente hacia

"La aplicación de este beneficio debe aplicarse en progresión decreciente en

funcion de ia n']ayor remuneración percrbida por el tr-abajaclor, siendo de esta

forma absurdo aplicar en el mismo grado de intensidad a un trabalador que

apenas gana el salario mínimo, en contraposición a un gerente que no necesita

e I nrrsmo grado de apoyo.''

c) Prrncrpio de garantías mínimas

El derecho del traba.¡o constituye un con1unto de garantías sociales. ias cuales

tienen ias siguientes caracterÍsticas. minimas. protectoras dei trabajador e

irrenuncrables únlcamente para el irabalador

Cano Zuñiga, Carlos lbid Pág 45
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Estas garantías sociales se consideran de carácter mínimo porque es reaimente

io menos que el Estado considera debe garantizarle a ics trabajadores para el

desarrollo de $us actividades conro por elemplo el salario mínimo, que se

entiende no es un salario que con"rpense totalmente el esfuerza rea*zado por el

trabajador. sina únicarnente representa la menor cantrdad de dinero que le va a

servrr para cumplir con sr,¡s obligaciones como jefe de iamilia.

Se considera que estas nornlas son protectoras del trabajacJor, en v¡rtud de que

éste es la parte más déb!l de la relación laboral y por esa razórr estas normas

trenden a protegerlo en contra del capitai.

La tercera característica de estas normas socrales es que son irrenunciabies

para el trabajador'.

Fl patrono si puede renunciar a ias mtsnras, puesto que la renuncia que haga

constituye nuevos derechos para el trabalador, en tanto que los trabajadores no

pueden renunciar a estas garantías por tratarse de norrnas irnperattvas.

Fs de forzoso cumplrmlento aún, en contra de estipulación que impliqLre

renuncia, dlsminuciÓn o tergiversación de lo-c derechos que otorga la

ConstitucrÓn Política de la Repriblica de Guatemala. ia ley ordinaria, los iratados

i¡rternacionales ratificados por el Estado de Guatemala, los reglamentos u otras

disposiciones relativas al trabajo.

[stas garantias por su misma nati-¡raleza de ser mínimas, el mrsmo pnncrpro

establece que son susceptrbles de ser superadas a través de tres formas o
8
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medtos que son. contratación individuai, contratación colectiva y a travás de ios

pactos colectivos de condiciones de trabajo.

d) Frincipio evolutivo

"Al decir que el derecho del trabalo es evoiutivo, estüy señalando que se

encuentra en constante msvimiento Toda norma jur'ídica debe rnantenerse viva.

esto es. saber adaptarse a las diferentes circunstancras cambiantes del

quehacer humano Sin enibargo. ei derecho que nos CIcupa está tmbuido eie

una dinámica muy característica, que se derrva prectsan"terrte de su pÉrmanente

l,ocacrón de proteger al traba.lador e

Siendo una fuerza expansrva que ha marcado sus inicios y que puede

entenderse en dos sentidos.

Como una tendenc¡a a otorgar cada vez mayores beneflcios a los

trairaladores,

- Como Ljna tendencta a regular cada vez mas relaciones

e) Principio de realismo

$i el derecho laboral procura el brenestar c1e la clase trabajadora, debe

pclnderar con objetividad las diferentes variables que se suceden en la actividad

cotidiana del trahrajo sr-¡bordinada

¡ Carro Zuñ;ga Cailas lbid Pag 07
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La tutelaridad nCI debe aislarse de otros elementos que intervienen eR la

actividad iaboral Todos ios que intervienen en la elaboración de la norma

laboral. deben tener muy presente este prrncipio. en beneficio misn-¡o del

trabajador.

Ei legisiador debe dejar de iado conceptos muy superficiales o tendenciosos,

que conduzcán a la emrsién de leyes, que a la iarga detericren las reiaciones

obrero-patronales

Los negociadores de los pactos y convenios

tomCI del trabajador, deben asimismo nutrirse

delerminar los alcances de sus extgenctas y

recLrrso laboral en sus respeciivas empresas.

El Artículo 1ü3 de la Constitución Política de

que las leyes de trabajo. ''Atencjerán a todos

pertinentes'

colec.tivos, tantc dei lado patronal

de este principio: un0s para poder

los otnos para la optirni¿acion del

ia Republ¡ca de Guaten'iala indica

los factores económicos y soctales

Lo que se preterrde en ultima instancia, no e$ privilegiar únicamente los

irrtereses de los trabaladores, sinc armontzar los intereses obrero-patronales

con ios de la colectlvidad, dentro del marco de la iegairclad y de la aplicacrón

deia justicia para beneficio, precisamente, de ese componente mayoritario de la

sociedad corno lo es el asalariado

10



f) Principro democrático

Este princ¡pio se encuenira plasmado en e¡ sonsiderando f) del Código de

Traba;o gLratemaiteco, al indicar que: "Ei derecho del trabajo es un derecho

hondanrente democrático pürque se orienta a obtener la dignif icación

económica y moral rle los trabajadores. que ccnstiiuyen la mayoria de la

población "

Se bursca una rnayCIr armonía social, lo que no perjudica, sino que fa'¡orece los

intereses justos de ios patronos: y Dorque el derecho dei trabajo es ol

antecedente r-recesario para que rrnpere una efectiva llbertad de contratación.

que muy pocas veces se ha contenrpiado en Guater¡ala.

Al limitar la libertaC de coritratación puramente juridica que tiene como base ei

falso supuesto de su coinciciencia con la libertad econérnrca. irnpulsa al país

fuera de los rurnbos legales individualistas, que solo en teoría postulan a la

libertad, la igualdad y la fraternidad.

"Resulta muy interesante analizar este principio, de carácter fiiosófico y político

y que denota la preocupacion de los legisladores de la época de la creacrón del

CÓdigo. respectr: de la poca protección que los traba.¡adores han tenido siendo

la mayoría de la población y cie allí que se pretendia que el nuevo Cédigo p'rr

rledio de las institu¡ciones que crea. sirviera para ia negociacrón entre los dos

factores de la producción, dentro de una posición n'iLly distinta a la del

individualismo jurídico, conscientes de que el indlvidual¡snro es una doctrina

11



segun la cual el individuo constituye, en si

organización social. Juridicamente tiene gran

eccnómico, sino tarnbién en el político."e
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rnismo, un fin que ciominatoda la

importancia no sólo en el terrer¡o

Ei indivrdualismo con'lulga con las doctnnas liberales y es opuestc a los

sistemas socialrstas y a los regimenes totalitarios.

Ciaro es que el individuaiismo no tiene carácter absoluto, ya que

sociai en ningún caso puede ser desconocido. La ciiferencia está

Estado sea formado por la voluniad conjunto de los ind¡viduos

individuss se halien sonretidos ai Estado

el

en

U

interes

que el

que los

g) Principio objetivo

Por la tendencia que representa este principio, su functón primor"dial es la de

resolver problemas que sunjan con motrvo de fa aplícación del derecho {aboral.

con criterio sociai y a base de hechos ccncretos y tangihles

Fs de gran trascendencia en el derecho del trabajo toda vez que significa que

recoge los hechos ccncretos de la vida social pai'a lograr una solución justa de

los hechos conflictivos que en su oportunidad se le presentan.

En el Artículo 19 del Código de Trabajo establece. "Para que un contrato

individual de traba.¡o exista y se perfeccrone. basta con que inrcie la reiación de

! Caldera, Refael Oerecha del trabajo Pag 19
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los servrcios 0 cie la

Artículo precedente."

trabajo, que es el hecho

ejecución de la obra en las

h) Frincipio de senciliez

Partiendo que el derecha dei trabajr: va dirigido a un sector abundante de la

sociedad, que en términos generales no accede a altos niveles de preparación y

educación: este derecho debe formularse en términos sencillos, de lactl

apiicación y asinrilación, eilo sin perjuicio de su susteniación jurídica ni de ios

requisitos formales básrcos

''Materralrzándose este principio con mayor relevancia en el derecho Procesal

del trabajo. en donde se arEUmenta constantemente sr.¡ vocacién no formalista

en beneficio de ess gran mayoría laboral Sin emLrargo, deben estabfecerse

claramente ciertos limites a esa proclamacja informaiidad, a riesgr: de afectar su

propia estructuna y orden sistemático pr"oclive a uR aLrancJono. No se trata de

una disciplina anti-formalista como algunos dicen, en todo caso es no

formalista. ya que ciertas formalidades nunca deben pasar por alto. toda vez

que se comprende dentro del mundo jurídico sintetizando por ende que es

simplemente poco formal¡sta. "1ü

i) Principio de continuidad

El contrato de trabajo es un contrato cle tracto sucesivo, o sea, que la reiación

laboral no se agota mediante ia realización instantánea de cierto acto sino que

1¡ Banilia, Gustavc Derecho del trabajo I Paq 0
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presupone unadura en el tiempo

vinculacrón que se

La relación

prolonga.

"El contrato de traba.¡o es, por así decirlo. ur'r negocio juridico de una extrernada

vitalidad, de una gran dureza y resistencia en duración."il

Se puede decir por ende, que este prrncipio expresa la tendencia actr.¡al dei

derecho del trabajo de atribu¡rle la nrás larga duracrén a la relación lairoral

desde todos ios puntos de vista y en todos sus aspectos.

j) Principio de la razonabilidad

En la enumeración de los principios real¡zada por diversos autores, nCI se hace

referencia a uno que, repetidamente. aunque en forma incidental se había

utiiizado por la jurÍsprudencia. ei principio de razonabilidad o de racionalrdao.

