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L¡cenc¡ado
Marco Tul¡o Cast¡llo Lut¡n
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tssis
Faculiad de C¡encias Juridicas y Soc¡ales
ljn¡ve¡sidad de San Carlos de Guatemala
st¡ despacho.

Licenciado Casii¡io Lutín:

En cumplimiento de la providencia dictada de fecha ve¡ntiocho de jun¡o dei año dos mil
diez, procedí a asesorar ei trabajo de tes¡s de la Bachiller Queila L¡sseüe Boror Boror,
y se intitula: "PROPUES"TA DE REFAR A DEL PROCEOIM¡ENTO ORDINARIO
i¡eoRAL oe LA pENslóN poR tNvALtDEz A uN PRocEDtiittENTo especírlco
DE tNctDENTE poReuE AFEcTA EL PRtNclPto DE EcoNott¡ti¡ PRocEsAL", por
lo que de manera muy atenta y respetuosa le oomun¡co lo s¡guiente:

l) Contenido cient¡fico y tecn¡co de la tes¡s, La investigación en mención propone un
i¡teresanle estudio sobre la reforma del procedimienio ord¡nario laboral de la pens¡ón
por inval¡dez a un procedim¡ento específco de incidente porgue alecla el pr¡ncipio de
economía prgcesal.

¡l) La metodologia y técnicas de ¡nvestigación ut¡lizadas- En e¡ presente estudio se
ut¡lizaron: a) el analítico, con el cual se esiableció el por qué de la necesidad de
refomar el procedimiento ordinar¡o laboral por inval¡dez a un proced¡miento espec¡fico
de inc¡dente porque afecta el pr¡ncipio de economía procesal; b) el sintét¡co se utilizó, al
momento de em¡t¡r las conclus¡ones; ci et método deduct¡vo, ha permit¡do hac€r un
estudio de lo general a lo particular del tema central; y d) la técnica de investigación
que se aplicó fue la bibliográfica.

lll) La rcdacc¡ón que se apl¡có. Es adecuada para este tipo de ¡nvest¡gación, ya que
es ctara en el senlido de que se puede enaender de una manerá fácil y ser¡cillá, es
técnica porque en su contenido se utilizan términos cient¡f¡cos, y además fue fomulada
siguiendo las normas establecidas por el diccionario de ta RealAcademia de la Lengua
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L;c- Osca. Rup€rto Cruz Oliva
Asesor de Tesis
Colegiado 667t

84. Aven¡da 13-72 zorra '1, oficioa 5
Tel. 5S606255

lV) Comentario sobre los cuadros esladíst¡cos. Se pudo comprob¡ar el tiempo que
lleva el trám¡ie del proced¡miento ord¡nar¡o laboral de la pens¡ón por inva¡idez.

V) La cont¡ibución científica, Consiste en un análisis, de la necesidad de refofmar el
procedim¡ento ord¡nario laboral por invalidez a un procedimiento específico.

Vl) En las conclusiones" Se puede observar que uno de los efectos es que d€r¡vado
de la.pretens¡ón de una pensión por invalidez siempre estarán expuestos a ia exces¡va
demora por parte de los auxiliares de iusticia quienes están encargados de su
tramitación debido a los excesivos procesos que se vent¡lan en los iuzgados de trabajo.

Vll) Las recomendac¡ones. Son congruenles con las conclusiones y según ¡a
postulante es necesario regular la declarator¡a de pens¡ón por inva¡idez a través del
procedimiento de ¡os inc¡dentes, es conveniente que se rea¡¡ce lo más pronto pos¡ble y
se establezca su tramitación en un inciderite de hecho, y de esta foma se aplicaría
meior el princip¡o de economía proc€sal que permita economizar recursos, tiempo y
esfuerzo

Vlll) La ponente del trabaio, cumple con la cita abu¡dante de autores nacionales y
extranieros haciendo debido acopio en la cita de pie de pági¡a y en el apadado
b¡bliográf¡m.

La tesis reúne los requisitos legales del Artículo 32 del Normat¡vo para la Eiaborcción
de Tesis de Licenciatura en Cienc¡as Juridicas y Sociales y del Examen General
Púb¡ico, por ¡o que emito D¡CTAlllEN FAVORABLE, para que pueda conl¡nuar con e¡
trámite respect¡vo, para evaluarse por el Tribunal Exam¡nador en el Examen Púb¡¡c.o de
Tesis, prev¡o a optar al grado académico de Licenciada en C¡encias Juídicas y
Sociales-

Sin otro particular, me suscr¡bo de usted.

Asesor de Tee¡s
Colegiado 6671

Oscar Rupeto Cruz Oliva
AboEado y Not¡rio

Oscer Ruperto Cruz Oliva
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L¡cenciado
Marco Tul¡o Cast¡llo Lutín
Jefe de la Un¡dad de Tesis
Facultad de Cienc¡as Juríd¡cas y Sociales
Un¡versidad de San carlos de Guatemala

Licenciado Castillo Lutín:

Como Rev¡sor de tes¡s de la Bachiller: Que¡la L¡ssette Boror Boror; en la elaborac¡ón del
trabajo intitulado: "PROPUESTA DE REFORMA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
LABORAL DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A UN PROCEDIMIENTO ESPECíFICO DE
tNcIDENTE PORQUE AFECTA EL PRtNCIPtO DE ECONOMíA PROCESAL", por lo cual
le manif¡esto que:

L EI contenido c¡entifico y técnico de la tes¡s lo refleja en el momento que hace uso de los
fundamentos juríd¡cos y doctr¡narios del derecho laboral, asi como el uso adecuado de la
terminología juríd¡ca en el desarrollo de la misma, con Io cual logra relac¡onar la doctrina
jurídica del derecho laboral con la seguridad soc¡al, propone un mecanismo adecuado para
otorgar los beneficios de la segur¡dad soc¡a¡ en forma más breve que el juic¡o ordinario
laboral, que perm¡te m¡tigar los gastos de los recursos que se ¡nvierten en el procedimiento
actual.

ll. La metodología y las técn¡cas ut¡lizadas, constatan la veracidad de la investigación, lo
cual le perm¡tió emplear los métodos apropiados al tema, tales como el analítico con el
cual detem¡na los problemas que genera la declaración judic¡al de la pensión por invalidez
a través del ju¡c¡o ordinario laboral; con el sintético relac¡onó Ios elementos del problema,
los perjuicios que ocasiona a las partes el procedimiento en que se declara actualmente la
pens¡ón por invalidez y el beneficio que brinda la reguiac¡ón de un procedim¡ento más
breve como opción para solucionar ¡os problemas que genera elju¡cio ord¡nar¡o laboral; de
igual manera, con el deduct¡vo, logro identificar los pr¡nc¡p¡os y f¡nes de la segur¡dad soc¡al
y la resoluc¡ón del problema de solicitar su protección a través de un procedimiento largo;
as¡mismo, con el descr¡ptivo, al determ¡nar las causas del problema; as¡mismo, en el
trabajo de campo evidenció un adecuado uso de los cuest¡onar¡os y técn¡cas de
investigación bibl¡ográfica que le permitieron obtener el material idóneo para la
consecuc¡ón de su ¡nforme f¡nal.

lll. La redacción de la tesis se encuentra con apl¡cac¡ón de las observac¡ones y
recomendac¡ones sugeridas, adecuendo la redacc¡ón a la normativa correspondiente y la
debida utilizac¡ón de los tecn¡cismos del derecho laboral. Estab¡eciendo que el trabajo es
mer¡torio y comprende el sustento doctrinar¡o adecuado, así como el desarrollo slstemático
es entendible
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lV. Sobre los cuadros estadísticos la investigación presenta graficas en las que se
comprueba el tiempo que lleva el trám¡te del procedim¡ento ordinar¡o laboral de la pensión
por inval¡dez, reflejando en la m¡sma lo tardado que este resulta, por lo que hace necesar¡o
el establecimiento de un procedimiento específico más breve que permita una mejor
apl¡cac¡ón de la protección del rég¡men de seguridad social.

V. La contr¡bución cientif¡ca de la tesis está dada a part¡r de expl¡car la neces¡dad de
regular un proced¡miento espec¡fico breve para declarar la pensión por ¡nval¡dez. El
benefic¡o que se br¡nda a través de la pensión es una necesidad por lo que es urgente que
se reforme el procedimiento ordinario laboral, para su pronta aplicación y que cont¡ibuya a
la agilizac¡ón de procesos de la misma natura¡eza, permit¡endo con esto que los juzgados
laborales conozcan y resuelvan más procesos de su competencia, lo cual perm¡tirá el
fofalecim¡ento del s¡stema de justic¡a en Guatemala.

Vl. En el presente trabaio de tes¡s se recomendó como int¡tulación del mismo
"PROPUESTA DE REFORMA AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL DE LA
PENSIóN POR INVALIDEZ A UN PROCEDIMIENTO ESPECíFICO DE INCIDENTE POR
AFECTAR EL PRINCIPIO DE ECONOMíA PROCESAL", se real¡zaron las conclusiones
apegadas al tema llegándose a establecer la ¡mportancia de reformar el proced¡miento
ordinar¡o laboral de la pensión por ¡nvalidez a un procedimiento específlco, haciendo las
recomendaciones necesarias para una mejor apl¡cac¡ón de la justic¡a, la segur¡dad social y
el pr¡ncipio de economía procesal.

Vll. Respecto a la b¡bl¡og¡afía utilizada, es amplia con divers¡dad de autores, tiene
concordanc¡a con los capítulos y con las citas bibl¡ográficas de la tesis.

El trabajo reúne los requ¡s¡tos del Artículo 32 del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis
de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por lo que
me perm¡to emit¡r el presente dictamen FAVORABLE, siendo procedente aceptarlo para
su discus¡ón en el examen público que para elefecto sea programado.

Me suscribo, atentamente,

Lic. Em nrique Pérez Marroquín
Abogado y Notafio

Reviaor
Colegiado 3637
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INTRODUCCIÓN

Los lrabajadores afiliados ai ¡nstitulo Guatemalteco de Seguridad

encuentran impedidos físicamente parc deseovolverae c,oa normal¡dad, debi¡Jo a un

accidente o enfermedad y de no poderse proeurar ¡ngresos económicos, se ven en la

neces¡dad de solicitar la pens¡ón por invalidez ante la autoridad adm¡nislrat¡va. En caso

de ser denegada, deben acudir ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social, a través

de un ju¡cio largo para que declafe tal derecho. Este proced¡miento resulla ser muy

tardado y oneroso, impl¡ca gastos de recursos fis¡cos y mater¡ales, además se

constituye en una recarga de lr¿bajo para los juzgados, causa perjuicios al

demandante al no obtener con pront¡tud la pensión; y al Estado de Guatemala debido a

la dificil situación económica que está alravesando y que afecta al Organismo Judicial.

Como h¡pótes¡s: La declaratoria de la pensión por ¡nval¡dez tram¡tada en el ju¡cio

ordinado laboral, ¡mpl¡ca una recarga de trabajo para ¡os Juzgados de Trabajo y

Previsión Social, debido a lo tardado del proceso afeciando el pr¡ncip¡o de economía

procesal; la carencia de un procedim¡ento específico regulado en el Código de Trabajo,

para tram¡tar la declaración de la pens¡ón por ¡nvalidez perjud¡ca ai ¡nteresado, al

Estado y a la población en general.

Se tienen como objetivos, conocer las causas necesarias para establecer un

procedim¡ento específico breve para declarar la pensión por invalidez, que permita una

mejor aplicac¡ón del princip¡o de economia procesal; determinar los problemas que

ocasiona a los al¡l¡ados su falta de regulación legal; impulsar a la Un¡versidad de San

Carlos de Guatemala, para que realice el esludio respect¡vo al objeto de la presente

¡nvest¡gación y proponga soluc¡ones; conocer los efectos que produce la falta de

regulación legalde un procedim¡ento específico para declarar la pens¡ón por inval¡dez.

Se manejan los supuestos, que el afil¡ado a¡ lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social

es el periud¡cado, por la falta de regulación legal que establezca un procedim¡ento

especifico breve para declarar la pensión por inval¡dez; que los Juzgados de Trabaio y

Prev¡s¡ón Social t¡enen exces¡vo trabajo, por lo que conocer la declaratoria de la

(¡l



economía en las juicios.

El presente trabaro consta de c¡nco capítulos: En el capitulo l, se desaffolla

concerniente a la pens¡ón, su regulación en el derecho laboral; el capítulo

comprende lo relat¡vo a la pens¡ón, su regulación en el derecho pos¡t¡vo guatemaiteco y

en e¡ derecho comparado, la aplicac¡ón de la pensión en varios países de América;

en el capítulo lll, se encuentra lo referente a la seguridad soc¡al, el régimen de invalidez,

vejez y sobrevivencia; en el capitulo lV, se encuentÍa contenido lo relacionado a la

iurisd¡cción, competencia, los med¡os de prueba, las ¡esoluc¡ones y medios de

impugnación: dentro del capítulo V, se plasma el desenyokim¡ento del procedim¡ento

judicial pa¡a declarar la pensión, la acción de amparo, el procedimiento de los

inc¡dentes, lá afectación del principio de economía procesal y las posibles reformas a

las leyes laborales.