"En ei derecho del trabajo esie principio tiene dos grandes formas de aplicac¡ón.

en algunos casos. este principro sirve para nredir la verosinrilitud de

determlnacia explicación o solución En el dinamisnro propio de las prácticas

comerciales e rndustriales y en la variedad inmensa de situaciones en ias que el

trabajo de una persCIna se coioca al servlcio de otra med¡ante el pago de una

retribucién, hay infinidad de situaciones equivocas confusas linritrofes. Son las

famosas zonas grtse$ de que se ha hablado en aigunas ocasiones, ya ql,¡e se

requiere de un detenido análisis para pocJer determinar si se trata de una

I Bonrlla, GL¡stavo lbid. Pág 33
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autentica reiacrón labcral o no y sobre todo, para poder distinguir la autenticidad

de la ficción "12

Ei prirtcipio de ia razonabilidad puede servir como criteric distintrvo o como el

medio para apiicar lcs criterios distintivos en srtuaciones en ias que cieba

distinguirse la realidad de la srmulación, sobre todo en los contratos de trabalo,

es decir, que actúa adicionalmente como complementc de carácter

conf irn¡atorio suficiente cuando no hay otros elenrentos de luicio a utrlizar.

k) Principio de la buerra fe

Este principio aplica bilateralmente, tanto al trabalador como ai patrono. Ei

primero tiene la r:bligación de cumplir Ce buena fe su contrato cie trabajo,

poniendo ei empeño y la diiigencia debida en su labor: así tanrbién, elempleador

dehe curnplir iealmenle las obiigaciones contraÍdas cornoconsecuencia de la

relación lah:oral o contrato de trabajo

Describiendn las notas y aicance que le atribuyen en conjunto a este prrncipio

los diferentes autores que lo ubican dentro del derecho iaboral, constitr:yendo

un mínimo común denomrnador en el que todos los partidarios concuerdan.

''En la complejrdad de la actividad econórnica moderna, mrlchas veces una

empresa encomienda la realizacién de una tarea complementarra y

especializada a otra en'rpresa. Razones de economía en los costos, de mayCIr

eficiencia en los servicios, de utilizacién plena de equipos técnicos excesrvos

Lr 0imos,Csrnaga, fulario Compendio de derecho tiel trabajo. Pag. 10
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para una sola explotación explican la proliferación de estas contrataciones o

subcontrataciones "13

Pero lunto con esos casos en que no cabe duda de que se trata de empresas

independtentes que contratan entre sí para desarrollar una actividad económica

concertada, hay otros en los que simplemente el enrpleador busca eludir o

alrgerar sus responsabil¡dades laborales o de previsrón social.

Se está promoviendo artificialnrente la ficción de una empresa que figura a

nombre de una persona generairnente, un ex-ernpleado que aparece

contratando a otros trabaladores, pero que, en realidad, actúa cCImo un simple

intermediarro de la empresa principal que es la auténtica enrpleadora tanto del

que figura cCImo lnterr¡ediario como de sus empleados

És un orincipio que se presenta ccmo complementai-io de los restantes

principias que, de una manera u otra. tienden a contenrplar o a hacer efectiva la

protección del trabalador

Todo el derechq: del trabajo busca sustancialmente cornpensar con una

desigualdad juridica favorable al trabajador la desigualdad económrca existente

en perjuicio del trabajador Y este principio adquier"e en cierto nrodo, el sentido

de una condiciÓn. de una razón de ser y una justif icación Ce la ex¡stencia de los

otros principios.

r:r Clnrcs Osinaga. lüario lbid. Pág 12
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l) Principio de intangibilidad o pro operario

Conocido también conto indubio pro-opei^ario. se ext!enele a todas las

disposiciones laborales, corrlo la costumbre los uscs profesionaies, las

convenciones coieciivas, fallos jurisprudenciales y a los ccntratos ¡ndividuales

de trabajo, sin que este principio normativo tenga alcances y caracteres

demagÓgrcos en su inter"pretación y solamente es aplicable en eÍ momento de

extstir duda de la hern'lenéutica 1urídica que no ha podido resoiverse por reglas

expiícitas iegales o convencionales.

"Se habla que en caso de duda debe resolverse la contrcversia a favor del

trabajador. puesto que ei derecho del trabalo es eminentenrente proteccionista,

el principio es exacto. pero siempre y cuando exista una verdadera duda acerca

del valor de una cláusula del contrato individual o colectivo o de la !ey"t+

m) Principio de estab¡lidad o de inamovrlidad

En lo que respecta a este principio lo que trata es de mantener inamovibies las

relaciones laboraies enire patronos y trahaladores. buscanCo el desarroilo del

trabajador dentro de la ernpresa.

Se debe partir de la premisa que el traba.¡o es una función profesional que no

debe estar expuesta al despido injusto y arbitraric der patrcno.

De ia tueva, llano Derecho mexicano del trabajo. Pag 245
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CAPiTULO I¡

2" La funcionalidad del servicio civil en Guatemala

Hi 1 de mayo de 1957 se establece el Departamento Nac¡onal de Personal dei

cual dependían 26 oficlnas de personal de distintos Minisierios de Estado y en

1S58 este Departarnento fue sustituido por el Departamento de $ervicio Civil,

creado para elaborar los estudios necesarios para ia adopcién de un plan de

clasificación de puestos.

En 1965, se consigna en la Constitución de la Republica, el rrrandato de que en

un plazo de dos años. a partir de su vigencia, debía emrtirse la Ley de Servicia

Crvil cCIn el propósito de garantizar la eficiencia de ia función puiblica y la

dignificaciÓn del tr"abalador. La Ley fue emiticla el 2 de mayo de 1g68, en el

Decretr¡ No. 1748 del Congreso de la República, entrando en vigencia e! 1 de

enero de 1969.

"La prirlera referencia del sistenra de servicio civil gr-latemalteco se encuentra

en la Constitucién de la República de i 945, en donde se constgna qlte sLJ

objetivo es el de regular la relacion del Estado y su$ emplearlas Fue hasta

1956 se aprueba el Estatuto Prcvisional de los Trabajadores dei Fstado DecretCI

Presidencial No. 584 del 29 de febrero de 1956 el cual contenía una serie de

nCIrmas para reEular el *istema tecnico administrativo dei sector púbiico."15

1:i Roca Ri¡ano, Caro|na. Ei servicio civii en Guatemala. pág. 3
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La Ley de Servicio Civil cCIntempla los fundanlentos y principios filosóficos del

sistema, las normas básicas y estructura técnico-administrativa para su

operación. designanclo a la Oficina Nacronal de Servicio Civil ONSEC comü ente

responsable de velar por su adecuada aplicaciÓn.

"La aciual Constitución Política de República de Guaternala, respetó e incluso

amplió los derechos de los tr'abaladores, al incluir en su texto lo referente a lr:s

Trabajadores del Estado, ratificando que la Ley de Servicio Civil es ia que rige

las relaciones entre los servidores públicos y el Estado. excepto en los casos de

aquelias instituciones que posean su propio régimen de personal 't6

2.1. La estabilidad de los puestos de trabajo en el servicio civil

Siendo necesario establecer los lineamientos legales que perrnitieran al Estado

conrpletar la legislación social de Guatemaia establecida. además dei Código de

Trabajo y de la Ley de Servicic Civli.

"In Guatemala" se hacía necesano una ley de Servicio Civil que permitrei'a la

realizac¡Ón y desalrolio de los principios contenidos en los Artículos 118

Principios del Régimen Económico y Socral. 119 Obl!gaciones dei Fstado, 120

lntervenciÓn de empresas que prestan servicios publtcos y 121 Bienes del

Estado de la Canstitución de la RepúblÍca y regular ias relaciones de la

Administraclón Pública con sus trabajadores."l;'

Roca Ruar¡0. Carolina lbiel F,ag I
Roca Ruano Carolina lbid. Paq l4
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Para el Estado era urgente mejorar ia administración pública estableciendo un

srsiema técnico. arnrénico. dinámico y ef iciente de la Administración del

personal a su servioo. para garantizar al país el desempeñc econórnico y

efectivo de ia labor institucionai de Gobierno en beneficio de todos los seciores

nacronales

Los objetivos y principios de la l-ey de Servicio Crvrl garantizan a la nación la

eficiente operacién de los servicios pi.rblicos. afirrnar y proteger la dignidad de

los trabaladores del Estado.

Debe rerlunerar ei correcto desempeño oe cada cargo público en forma lusta y

decorosa, estabiecer que a igual trabajo desernpeñadc igual salarro.

Es obligación del Estado estabilizar ei desempeño de los distintos puestos de la

administración pública mediante ia eliminación de factores de preferencia

puramente personal, el respectivo nombramiento, ascensos y desprdos.

Es necesario que la adnrinrstración pública invierta sus recursos económicos en

forma ordenada y curdadosa en el pago de servicios personales, mantenimiento

estos gastos dentro dei minimo conipatible con las necesldades del país.

Se debe reconoce que la reiación de irabajo de ios empieaclos del Estado

constituye una función pública. cuyo acertado desernpeño es fuente de deberes

y de derechos especiales, de las instrtuciones que io conforman y del

conglomerado de ernpleados públicos.

al,al



El Decreto Número 1748 del Congreso de ia Republica de Guatemala, en su

Artículo 1 establece. "Esta ley es de orden publico y los derechos que consigna

$on garantías nrin¡nras irrenunciables para los serviciores públicos, sr-lscepiibies

de ser rnejoradas conforme las necesrdades y posibilidades del Estado. De

consiguiente, son nr-rlos iosa jure, todos los actos y disposiciones que inrpliquen

renuncia, clisminución o tergiversación de los derechcs que la Constitución

establece, de los que esta ley señala y de todos ios adquiridos üon

anterioridad "

Ei Artículo 2 dei mismo texto iegal preceptúa. 'El propósito gene;"ai de esta ley

es regular las relaciones entre la Administracién Púbirca y sus servidores. con el

fin de garantizar su eficiencia, asegurando los nrismCIs,;usticia y estin'luio en $u

trabajo. y establecer ias normas para la aplrcación de un sistema de

Administración de personal.''

2.2. Legislación nacional

Lcs princtpios que inspiran al derecho del trabajo guatenraltecn. se encuentran

reconocldos y desarrollados dentro de nuestro ordenarniento .¡urídico. en razón

de ello a continuación señalo y comento el articulado conclr-¡cente, en atenc¡ón

a la jerarquía rrormativa de los distintos cuerpos legales.

2.2.1. Constitucién Política de la República de Guaterrala

Ei texto constitucional en el Artículo 1A2 de ia Constitución Política de la

Repúbllca de Guatemaia. se reconoce los rjerechos sociales mínimos que
22
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fundanrentan a la legislación

autoridades en esta materia.

del trabajo y la actividad de los trrb¡".¡nales y

Dentro de los

únicamente los

enunciados

siguientes:

en dicha r"rCIrma constiluclonal. se enuncian

libre elección de trabajo y a condiciones económicas

garanticen al trabajador y a su fanrilia una existencia

L-a equitativa rernuneración de todo trabalo saivr: io qLle al respecto

determine la ley;

La lgualdad de salario. con base en la premisa. a igual traba.¡o prestado en

igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, corresponCe igr-ral saiario;

F.stabiece la obligacién por par"te del patrono de pagar al trabajador su

salario en rnoneda de cr..¡rso legal.

Exceptuándose de dicha regla el traba.¡ador dei canrpo. que puede recibir, a

su voluntad. productos alimenticios" hasta en un treinta por ciento de su

salario.

El derecho a la

satisfactorias que

digna.

La inembargabilidad del salarro por ser

casos, el único ingreso con que cuenta

bienestar !¡ el de su familia.

ol

al

mrsmc, en la mayoría de los

trabajador para pr0curarse su

23



Reconociendo la importancia que trene ei salarir¡ en el nivel de vida del

trabajador y de su familia se establece que el saiario mínimo se fijará

periódicamente de conformidad con la ley;

2"2.2" Cédigo de Trabajo

$e hace reiac¡ón a Decreto 1441 dei Congreso de la Repúblrca de Guatemala.

Código de Trabajo, en los cuales se encuentran reguladoslos principics

insprradores del derecho laboral. siendo éstos,

El Articulo 12 del dicho normativo establece "Son nulos ipsa;ure y no obligan

a ios contratantes, todos los actos o estipulacrones que irnpliquen renuncia,

disrninucrÓn CI tergiversación cie los derechos qLle ia Constltución de la

República de Guatemala, el presente Codigo, sus reglan"lentüs y las demás

leyes y dlsposiciones cJe trabajo o de previsión soc¡al otorguen a los

traf:ajadores, aunque se expresen en un reglamentc intelor de traba;o. un

contratc de trabajo u otro pacto o cCInvenio cualquiera... "

Ei Articulo 19 del texto legal preceptúa. "Para qr"re el ccntrato individr-¡al de

traba.¡o exista y se perfecaone, basta con que se inicie la relación tJe trabalo,

que es el hecho nrisrllo de ia prestacrón de los servicros o de la ejecucién de la

obra en las condiciones que deternrina el Artícuio precedente.. '

Artícufo 20 de la iey citada establece. El contrato iniJividual de trabajo obliga,

nCI séla a lo que se establece en éi, sino: a) A la observancia de las

obligaciones y derechos que este Codigo o los Convenios lnternacionales
24
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rat¡ficadCIs por Guatemala. determinen para las partes de la relación laboral,

siempre respecto a estos últimos, cuando ccnsignen beneficios supenores para

los trabajadores que ios que este Código crea: y b) A las consecuencias que del

propto contrato se deriven según la buena fe, la equrdad. el usCI y costumbres

iocales o la ley "

2.2.3" Ley de Servicio Civil

Los principios propios y fundanrentales que ngen las relacior'tes laborales entre

la administración pública y sus empleados se ubican en ir:s consrderandos del

Decreto Núrnero 1748 dei Congreso de la Republica rje Guatemala y sün

posteriormente desarrollados en su articulado.

El s¡stema nacional de Servicio Civil debe fonrentar la ef iciencia de

Administracion Pública y dar garantías a sus servidores para el ejercicio

defensa de sus derechos

Artíci-¡io 3 Principios $on principros fundamentales de esta ley. los siguientes.

"1. Todos los ciudadanos guatenraltecos tienen derechc a optar a los cargos

públicos y a ninguno puede inrpedír'seie el ejercicio de este derecho. sí reúne

ios requisrtos y calidades que las ieyes exrgen Dichos cargos deben otorgarse

atendiendo únicanrente a méritos de capacidad. preparación, eficiencia y

honradez. 2. Para el otorgamiento de los cargos publicos no debe hacerse

ninguna discrin"rinación por motivo de taza,. sexCI. estado civil, religlón

nacimiento, postciÓn social o econénrica u opiniones políticas. El defecto fisico

la

v
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o dolencia de tipo psiconeuróticc no es óbice para ocupar un cargo público,

siernpre que estos estados no interfieran con la capacidad de trabajo al cual sea

destinada el solrcrtante a juicio de le Junta Nacional de Servicio Civii. "

l-os puestos de la Administracrón Púbirca deben ad;udicarse con base en ia

capacidad. preparación y honradez de los aspirantes.

Es necesaria establecer urr procedimiento de oposición para el otorgamrento de

los mismos, instrtuyendo la carrera administrativa.

Los puestos que

oposrción, deben

su naturaleza

señalados por

por

ser

v

la

frnes deban queCar fuera dei proceso de

ley

Los trabaladores de la

clespidos que no tengan

administración pública

ccmo fundanrento una

deben estar

causa legal.

garantizados contra

Deben estar suletos a

prestaciones econórn icas

normas adecuadas

y sociales.

de drsciplina y recibir justas

La Ley del Servicio Civii complementa la legislacrón que en materra laboral

existe en Guatemaia, y a ia vez, regula las reiaclones de la Admlnistración

Pública con sus trabajadores.

Es impottante destacar el principio plasmado en el inciso numeral 6 del Artículo

3. de la Ley de Servicio Civil. Dicho prrncipio es nrucho más amplio que el de

ltJ



estabiiidad contenido y desarrcllado en el Codigo de Trabajo qr.le es aplicable

las relaciones obrero-patronales de carácter privada

La Ley de Servicio Civil regula ias relaciones entre la adnrinistración pública y

sus servidores, estableciendo que el servidor público puede impugnar sLi

despido ante la Oficina Nacional de Servicto Civil y de serle favorable la

resoluciÓn de d¡cha oficina. el servidoi- público será restituido en su puesto y

cancelados los salarios y beneficios delados de percibir durante el períocla que

nredie entre el despido injustrficado y su reinstalación

En las relaciones laboraies de carácter público, la reinstalacién responde a la

prohibiciÓn de la entidad nominadora de despedir injustificadamente a un

servidor púbiico cuando, evidentemente. no concurrieran las causaies de

despido que señala la Ley de Servicio Civil o no se accionare oportunamente

ante las faltas cometidas por ei empleado.

En el ámbito privado. el despido injustrficado conlleva, como consecuencta

r¡áxirna. el pago de la indernnizacién cor;'espondierrte al trabajador

En el árnbito púbriico Na consecuencia de un despiCo injustificaclo, calificado

como tal, por ei Órgano cornpetente, provoca ia reinstalaclón del servidor

público y el pagos de los salarios y beneficios dejados de percibir durante el

período en que estuvo suspensc).

Lo anterior hace referencia a

adquiere matices particuiares

principio iaboral que, como henros expuesto,

cuanto se refiere a relaciones iaborales enire
t/

UN
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la adniinistración pública

iaboral

y sus servidores Dicho principio es ei de estabilidad

2.3. Principios contenidos en la Ley de Servicio Givil

Los prtrrctpios consagrados en ia Ley de Servicro Civil. hacen referencla a la

opartunidad qlle tiene todo cir-rdadano de optar a un rargo público,

estableciendo lo siguiente:

Todos ios cii.¡dadanos Guatemaltecos tienen derecho a optar a los cargos

públicos y a ninguno puede impedírseie el elercicio de este derecho, sí

reune los requisitos y caiidades que ias ieyes exigen Dichos cargos deben

otorgarse atendiendo únicamente a méritcs de capacidacJ. preparación,

eficiencia y honradez.

Para ei ctorgamiento de !as cargos públicos no debe hacerse nrnguna

discriminación por" motivo de raza, sexo, estado civil, reiigión, nacimiento

posición social o econémica u oplniones poiítrcas.

Ei defecto físrco o dolencia de tipo psiconeurético no es ébice

un cergCI público siernpre qt-re estos estados ns interfieran con

de trabajo al cual sea destinado ei solicrtarrte aiuicio de ia Junta

Servicio Civrl.

para ücupar

la capacidad

Nacional de

A igual trabalo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad.

corresponderá igual sa lario, en consecLiencia, los cargos de la

28
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Admintstractón Pública deben ordenarse en un plan de clasif icacién y

evaluaciÓn que tome en cuenta los Ceberes, responsabilidades y requisitos

de cada puesto, asignándoles una escala de salarios equitativa y uniforme.

Los trabajadores de la administración pública deben estar garantizados

cCIntra despidos que no iengan como fundamento una causa iegai. También

deben estar sujetos a normas adecuadas de disciplina y rec¡t)ir justas

prestaciones económicas y sociales.

El sistema nacional de Servicio Civil debe fomentar la eficiencia de la

Administración Pública y dar garantías a sus servidores para el elercicro y

defensa de sus derechos.

Los puestos de la Administración Fública deben adjudicarse con base en la

capacidad. preparación y honradez de los aspirantes. Por lo tanto, es

necesario establecer un procedimiento de oposición para ei otorgam¡ento de

los mismos. instituyendo la carrera administrativa.

Los puestos que por su naturaleza y fines deban quedar fuera del proceso

de oposicion, deben ser señalados por la ley.

2.4. La oficina nacional de servicio civil como órgano ejecutivo

La oficina nacional de servicio civil, tiene los stguientes deberes y atrrbuclones:

29
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Velar por la correcta aplícación de la presente ley y sus reglamentos,

organizando un sistema de administración de personal al servicio de la

Administración Publica. de acuerdo con los principios que señala esta ley.

Organizar la Oficina Nacional de Servicio Civil, nombi^ar y remover ai

personal del servicio por oposicion de la misma, de acuerdo con esta ley.

Reciutar, seleccionar y proponer a los candidatos elegibles para lntegrar el

personal comprendido en el Servicio pCIr Oposicion de confornridad con los

preceptos de esta iey.