Se ut¡¡¡zaron los métodos: a) Ana¡ít¡co: A¡ ana¡¡zar desde el punto de v¡sta doctr¡nar¡o y

juridico de la pensión por ¡nval¡dez, verb¡gracia de Ia encuesta apl¡cada a los aux¡liares

de los Juzgados de Trabajo, comparándolas y analizándolas; b) Sintético: Al realizar

un estudio de los elementos que conforman la problemát¡ca de la presente tes¡s,

uniticar ¡nfomac¡ón recopilada y analúada; c) Deduct¡vo: En los capitulos

desanollados; d) Descriptivo: Al describ¡r las causas, que permiien proponer la ¡eforma

del procedimietto crdinar¡o laboral a un procédim¡ento específico de incidente por

afectar el pt¡ncipio de economía procesal. Las técn¡cas ut¡l¡zadas fueron: a) El trabajo

de campo al aplicar encuestas a los auxiliares just¡cia, para establecer puntos que

pudieran ser ciaves para la comprobación de ia hipótesis; b) Bibliográficás, con ei objeto

de recopilar informac¡ón at¡nente a¡ tema. Al no regularse la pens¡ón po¡ ¡nval¡dez a

través de un proced¡miento específico breve, obliga al Estado a de.iar desproleg¡do al

lrabajador al no br¡ndade la seguridad soc¡al por medio de los benef¡cios que se

oblienen de la pens¡ón, por lo que es apremiante su tegulación legal.

lo
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CAPíTULO I

1. Lá pensión

Uno de los fines principales de la pensión, es compensar mediante el otorgam¡ento de

prestac¡ones en dine¡o, el daño económ¡co que resulta de la imposib¡lidad de seguir

eiecütando eltrabaio en forma temporal o def¡nitiva.

La pens¡ón es: "la canlidad periód¡ca (corientemente mensual o anual) que se asigna a

una persona por méritos o servicios propios o extraños, o bien por pura gracia delque

la concede. Esta definición, que da la Academia de Ia lengua, resulta det¡ciente, porque

todas las pens¡ones a que no se tiene un derecho lega¡mente establecido son

conced¡das po¡ pura gracia, aun cuando @n ellas se trate de recompensar méritos, o

servic¡os propios o extraños'-1 "Canlidad anual que se le da a algu¡en-"2 De lo a¡terior,

se determina, que la pensión es la cant¡dad de dinero que recibe üna persona cada

mes o cada año, que por alguna razón tiene derecho a rec¡birla o s¡mplemente porque

alguien desea otorgársela.

"Son prestraciones económicas de la Seguridad Social, de pago periódico y de duración

nomalmente vitalicia o hasta que el beneficiario alcance üna edad predeterminada.

Pueden ser de modal¡dad contributiva (cuando se reconoce el derecho en v¡rtud de

las cotizac¡ones etectuadas) y de modalidad no contribütiva (cuando se carece de

¡ Gsorio, Maúuel. Dic.ionsrio de cienci¡s jürid¡cas, politi€rs y social€{. Pág. ?i8
I Encictop€dia ilustr¿da la fuent€. &ig. i .040
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En el pais, las pensiones se otorgan a los benef¡ciar¡os de las prestaciones, quienes

pueden ser los trabajadores, los familiares de los mismos, u otras personas

determ¡nadas en la ley o en las normas reglamentiarias, a qu¡enes conesponde una

prestación de seguridad social por tener ese derecho; y se otorgan en d¡nero por

mensualidades venc¡das.

1-l- Clases

La clasificación de las pensiones, se deriya desde el punto de vista de su dist¡nc¡ón en

graciables y no graciables, las segundas se d¡v¡den en contribulivas y no contribut¡vas.

l.r.l" Grac¡ables

En cuanto a las pensiones graciables, son definidas por Grau como: "el derecho

administrativo asistencia¡, de contenido alimentario, concedido grac¡osamente por el

Congreso, por un periodo determ¡nado, en personas que reúnen condiciones legales,

med¡ante un acto formalmente leg¡slat¡vo"-a

I seg-social.es,4rnomct l/Masinfomlaciotr/Cto6a¡io/index.htn?lil:10485 (15 dejunio de 2010)-
aosso¡;o. Ob, Cit Pág. ?38
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1.1.2. No graciables

Las pensiones no graciables, son aquéllas que no son concedidas por el Cong

la República de Gualemala en un acto formalmente legislativo, pueden ser contr¡but¡vas

y no contributivas.

a) Contributivas: Son aquéllas que se van formando mediante los aportes económicos

que entregan los beneficiar¡os o pensionados, o de estos y sus empleadores, y a

veces con aportac¡ones económicas que otorga el Estado en aquellos casos que le

indica la ley.

Este tipo de pensiones son las que integran los regímenes jubilatorios, que se perciben

pot nz6n de la edad o de la inval¡dez para el trabajo, son otorgadas mediante

prestaciones económicas y son de durac¡ón ¡ndefin¡da, aunque no s¡empre, en algunos

casos la concesión de una pens¡ón está generalmente sujeta a una relación ¡urídica

prev¡a con la Seguridad Social, es decir, que depende de la acreditación de un período

mín¡mo de cuotas efectuadas siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos

por la ley, tal es el caso de personas afiliadas al lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Social.

La cuantia de las pensiones, se determina en función de¡ total de las aportaciones

efectuadas por el trabajador y el empleador, s¡ se trata de traba.iadores por cuenta

ajena, durante el período considerado para que sea otorgada la pensión, se toma como

base reguladora de la pens¡ón de que se trate de acuerdo con lo establec¡do en la ley o

3



reglamentos. Dentro de la acc¡ón protectora del régimen de seguridad

Guatemala, éste debe de otorgar protección y benef¡c¡os en los riesgos de

vejez, sobrev¡vencia, orfandad y v¡udedad que son de carácter social.

invalidez,

Cabe mencionar, que el sistema de pens¡ones en Gualemala: "está constituido por tres

regímenes contribul¡vos básicos:

a) Clases Pasivas Civ¡les del Estado (CPCE).

b) Programa Inval¡dez, Vejez y Sobrevivenc¡a (¡VS) del IGSS

c) lnst¡tuto de Previsión M¡litar (lPM).

Además cuenta con más de '15 regímenes complementarios y un régimen no

contributivo, tamb¡én se han establecido programas voluntarios de ahorro prev¡s¡onal

(s¡stema financ¡ero, cooperativas de ahorro y créd¡to, asociaciones sol¡dar¡stas)".5

b) No contributívas: "En lo lue se refiere a las pensiones no contribut¡vas, son

aquellas a cuya formación no han mntribuido n¡ los beneficiarios n¡ lerceras personas,

pero a las cuales se t¡ene un derecho legalmenle establecido. Generalmente, este tipo

de pensión es el que reconocía el Estado a sus servidoÍes, tanto civiles como m¡l¡tares,

cuando llegaban a deteminadas edades, y que se pagaban con cargo af presupuesto

de la nación, sin que prev¡amente se hub¡ese efectuado a aquéllos ningún descuento de

sus sueldos."6 Este tipo de pensiones económicas, que se reconocen a aquellas

personas que son ciudadanos, que se encuentran en una situación de necesidad y que

debe ser proteg¡ble, o que carecen de recursos sufcientes para su subs¡stenc¡a en los

j 
lLsalaio.orgguatennla/Portada-/sis¡ena-prcvisional (15 dejunio de 2010).

6 Ossorio, Ob. Cil- Pág.718-739
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térm¡nos establ¡ecidos por la bgtslación, aún cuando no hayan contr¡bu¡do nrn* "n.i*T
pago o el iiempo suficÉnte, para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo que

establecen las leyes o reglamenlos, ésias también son otorgadas en prestaciones en

d¡nero y su cones¡on es de va¡al ¡mportancia, deb¡do a la d¡fícil situación economica que

se vive ac{ualmenle.

En las pensiones no c$ntibutivas, no es necesario que la persona beneficiaria haya

contribu¡do coo una cuota mensual y ant¡cipadá, @mo se da en las pensioñes

contíbuüvas, s¡no que 5e fia una cuantia en el presüpuesto general del Estiado de cada

año; d€ntro de esta modalidad se encuenlEn las perisiones de invalidez y ¡ubilación,

cuya gestión está atr¡buida a los órganos competentes de los países en los que sí s€

aplica, pues en Guatemala, éstas son de l¡po contributivo.

Dentro del s¡stema de pensíons en Guatemala, se ha menc¡onado que eslá constitu¡do

por tres regímenes contributivos básicos, ya indicados con anierioridad y un ég¡men no

contributivo, que es el qüe se encuentra contemplado en el Decreto Número 85-2005

Ley del Programa de Aporte Económ¡co del Adulto Mayor, que otorga una ayuda

económ¡ca meflsual por parte del Esiado, a aquellas pe¡sonas de 65 años de edad que

carecen de recursos económ¡cos y s€ encuentra en extrema pobreza-

1.2. Su apl¡cac¡ón en el derecho laboral

La pensión

regímenes,

en el derecho

siendo éstos el

laboral guatemafteco, pledom¡na principalrnente en tres

Programa de lnvalidez, V€iez y Sobrev¡vencia (Programa
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IVS) del lÍstituto Guatemalteco de Seguridad Social; á régimen de Clases Paffi{
&,1 ..

CMles del Estado; y, el régimen apl¡cado por el lnstituto de Previs¡ón Mil¡tar (lPúf;X 
.

1.2.1. La pensión en el régimen de clasos pasivas civiles del Estado

En 1970, se modmca el sistema prev¡sional de los funcionarios y empleados del

Estado; en 1986, se incorpora a estos sistemas los empleados de las instiir¡c¡ones

descentral¡zadas; en el año '1988 se dicta el Decreto que regula aclualmerite a las

clases paslyas del Estado (CPE), cobrando vigencia e¡ 1 de enero de 1989.

EI Égimen de clases pas¡vas civ¡les del Estado, lo apl¡ca actualmente la Of¡cina

Naciona¡ del Servicio Civil (ONSEC), de conformidad con la Ley del Servicio CMI y la

Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, que cont¡€ne las normas apl¡cables en

materia de pensiones a los trabajadores c¡viles del Estiado, que prastan sus s€rvicios en

los Organismos Ejecutivo, Legislat¡vo y Jud¡cial, trabaiadores de las entidades

descentra¡izadas, autónomas, de la Corte de Constituc¡onalidad, Tibunal Supremo

Electoral y otras dependencias que pagan montepio y que no tienen su prop¡o rég¡men

de pensiones. Este rég¡men desanolla un sistema de pens¡ones por ¡ubilación,

¡nvalidez, viudez, ve.¡ez, sobrevivenc¡a y orfandad.

La adminislfactón, registro, trámite, autorizae¡ón y demás operaciones que esiablece la

Ley de Clases Pasivas CMles del Estado, le conesponde a la Of¡c¡na Nac¡onal de

Servicio Civil. La sol¡citud de pensió¡ la debe de presentiar el interesado o su

representante legal, con la documentac¡ón que para el efecto señala elArt¡culo 30 del

5



reg¡amento de la Ley de Clases Pasivas C¡v¡les del Estado, en dicha sol¡citud

constar la volunlad del benefic¡ar¡o para ser admitida para su trámite, debe llevar fima

legalizada por noiar¡o o ser ratificada ante la Oftdna Nac¡onalde Servicio C¡vil.

La Of¡c¡na Nacional de SeMcio C¡v¡|, realiza una calificación si la documentación

cumple con lo ¡nd¡cado en el reglamento y con todos los requ¡sitos formales y de

fondo que establece la tey, de no ser así las soliciludes son rechazadas o denegadas.

Al ser admit¡da una sol¡citud, la Ol¡cina Nacional de Servicio Civil practica la liqu¡dac¡ón

respect¡va dentro de 30 días háb¡les sig!¡entes a la fecha de la preseniac¡ón de la

sol¡c¡tud con la documentación requerida, o de ¡a fecha de ratiricación y lo envia dentro

de tres dias háb¡les siguienles a la Contra¡oría General de Cuentas para su aprobación,

qu¡en evacuará el exped¡ente dentro de los 10 días háb¡les siguientes a la fecha de su

recepc¡ón, esto de conformidad con el inc¡so b) del Artículo 31 de la Ley de Clases

Pas¡vas Civiles del Estado.

Si la liquidación no fueta aprobada por lá contraloría, debe regresar el expediente a

la O{ic¡na Nacional de Serv¡cio Civil para su inmediata ralif¡cación o rectit¡cación, la que

deberá volver el exped¡ente nuevamente a la Contraloria, para que en el término de

cinco días apruebe o desapruebe la liqu¡dación y devuetua el expediente. S¡ la

ContralorÍa no aprueba nuevamente la liqu¡dacón, la Of¡c¡na Nac¡onal de Serv¡c¡o Civil,

oirá a la ProcuFduria General de la Nación, quien deberá emiiir un dictamen dentro de

cinco dias s¡guientes a la fecha de la recepción del exped¡ente. Emitido el dic,tamen por

la Procuraduria General de la Nación ¡a Oficina Nacional de Servicio C¡v¡|, resolverá en
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definitiva y notificará al interesado, esto de mnformidad con el ¡nc¡so c) y e) del

3l de la Ley de Clases Pas¡vas Civ¡les del Esiado.

S¡ el interesado manifiesta su conformidad con la liquidación ptacticada y ad.Fnta los

documentos requer¡dos por la oficina Nacional de Servic¡o Civil, ésta debe em¡tir en 10

días el Acuerdo, olorgando la pens¡ón conespondiente, el que deberá ser

notificadg al ¡nteresado y al Ministerio de Finanzas Públicas para que éste

efec{úe los pagos, esto de conformidad mn el ¡nciso e} del Arlículo 31 de la Ley de

clases Pas¡vas C¡v¡les del Esiado.

1"2.2- La pens¡ón en el rég¡men aplicado por el Instituto de Previsión lylilitar (lPü)

En 1966 se creó el lnstituto de Previs¡ón Militar (lPM), como una ent¡dád pútrlica

descentralizada para las fuerzas amadas, tiene por objeto atender la seguridad social

en orden militar y otorgar prestaciones, que de confomidad con el Artículo 2 de la Ley

Orgán¡ca del lnslituto de Previsión Militar son:

a) A sus afiliados: Jub¡lación, prcstación por retiro obligatorio, pensión por invalidez o

incapac¡dad y seguro dotal porjubilación con 30 años de servicio.

b) A los benef¡ciarios: Pensiones por fallec¡miento en casos de viudez, orfandad de hüos

menores, orfandad de hijos mayotes inválidos e incápácitados y para los pad¡es que

dependían económ¡cámente del benef¡c¡ario. Socono por fallecimiento y seguro dotal

por fallec¡miento del af¡l¡ado en activo de acuerdo con su capacidad fnanciera-

8
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En el ntimen del l¡st¡tuto de Previs¡ón M¡litar, éste adm¡nistra los cuadros d

oticiales, especial¡stas m¡l¡lares y demás personas que reciben sueldo del Min¡sler¡o de

la Defensa, dentro de este régimen se establee el régimen general y el régimen

especial-

De conform¡dad con el Artículo 3 de la Ley Orgán¡ca del lnstituto de Previsión Militar, en

el régimen general se encuentran afiliados:

a) Los oficiales genera¡es, süper¡ores y subaltemos; especialistas militares, que

devenguen sueldo proven¡ente del M¡n¡sterio de la Defensa Nac¡onal o del lnstituto de

Prev¡sión M¡l¡tar-

b) Los oficial6 generales, superiores y subaltemos; y especial¡stas m¡l¡tares que

estando de alta en el Ejército de Guatemala, no devenguen sueldo del M¡n¡sterio de la

Defensa Nacional o del lnstituto de Previsión M¡litar, que manifiesten su des€o de

p€rtenecer al Rtg¡men y cumplan con el pago puntual de las cuotas establecidas-

c) Los of¡ciales generales, super¡ores y subalternos; especialistas militares que cáusen

baia del Eiército de Guaiemala a su solicitud o por cumplir la edad de retiro, con

resoluc¡ón favorable dei Min¡stedo de la Defunsa Nacional y que manme$en su deseo

de cont¡nuar dentro del Régimen de Previsión Militar, cumpliendo con el pago puntual

de las cuo{as que establece el Reglamento General de Prestaciones y Beneficios del

lnstituto de Previsión Militar.

Oe conformidad con elArticulo 3 de la Ley Orgánica del lnstituto de Preüs¡ón Milita¡ en

el régimen especial se encuentran;

"a) Los elementos de tropa de alta en el Ejército de Guatemala-

9
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de Prev¡s¡ón M¡litar, conforme a estud¡os actuariales resp€ct¡vos.

c) Los af¡l¡ados con este rég¡meo especial, tendrán derecho a seguro de v¡da poÍ

fallécimiento y otros seguros ad¡cionales que se les otorgaé confome a estudios

actuariales y cuyo procedim¡ento se determinará en el Reglamenlo respect¡vo. Los

benefic¡os que otorga el régimen especialson ad¡cionales e independientes a cualquier

otra prestación o benefic¡o que olorguen otras leyes, en virtud de que está

financiado exclüs¡vamente por el atiliado."

El lnstituio

fenec¡mienlo

de

las

Prev¡sión M¡litar, es el encargado de iniciar y tramiiar hasta su

solicitudes pfesentadas, los expedienles sobre las presiaciones y

beneñcios que se ¡ndique en la Ley Orgánica del lnstituto de Previs¡ón Militar y el

Reglamento General de Prestaciones y Beneficios del lnstituio de Previsón

M¡litar, contenido en el Acuerdo Gubernat¡vo Número 729-85, de la Jefatura de Estado.

De conformidad con el Aftículo 2'l del Reglamento General De Preslac¡ones y

Beneficios del lnst¡tr¡to de Prev¡sión Militar, para el otorgam¡ento de las prestaciones el

tiémpo de servicio se compulaÉ con base a lo siguiente:

1- Los reg¡stros de afil¡ados y de cot¡zación al lnstituto de Previs¡ón Militar,

2. En el reg¡stro conten:do en la hoja de servicios que extiende e¡ Estado Mayor de la

Defensa, el cual deberá estar cenado y certificado a la fecha de baia del sol¡citante.

3- En caso de los espec¡alistas, las ceftmcaciones de serv¡cios extendidas por las

dependenc¡as milita.es o porel servic¡o de ayudantía general del ejérc¡to.

#s:&,
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El Articulo citado con anterio.idad en el utt¡mo pánafo establece: "En caso de

discrepancia entre el tiempo de cot¡zación con los servicios abonados en el Reg¡stro

número 1, o con las certif¡caciones de servicios de los Espec¡alistas prevaleceÉ el

tiempo de cot¡zacién al lnstituto." Los beneficios que rec¡ben los afil¡adgs, pueden ser

pagados, en las of¡cinas del lnstituto de Previs¡ón M¡litar, en el lugar que señale el

afil¡ado o benefcia¡¡o, o el apoderado o persona facultada debidamente por medio de

una caÍta poder autent¡cada por nolario, esto de conform¡dad con el Articulo 22 del

Reglamento General de Prestaciones y Benef¡cios del lnstituto de Previsión

Militar, Acuerdo Gubernativo NúmeÍo 729-85-

Toda persona que goe de una preslac¡ón o benefic¡o olorgado en éste régimen deberá

presentar dentro de los 15 primeros días del mes de enero de cada año, una constanc¡a

de supervivenc¡a extendida por notar¡o, la Gobemac¡ón Departamenta¡ o A¡caldía

Munic¡pal correspondiente. S¡ la persona se encuentra fuera del teniiorio nac¡of¡al la

constancia la extenderá el encargado consular del país donde res¡da, En caso del

cónyuge sobrev¡viente debe presenta¡ declarac¡ón .¡urada de su ac{ual estado ciü!, esto

de conformidad con el Artículo 23 del Reglamento General de Prestaciones y

Benaficios del lnstituto de Previsón M¡litar, Acuerdo Gubernativo Número 72+85.

Los documentos que deben presentar ¡os af¡liados deben llenar todos los requ¡sitos

confiorme a la Leyes y Reglamentos del lnstituto de Previsión Militar, los trámites

administrat¡vos y resoluciones de los dist¡ntos @sos presentados no podfián durar más

de 30 días háb¡les, contados a part¡r de la fec-ha en que se hub¡ere presentado la

correspond¡ente sol¡cihJd al lnsüt¡rto de Previsión Militar, Los trámites administrativos



#f*,
tem¡narán con ta resotuc¡ón de ta Gerencia, enviando las diligencias " {.fu¿t4:sf..$i
Directiva para su conocim¡ento y solución final, esto de confomidad con el Articulo'25

del Reglamento General de Prestaciones y Beneficios del lnstituto de Previs¡ón

Mil¡tar, Acuedo Gubernativo Número 729{5-

'1,2.3. La pensión en el régimen de invalidez, vejez y aobreúvencia del lnslifuto

GuaGmalbco de Seguddad Social

Las pensiones que otorga el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, a través del

programa de lnvalidez, Veiez y Sobtevivenc¡a, lo desarrollaré en el tercer capítulo.
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2, La pensión por ¡nyalidez, vejez y sobrcvivencia

El régimen de seguridad social, lo otorga el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al,

a través del programa de lnval¡dez, Vejez y Sobrevivenc¡a (lVS)- Básicamenie, este

programa es un beneficio para los trabajadores del sector privado, que prestan serv¡cios

a patroncs formalmente inscritos en el lnstituto, asi como paIa los trabajadores del

Estado que ssn contratados por planilla.

2.1. t-a invalidez

Es la "c¿l¡dad, negat¡va por cierto, del invá¡¡do, de quien queda impedido en mayor o

menor grado para desenvolverse físicamerfe. lncapac¡dad laboral derivada de un

acc¡dente o de una enfermedad de trabaio, y que otorga derecho a los gastos de

curación, más cierta retribución temporal, y al resarc¡miento por la lesión o d¡sminuc¡ón

de Ia apt¡tud profesional que resulte de tal ¡nfortunio"-7 "La jubilación por ¡nvalidez es

otorgada a la persona cuando alguna enfemedad fisica, mental o acc¡dente le impida

realizar sus labores y actividades cot¡dianas. Los grados de ¡nyalidez que se reconocen

son: Total y gran invalidez."s

t O$orio. Ob. Cit- Pág. 535
3 igrsgt.org/sübger€nciávd€par¡ametr¡o medicina_l€gat ev incapacidades.hhl (15 dejunio de 2010).
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que le ¡mp¡de realizar sus labores y act¡vidades cotidianas de una forma normal como

lo hacla con anter¡oridad almomento del suceso que le ocasioné la invalidez temporal o

pefmanente.

2.2. La vetez

Se puede decir qüe la vejez es: "edad postrera de la v¡da normal, que en los hombres, y

en las mujeres, suele situarse alrededor de los 60 años".e

alejez: (Ver Jubilac¡ón), pengién vital¡cia reconocida al trabaiador que, una vez

alcanzada la edad ¡egal, cesa (o ya habÍa c€sado) en el trabajo, hab¡endo cumpl¡do los

requis¡tros exig¡dos- La edad ord¡naria de jubilac¡ón está fijada legalmente a los 65 años.

Existen distintas clases o tipos de jub¡lación.'!o

La pensión por veiez, se puede defin¡r como la prestac¡ón en d¡nero que se olorg€ a una

persona, ya sea hombre o mujer, que tenga una edad avanzada establecida en las

leyes y que además, cumpla con los requ¡sitos exigjdos por las m¡smas- En Guatemala,

este t¡po de pensión se otorga a [a persona que haya clrmplido los 60 años de edad

siempre y cuando su afiliación se haya realizado antes del 1 de enero del año 2011,

además debe llenar los requisitos establec¡dos por las leyes y reglamentos que lo

e Ossorio, Ob. CiL Pág. l,0l l
ro s€g-social, ol). Cil ( I 5 da jrn¡o de 201 0)
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regülan; es importante indicar que la edad de 60 años como requisito para

pensión por vejez, ha s¡do reformada por el Acuerdo 1257 de Junla Direct¡va del

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, dado el 14 de diciembre del año 2010, la

cual pasó a ser 62 años para asegurados que se af¡l¡en a part¡r del 1 de enero de 20'11

y haber contribu¡do efectivamente como min¡mo 20 años a¡ programa de lVS.