Establecer y mantener un registro de todos los empleados conrprendidos en

el Servicio pCIr Oposrción y en el Servicio sin oposición de conformidad con

los reglamenlos respectivos

Desarrollar programas de mejoramiento técnico para aspirantes a ingresar ai

$ervicio Civil y de adrestramiento para los servidores públrcos.

lnvestigar, lnformar y proponer soluciones respecto a la aplicación y efectos

de la presente ley y sus reglamentos, al Presidente cie la República y a la

Junta Nacional de Servicio Crvil.

Resolver consultas que se le formuien en relación con la administracién de

personai y la aplicación de esta ley y sus reglamentos.

30



lnvestigar

y solicitar

aplicación

los

t^té

de

hechos, hacer cornparecer testigos.

presentación de cualqi.rier prueba

esta iey y sus reglamentos.
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tomar declaración jurada

para los efectos de la

Asistir a las reuniones de la Junta Nacional cie Servicio Civil. cuando esta

requiera su presencia y cuandCI así esté estahlecido par esta ley y $LJS

reglamentos.

Rendir al Presidente de la República y a !a Junta Nacional cje Servicio Civil,

informe de las labores realizadas durante el año.

Los demas deberes y atribuciones que le imponen esta iey y sus

reglamentos.

"La oficina nacrcnal dei servicio crvrl, es el organc elecutrvo encargado de

aplicactón de la ley Se integi-ada por un directoi'y un subdirector y por

personal indtspensable para sLi funcionamiento y ejecutividad en todo

terrrtorio de la República. pr-rede ser abreviada con el nombre de ONSEC."1B

2.5. El servidor público y !a clasificación del se¡"vicio

"Se considera servidor público. la persona individual que ocupe un puesto en la

adrninistraciÓn publica en vrrtud de nombramiento, contrato o cualquier otrc

vinculo iegalmente establecido" mediante el cual queda obligado a prestarle sus

Chicas Hernández, Rairl Antonio Derecho colectivo del trabajo Pág 14
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servicios o a ejecr:tarle una obra personalmente a cambio de un salario, balo la

dependencla continuada y dirección inmediata de la autr:ridad superror."'n

Para la Ley de $ervicio Civil. los puestos en el servic.ia del Estadc se clasifican

y rCImprenden los tipos de servlcios siguientes.

Servicio Exento

Servicio sin Oposición

Servicio por Oposición

a) Servicio exento

El serviclo exento no está sujeto a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil

y compi^ende los puestos de.

Funcionarios nombrados por el Presidente a propuesta del Consejo de

Estado

Ministros y Viceministros de Fstado, secretarios, subsecretaric¡s

de la República. di¡-ectores generalesconsejeros de la Presiciencia

gobernadores departamentales

Y

v

laFuncionarios y empleados en !a Carrera

ley Orgánica del Servicio D!plomático de

Diplomática de conformidad con

Guatemala.

Chicas Hernández, RaLli Antonio tbid Pág 27
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Tesorero Generai de la Nación.

Escribano del Gobierno

Gerente de la Lr¡tería Nacional

Funcionarios del Consejo de Estado

Registradores de la propiedad y persorral cor¡'espondiente

lnspector General de trabajo

la Presidencia de la República que dependan drrectamente

Miembros de los cuerpos de seguridad

Funcionarios de

del Presidente

Personas que

ocasionales o por

sean contratadas

trenrpo limitado por

para prestar servtct0s interinos,

contrato especial

Inrpleados de la Secretaria de la presidencia de ia República

No más de diez funcionarics o servidores publicos en cada Min¡sterio de

Estado, cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares

correspondientes.

Personas que desempeñen cargos ad honorem

33



b) Serv¡cio sin oposrción

Respecto al servicio sin oposición, dicho personal están sujetos a todas las

disposiciones de Ley de Servicio Civil, menos a aqueilas que se refieran a

nunlbranriento y a despido, comprende los puestos srEuientes

Asesores Técnicos

Asesores Juridlcos

Directores de Hospitales

c) ServiciCI p0r cposición

En este se incluye a los puestos no comprendidos en los servicios exentos y

oposicron y que aparezcan específrcamente en el sistema de clasifrcación

puestos del servicio por oposioón que establece esta ley.

2.6. Clasificación de deberes y responsabilidades

La sficina nacional de servic¡o civil, ha elaborará un plan de clasificación.

deterrninando los deberes y responsabilidades de todos los puesios

comprendidos en ios servicios por oposición y sin oposicién" agrupando dichos

puestos en ciases. Para ese propósito, el director de ia ONSEC mantendrá al

dia

srn
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Una lista de las clases de puestos y de

que se deterrninen

ias senes o grados ocupacionales

Un manual de especif icaciones de clases. def iniendo los deberes,

responsabilidades y requisitos míninros de calificación de cada clase de

puestos. Un manual que fije las normas para la clas¡ficación de puestos

Cada una de las clases debe comprender a todos los puestos que requieren el

desempeño de cleberes semejantes en cuantc a autoridad, responsabilidad e

Índole dei trabajo a ejecutar, de tai manera que sean necesarios análogas

requisrtos de instrucción, experrencia respCInsab!lidad, cCInocimientos,

habilidades, desireza y aptitudes para desempeñarlos con eficlencra.

Las mismas pruebas de aptitud pueCan utilizarse ai seleccionar a !os

candidatos. y que la rntsma escala de salarios, pueda aplicarse en

circunstanclas de trabajo desempeñado en iguaidad de condiciones. efrciencia y

antrgúedad.

Cada clase debe ser designada con un título que describa los deberes y debe

ser usado en los expedientes y docunrentos relacionados con nonibramientos,

admin¡stración de personal, presupuesto y cuentas

Ninguna per$ona puede ser nombrada en un puesio

y en el servicio sin oposioón, bajo un título que

an

na1

el sei-vicio por oposición

haya sido previan'lente,
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'dtl.er2servicio civrl e incorporado al plan deaprobado por

clasif icación

ia oficina nacional de

Las clases pueden organizarse en grupos o grados, determinados por ias

diferencias en importancia. difrcr.¡ltad, respCInsabilidad y valor del trabajo de que

se trate.

2.7. Deficiencias en la administración pública

"La Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC tiene nluy poca autonomía y

autoridad. La ON$EC carece de una base de datos que abarque a todos los

empleados del gobierno. Los procedrmientos establecidos en la ley que rige ia

contratacién, selección y nombi'amrento de los ernpleados son ignorados. La

faita de estabilidad en ei enrpleo de minrstros y de perscnal gerencial es un

factor desestabiI ¡zador. "2c

En G¡.¡atemala las prácticas de adnrinistración cle personal son descurdadas y

deficientes, ni a los administradores ni a ios empleados se les capacita

adecuadamente. Existe una falta de responsabilicjad en tados los niveles dei

gobierno. En iringún nlvel se realizan evaluaciones de desernpeño.

Las descripciones de puestos son obsoletas, hay poca correspondencia entre la

descripción del puesto y las tareas que efectivamente se desempeñan. No

existe una política salariai.

Gregory l,"4eter Gestión de los recursos humanos en los sectores sociales.
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La estructura salarial se ha vuelto tan comprimida que no reflela el verdaclero

valor relativo de los distintos puestos.

La ineficacra del personal permanente da lugar a estructuras paralelas de

empleadcs contratados y a la contratacrón de organizaciones no

gubernamentales para proveer servtcios al públrco.

37
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CAPITULO III

3. Conceptos relativos a la invalidez y la seguridad social

Todo funcionario y trabajador civil dei Estado debe de estar informado sobre

algunos aspectos ieóricos que se deben de tener presentes a ia hora de

solicitar una pensién crvil por invalidez. Los eiementos que se ofrecen son lcs

que se manejan en la Oficina Nacional de Servicio Civil e lnstituto Guatemalteco

de Seguridad Social

La Oficina Nanonal de Servicio Civil es el ente encargado de administrar ei

recurso humano al servicio de la adrrrinistrac¡ón publrca y el régirnen de

previsión ctvil, acciones que se fundamentan en la Ley de Servicio Civil y su

Reglamento y en la Ley de Clases Pasrvas Civiles del Estado y su Reglamento,

respectivamente

La máxima autoridad para la Oficina lriacional de Serv;cio Civll es el Presrdente

de la Repúbiica. Siendo la ONSEC el ente rector responsable de nornrar la

aplicación de la Ley de Servicio civil, reglanrentos y otras Leyes

complenrentarias sobre las cuales se rigen todos ios servidores públicos.

3.1" El régimen de clases pasivas

En el casCI de la Oficina Nacional de Servicio Civrl se encarga de adminístrar el

Régrmen de Clases Pasivas Crviles del Estado de conforrnidacl con la Ley de

Clases Pasivas
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"lVlodo de gobernar o regir aigo. En política, manera como está regido un

Estado. Conjunto de instituciones, leyes, principios noí-mas. prácticas. etc., que

en un momento o circunstancia histórica. determinan la vida poiítica y soc¡al de

una comunidad políticamente organizada"sl.

En la Oficina Nacional de Servicic Civil se aplica ei Regrmen de Prevrsion Civ¡i

fundanrentado en la Ley de Servicio Cii¡il y su Reglemento, se garantiza a los

serviclores dei Estado una adecuada protección conforme al réginren de clases

pastvas, que está orientado a proteger a los trabaladores civiles del Estado a su

retii'o del sei'vlcio y a sr-rs familiares conforme lo establecido en la dicho cuerpo

normaiivo

La Ley de Clases Pasivas. confiere a la Oficina Naclonal de Servrcio Civil la

cornpetencia en cuanto a la adrninistración, registro, tramite y autorización de

los beneficios correspondientes.

Fl Regimen de Ciases Pasivas, es un programa de previsiórr scciai creado por

el Estado a través de una Ley. con el ob.¡eto de dar pratección económica a sus

trabajadores y familrares cuando ocurra cuaiquiera de ias siguientes

circunstancias. por retiro del servicro. por invaiidez o por muerte.