2-3. La aob¡evivencia

Para poder defin¡r la sobrevivencia, se necesitan conocer los sigu¡entes términos:

Muerte: "la extinc¡ón de la vida humana es una acontec¡miento natural. S¡n embargo, es

considerada una contingencia soc¡al en lanto produce la privación de los ¡ngresos

con que subsistian quienes v¡vían al amparo de la persona fallecida".11

Sobrevivir: "vivir uno después de la muerte de otro o después de determinado

suceso"-12

Orfandad: 'pens¡ón que perciben los hijos del causante fallecido, cualquiera que sea la

naturabza legal de su filiacón, y los aportados al matrimon¡o por el cónyuge

sobrevivierte, (si reúnen los demás requisitos exigidos), siempre que, al fallecer el

causante, sean menores de d¡eciocho años o estén incapacitados para el trabaio y que

aquél se encontrase en alla o situac¡ón asimilada al alta- En caso de que el causante se

encontrase en situación de no alta, se ex¡girá que tenga cub¡erto un p€r¡odo minimo de

¡¡ Et¿lq Ca¡los Albeúo- Derecho d€ Ir segu¡ nd smial. Pág- 70-

'r Enciclopedia il6rr¿da ]a irente. Pág. 1J51
1S

¡'{ *¿
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cotización de l5 años- En los €sos en que et hüo del causante no efectúe 
"" ffi

lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ing.esos que obtenga en 
-

cómputo anual resulten inferiores af importe del salario mín¡mo interprofes¡onal que se

f¡je en cáda momento, también en cómputo anual, podÉ ser beneñc¡ario de la pens¡ón

de orfandad s¡empre que, a la fecha de fallecimiento del causante, fuera menor de 22

años de edad, o de 24 s¡ no sobreviviera ninguno de los padres, o el huérlano

preser¡tara una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento".13

Viudedad: "estado civ¡l que otorga el derecho a prestación de la Segur¡dad Social en

determinadas c¡rcunslancias y en Ia cuantía que coresponda".la

En base a lo anterior, se puede dec¡r que la pens¡ón por sobrevivencia es una

prestacién en dinero, que se le otorga a una persona como beneficiario

razones de parentesco o relación de dependencia económ¡ca, der¡vado

fallecimiento de la persona asegurada ütular del derecho a la seguridad social-

2.4. Su regulac¡ón en el derecho posiüvo guatemalteco

La pensión por ¡nvalidez, veiez y sobrevivencia en Guatemala están regulados en

cuatro ¡nstrumentos legales: La Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca, el Decreto

Número 330 Código de Trabaio, el Decreio Número 295 Ley Orgán¡ca del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Soc¡al y el Acuerdo Número 1124 Reglamento Sobre

'r seg-social, ob- Cit. (15 dejunjo de 2010)

'n lbíd. (15 dejü¡io de 2010)

por

del
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Proiección Relativa a lnvalidez, Vejez y

Seguridad Social.

En la Constitucón Política de la República de Guatemala, se encuentra el p¡lar

fundamenial que da or¡gen en el ordenam¡ento .,urÍd¡co a las pensiones por iovalidez,

vejez y sobrevivencia, el Artfculo 102 inc¡so r) preceptua: "EI establec¡miento de

¡nst¡tuc¡ones económicas y de previsón social que, en benef¡cio de los lraba¡adores,

otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, iub¡láción y

sobrevivencia-" Partiendo de este Artículo, todo lo relativo a tas pensiones que se

regulan en las demás leyes que forman parte de la leg¡slació¡ establec€n los requisitos,

derechos y obl¡gaciones de los pensionados, procedimbntos para el otorgamiento y

monto de las pensiones.

En e¡ Cód¡go de Trabaio, se encuentra ¡o telativo a la pensión por inval¡dez y veiez, el

Artícu¡o 82 inciso e), eslabbce: "Ef palrono que despida a un trabajador por causa de

enfermedad o ¡nvalidez perm¿inente o ve¡ez, no está obl¡gado a sat¡sfacer dicha

¡ndemn¡zación. Siempre que el asalariado de que se lrate esté proteg¡do por los

beneficios conelaüvos del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede

devengando, desde el momento mismo de la cesación del contrato, una pensió¡ de

invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la

expresada ¡ndemn¿ación por t¡empo servido.

si la pensión que cubre el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social fue menor, según

su valor actuarial que conforme la expeclativa de vida del trabajador, determine d¡cho

17



lnstitüto, el patrono queda obligado únicamente a cubrir la diterencia. S¡ no

dicha protección, el patrono queda obl¡gado a pagar al trabajadot la indemnización por

tiempo servido que le corresponda." También este m¡smo cuerpo legal ind¡ca en el

Artículo 85 primer párrafo, lo relativo a la sobrevivencia '...sin que exl¡ngan los

derechos de ésle o de sus herederos o concub¡na para reclamar y obtener el pago de

las prestac¡ones o indemn¡zac¡ones que puedan coffesponderles en virtud de lo

ordenado por el presente código, o por dispos¡ciones especiales, como las que

contengan los reglamentos emit¡dos por el lnstituto Guatemalteco de S€guridad Social

en uso de sus aüibuciones...".

El Decreto Número 295 Ley Orgánica del lnstituto Guaiemalteco de Seguridad Social,

señala en elArticulo 32: "La protección ¡elaüva a ¡nval¡dez, orfandad, v¡udedad y vejez,

consisie en pensiones a los afil¡ados, que éstos deben percibir conforme a los rcquisitos

y a la extens¡ón que resulten de las est¡maciones actuariales que al efecto se hagan."

Esta ley ordinar¡a al igual que la anterior, regula las pensiones por invalidez, vejez y

sobrev¡vencia para trabaiadores que se encuentren afiliados al lnstituto Guatemalteco

de Seguridad Soc¡al, lo que constituye una ayuda económ¡ca para los trabajadores que

necesiten de este benef¡c¡o,

El Acuerdo Número 1124 de la Junta D¡rectiva del lnstituto Guatemalteco de Segurilad

Social, Reglamento Sobre Protecc¡ón Relat¡va a lnvalidez, Vejez y Sobrevivencia, en el

Artícu¡o l, regula todo lo relacionado a las pens¡ones por invalidez, veiez y

sobrevivencia. Estableee en su campo de aplicación: "el presente Reglamento noma

la protección del Rég¡men de Seguridad Social, relaliva a:

18



a) lnvalidez,

b) Veiez,

c) Fallec¡miento {gastos de enüeno),

d) Otfandad,

e) Mudez, y

0 Otros beneficios

Esta pmtecc¡ón se otorga a través del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social,.."

Es importante hacer notar, que la pro¡ecc¡ón que establace el reglamento de L V. S.

abarca a todos los asegurados al régimen de Seguridad Social del |-G.S.S- y su

apl¡cación se ext¡ende a trabajadores o patronos y a todas las personas que en ésle

m¡smo se ¡nd¡can-

El Acuerdo No. 1124 de Junta Direcl¡va, regiamento de l.V.S., en el Artículo 3, define

los sigu¡entes térm¡nos:

'...Afliado: Persona ¡nd¡v¡dualque mediante un contrato o ¡elación de trabajo presta sus

servic¡os materiales, ¡ntelectuales o de ambos géneros a un patrono fiormalmente

inscrito en el Rég¡men de Seguridad Soc¡al-

Asegurado: La persona que tenga derecho a la protección relatiya a lnvalidez, Vejez o

Sobrevivencia, de conformidad con las normas @nten¡das en esie Reglamento.
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Pensón: La prestación en dinero que se paga por mensuálidades

pensionado o al beneficia.io con derecho.

Pens¡onado: Afiliado o benefic¡ario que adqu¡rió estia calidad medianfe resolución t¡rme.

Beneficiar¡o: Persona a qu¡en se extiende el derecho en el goce de los beneficios del

Régimen de Seguridad Social, por razones de parentesco o de dependencia económ¡ca

con el asegurado..."-

Lo relativo a la pensión por invalidez, se encuentra regulado del Articulo 4 a¡ 14, ,a

pensión por veiez del Artlcu¡o l5 al 19, la cuota mortuoria en el Afículo 20 y 21, y la

pensión por sobrevivencia del Artículo 22 al 27 del Acuerdo Número 1124 de la Junta

D¡rectiva del lnst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡a¡. Las pens¡ones que se regulan

en el Reglamento Sobr€ Protección Relativa a lnvalidez, Vejez y Sobrev¡vencia, se

desarroliarán en el siguienie capítu¡o.

2,5, Su rcgulación en el derecho eomparado

Es importiante conocer el surgimiento y desarollo de las pens¡ones en otros países, as¡

como su regulación lega¡ que permit¡É üna mejor comprens¡ón de las pensiones en el

pais.
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2.5.1. La p€ns¡én en España

En el año de 1900, se crea en España el pr¡mer seguro social, la Ley de Acc¡dentes de

Trabaio, y en 1908 surge el lnstiluto Nac¡onal de Previsión en el que se ¡ntegran las

cajas que gest¡onan los seguros sociales que van surg¡endo.

Posteriormente, los mecanismos de protecc¡ón desembocan en una ser¡e de seguros

sociales, entre los que destacan el retiro obrero en 1919, el seguro oLrligator¡o de

matem¡dad en 1923, seguro de paro fotzoso en 1931, seguro de entermedad en 1942,

seguro obl¡gatorio de ve¡ez e ¡nvalidez (SOVI) en 1947. En 1963, surge la Ley de Bases

de la Seguridad Soc¡al, cuyo ob¡etivo principal era la implantac¡ón de un modelo unitario

e iñtegrado de protección soc¡al, mn una base financiera de reparto con la gestión

públ¡ca de las personas y partic¡pación del Estado en la f¡nanc¡ac¡ón de benel¡c¡os

otorgados pa.a Ia segur;dad soc¡al.

Algunos pr¡ncipios de la seguridad soc¡al, se plasmaro! en la Ley General de la

Seguridad Soc¡al de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967. En 1972 la Ley de

F¡nanc¡ac¡ón y Perfecc¡onam¡ento de la Acc¡ón Protectora, ¡ntentó coregir los

problemas financ¡eros ex¡stentes de esa época.

Al surgir la democracia en España, y con la aprobac¡ón de la Constitución, se producen

reformas en los distintos campos del sistema de la Seguridad Social. El Artículo 41 de la

Const¡tuc¡ón de España, establece que los poderes públ¡cos mantendrán un ¡élrimen

público de seguridad social para todos los c¡udadanos, que garantice la as¡slencia y
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prestaciones sociates sufic¡entes ante situaciones de neces¡dad, espec¡a¡mente ffiie'
de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complemeniarias serán l¡bres

para los ciudadanos.

La primera gran reforma se produce con la public€c¡ón del Real Decreto Ley 36 de¡ 16

de noüembre de 1978, crea un sistema de padicipación institucional de los agentes

sociales, establece un nuevo sistema de gestión realizado por varias ¡nstituciones que

son:

a) El Instituto Nacional de la Seguridad Soc¡al, encargado de la gest¡ón de prestaciones

económ¡cas del sistema de seguridad soc¡al-

b) El lnst¡tuto Nacional de Salud, encargado de ¡as prestaciones sanitarias, organismo

que posteriormente se denomino lnstituto Nacional de Gestión Sanitaria.

c) lnstituto Nac¡onal de S€rvicios Soc¡ales, encargado de ¡a gestión de los serv¡c¡os

sociales, organismo que poster¡ormente se denom¡no lnstituto de Mayores y Servic¡os

Sociales.

d) El lnsiituto Soc¡al de Ía Marina, para la gestióo de los trabajadores del mar.

e) La Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa como caja única del sistema

actuando bajo el princip¡o de sol¡da.¡dad f¡nanc¡era.

En la década de los 80, se llevaron a cabo una ser¡e de medidas eñcaminadas a

mejorar y dar una mayor estabi¡idad económica al s¡stema de la Seguridad Social. Se

¡mplantan preslaciones no conlributivas, se racionaliza la leg¡slación de la Segur¡dad

Soc¡al, se real¡za la creác¡ón de¡ Fondo de Reserva de la Segur¡dad Socia¡, la

¡ntroducción de los mecanismos de jubilac¡ón flexible y de incentivac¡ón de la
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prolongación de la vida laboral, o bs medidas de merora de la protección;

manifestaciones de los cambios introduc¡dos desde 1990 hasta la fecha, en el ámbito

de la seguridad social.

En España, dento del régimen general y de los regímenes especiales de la seguridad

socia¡ se incluyen las pensiones siguienles:

"a) Por jub¡lac¡ón: Jub¡lacón ordirar¡a, jub¡lación ant¡c¡pada por lener la condic¡ón de

mutua¡ista, jubilac¡ón ant¡c¡pada sin tener la condición de mutualista, jubilac¡ón

antic¡pada por reduccón de la edad mín¡ma deb¡do a la real¡zación de actividades

penosas, tóxicas e insalubres, il'|bilac¡ón antic¡pada de trabaiadores discapac¡tados,

jubilación parcial, iubilación fiexible y jubilación espec¡al a los 64 años.

b) Por ¡ncapac¡dad permanent¡e: Total, absoluta y gran inva¡¡dez.

c) Por fallecimiento: Viudedad, orfandad y en favor de familiares."rs

2,5.2, La pensión en Colombia

Proc¡amada la ¡ndependenc¡a en Colomb¡a, los montepíos m¡litares cont¡nuaron

vigenles hasta el año 1827 en que fueron suprimidos- Años más larde, mediante Ley g

de 1843, se r€tableció a pedido de muchos militares, debido al desamparo de las

familias de qu¡enes fallec¡eron en la guera de la independencia y campañas

libertadoras. Mediante Ley del 7 de diciembre de 1890, fue creado nuevamente el

t5 lbid. (r5 dejunio de 2010)
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fondos, aumenlo de asignaciones o pensiones y define la naturaleza del montepio como

una ¡nst¡tución de carácter públ¡co nac¡onal.

La Ley 29 de 1905, propone un rég¡men de pensiones a favor de magistrados

principales de la Corte Suprema de Justicia. La Ley 29 de 1912, consagra pens¡ones a

favor de las viudas o hüas solteras de los ciudadános que hayan desempeñado la

Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca.

La Ley 80 de 1916 sobre pens¡ones y recompensas, establece limites máximos a tales

benefic¡os y la intrasm¡sibilidad y acumulación de las pens¡ones-

La Ley 40 de 1922, establece pens¡ones a favor de ¡os mil¡tares, clases o ¡nd¡v¡duos de

tropa que comprueben haber contraído ¡a enfemedad de lepra durante su servic¡o en el

ejército, la cuálse hace extens¡va a los médicos y empleado sanos que se contagén de

lepra.

La Ley 86 de 1923, ¡ndica que el empleado público nac¡onal tendrá derecho a la m¡tad

del sueldo que devengue mensualmente, hasta por seis meses, c{Jando por

cons€cuencia de enfermedad c¡ntralda en el servic¡o o agravada por causa de éste, se

halle impos¡bilitado de prestarlo. En este año se presenta a considerac¡ón del

parlamento, un proyects de ley sobre seguros de trabaio, mediante la cual se autoriza al

gobierno para fundar una Ca¡a de Seguro de Trabaio como ent¡dad of¡cia¡ en la cual el

gob¡erno lo preste o lo haga contraiando la fundación de d¡cha caja con alguna
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compañía de seguros- Este proyecto de ley, tiene una

comercial, aumenta considerablemente el número de personas aseguradas y sigue una

disminución considerable en el cústo de las primas. Esta caja debía cubrir los riesgos

de invalidez, veiez, enfermedad y muerte, ytambién los cuidados de la matemidad de la

obrera y de la mujer del obrero-

Más tarde en 1923, se presenta otro proyecto sobre la creación de la Caia de

lndemn¡zaciones Obreras como dependencia del Banco de lá República, con el fin de

hacer efect¡vo para el patrón y el obrero, el s€rvic¡o de indemn¡zacio¡es por accidentes

de trabajo y seguro colectivo. En 1930 el doctor Franc¡sco José Chaux, como Min¡stro

de Indusirias, presenla un proyecto de Código del Trabaio y se autoriza al gobiemo

para fundar la Caja de Seguros del Trabajo, pero este proyecto padece de un

defecto ya que cons¡dera a la Caja de Seguros de¡ Trabajo como una inst¡tución de

lucro. En el año de 1931 se presenia un proyecto de ley, mediante la cual se crea bajo

la dependenc¡a del Min¡sterio de lndustrias el Fondo de Previsión social-

En el año de 1933, se presenta un proyecto de ley por ia cual se conceden unas

facultades extraord¡narias al ejecut¡vo nac¡onal, para la creac¡ón de un inst¡luto de

Prev¡sión Soc¡al, que se ocupará de esiablecer el seguro social obl¡gatorio, de cumpl;r y

hacer cumplir toda la legis:ación soc¡al que exista al t¡empo de su tundación sobre

seguros sociales, púb¡icos y privados, seguros colect¡vos e ind¡v¡duales, acc¡dentes de

trabajo, sueldos y pensiones de retiro, vacaeiones remuneradas, recompensas y

aux¡l¡os.
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En iul¡o de 1935, se presenia otm proyecto de ley por la cual se ordena

Caja de Seguros Sociales. En este mismo año, se presenta un

imporlante, sobre ahorro obligator¡o de los empleados y obreros y se crea la Caja

de Ahorrc y Previsión Social- Este proyecto tuvo éxito y se conüf¡ó en la Ley 66 de

1936. En agosto de 1936, se presenta el proyecto de ley sobre reforma a ¡a Ley de

Accidentes de Trabajo y se d¡ctán disposiciones sobre jub¡lación y bonificación de retiro-

En octubre de '1936, se presenla un proyecto por el cual se crea la Caia de Segu¡os

Sociales, dependiente del M¡nisterio de lndustrias para cubrir los riesgos de

enfermedad, invalidez prematura, veiez, maternidad, desempleo o cesantía voluntar¡a,

muerte, y contribuye a soportar los gastos de las fam¡l¡as numercsas. Una parte muy

importante de este proyecto, está e¡ la cobertura famil¡ar en los servicios asistenciales y

en la unificac¡ón del campo de apl¡cac¡ón, pues de manera expresa ordena que

¡ngresaran a e¡la todos los asalariados, sean oficial€s o parliculares, que trabaien dentro

del tenitor¡o de la Repúbl¡ca y cuyo salario sea hasta de 2,400 pesos anualés- Los

asegurados tienen la opción enfte el s¡stema de cap¡tal¡zac¡ón colectiva. adm¡nistrado

por el lnslituto de Seguro Social, o el sistema de ahono individual administrado

pr¡vadamente.

2.5.3. La pens¡ón en Venezuela

El sistema de pensiones y iub¡laciones se promulgó en el año 1928, medíante una ley

espec¡al de pensiones c¡v¡les, lub¡lac¡ones y retiros m¡l¡tares. En este s¡stema no ex¡sl¡a

proyecto muy
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monto ni porcentaje preestablec¡do de las pens¡ones afín al salario, s¡no qüe

regido por et servicio que se había prestado a la palfia.

En 1936, se promulga la Ley del Trabajo y posteriormente se establecen en la

Constitución Nacional algunos derechos sociales, entre ellos los de asoc¡ac¡ón y libertad

de trab4o, disponiendo, a su vez, ¡a reserva a la competenc¡a de¡ Poder Federal la

legislación de sanidad, educación agraria, de trabajo y previsión social. En 1944 se

p.omü¡gó la pr¡mera Ley de Seguro Social Obligator¡o, protegiendo tamb¡én a ios

educadores que pasarao a sihiacón de retiro. En 1946 se reforma la Ley de 1944,

dando origen al lnst¡tuto Venezolano de los Seguros sociales {IVSS), organismo con

personalidád iuridica y patrimonio prop¡o. depend¡ente del gob¡emo central. A partir de

la fomalización del lnstitfo de Seguridad Social se comenzó a estructurar un Sistema

de Seguridad Social orgánico, central y con ca.ácter ampl¡o.

Durante el año de 1966, se promulga ¡a nueva Ley de Seguro Soc¡al, iola¡mente

refomada, comenzando sú ap¡¡cac¡ón a parlir de 1967. En esla nueva Ley se fundan

los seguros de enfermedades, maternidad, accidentes de trabajo y enfurmedades

profes¡onales en el seguro de as¡stenc¡a méd¡ca. Además, se amp¡ían los beneficios de

as¡stenc¡a médica integral, se establecen a largo plazo las prestaciones de pensiones

por vejez, sobrev¡venc¡a, inval¡dez, ¡ncapacidad pa¡cial, asi como las asignac¡ones por

nupc¡as y asistenc¡a funeraia. Se modemíza la prestación de serv¡cios a través de dos

regímenes: El rég¡men parcial, que se refiere sólo a prestacione€ a laEo piazo, y el

rég¡men genera¡ que además de presiaciones a largo p¡azo, ¡ncluye as¡stencia méd¡ca,

también se prevé el establecimiento del Fondo de Pensiones y el Seguro Facultativo.
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comienza a ser efectivo a partir del 1 de oe'tubre de 1978; posleriormente, en 1984 se

establec¡ó el régimen de Jubi¡ac¡ones y Pensiones de los Funcionados o Emp¡eados de

la Administración Priblica, a través del Estatuto del Fondo de Jubilaciones de los

Empleados Púb¡icos.

Sin embargo, el deterioro del sistema de peñsiones y la nec€s¡dad de reestrucfurarlo,

obligó al gob¡erno a múltiples dec¡siones poiiticas y financ¡eras, sometiendo a¡ lnsüluto

Ve¡ezolano de los Seguros Soc¡ales a varias reformas, durante los años de 1992 a

1996 con proyectos coordinados por organismos extemos: Como lo son el Min¡sterio del

Trab4o, M¡n¡sterio de Hac¡enda, y acuerdos de financ¡am¡ento y ,eforma ¡nst¡tuc¡onal

apoyados por organismos intemacionales. Estas reformas tienen ahededor de l0 años

en e¡ecucón s¡n que se materia¡¡cen resultados y se han producido ceraa de 12

proyectos de leyes en materia de segur¡dad soc¡al y pensiones sin resullados concretos;

el s¡stema venezolano de seguddad social, está constitu¡do como un sistema de seguro

obl¡gatorio que se financ¡a med¡ante aportes de los trabajadores, empleadores y el

Estado, y es administrado por el lnstituto Venezolano de los Seguros Sociales. El

régimen func¡ona sobre ¡a base de transferenc¡as ¡ntergenerac¡onales, doode los

trabajadores actualmente aclivos f¡nanc¡an a los trabajadores ret¡rados.

E¡ lnsütuto Venezolano de los Seguros Sociales, se organiza de la s;guiente manera:

Recibe cotizaciones mensuales y, con ellas, paga las pensiones y jubilaciones de los

benefic¡ar¡os, ut¡¡¡zando e¡ s¡stema de financ¡am¡ento soLlre la marcha o de reparto, lo

que significa que lodo el dinero llega a un fondo común y luego es gastado s€gún las
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de servicios de salud hasta la provisión de pens¡ones por vejez e invalidez permanente,

indemnizaciones diar¡as por enfermedad y otras causas ¡nhabilitantes para el trabajo- El

sistema de pensiones, además de sus defciencias estruclurales, fue afectado por la

inesl,ab¡l¡dad económica de Venezuela durante las últ¡mas décadas.

En efec{o, el s¡stema de pensiones no posee los recursos necesa¡ios para otorgar las

pensiones adecuadas, acluando el Eslado como financista de un sistema que se creó

para evitar justaménte esta s¡tuacién, dado que el Estado es €l responsable de la

superu¡s¡ón, de verificar la calidad de los serv¡cios, los beneficios y los planes de

inversión, los traba¡adores se han visto obligados a promover huelgas mas¡yas

como único recurso para reclamar y solicitar el cumplim¡ento de sus derechos en

cond¡ción de benefic¡arios.

En el año de 1997, se promulga la Ley Orgánica de Segur¡dad lntegral, donde se

establ€c¡ó la modificación del Ég¡men de seguro social obl¡gatorio, aún vigente, por un

nuevo s¡stema organizado en subsistemas, bajo un esquema de gestión de los

regimenes de protección soc¡al pública, pr¡vada o m¡xta, conseryando los pr¡nc¡pios y

garantias de un¡versa¡¡dad, sol¡daridad, integral¡dad, unidad, part¡cipación,

autofinanciamiento y equilibrio, En esta ley, se contempló la l¡quidación del ¡nstituto

Venezolano de los Seguros Sociales antes del 31 de diciembre de 1999, garantizando

duÉnle ese lapso la preservación de la totalidad de los derecilos de los af¡liados y sus

beneficiarios-
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El nuevo sistema se presentó como la solución, por una parte, a la im

esquema de reparto de gar:¡nt¡zar un nivel de v¡da aceptable a sus pensionados y por

otra, al elevado costo fiscal que imp¡¡ca su func¡onamiento, con la fina¡idad de asegurar

la renbb¡l¡dad y liquidez de los recursos, y así garantizarle una mejor pensón al

trabajador en el momento de su retiro- En este sent¡do, se contemplaban ias

prestaciones y asistencia de las siguientes contingencias:

"a) Subs¡stema de pensiones: Vejez, ¡nyal¡dez, sobrev¡venc¡a por muerte del

pens¡onado, asistenc¡a funeraria, nupcial¡dad.

b) Subsistema de salud: Accidente, sea o no de traba¡o, enfemedad común o

profesional, inrapacidad temporal o parcial y matemidad.

c) Subsistema de paro forzoso: Pérdida involuntaria del empleo.

d) Subs¡stema de vivienda: Carenc¡a de v¡vienda.

e) Subsistema de recreac¡ón: Carenc¡a de recreación."r6

Además de las contingencias indicadas, se estableció previamente al s¡stema la

cond¡ción de obligatorio, únict, uniforme, contr¡butivo y mixto, en el cual participan de

acuerdo con sus ¡ngresos todos los contr¡buyentes. Asim¡smo, e¡ subsistema de

pens¡ones estada conformado por un rég¡men de sol¡daridad intergeneracional de

capitalizac¡ón colecttva y otro de capitalización individual.

'6 rbíd. (r5 dej¡nio de 2010)
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Régimen de sol¡daridad ¡ntergenerac¡onal de capiialización colectiva: En

las cotizaciones al mismo constituyen un fondo común de los afiliados y

complemenlar el pago de la pens¡ón minima vital a qu¡enes hab¡endo contribu¡do, el

acumulado de su cuenta no alcance para el pago del monto de la pens¡ón. Este régimen

es financ¡ado por las cot¡zaciones de los trabajadores, de los empleados y por los

aportes del Ejecutivo Nacional. La adm¡nislración de estos recursos estaría a cargo de

un ente de naturaleza pública, privada o mixta, con el cual el Ministerio delTrabaio y la

Seguridad Soc¡al hayan celebrado convenios para ial fin.