Una de las funciones de la Oficina Nacional de Servicro Civi! es ia de drvulgar el

Decreto 63-88 del Congreso de la República, Ley de Clases Pasivas Civiles del

Estado y su Reglamento, Acirerdo Gubernativa 1220-BB a iodos los funcionarios

- 
Oficina Nacional de $erv¡cic Civil Depar"tamentc de Previsrón Civil, Manual de seguimiento pensionados por invaiidez. Pág {
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'k.9'>/y trabaladores del Estado que estén protegidos por este Régimen para que

conozcan los beneficios y dereclros que la Ley les otorga.

3.2. El seguro social

Un seguro social es, para cCImenzar una forma de seguro y pcr consiguiente.

tiene las características propias de una figura ¡uridrcc-eccnómica antiquísíma

que se fundamenta en la cuest¡ón elementai de la producción de daños y

perjuicios, y por consiguiente, en el rresgo de dicha prcducción.

Conio por principio exrsten una sene de límites de exculpacién, de los cuales

pueden citarse los tradlcronales y anodinos conceptos de caso fortuito y fuerza

mayor. y como desde hace tiempc podia tanto asuffrii-se por parte dei deudor o

del acreedor dichos riesgo, así como por un tercero, el segurc surge comCI un

contrato par el cual un tercero asume la responsabiiidad patrimonial derivada de

los riesgos que expresamente se establecieran en el contrato.

Este sistema nace como reacción a las condiciones provocadas por la

revolucion industrial. Por esta razón. entre otras, está destinarJo a proteger a la

clase trabaladora del sectci" industrial, quedando por fuera los otros sectores

prcductivos, asÍ como. y obviamente, los sectores no productivos y la familia del

trahralador"

Esta limiiaciÓn de cobertura es !a que permite afirrnar la relatividad clel concepto

de universaiidad, por cuanio, sr bien debería ser universal para el sector, no lo

era para la sociedad. Cori el correr del tiempo esto cambió.
A1
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3.3. El financiamiento de la seguridad social

Salvado el caso del seguro de enfermedad y de riesgos del trabalo. ambos en

sus modalidades cle servicio, cuyas característrcas hacen que nos enfrenternos

a lo que se conoce como prestaciones a corto plazo. en lo que se refiere a

prestaciones econÓmicas, el modelo elegrdo desde el punto de vista actuarial,

fue el conocido como de capiializacion completa con prima rnedia nrvelada.

Este nrodelo stgniftca que desde el nacimiento del seguro, se comtenza una

recaudación de ingresos producto de las cotizaciones de los legalmente

responsables, inEresos que durante un periodo determinado no se encuentran

prácticamente afectados por concepto de prestaciones lo que ileva a la

constitución de importantes reservas

El Articulo 100 de la Constitución Polítrca de la República de Guatemala

establece ios principios constitr¡cionales de la seguridad social.

Esa seguridad social se def ine como ia que garantiza a los habitantes

guatemaltecos mantener su capacidad de ingreso frente a los lesgos y

contingencias sociales. rnedrante un sistema al cual contribuyen los

denominados beneficiarios

Ei reconocimiento constitucional no comprende una segr-rridad social basada

exclusivarnente en los ingresos públicos, a esta segurrdad contribuyen

proporcionalmente de acuerdo con su sueldo o salario ios benefrcrarios

af iliados
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La seguridad social abarca

comprende. La hig!ene en

profesional. la rehabilitación

desempleo.

La organización

temas indicados

algo más que Lln seguro

el trabajo. la formación

de los discapacitados y

socral contra

cultu¡"al y la

la protección

la salud,

elevación

contr"a el

del seguro sociai se divide en

para que pueda habiarse de un

departamentos dedicados a los

seguro sociai integral.

La Constitucion Politrca de la República de Guatemala, crea la organizacrón

estatal destinada al seguro social guaternalteco, dándole el ncmbre de lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS)

A esta organización, se le otorga autonomía. personalidad jurídica patrimonro y

funciones adm inistrativas propias.

La Constitución Poiítica de la República de Guatemala declara una autononría

completa eliminando toda inlerencia del elecntivo. üe protlucirse tal rnlerencia

aunque la misma este prevista en la ley ordinaria, como sucede hasta la fecha,

tal injerencia constituye una f lagrante violación constituicional, sujeia a la

deducciÓn de responsabilidades adminlstrativas, civlles y penales. De oficio, en

defensa de la constituctón, la Presidencia de la Republica debrera abstenerse

de intervenir en el IGSS, la intervención a través del nombramients de

funcionarios estatales, de hecho constituye una intervención inconstitucional

constitucién se refiere a tres elementos que deben finanoar el seguro sccial

forma obligatoria mediante contribuciones Estaclo. empleadores y
43
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trabaladcres, los cuales tienen el derecho a participar en su dirección.

entencjiendo que dirección no equivale a intervención

Debe entenderse que el legislador constitucional separa dos clases de

empleadores. el estado y los empresarios prrvados, cCIn la intención de que su

participación en la dirección fuera en partes iguales. colocanclo al Fstado en la

posiciÓn aritmética de dos por uno, dando al estadc un asiento a fin de evitar

que el Estado asumiera el control totai y se abandonara el me.¡oramiento

progresrvo tal cornc lo indica la Constrtucrón.

Fl iegislador constitucional, entre líneas también procuro que el estado fuera

responsable en el pagc puntual de su contribución y que el montü de todas las

cot"ltribuciones equivalente a un capital no f uera un bctín al aicance de

funclonarios arnb¡ctosos y corruptos.

ñi derecho a participar en la dirección al instituto da facultad al Estado para

CIcupar los puestos en di¡'ecciÓn y mediante este prccedrmiento, cbtener el

sometimiento de la admin¡stración del elecutivo.

3.4. Asistencia social

En aigunos países, ia segurrdad social comenzCI con regímenes de !o que hoy

se llama asistencia social, frnanciados por el Heraldo Nacionai y no mediante

cotizaciones de los afrliados, y con prestaciones cuya monto se ajustaba según

los recuirsos de que dispus¡eran los beneficiarios.
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Los ancranos fueron los primeros a qurenes se proteg¡ó de esa maneí"a,

exiendiéndose después la asistencia a los enfernios, lr:s lnválidos, los

sebrevivientes y los desempleados. en este orden.

Por lo general. la protección dada por el Estado por conducto de la aststencia

social, que puede considerarse como una forma lrberal de la legislación de

beneficencia, con prestaciones sufragadas y administradas pCIr el Gobiei'no

Nacional, fue remplazacia andando el trenrpo por algún régimen ccntributlvo de

segurCI sociai.

3.5. Caracteristicas de la asistencia social

El gobienno, nacional o local, que administra el régimen sufraga ia totalidad de

su costo la percepciÓn de las prestaciones es un derecho reconocido por la ley

cuando se dan los casos de necesidad prescritos. al evaluar la necesidad se

tiene en cuenta los otros ingresos QUe percrbe la persona y los recursos que

poseen.

Si bien alguno de estos últimos, como unos ahorros razcnables, pueden no

tomarse en considerac¡Ón. las prestaciones que se conceden t¡enen por objeto

aumeniar el total de ingresos de los beneficiarios hasta cierto minlmo fijado por

ia sociedad, habida cuenta así mismo de factores comCI el tamaño de la familla

y determrnadas obligaciones fijas ineludibles.

La aststencia social, en ei sentido en que se utiliza la expresrén, presenta

indudables similitudes con la que se lleva a cabo por nredio de asistencias
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sociales, dado que entra en acción solo al presentarse deternrinados problemas

y que, a diferencia del seguro social, puede ejercerse cierta discreción al frlar el

monto de sus prestaciones. aunque, claro está. dentro de los iimites impuestos

por los derechos reconocidos por la legislación.

3.6. Prestaciones que se otorgan en la seguridad social

La finalidad de la seguridad social es pagar una prestación adecuada a las

exigencias de determinada contingencia y a las necesidades de deterrnrnada

persona. pero en ninguna de sus ramas los planlficadoi-es han ejercrtado su

ingenio y su capacidad de análisrs con más asiduidad que en la concepción de

regímenes de prestaciones de vejez. A fin de responder a una gran diversidad

de circunstancias personales, sociales, económicas. laborales y demográficas,

tdearon las múltiples variacicnes que estinraron necesarias, aunque stempre en

el marco de las cuatro técnicas.en el contexto de las prestaciones de vejez:

El régimen de seguro social. proporcionarl prestacione$ a sus afiitados de edad,

pero cCIn arreglo al tiempcl que hayan trabajado o a ias cotizaciones que hayan

ah:onado.

Respecto a ia sobrevivencia se paga al afiliado a una edaci prescrita, una suma

única constltuida pcr las cotizaciones que han abonado a la caja 1z por los

intereses devengados por ellas. Además de prestaciclnes de ve1ez, ios mismos

regímenes casi siempre pagan también prestaciones de invalidez y de

sobrevivientes.
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eficaz desde ei punto de vlsta de !a seguridad social

regimenes universales ctorgan siempre este tipo de

La prestación de vejez más

es la pensrón vitaiicia. Los

pensién.

También las prestaciones de asistencia social soi"i vitalicias salvo que las

persona necesitada deje de estarlo por haber obtenido otros recursos Los

regimenes de seguro social se crean para pagar pensiones vitalicias, pero los

afiliados que al ilegar a la edad prescrita no han alcanzado el mínimo exigido de

años trabajados o de cuotas pagadas, y esto suele ser muy frecuente en los

primeros años del seguro. pueden recibir una suma única.

3.7. Planificación de recursos hurnanos

En el caso de Guatemala se pone de manifiesto la carencra de una planificación

de recursos humanos

No se posee un análisis que muestre cuales son las necesidades de recursos

humanos que el sector publico guatemalteco i-nuestra Tampoco es posible

identificar acciones que podrían corregir actuales fallos en ei Servicio Civil

Guatemaiteco.