Régimen de cap¡tal¡zac¡ón lndMdual: Eslá constituido por cuentas indiv¡duales, para

cada uno de los af¡liados al s¡stema. El saldo acumulado en esta cuenta, es pairimonio

exclusivo del lrabaiador afiliado, en la proporc¡ón de cotizaciones obligatorias y

vo¡uniar¡as, además del rendim¡ento generado por las ¡nvers¡ones de los fondos de

capital¡zación ¡ndividual. Su adm¡n¡stración €stá a cargo de las Adm¡nistradoras de

Fondos de Pensiones (AFP).

Los recursos acumulados en la cuenta serían para finaRs¡ar el pago de la pensión,

cuando e¡ trabajador cumpla los requ¡s¡tos ex¡g¡dos por la ¡ey, para oplar al beneticio de

la misma- Ambos regímenes están supervisados por una superintendencia

espec¡al¡zada, creada espec¡a¡mente con la fnalidad de regir toda la materia referida a¡

sistema de pens¡ones.
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K]:E2-5.¡l- La pensión en Ch¡le

En Ch¡le desde 1980, gracias al Decreto Ley 3.500, se cambió el sistema de prev¡s¡ón,

pues antedomente existia un sistema de repaÍo basado en las caias de pensón, para

luego pasar a un sistema de capiial¡zación indiv¡dual, donde el trabaiador es el único

que aporta a su futuro y paga obligatoriamenie para su administración a las

Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).

Este cambio se debe al Estado que ha generado camb¡os concepluales y estructurales

que permitieron llevar a cabo un func¡onamienio lotalmente distinto en el tema de

previs¡ón, sin quedar claramente defin¡dos en la Constitución ehilena de 1980, la

aseguración de la seguridad soc¡al. El modelo de capiialización ind¡vidual administrado

por ¡as AFP en Chile, aún no se ha puesto a prueba en su rea¡ magn¡tud y se estima

que sus falencias observadas hoy en día, conllevarían a una relorma realista que

perm¡ta dar un mejor servic¡o a ¡a población. A 24 años de su eiercicio, las

Adm¡n¡stradoras de Fondos de Pensiones, no han logrado posesionaGe dentro del rol

para el cual fueron creadas, siendo muy lucrativas para sus dueños, pero no para los

jub¡lados, cons¡deÍando qu€ la mayor pale de pensionadqs s¡guen bajo adm¡nistrac¡ón

del Estado.

El sistema de pensiones en Chile, se basa en [a capital¡zac¡ón indMdual, con

admin¡straeión privada. A este sistema, podian optar voluntariamente los que ya

estaban en e¡ me¡cado de¡ trabajo, pero debían ¡nlegrarse obl¡gator¡amente ¡os

asalariados. A los trabaiadores que se incorporaron a la Administradora de Fondos de



Pensiones (AFP) y que habían contribuido

concedió un Bono de Rec-onocim¡ento, que

¡ndividual.

al anüguo sistema de

incrementaba el fo¡do de capita¡ización

2.5.5. La pensión en México

El 1de julio de 1997, entra en vigor lanueva Leydel Seguto Social (LSS), del lnsiiiuto

Mex¡cano del Seguro Soc¡al (IMSS), desde ese entonces comenzó a operar el nuevo

s¡st€ma de pensiones, el cual retira todos los fondos de pens¡ones del IMSS,

deshabil¡tándolo del maneio adm¡nistrat¡vo que tenia sobre los m¡smos. Dichos fondos

fueron entregados a ias empresas privadas: AFORES, SIEFORFS y Aseguradoras; e

introducidos al mercado de valores.

Las Adm¡n¡stradoras de Fondos para el Reüro, mejor conoc¡das como AFORES, son

¡nst¡tuciones que se encargan exclusivamente a admin¡strar las cuentas indiv¡duales de

los trabajadores, canalizando los recursos de las subcuentas que las integran a las

Sociedades de lnversíón Especializadas de Fondos para el Retiro, mejor conocidas

como SIEFORES, qu¡enes ¡nv¡erten los recursos de los trabajadorcs en instrumentos

que principalmente, preservan el poder adquisitivo de los m¡smos, a f¡n de que sean

¡nvertidos en los téminos de las leyes de seguridad soc¡al con el propósito de obtene.

los mejores rendimientos, para así ofrecer a sus cuenta hab¡entes o trabaiadores una

pens¡ón al momento de su retiro.



En un princip¡o todos los empleados, tenian el d¡nero de su pensión y cuenta i

en la cuenta conc€ntradora que el Banco de Méx¡co había abierto a nombre del I

Mexicano del Seguro Social. Supuestamente, antes de la entrada en vigor de la nueva

Ley del Seguro Social, las AFORES ya tenían c¡erto corfrol sobre las cuentas de los

trabajadores cobrando com¡s¡ones del 1.5% mensual sobre el salario de cot¡zación que

c-offespondiera y estuviera ügente para cada uno de los mismos, sin haber dado ningún

previo av¡so a pesar de que oficialmente en el pais aún se pensaba que las cuentas

¡nd¡vidualés esiaban bajo responsabilidad y cont¡ol del Banco de Méx¡co. Con esta

medida el gob¡emo obligó a los trabajadores a entrar al sistema de las AFORES, como

consecuenc¡a de haber tomado la decisió¡ de dictar no só¡o una medida económ¡co-

financiera s¡ no ante todo política, de acuerdo a ¡os intereses de ese €ntonces.

En 1995, se llevó a cabo una de las re{ormas estructurales más importantes, en materia

de seguridad social en la h¡storia que reorientó los mecanismos v¡gentes para la

cobertura financ¡era del retiro de los trabaiadores afiliados al lnstituto Mexicano del

Seguro Socia,. La refoma al s¡stema de pens¡ones, transformó el régimen anterior de

reparto por un sistema basado en cuentas individuales, capitalizadas y totalmente

financiadas- Esta reforma, fue d¡señada con ¡a finai¡rlad de meiorar las cond¡c¡ones de

vida de los trabajadores, ser una herram¡enta adicional en la consol¡dac¡ón de la

economía nac¡onal, al contribuir a ¡a expansión del ahono, al promover el desanollo

dinámico de ¡os mercados f nanciéros y al conslituirse como fuente amplia y

permanente de capilal de largo plazo. Los trabajadores, además de reeib¡r las

aportac¡ones del Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV), tiene dos subcuentas

adic¡onales: la Subcuenta de Aportaciones Voluñtarias y la de la VMenda.



Este sistema fuvorece al trabaiador, ya que en todos los procesos participa de

activa, decidiendo en qué Adm¡nistradora se va a registrar, en qué se van a invertir sus

recursos y la manera en que rec¡birá su pens¡ón a¡ reürarse. No se presentian

¡nequidades entre lo que se apo¡ta durante la canera laboral y lo que se rec¡be al

momento de retirarse, ya que la pens¡ón .efleia claramente los salados percibidos

durante toda la etapa product¡va del trabajador. El trabaiador, lleva e¡ control de sus

ahoffos al rec¡bir los estados de cuenta en su domicilio dos veces al año. Las pensiones

se incremenian en base a la inflac¡ón el mes de febrero de cada año. La part¡cipación

intormada del traba.iador, es una p.ioridad para sustentar el sano desatrollo y la

transparencia de este sistema-

Las pensiones que se otorgan, tienen como objet¡vo proteger los ¡ngresos deltrabajador

y su fam¡l¡a ante d¡ferentes contingenc¡as y s¡tuaciones natura¡es que ocur.en en la v¡da:

Vej€Z, cesantía en edad avanzada, muerte prematura, accidéntes y enfemedades que

conducen a la invatidez. La pensión que se olorga actualmente es el resultado de un

esfuezo de toda la v¡da laboral de los trabaiadoreq ya que contiar con una pensión,

ofrece a los mismos la tranquilidad y segur¡dad de que podrán coniar con un apoyo

económ¡co que les pe¡m¡ta viv¡r con d¡gn¡dad cuando se jubilen o retiren.

La cuenia ¡nd¡vidüal, es la cuenta personal y única de cada trabaiador que es

admin¡strada por la AFORE. En ésta, durante la üda laboral del trabajador. se acumulan

las cuotas y aportaciones que realizan: a) El patrono, b) el gobiemo y c) el prcpio

traba¡ador. A su vez, la cuenta ¡nd¡vidua¡ que adm¡n¡stra ia AFORE est¡á conformada de

cuatro grandes sukuentas que son:
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;u1,.";t'''1) Subcuenta de retiro, cesantía y vejez (RCV): En esla subcuenta se

cuotas y aportaciones tripartitas, que realiza el patrono, elGobierno Federal y las del

irabajador de manera b¡mestral.

2) Subcuenta de aportaciones voluntarias: Si to desea el Aabajador, podrá llevar a cabo

aportaciones de manera volunlaria que servirán para complementar su pens¡ón. Puede

realizárlo personalmente en Ia AFORE o sol¡citarle a su patrón que ¡a realice haciendo

un descuenlo de su sueldo, con su c€nsentimiento. No hay montos mínimos ni

máx¡mos.

3) Subcuenta de v¡vienda: Es aquella subcuenta, en la que únicamente el patrono

real¡za aportaciones que equivalen al 5olo sobre el salario base de cot¡zac¡ón del

trabajador de manera bimeslra¡- Estos rec{rsos son canal¡zados al lnst¡tuto de Fondo

Nacional de la Vivienda delTrabajador, a través del Fondo Nacional de la Mvienda y la

AFORE só¡o ¡leva el registro de dichos recursos, que aparecen en el estado de cuenta

del trabajador.

4) Subcuenta de aportaciones complementarias: Es aquélla cuyo propósito es

¡nc.emeniar el monto de la pensión del trabaiador, estas aportac¡ones las puede

realizar el trabajador o patrono en cualquier momento. En esta subcuenta sólo se podrá

d¡sponer de esias aportac¡ones a¡ momento de su retiro."17

En Méx¡co, el s¡stema de pensiones se eslablece bajo el modelo de capitalización

¡ndividual mane¡ada por emprcsas privadas denominadas Administradoras de Fondos

de Retiro {AFORES), las cuales ofrecen sus servicios a los trabajadores en uña

competenc¡a po¡ sus ahonos que obligator¡amente deben hacer.

'? Wikip€dia la ¿¡ci.laped;¿ tibre. €s.dkipedia"org\iki/Segur;dsd soci¡l(¡7dejuniode20l0).
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2.5.6. La pensiór én Guatemala

El s¡stema de pens¡ones en Guatemala, está constituido por lres reg¡menes

contributivos básicos, el de clases pas¡vas c¡viles del Estado ap¡icado por la Ofici¡a

Nacional de Serv¡c¡o C¡vil (ONSEC), el aplicado por el lnstituto de Previs¡ón Milii€r y el

Programa de lnvalidez, Vejez y Sobreüyencia del lnstituto Guatemafteco de Segur¡dad

Social, estos se establec€n baio el modelo de reparto para el pago de pensiones; un

régimen no contr¡but¡vo eontemplado en el Decreto Número 85-2005 Ley del Programa

de Aporte Económ¡co delAdulto Mayor-

El sistema de reparto, c-onsiste en un seguro solidar¡o y se organiza sobre la base de

un aporte obligatorio real¡zado por los trabajadores activos, el patrono y el Estado, con

e¡ que se forma un fondo para atender las pensiones y iub¡laciones de los trabajadores

ret¡rados, se caracteriza por ser u¡ acuérdo intergenerac¡onal por el que las

generac¡ones act¡vas dan soporte a las iubiladas y pensionadas a cambio de un

comprom¡so de que cuando neces¡ten la iubilación o pensión, ellos también la recibiÉn

siempre que cumplan los requis¡tos establecidos en la ley.

Actualmente, el rég¡men de pens¡ones del lnstituto Guaiemalteco de Seguridad Social.

se establece baro un rnétodo de tr¡ple contribución a base de cuotas obl¡gatorias de los

trabajadores, de los paironos y del Estado: eslo durará por todo el t¡empo en que sólo

se benef¡cie a la clase trabajadora o a parte de ella. Cuando incluya a toda la

poblac¡ón, se apl¡cará el método de una sola contrlbuc¡ón proporcio¡a¡ a los ingresos de

cadá habitante que sea parte activa del proceso de producción de articulos o servicios,
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esto en foma obligatoria y proporc¡onal a sus ingresos: y en caso de ser r sárTtr ^i¡.'.

también con los aportes del Estado. De conformidad con la Ley orgar,¡". o.l\#ftoÍf i

Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡al en los Artículos 38 y 43, éste puede determinar

métodos obligatorios de contribuc¡ón, tomando en cuenta sus necesidades tinancieras

y administraüva, como las csrac.terísticas y pos¡bilidades contributivas de la poblac¡ón

que p.oteia; además está facullado para apl¡car elsistema financ¡ero de reparto o el de

capitalización colectiva y otm que estime c¡nven¡enle.

El Sistema de Seguridad Social, está en manos del Estado y es adm¡nistrado po. el

¡nstituto Guatemalteco de Seguridad Social, para dar protecc¡Ón mín¡ma a la población

afil¡ada y el lnstiMo de Preüsión M¡litar, en los casos de militares en situación activa o

pasiva.