En ci¡anto ai tanraño dei Sector Público, éste se ha venido ccnformanclo de una

forma enrpírica, vegetativa y con base en las decisiones políticas que han

determinado su crecimiento o contracción. Asimismo, el numero de servidores

públicos nCI se conoce a cabalrdad. por la faita cle instrumentos informáticos que

pernritan reunir la información pertinente El
4r
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dato más cercano a la realidad, lo constituye la nómina de enrpleados que se

ileva en la Direccién de Contabilidad del Estado y en las oficinas de personai de

las Entidades Descentralizadas, sin embargo ésta no está al día. toda vez que

las alzas y bajas cje empleados y de puestcs creados y suprimidos, se

contabilizan con cierto rezago.

En la práctica cuando se identifican necesidades de recurscs humanos en las

diferentes instituciones que abarca el Servicio Civil, se utiiizan medidas no

sistematizadas. que únrcamente resuelven de manera temporal ia necesidad de

personal existente en aiguna institución.

3.8. Gestión de rendimiento

Aunque exlste una descripción de las plazas. f recuentemente existe poca

relación entre las tareas efectuadas y la descripcion formal. Un coroiario es la

ausencia de estándares de desemperio.

La responsabilidad de asegurar que los empleados públicos rindan la medida

compieta del servicio descansa en los Administradores, desde los Supervisores

de primera lírrea hasta ia jerarquía adrninistraliva superior.

Cuando estos no se preocupan por la produccion de sus subaiternos, no existe

razón para esperar que los Supervisores de primera línea io hagan.

La Ley del Servicio Civil establece que todos los ernpleados deben ser

evaluados formalmente por su Supervisor por lo menos una vez al año.
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Seguidamente. se supone que las evaluaciones deberían formar parte del

expediente personal de los empleados y que serán ia base para establecer la

elegibilidad de individuos para los ascensos. aumentos de salario y

capacitación.

Desde cr"ralquier punto de vista esta estipulación no es operante A pesar de

que ia Ley perrnite y de hecho requiere, una evaluacién dei enrpleado, no se

practica sistemáticamente en todo el $ector Público. Existe un procedimienio de

evaluación indrcado por la Ley, sin embargo, no se presenta un proceso o

método de evaluación y no se presentan criter¡os ni formular¡os estandarizados.

Fn teoría, la ONSEC tiene la responsabilidad de verificar las evaluaciones de

los empleados del Sector Público, que €n la práctica, nc lleva a cabo.

La idea de evaluactones es resist¡da por los empleados y !os supervisores. En

muchas dependencias. lcs supervisores no tienen la capacidad para llevar a

cabo evaluaciones objetivas

Por lo general tienen relaciones personeles estrechas con sus subalternos,

tal forma que el ejercrcio de evaluaciones puede inflr.ienciar estas relaciones

los casos en que las evaluaciones no son favorabies para los lndividuos

grupo.

Es mucho más probabie que ios Superviscres se iCentifiquen con los intereses

de ios empleados rnás que con los de la institución y aún menos con los

intereses del público, clientes del Gobierno.
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Na existe una forma slstenrátlca de

salarial del sector público

compensar una labor superior. La

se caracteriza por un sólo salario para cada grado

en ciertas ocasiones ONSEC puede agregar

conrplemento personal.

o clasiflcación laborai. al cual

un bono morretario y un

Existe ilna excepción para los maestros y ciertas clasificaciones de trabajadores

manuales en las que los aurnentr:s son concedicios como función del tiempo de

servicio

La Ley Cel Servicio Civ¡l ccntempló ia creacién de una estructura salarial con la

caracteristica de aunnentos escalonados en cada grado que proporcronaba una

base para compensar una labor superior

La responsabilidad de desarrollar y proponer una estructura como esta fue dada

a ONSEC. No se sabe si alguna vez CNSEC hr¿o la propuesta porque nunca

fue impiementada. La posibilidad de un ascenso probablemente no sirva como

incentivo, ya que no existe un hrstorial de evaluaciones del trabalo como apoyo

a ias solicitudes de ascenso. Finalr-nente. el paquete actual de compensaciones

que prevalece en el $ector Púbiico l-ra reducido ei diferencial de ingresos entre

las categorías de salarios, de manera que un ascenso implica un aumento

minirno de ingresos. por lo qure generalmente no vale la pena ei esfuerzo para

que éste sea tomado en cuenta. Esto es más notorio en las categorías de

enrpleados no profesionales.
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3.9" Gestión de desarrollo

Los beneficios monetarios indirectos -imputados como Lin costc para el Estado

y de valor monetarios cero para los trabaladores, que efectivamente percrben

los servidores públicos, se estrrna en decenas de millones de quetzales.

El carecer de registros o inforrnación al respecto innpide cuaniificar su impacto

f inanciero.

No existen registros generales sobre lrcencias. permisos y suspensiones. La

estructura de salarios ha tendido a ser más estrecha en tanto que se harr

apltcado alustes a los salarros en las diferentes categorías de empleados. Una

comparación de los cambios de salarios en las diferentes categorías indica

aumentos rnucho mayores para el personal menos capaciiado que para ios

puestos profesionales y administrativos

Los diferenciales en los salarios dentro de las categorías ocupacionales han

disminuidCI como resultado cje ios ajustes efectuados a la estructura básica del

salario base.

Los aumentos generales de salarios han concedido aumentos

proporcionalmente mayores a los grados más ba¡os de cada categoría. Conro

resuitado, el diferencial relativo entre los empleados cle ranEos mayores y

menores dentro de las categorías ocupacionales se ha reducido

sustancialmente
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Se han mantenido diferencrales relativos únicarnente en

profesionales y administrativas superiores aunque a niveles muy
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reducidos.

Todas esas diferencias disminuyen si se consideran los demás eiementos filos

dei paquete de remuneraciones que favorecen a los grupos de salarios

men0res

Es dif ícil nCI especular sobre la f aita cie efecto como incentrvos en una

estructura salarral ccmo ésta. Una labor excelente en el traba¡o para iograr un

a$censCI. casi no vale la pena.

Errtre los difer^enctales más criticos se encuentran aquellos que supuestamente

tienen ei objetivo de recompensar a los supervisores por las responsabilldades

qt_re asumen.

En el caso de Guatemala. en ia mayoría de las clases de empleados. el

diferencral entre el salarro de un supervtsor y el empleado subalterno meior

pagado ha disminuldo al punto de no ser significativo

Consideranda lo reducido de las recompensas que reciben los supervisores. no

es de sorprenderse que sean pocCI receptivos en aceptar oblrgaciones que

invoiucren declsiones difíciles c que puedan ocasionai'tensrón entre ellos y sus

subalternos" En caso que en el Gobierno existiera ei verdadero deseo de

aumentar la productividad de la fuerza laboral, la posición de los supervtsores

debería fortalecerse.
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efectiva la fuerza laboral bajo su mando, tendrían

sustancialmente para los ernpleados que efectúan la iabor

que ser me.¡orados

de supervisión

3.10. Los años de servicio para gozar de los beneficios laborales

Si el trabajadordel Estado trabajó 20 años de servicios o contrib,uyé al Régimen

no impclrtando su edad trene derecho a lubilarse Con 10 años de servrcios o

contribución al Régimen y 50 años de edad también puede lubilarse.

Para obtener derecho a la pensión por invalidez cuando es por enfermedad el

trabajador del Estado tiene que haber trabalado o contnburdo por lo menos 2

años ai régimen antes que sea declarada su invalidez

St ia invalidez es producida por accidente no importa los años de servicios o

contribucién ai Régimen, ni la edad del trabajador del Estado.

Todos los trabajadores civiles del Estado o sus familiares según la Ley de

Clases Pasivas gozarán de protección y beneficios conforme a la Ley cuando

sea pCIr retiro del servicio. invalidez o por muerte.
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CAP|TULO IV

4" l-a invalidez permanente en los trabajadores civiles del Estado y sus

repercusiones jurídico laborales al ordenarse su evaluación anual

invalidez, como cantingencia cubierta mediante prestaciones monetaria$ por

régimen de seguridad social, se encuentra con bastante frecuencia agrupada

una misma rarna con las prestaciones de vejez y de sobrevivencia.

De cierta manera, las prestaciones de invalidez pueden ser vistas corno una

pensiÓn de jubilación anticipada que se concede cuanclc se dan las

circunstancias prescritas, y en casi todos los países la legislación se ha

elaborado en consecuencia

No obstante, hay paises en que la invalidez se considera más bren como una

enfermedad proiongada o permanente y que, por ende, debe dar lugar a una

prolongaciÓn indefinida de las prestaciones de enfermedad hasta que la víctima

alcance la edad normal de admisión a la pensión y pueda ser renrplazadas por

una pensiÓn de jubilaciÓn. Pero en general las similitiides entre las prestaciones

de ve¡ez y de invalidez cuentan más que las dlferencias.

4.1" Prestaciones de invalidez

Casi iodas las cajas de previsión creadas por iey cubren la contingencia de

invalidez. asÍ coms las de vejez y de sobrevivientes a cargo, pero a su manera.
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pagando el saldo que arroje

su invalidez de conformidad

y la cuenta del afiliado en el mo¡¡ento de probarse

con el reglamentc de la caja.

En los regimenes universales o de asrstencia social, la invalrciez sien-rpre esta

cubie¡'ta. Existe una conclusión de que es posible distinguir entre tres conceptos

de invalrdez como contingencia de seguridad social. Invalidez física. pérdida

total o parcial de cuaiquier parte del cuerpo o de cualquier facultad físrca o

nrental, independ¡entemente de sus consecuencias económicas c laborales.

lnvaiidez profesional pérdida de capacidad para ganar que resulta de la

imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que se ejercía

anteriormente.

lnvalidez general, pérdida de la capacidad para ganar que resulta de

imposibilidad de aprovechar cualquiera de las oportunidades que ofrece

mercado del ernpleo. aunque sé éste dispuesio a carnblar de ocupación

aceptar un nivel profesional o sooal rnás bajc.