El sistema de fondos de pensiones, que se rige en el país es obsoleto y defic¡efite, ya

que se basa en leyes que se estiablecieron hace más de 15 años, tienen deficiencias

admin¡strat¡vas, hay una centralización en la administrac¡ón de los regímenes de

clases pasivas ciüles del Estado y el de inval¡dez, veiez y Sobr€vivenc¡a; deb¡do a ello

coex¡sten con el ré{rimen del estado los fondos pr¡vados de pens¡ones, como opc¡ón

voluntaria para las personas que deseen hacerlo y gozar de sus benefic¡os, organizado

por empresas de seguro pr¡vadas en ¡a que las aportaciones son hechas

exclus¡vamente por el asegurado, con el fin de conplementar el s¡stema públ¡co de

reparto.
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2-5-7- Las pens¡ones en otros paises de América Lat¡¡a

Las pensiones en otrog países, han tenido refofmas preseniando var¡antes de acuerdo

a las cond¡ciones de cada país. Al respecto, se menc¡ona lo más sobresaliente:

En Bolivia, la adm¡n¡stración del nuevo rqrimen pasó a ¡nsl¡tuciones de carác{er privado

denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y se basa en el llamado

resg¡men de capitalizacón ¡ndividua¡.

En Arge¡tina, todos los trabaiadores activos fueron automáticarnente ¡nclu¡dos en el

nuevo Sistema lntegrado de Jub¡laciones y Pensiones (SIJP). El ant¡guo sistema fue

eliminado, el Estado asumió la responsabilidad de pagar una prestación mmpensatoria,

mensua¡mente, a los jubilados. El s¡stema es mixto, con una base de reparto y una

ahernat¡va de capiialización indMdual por encima de esa base-

En Bras¡|, se aprobó una refoma al régimen de iubilaciones y pens¡ones, centrada en el

ordenamiento y racionalización del régimen vigente y en él fortalecimiento de los

regimenes complementarios. Por taoto, se basa en un s¡stema públ¡co, bás¡co,

obligatorio, sol¡dario, redislributivo y un sisiema complementario, voluntiario, soportado

en un régimen de capitalización, preterentemente privado.
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En Peru, el s¡stema refomado es parecido al modelo chileno, se garantiza

minima y aunque el aseguradot y financiero son muy diferentes, las pÉcticas

admiñ¡stradoras son muy s¡m¡lates. Las cond¡ciones para la jub¡lación o pens¡ori son

diferentes a¡ v¡ejo s¡stema; y dependen del monto acumulado en la cusúa de

cap¡ta¡¡zación ind¡vidual.

En Uruguay, la base de la reforma fue la creación de un sislema mixto: Un primer p¡lar

de reparto, aseniado en la sol¡daridad intergenerac¡onal, y un pilar de capital¡zación

basado en el ahono indiv¡dual en base al salar¡o. Todos contribuyen al s¡stema de

repaÍo, con una parte de su ingreso; aún los que se ¡ncorporan al sistema de

capitalizacón, deben hacer aportes al s¡stema de reparto admin¡strado por el Esiado.

En El Salvador, el s¡stema ap¡icado se basa en la capitalización ¡nd¡vídual adm¡nislrada

por las instituc¡ones facuftadas, Admin¡stradoras de Fondo de Pensiones. El sislema de

pensiones públ¡co permanece v¡gente para personas que tengan 36 años de edad

cump¡idos y no hayan alcanzado la edad exig¡da para el pago de las pensiones.

En Costa R¡ca, el s¡stema reformado comprende el fortalec¡miento del Sistema Nac¡onal

de Pens¡ones mediante un sistema de varios pilares: La transformación del s¡stema

vigente, un rég¡men ob¡igator¡o de pensiones complementar¡as conformado por fondos

creados mediante leyes especiales o convenciones colectiyas, un régimen de planes

complementarios de caÍácter voluntario administrado por operadoras del sectot priyado

y públ¡co; y e¡ fortalec¡m¡ento y ampl¡ac¡ón de la cobertu¡a del rég¡men no contr¡butivo.

¡B¡- I C:
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CAPÍTULO III

3. La seguridad soc¡al y el Ég¡men de ¡nval¡dez, ve¡ez y sobrev¡vencia

"En esle contexto siempre se clnc¡bió al Estado como el principal, si no el ún¡co

promotor de esta rama de la política soc¡oeconómica puesto que los progÍamas de

seguridad soc¡al están ¡ncorporados en la planificación general de este.'13

El Estado es el único que puede promover la seguridad social, para llevara caboesta

func¡ón lo hace a través de regimenes comprend¡dos en el S¡stema Públ¡co de

Segur¡dad Soc¡al dirig¡dos hacia la población, que reúne los requisitos establecidos en

leyes que éste impone-

3.1. Lá seguridad social

La seguridad social, es producto de la necesidad que tiene la clase trabaiadora de ser

proteg¡da ante diversas neces¡dades soc¡ales que pueden presentarse, el Éstado t¡ene

c¡mo ob¡eto proleger a la poblac¡ón trabaiadora de dist¡ntos riesgos de carácter social,

que eslablecen las leyes de cada país y para proveer una mejor calidad de vida a la

poblac¡ón en general, ¡o hace a través de¡ otorgam¡ento de pensiones mensuales o

prestaciones de serv¡cio médico a las p€rsonas que de conformidad con las leyes tiene

derecho a percib¡rlos. En Guatema¡a, las pens¡ones que reciben los afil¡ados o

13 
monografias.corrVtrabajos l3l$€gso.df/segsocdishtnt (1?dejuniode20l0).
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benef¡ciarios, según sea el caso, son insuf¡c¡entes pa€ poder cubrir sus

caÍgas familiares, ya que las cantidades dinerarias otorgadas por concepto de pensión

son muy bajas. Éste es un aspecto importante de desiacar, sin embargo resulta de

alguna manera una ayuda en la economía de quienes son proteg¡dos a ttavés de una

pensión, por lo que su otorgamiento es fundamental debido a la carenc¡a de recursos

económicos que afecta a los guatemaltecos. Otro aspecto importante a mencionar, es lo

costoso que resulta llevar a cabo el procedim¡ento establecido en la ley para poder

obtener el otorgamiento de la pens¡ón.

"La segi¡ridad social se refrere pr¡nc¡palmente a un campo de bienestar social

relacionado con la protección social o la cobertura de las necesidades socialmente

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

familias con niños y otras-"te

La s€guridad social, es un derecho que ¡e asÉte a toda persona de poder acceder por lo

menos a una protecrión básica que oiorga el Estado, que le podrá permitir sat¡sfa@r un

estado de necesidad que se le p€sente a lo largo de su vida y éstas se encuenlren

establec¡das en las leyes. "Elobieto del derecbo de la seguddad socia¡es la cobertura

de las personas de las cont¡ngencias sociales."2o La seguridad soc¡al, tiene mrno objeto

ofrecer protecc¡ón a las personas que están en la imposibil¡dad temporalo pernanenie

de poder obtener un ¡ngreso económ¡co, o que deben cumplir responsab¡lidades

económicas que surgen rara vez, y puedan seguir satisfaciendo sus pri¡cipales

lelvikipedia- la enciclopedja libre. ob. Cit.

'n Er¿la, ob. ci¿ Pág- j2
42



necesidades, proporcionándoles una prestac¡ón en dinero.

La segur¡dad social es sinónimo de prev¡sión social, posición que adopta la autoÉ de la

presente tes¡s, con relac¡ón a ello el L¡cenc¡ado Manuel Ossorio, ind¡ca que prev¡sión

social es: "Régimen tiambién llamado por algunos de seguridad social, cuya ñnalidad es

poner a todos los individuos de una ¡ación a cub¡erto de aquellos riesgos que los privan

de la capac¡dad de gananc¡a, cualquiera que sea su or¡gen (desocupación, matern¡dad,

enfemedad, ¡nvalidez y vejez), o bien que ampara a detetminados familiares e¡ caso

de muerte de la persona que los tenia a su cargo o que garant¡za la as¡stencia

sanitaria,"2l Deb¡do a ¡a importanc¡a que üene la seguridad social, las personas

acfualmente, se encargan de cubrir sus propios riesgos de carácter social con ahonos

privados, para cuando sean iub¡lados o mediante pól¡zas de seguros, en caso de

necesitarlos, aun en aquellos casos en que se eneuentren af¡l¡adas al lnstituto

Guatemaltem de Seguridad Social-

3.{.1. Anteoedentes

El término segur¡dad social se encuentra por primera vez en América, en un d¡scurso

pronunc¡ado por S¡món Bol¡var el 15 de febrero de 1819, que contiene un proyeclo de

constitución para Venezuela, y que indicaba: 'Ei s¡stema de gobiemo más perfeclo, es

aqüel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad socialy

mayoÍ suma de estabilidad política'.22

rl ossoria, Ob. Cü Pág. 794

" monog¡affas.com, ob. Cit,
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La seguridad soc¡al su€e €n Alemania, como resultado de la ¡ndustr¡al¡zación,

las fuertes luchas realizadas por trabajadores, presiones de las iglesias, de algunos

grupos po¡¡ticos y sectores académ¡cos de la época. Los trabajadores se organizaron en

asoc¡aciones de auto ayuda solidaria, en la que destaca las muluales de somrro mutuo,

las cooperativas de consumo y los sindicatos. En esos t¡empos, Aleman¡a era

gobernada por el Ká¡ser Gu¡llefmo ll; el 17 de noviembre de 1821, se crea el primer

gran documento de compromiso social del Estado, el mensaie imperial anunciando

protecc¡ón al trabajador, en caso de perder su base ex¡stenc¡al por enfermedad,

accidenté, veiez o ¡nval¡dez total o parcial.

"El Canc¡ller Alemán Otto Von B¡smarck, impulsa tres leyes soc¡ales, que son

refrendadas y que representan hasta hoy, la base del S¡stema de Seguridad Social

Un¡versal, que son:

a) Seguro contra enfermedad 1883.

b) Seguro contra acc¡dentes de trabajo 1884-

c) Seguro contra la ¡nval¡dez y la vejez 1889-'4

La apl¡cac¡ón de este modelo de segur¡dad soc¡al en ese entonces fueron tañ eficaces,

que se extendió a Europa y poco después a otras paries del mundo, en 1889 en Paris

se c€ó la Asociac¡ón lnternac¡onal de Seguros Sociales, cuyos postu¡ados son temas

relevantes en congresos especiales: en B€rna en 1891; en Bruselas en 1897; en Paris

en ! 900; en Dusseldorf en 1902; en Viena en 1905 y en Roma en 1908. En el Congreso

de Roma, se propuso además, la creación de conferenc¡as dest¡nadas a conseguir la

" Ibid.
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concertac¡ón de convenios intemacionales relacionados a la

primeras twieron lugar en La Haya en 1910; en Dresden en 191 1

seguridad

y en Zurich en 1912.

En 1g19, mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos en acuerdo le ponen f¡n

a Ia Pr¡mera Guerra Münd¡al y como produclo de este tratado, nace la "Organ¡zac¡ón

lntemac¡onal del Trabaio {OiÍ), como un órgano ¡nlemacional de protecc¡ón a la c¡ase

trabajadora; el Preámbulo de la Constitución de la OIT es abundante en corÍenidos de

prolecc¡ón social y s¡rve como p¡lar doctr¡na¡ y de política de la Seguridad Soc¡al En la

parte Xlll del Trátado de Versallés, se dedica especificamente a la OIT y que es la única

que subsiste actualmente, en el se regulan medidas como: el reclutamierdo de la mano

de obra, la lucha @ntra el desempleo, la protección contra las enfermedades

profesionales y generales, la prev¡sión y atención a los accidentes de trabajo" 2a

Una segundá gran parte de la Seguridad Sodal, tue introduc¡da desde lnglateffa por S¡r

William Beveridge en el Plan Beveridge, el l¡amado Soc¡al lnsurance and A¡lied

Serv¡ces Report de 1942, con las prcstaciones de salud, éste cont¡ene una concepc¡ón

mucho más amplia de la seguridad soc¡al y la constitución del National Heahh Serv¡ce,

en españo¡ Servic¡o Nac¡onal de Salud, br¡tán¡co en 1948' El Plan Bever¡dge,

conlempla las s¡tuac¡ones de neces¡dad pmduc¡das por cualquier contingencia social y

trata de socorrerlas cualquiera que fuera su origen, la soc¡edad moderna debe de

hacer meBos pesado el estado de necesidad e impedir la pobreza de la población'

otorgándóle protección. El Plan Bever¡dge, fue adoptado por países europeos y se

procuró extender a América Lat¡na y otras pades del mundo.