El crigen del corrcepto de invaiidez física probrablernente se remonta a las

primeras leyes sobre pensiones, cuyo objeto era indemnizar a los mutilados de

guerra Pero es más probable que rJn régimen de prestaciones de invalicjez

utilice una definición legal basada princrpalmente en la invalidez general, lo cual

no quiere decir. por sup'úeslo, que no ayude a ios que sufren de solo algún

impedimento físico. Son contadas las legislaciones que se fundan en el principio

de invalidez física y tontan en cuenta la pérdicla de capacidad para üanar

la

el

v
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los previstos expresamente en ellas

no corresponde con exactttud a n¡nguno de

La tnvalidez profesiCInal. ha sido desde hace tiempo la base de regímenes

concebidos espec¡almente para los obreros de algunas industrias pesadas y

para ciertos empleadCIs.

Con frecueilc¡a la definición legal no delirnita claramente ios canceptos, algirnas

leyes que aplican ei concepto de invalrdez general dispcnen al mismo tiempo

que la experiencia profesional debe ser tomada en cuenta a! evaluar el gradc de

invalidez.

Un régimen puede basarse en dos conceptos, por ejempio, ia invalrdez general

puede dar derecho a pensiÓn completa y la invalldez profesional a pensión

parcial, o bien la invalidez generai puede ser la regla fundamental segurr la

legislación. pero la invalidez prcfesional debe aplicarse en el caso de una

persona ciega mayor de cincuenta y ctnco años

En un régimen nacional para obreros se distingue entre los calificados o

semicalificados por una parte, y los no calificados por la ctra, aplrcándose la

invalidez profesional a aquellos y la invalidez general a éstos, no obstante lo

cual, cuando un obrero no calificado es mayor de cincuenta y cinco años. al

evaluar su invalidez deben tomarse en consideración las principaies

ocupaciones desempeñadas en los quince años anteriores
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otorgar prestacir:nes. Algunos regímenes clasifican a los beneficiarios en dos o

nrás grirpos de acuerdo con la gravedad de su incapacidad y conceden una

pensión de invalidez completa, una pensión rnínima y a veces otra de cuantía

intermecila

El origen de los conceptos de invalidez profesional e invalidez en general es

anterior a la creación de regímenes de prestaciones de desempleo. Los de

prestaciones de invalidez no protegían a ias personas rncapacitadas

parcialmente que estaban desempleadas porque no existia demanda por sus

servicios.

l-a OIT comenzó a CIcuparse de esta situación, y en 1944 la Conferencia

lnternacional del Trabajo adoptó la reccmendación sobre la seguridad de los

medios de vida. que senté el principio de que para la concesión de prestaciones

de invalidez debe ienerse presente la situación del mercado del empleo. Si la

autoridad ccmpetente no puede ofrecer a una persona incapacitada un empleo

adaptado a su incapacidad, dicha persona debe poder pretender ai menos una

prestacién de manutención m¡entras dure la readaptacién

4.2. La medicina legal, dictamen y diagnóstico

"Rama de la Medicina constituida por el conjunto

se aplican con el fin de auxiliar los procesos de

de conocimientos médicos que

administración de justicia. Con

qq
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un

un sentido más amplio, esta expresión es utilizada para designar el estuciio

la enfermeCad y sus circunstancias, en relación cCIn la ley":2

La sec.ción de [{edicina Legal pertenece al lnstituto Guatemalteco de $eguridad

Social entidad encargada de evaluar y declarar la invalidez del traLralador civil

del Estado por medio de un dictanren aprobado por ia lunta medica evaiuadora.

relación ai dictamen se establece que. "lnforme u opinión verbal que expone

especialista acerca de un problema que se ha sometido a su consideracién"23

Cuando un trabajador civil del Estado sufre de aiguna rncapacidad totai o

permanente para seguir- deser,rpeñando en fornra normal y eficiente los deberes

y responsabilidades del puesto que ocupe dentro de los organismos del [stado,

debe de preseniarse a las Oficinas Centrales del lnstituto Guatemalteco de

Seguridad Social para solicitar evaluación médica por medio de la sección de

Medicina Legai. para que los médicos evalúen y declaren la invalidez haciendo

constar su naturaleza, grados y demás característlcas, la fecha probable o

cierta en que dlo inicio la invalidez, así mismo debe indicar si el trabajador civrl

del Estado se encuentra en la capacidad de incorporarse o no para cumplir con

las responsabilidades de sr-¡ puestCI

En relaclÓn al diagnóstico se indica que. "Es el anáiisis que se realiza para

cjeternrinar cuál es una situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta

0ltclna |lacicnal de Seruicio Civil Manual de aigunos apuntes sobre la pensiones por invalidee que otorga el Regimen ¿!e Clases
Pasivas del Estado y e! lnstituto Guatemaltecc de SeEuridad Social. Eiaborado por trabajadoras sociales de la Oficina Nacional
de Servicio Civil. Pag 12

Oficina Nacional de Servicro Crvil lbid. Pag 14
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determinacrón se realiza sobre ia base de informaciones, datos y hechcs.

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar me;or qué es io

que está pasando. Con el alcance y significado que slirge de la misma

etimología del término, la palabra diagnóstico es r-rtilizada en diferentes

circunstancias, para hacer referencias a la caracterizaclón de una situación

medrante el anáiisis de algunos sintomas como iérmino técnicc-profes¡onal. ha

sido annpliamente empleado en !a medicina, desde hace muchas décadas. Esto

naturalrnente ha dado su impronta al uso que luego se le dio en otros campos

constituyendo unCI de los elernentos clave de lcs nrétodos cle intervención

social.2a"

Poi" rnedio del dictamen que da la junta evaluadora de Medicina Legal del

lnstituto Guatemalteco de Segui-idad Social. se puede conccer el diagnostico

que presenta el trabajador civil del Estado, para que el interesado previamente

salicite pensión por invalidez, en la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Es necesario que en dicho drctamen indique que el interesado definitrvafi'tente

ya no puede ser incorporado a sus actividades laborales dada la naturaleza y-

gravedad Ce la invalidez y si en el mismo indica que si puede ser incorporado a

sus labores es necesario que las autoridades de cada dependencia de los

organismos del Estado o de sus entidades afectas al Régrmen de Clases

Pasivas Civiles del EstaCo, reubiquen al trabalador incapacrtado a otro puesio

que sea compatible con su deficiencia física, psíquica o sensonal, preparación

Oficina l,lacronal lie Servicio Crvi! lbid. Fág 21
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edilcacional y experiencia laboral y siernpre que el salario no sea menor

devengado en ia plaza que desempeña.

El trabajador incapacitado. es aquel que a consecuencia de una enfermedad o

accidente de trabajo, sufre Lina pérdida o disnrinución temporal de sL¡$

facuitades o aptitudes para el trabajo.

Es importante indicar que cuando un trabajador dei Estado sufre de aNguna

enfermedad para poder tener derecho a soiicitar pensiórr civrl por rnvaiidez tiene

que tener por lo menos dos años de estar contribuyendo ai Réginren de Clases

Pasivas antes que lVledicina Legal le declare la invalidez y para otorgar una

pensiÓn par invalidez producida por accidente al interesado nCI se le exigirá

edad ni tiempo mínimo de servicios y ciebe de comprobar de que a la fecha de

sufrir el accidente era trabalador civil del Estado y que el accldente no haya

sido provocado voluntariamente por el propio trabajador, o sea el resultado de

una acción delictiva intencional, judicialmente establecida

En relacién a la rnvalidez, es la expresión cualitativa de la disminuclón de

capacidades del indlviduo. experimentadas como resultacio de ia diferencia y

la incapacidad.

Le mayoría de trabaladores c funcronarios del EstaCo desconocen a cJonde

tienen que acudir para solicitar la pensión c¡vil por invairdez y esto se debe a

que en la rnayoria de las instituciones del Estado desconocen ei contenido de la

Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.

las

de
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En relacién a la rehabilitación es: "Conjunto de tratanrientos dirigidos a reeducar -

y orientar a personas que han sufrido algún tipo de disminución (física. psíquica

o sensorial), de modo tal que sustituya las conciciones qr-re faitan por otras que

les permitan desenvolverse con relativa autonomia y alcanzar una adecuada

integración a la sociedad."25

De la redacción del Artículo 6 de la Ley de Clases Pasivas se deduce que las

pensiones por invalidez se otorgarán por plazos renovabies siempre que lr:s

pensionados pcr invaiidez ccmprueben que la invairdez persiste, lo que deben

comprobar nlediante certificación extendrda por medicina legal.

También menciona que están obligados a seguir el Régimen de Rehabilitación

que establezca el Estado, en este caso se pr-rede decir que la única institución

que le brinda asistencra médica y rehabilitacrón a los pensronados por invalidez

es el lnstituto Guatenralteco de Seguridad Social a través del Centro de

Atencién fVledica lntegrai para Pensionados (CAMIP)

4.3. La problemática de los derechos adquiridos en la seguridad social

Se parte del supuesto de que se conoce el general tratamiento de este

fenómeno en el derecho constitucional.

No obstante cuando sea necesario se harán las acotaciones que correspondan,

y en todo caso. se hará un planteamiento inrcial básrco del fenómeno para

dedicarle el fondo a las partrcularidades que se presentan en materia cJe

Ofuina l'lacional ile $ervicio Crvrl lbid. Pag 35
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seguridad sociai y concretanrente, de prestaciones mCInetarias y pensiones. pCIr

lo que debemos hacer un análisis de los derechos que se adquieren.

El Estado Cebe procurar asegurar niveles mínrmos de dignidad y de vida para

todos los cir-rdadanos e intentar corregir los desequililrrios de riqueza y

oportunidades

En Guatemala, es la oficina nacional de servicio civ¡1, se encarga de administrar

el recursCI humano al servicio de la administracrón pública y el régimen de

pi"evisiórr civil

El problema puede establecerse que aun cuando existe un programa de

previsión social, con el objeto de dar protección económica a sus trabaladores y

familiares cuando ocurra cualquiera de ias siguientes circunstancias Por retiro

del servicio, por invalidez o por muerte.

$rendo la invalidez es la expresión cual¡tativa de la disminución de las

capacidades dei individuo. de orrgen congénito o pi"oducto de una enfermedaC

o accidente. que dificL¡lta al individuo en su autononría y desempeño de su

trabajo

Tiene como efecto que si un trabajador del Estado llega a sufrir de una

tnvalidez dictaminada como permanente, deberá presentarse a ias oficinas

centrales del lnstitr..¡to Guatemalteco de Seguridad Sociai para solicitar

evaluación médica y oportunarnente soiicitar pensión por invaltdez.
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Como aporte de ia investigacrón, es determinar que el objeto de la segurrdad

social, se eilcuentra referida en su mayor parte al lnstituto Guatemalteco de

Seguridad Soc.ial. en adelante denominado únicamenie conro ei IGS$, el cual

por medio de programas públicos, está obligado a prestar serr;icios a los

af iliados que suf ran accrdentes de trabajo enfermedades prof esionales,

nraternidad, enfermedades generales, invalrdez. orfandad. viudez, vejez,

muerte, sobrev¡vencia. entre otras causas.

Por lo que las evaluaciones nrédicas, son determinantes Ílara establecer

determinar los derechos de las personas que sufren de alguna invalidez

La problemática se centra en que no obstante. la situación de ¡nval¡dez

tempcral, existen casos concretos donde se determina la irrvalidez pernranente

e irreversible.

Aun así la Ofrcina il,lacional de Servicio Civil, en base al Ai"tículo I del Decreto

número 63-88 dei Congresc de la República de Guaiemala, ordena ia

evaluación medica cada añc

El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, <Jictamina el médico. que las

causas de invaliciez desaparecieron. lo cual deja en estado de indefensión al

trabajador quien al momento de ser rehabilitado. ya no trene edad para

trabalar y ya no tiene el trabajo que tenía por la iiquidación otorgada con

anterioridad, sin poder optar a una lubilacion.
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La admlnistrac¡on de personai en el sector púbirco de Guratemala se lleva a

cabo en un ambiente con múltiples desventajas.

Una de ias principales desventajas dei contexto es ia bala cobertura y calidad

de los servicios educativos. que en adición a producir egresados sin las

características adecuadas para ingresar a un mercadr: laborai cada vez más

demandante y cornpetitrvo. contribuye a una lenta disminucion de la tasa de

analfabetismo.

Los problemas estructurales de la economia guatemalteca generan una oferta

nruy limitada de puestos de trabajo permanente, exlstrendo aitcs los niveles Ce

desenrpleo y subempleo.

Esto ocasiona que ios empleos del sector" público con una virtual inamovilidad

sean altamente apetecidos y existan pocas oportunidades para empleadcs sin

altas ¿alificaciones para dejar sus puestos.

L-a estructura Cel conjunto de puestos del sector públrco muestra un

componente muy alto de posiciones con bajos i-equisitas de calif icación.

concentrándose en funciones de oficinistas. apoVO administraiivo "y- logístlco.

Siendo bajo el peso de ias posiciones cCIn requisitos profesionales. técnicos o

de habilidades gerenciales.

Esta estructura inrplica que la mayoría de los trabajadores del Sector Público en

Guatemala no ttenen una preparación académica significativa La rnayor parte
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de ellos son egresados de escuelas púbircas que no cuentan con condioones

para una educación de alta cal¡dad.

Eso se debe en parie al atractivo que representa la virtual rnamevilidad de los

empleados de sus puestos quienes pref ieren la segurided que representa

trabaiar para el Estado aunque su puesto no requiera un grado profesional

Muchos empleados de apoyo tienen únicamente una capacidad funcional

lectura. Son muy pocos los empleados que ocupan puestcs y que trenen

capacitación académica para los mismos.

La mayoria de los tr"abajadores ingresan sin iener lcs ccnocir"nlentcs,

habilidades y actiiudes necesarias para ilevar a cabo las tareas. especialnnente

en las técnicas

Esa caracteristica de atracción de empleados pCIco calificados que preserrta la

estructura de puestos, se alinea con la estructura saiar¡al para expulsar a

empleados calificados y atraer a los menos caiif icados a posicrones con

requisrtos técnico-profesionales ya que ias compensaciones de los puestos ccn

requisitos de baja calificación son relativamente más aitos que los de sus

homóiogos o equivalentes del sector privado, mientras qLle a los profesionales.

técnicos y gerentes públicos se les paga menes que a sus equrvalentes en el

sector privado.

La estructura de las compensacrones y su adnlinistracién nCI presenta

condiciones para promover la productividad laboral en el sector público. No
66
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ex¡sten s¡stemas adecuados de deterrninación de funciones y atribuciones,

fijación de metas y obletivos a los empleados, retroalimentación en base a la

lal:or efectuada ni sistemas de evaluación del desempeño.

En cCInsecuencia, se paga igual a quienes cunrplen efectivamente sLis

atril¡ucisnes y a los que no generando incentivos perversos en lugar de

incentivos correctos y alineados con los obletivos del sistema y de las

instituciones.

La alta centralización de la gestión de los recursos humanos que se esbozó en

el apartaCo correspondiente impide que los gerentes y autei-idades del sector

publico balo el régimen de servicio civil tonren decisiones básicas sobre los

recursos institucionales. contribuyendo significativamente a la ineficacia e

tneftciencia instltucionai y a que existan justrfrcactones y excusas para no

desempeñarse efectivamente

La incapacidad del sistema de gestión

retener recursos humanos adecuados a

interés público en Guatemala. se genera

actual sistema.

de recurscs hur"nancs para atraer

las necesidades institucianales y

en causas estructurales inherentes

v
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4.4. La conservación del status de invalidez permanente e irreversible

Él probiema específico es que el régimen de Clases Pasivas es un programa

de previsiÓn soctal creado por el Estado a través de una Ley, con el cbleto de

dar protecciÓn econémica a sus trabajadores y familiares cuando CIcurra
67



cualqL.ltera de las sigr:ientes circunstancias. por retrro del servicio, por

o por muerte.

No obstante el traba¡ador que ha sido dÍagnosticado y retirado del servicro civil,

pror padecer una ¡nvalidez definitiva. dicho diagnóstico lo cual repercute en el

futuro no solo en la estabrilidad laboral del trabajador, sino de optar a une futura

jubilacion. puesto qLre son afectados en los servrcios y beneficios a los que

pudieran tener derecho, por el simple hecho de no tener una cantidad de tiernpo

laborado

Los trabajadores se ven afectados a futuro para recibir los beneficios que por

ley les corresponda, máxime cuando se les retiro de su actividad laboral por una

invalidez permanente, ia misma no debiera ser ordenada su evaluación, porque

anteriormente se emitró un dictamen médico, en el que se expone que es

irreversible. Se 0ebe implementar un mecanismo de control, que garantice la

conservactón del status de invalidez definitlva. evitando con ello que el

trabajador en un futuro sea diagnostrcado en forma diferente, lo anterior ccn el

objeto de evitar que deje de gozar de los beneficios otoi"gacios y sea reintegrado

a un cargo en el cual su plaza ya no existe y luego de ello no pueda cptar a una

jubilación

Atendiendo al derecho e la v¡da iutelado en la Constitución Politica de la

Republica se debe tener rnuy en cuenta cuales son los beneficios que se le da a

los aflltados al momento en que se le otorga un dictamen médico decretando la

invalidez permanente e irreversible, lo cual afectará su status laboral"
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4.5. Proyecto de reforma legal

DECRETO NUMERO .2014

EL CONGRESCI DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que conforme norma$ ccnstiiucronaies es obligaciórr del Estadc, proteger, a la

persCIna y a la fanrilia, así como velar por la estabiiidad economica financiera de

los regínienes de previsión social con ei fin de que estos cumplan con los

obletivos para ios cuaies fueron creados.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la iiteral a) del Artículo 171 de ia

Constrtución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

ARTICULO 1 Se refornra el Artículo g

de la República, ei cuai queda así.

del Decreto Nurnerer 63-88 del Congreso

ART|GULO 9. Comprobacién de la lnvalidez. La Oficina Nacional de Servicio

Civil puede comprobar en cualquier momento y por los medics que estirné

convenientes, la invaiidez del interesado, así cCImo su rendinlento en ia

dependencia en donde se encuentra prestando sus servtctos para el efecto,
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están obligados a prestar su colaboración a dicha ofic¡na

dependencias de los Organismos del F"stado o de ias

descentralizadas o autónomas.

En ei caso de que exista un dictamen médico del lnstituto Guatemaltecr: de

Seguridad Social, que establezca la invalidez permanente e irreversih:ie, el

trabajador. no teneJrá obligación de ser evaiuado cada aña y no podr"á ser

afectado en los derechos adquiridos y derivados de sr-¡ estado cie inval¡dez.

ARTiCULA 2" Vigencia" Fl presente decreto enti'ará en vigencia ¿l día siguiente

de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVÜ, PARA SU SANCIÓN. PROI¡ULGACIÓN Y

PUBLICACIÓN, DADÜ EN EL PALACiO DEL ORGANISMO LEGI$LATIVO E¡'¡

LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS

DO$ MIL CATORCE

DIAS DEL MES DE DEL

PRESIDFNTE SECRETARIO
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ffiCONCLUSIÓN DISCURSIVA

El derecho de trabajo contiene normas legales que colocan a la clase obrera en

una posiciÓn privilegiada sobre el patrono, ya que el derecho laboral es tutelar

del trabalador, pero excluida parcialmente de esa tutelaridad se encuentra la

estabilidad en la relación laboral. El trabalador que ha sido diagnosticado con

una invalidez permanente e irreversible, es oblrgado a entregar el puesto de

trabajo y se ie obliga a su retiro del servicio civil. se ve afectado su futuro

iaboral por no poder integrarse a un puesto de trabalo, sin embargo su

evaluacién anual, puede vanat su condlción de invalrdez y entonces su realidad

es que no cuenta con trabalo. no puede optar a una jubilacion y pierde los

servicios y beneficios a los que pudieran iener derecho, por el simple hecho de

no tener una cantidad de tiempo laborado, ya que ei período de invalidez. no

cuenta como tiempo efectivo de trabajo

El Organismo Legislativo. debe analizar la reforma de la Ley de Clases Pasivas

Civiles del Estado de control previstos en el crdenamiento jurídico

guatemalteco laboral vigente, para evitar los elercicios arbitrarios del sector

público en contra de los trabajadores.
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