':1rbfd.
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Trabaio realizada en Filadelfia, presenta la Declaración de los fines y objetivos de la OIT

y de los pr¡ncipios políticos que debieran ¡nsp¡rar sus mémbros, en su Titu¡o lll se

establece la obl¡gac¡ón de la OIT de fomentar enlre las naciones del mundo, prog.amas

que permitan otorgar medidas de seguridad social para la clase trabaiadora, garantiza.

ios ingresos bás¡cos a quienes lo neces¡tefi y presentar as¡stenc¡a médica. En la

conferencia de 1952, se aprueba el Convenio 102 de la olT, que contiene lo relativo a

la norma un¡versal de seguridad soc¡a¡, desempleo, veiez, asistencia mffica,

prestaciones monetar¡as de entemedad, accidentes o enfermedades proiesionales,

maternidad, ¡nval¡dez y sobrevivencia.

La seguridad social adquiere tal relevancia que aparece en 1948, clmo parte integrante

de ¡a Declaración Universa¡ de los Derechos Humanos promulgada por la Organizac¡ón

de las Nac¡ones Un¡das, en el Articulo 22 se establece que: "Toda persona-.-tie¡e

derecho a la seguridad soc¡al, y a obtener, med¡ante el esfuezo nac¡ona¡ y la

cooperac¡ón internac¡onal... la sal¡sfacc¡ón de los derechos económicos, sociales y

culiurales, indispensables a su dignidad y allibre desanollo de su personalidad.'

3.1-2. Historie de la séguridad social en Guatemala

Como primer antecedente en Guatemala de Ia legislac¡ón laboral-social, están ias

Leyes de lnd¡as, que fueron compiladas en 1680, que fue un intento de la corona

españo¡a de l¡m¡tar los excesos abusos que sus súbd¡ios cometian contra ¡os ¡ndígenas-
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Ent¡e sus disposic¡ones, se enconhó la regulación de la.iomada de ocho horas

sin embargo la aplicación de estas leyes, de.ió mucho que desear, pero éstas fueron un

ant¡c¡po de ¡a legislación laboral que se es¿abiecerian s¡glos después.

Las Leyes de lndias, fueron renovadas en 1835 y 1851, por las l€islaturas estatales y

republicanas de Guatemala, en 1877, se dictaron varias normas de tipo laboral. Los

preceplos laborales iniciaron hasta el año 1894 en que se dictó la Ley de Trabaiadores,

que conteníá d¡spos¡c¡ones que lamenlablemente no ¡legaron a cumplirse.

La Ley Protectora de Obreros sobre Accidentes de Trabaio, Decreto 669 de 1906, que

cont¡ene normas que ant¡c¡pan la futura previsión social que son: prestaciones socia¡es

para trabajadores en casos de accidentes profesionalesi asistenc¡a médica en

enfermedad y matern¡dad, subs¡dios en dinero por ¡ncapac¡dades, y pensiones vitalicias

para las incapacidades permanentes, lamentablemente tuvo poca aplicación pÉcüca.

La Constitución de'1921, coloca los princ¡p¡os e instituciones laborales que estaban en

buena acepiación a nivel intemacional y es la plataforma de la legislac¡ón poster¡or. S¡n

embargo, en mater¡a de segür¡dad social sólo se regu¡an algunos aspectos.

En '1926 se decreto la Ley del Trabajo, el primer conjunto silematizado de contenido

laboral y de aplicación general, que incluia: ptotección del salario, jomada de ocho

horas diarias y 48 a la semana, descanso semanal, protección al lrabaio de mujeres y

menores, protecc¡ón a la madre obre¡a; en 1932, un Decreto establec¡ó els¡stema de

jub¡laciones, pensiones y montepíos para funcionar¡os y empleados públicos.
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En el Decreto 47 de diciembre de 19¡14, Ley Orgánica del Poder Eiecutivo, se

como función de la Secretaría de Gobernación, Trabaio y Previsión Soeial, la de

procurar la ¡mplantiación y funcionamiento de los s¡stemas de seguro soc¡al, que cubran

los casos de enfermedad, incapacidad, veiez, desempbo y muerte dellrabaiador.

Én 19,16 se crea en Guatemala, la Ley Orgánica del lnstituto Guatema¡teco de

Segur¡dad Social, a través del cual se presta seguridad social a la población

guatemalteca, La Constituc¡ón Polit¡ca de la República, promulgada el 31 de Mayo de

1985, establece €n el Arlículo 100: "Seguridad Soc¡al. El Estado reconoce y ga¡antiza el

derecho de la seguridad soc¡al para benef¡cio de los habitiantes de ¡a Nación".

3.1.3. El seguro social

El Jurista Gu¡llermo Cabanellas, lo def¡ne como: 'cada uno de los dist¡ntos sistemas

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

ciertas personas, princ¡palmente los trabajadores, a f¡n de mit¡gar al menos, o de parar

siendo factible, los daños, perjuicios y desgracias a que puedan ser v¡ctimas

¡nvoluntar¡as, o s¡n ma¡a fe en todo caso. El seguro soc¡a¡ se propone proteger a

quienes v¡ven de su trabajo o del aieno, y se encuentran en s¡tuac¡ón de indefensión,

sin cons¡derar la deb¡lidad económ¡ca momentánea del beneñciario".2s

"Seguro social, Entidad que adm¡nistra los fofldos y otorga los diferentes beneficios que

contempla la Segür¡dad Soc¡al en func¡ón al reconoc¡miento a contr¡buciones hechas a

'?5 
Cabanellas Cdllerño. Dieciona¡¡o enciclop€dico d€ de.echo uslral. Pág. 931
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un esquema de seguro. Estos servicios o beneficios ¡nc¡uyen típicamente la prov}Qft¿q;,,-.+

pensiones de tub¡lación, seguro de ¡nval¡dez, pensiones de viudedad y orfandad,

cuidados méd¡cos y seguro de desempleo-"b

Los conceptos de seguro soc¡al y seguridad social, dan la impresión de que ambas

¡nstituciones son una m¡sma, cuestión que no es así; la seguridad social abarca la

totalidad de los riesgos proteg¡dos por el Estado y el seguro soc¡al abarca cada uno de

los riesgos que se trata de proteger, el seguro soc¡al se lim¡ta a una parte que

comprende la seguridad social, Cabanel,as se ref¡ere a que: "El seguro social se

cons¡dera a través de cada uno de los riesgos que trata de proteger: en cuanto que la

Seguridad Social es un ¡nstrumento que abaÍca la total¡dad de contingencias de

carácter social que pueden alcanza¡ al ind¡v¡duo por el hecho de pertenecer a

determ¡nado núcleo de la sociedad. En real¡dad, la Segu¡dad Social represenia avance

mayor que los seguros sociales. Desaparecen éstos absorbidos por aquélla, S¡ b¡en la

Segur¡dad Social se sirve de los segü¡os sociales para el cumplimiento de sus obietivos,

los seguros de esta especie se limitan a una de las tases comprendidas en la

Seguridad Social." 27

La creación del seguro social en Guatemala, surge como una consecuencia de la

Segunda Guena Mundial y la expans¡ón de ideas democrát¡cas, propagadas por los

países al¡ados. Se derrocó al gob¡emo interino del General Ponce Va¡des, quien habia

tomado el poder después de una dictadura de 14 años por el General Jorge ubieo, y se

¿6 wilrip¿dia. la encislop€dja lib¡e. ob. Cit.
" Cabauellas, Ob. c¡t Pág. 915
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el¡g¡ó un gob¡emo democrático, baio la pres¡dencia del Dr. Juan José Arévalo

El gobierno de Guatemala, de aquella época, gest¡onó la ven¡da ai país, de dos técn¡cos

en maleria de segur¡dad soc¡al, ellos fueron el Lic- oscar Barabona Streber

(cosianlcense) y Watter D¡ttel (ch¡leno), qu¡enes h¡cieron un estud¡o de las condiciones

económicas, geográficas, étnicas y cu¡turales de Guatemala, e¡ resultado de este

estud¡o fue publieado en un libro titulado Bases de la Seguridad Social en Gualemala.

Al promulgars€ la Conslítución de la Repúbl¡ca de aquel entonces, el pu€blo de

Guatemala, encontró ent¡e las garantías sociales en el Artieulo 63, el sigu¡ente tefo:

"Se estab¡ece el seguro social obligatorio", como se observa, la Consl¡tuc¡ón desde

tiempos a¡iiguos, establece el seguro social para los guatemat¡ecos como parte de la

s€guridad soc¡al.

En 1946, se emile el Decreto Número 295 del Congreso de la República, que crea al

lnst¡tuto Guatematteco de Segur¡dad Social, en 1966 se creó el lnstituto de Previs¡ón

Miliiar para las fuerzas armadas y se ¡egula actualmen¡e a las clases pasivas del

Estado a través del Decreto Núrn€ro 6&88, a través de los cua¡es se prasta el seguro

social, acorde a cada caso.

En el año 1947, mediante elAcuerdo No. 12 de Junta Direciiva del I.G.S.S., se creó el

Programa de Accidentes de Trabajo como la fuse inicial de la aplicación total del

régimen de segur¡dad soc¡al, hab¡éndose in¡ciado la cobertura en el mun¡c¡p¡o de

Guatemala, posteriormente, desde e¡ mes de agosto del año 1949 se extendió la
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protección a los accidentes comunes, por medio del Acuerdo No- 97 de Junta

Reglamento Sobre Protección Relativa a Accidentes en General, esta cobertura fue

extendiéndose gradualmente hasia cubr¡r toda fa República en el año 1978- El Acüerdo

'1002 de Junta Directiva mntiene el reglamento v¡gente.

A part¡r de mayo del año 1953, se otorgaron en el departamento de Guatemala ¡os

beneficios del Reglamento Sobre Protección Materno Infuntil, por medio del Acuerdo

No. 230 de Junla D¡rect¡va, vigente hasta e¡ año 1968 cuando por med¡o del Acuerdo

No. 475 de Junh Directiva, entra en vigor la apl¡cación del Programa de Enfemedad y

Maternidad en el departamento de Guatemala, creado por Acuerdo No. 410 de la Junta

Directiva del l.G.S.S.

En el año 1978 y 1979, se extendió ¡a cob€rtura de¡ Programa de Enfemedad y

Matemidad a los departamentos de Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán, Qu¡ché, Baja

Verapaz, Zacapa, Chiquimula y Jalapa. En el año 1989, se extendió la eobertura a¡

departamento de Escuintla y en 1997 al departamento de Suchitepéquez.

En el año 2002 según el Acuerdo No.1095 de Junta D¡rect¡va, se api¡có a los

deparlamentos de Alta Verapaz, Retalhuleu, lzabal y Que ltenango, y en el año

2003, según Acuerdo No.1121 de Junta Directiva a los departamentos de

Huehuelenango, Chimaftenango, San Marcos y Jutiapa, alcanzando la cobertura a 19

de los 22 departamentos del país.
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El 30 de Octubre de 1946, el Congreso de la República, emite el Decreto Número 295,

Ley Orgánica del lnstituto Guatemaltec! de Segur¡dad Social- El Artículo 1 de esta Ley

lo define como: "Una lnst¡tución autónoma, de derecho público, con personería iurídica

pmp¡a y piena capacidad para adquirir derechos y contraer obligac¡ones, cuya finalidad

es la de aplicar en beneticio del pueblo de Guatemala, un Régimen Nacional, Unitario y

Obl¡gator¡o de Seguridad Soc¡al de conform¡dad con e¡ s¡stema de protección mín¡ma."

De esta manera se clea en Guatemala un Régimen Nacional, Unitar¡o y Obligatorio de

segu.idad social, s¡gnificando esto que la seguridad soc¡al debe cubrir todo el territorio

de la República, debe ser único para evitar la duplicac¡ón de esfuezos y de cargas

tributarias de los patronos y traba¡adores de acuerdo con lo que esiablecen las ¡eyes de

la maler¡a en ol país, deben de estar ¡nscrüos como conir¡buyentes, no pueden evadir

esia obligación, pues ello s¡gn¡ficaria ¡ncurrir en la falta de previsión soc¡al.

El lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Social, es una institueión cuya lunción cons¡ste

en la adm¡nistrac¡ón de la segur¡dad soc¡al, pues cump¡e con las s¡gu¡entes

caracterist¡cas:

a. Está orientado a proteger a la clase traba¡adora.

b- Lo rige una institución vinculada al Estado.

c. T¡ende a la prevenc¡ón y protecc¡ón de los r¡esgos que pueden afectar a los

trabajadores y sus famil¡ares, que dependan económicámente de ellos-
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d. Compensa la pérdida de la capacidad de Fabajo y de ganancia-

e. Otorga prestaciones que consliluyen un derecho de los benef¡ciarios,

facul¡ados para reclamadas.

f. Se sost¡ene mediante cuotas de los trabajadores, de empleadores y del Estado.

g, No tiene como propósito el lucro, sino el de dar protección mín¡ma a toda la

población.

El método que emplea el lnst¡tuto Guatema¡teco de Segur¡dad Soc¡al, para su

f¡nanc¡amiento es el de Íiple coniribuc¡ón, las cuotas las realizan trabaiadores, patronos

y el Estado- Para reforzar esto, la Ley Orgán¡ca del Instituto Guatemalteco de Seguridad

Soc¡al en el Artículo 38, establece: "El rég¡men de Seguridad Soc¡al debe f¡nanciarse

así: Duranie todo el tiempo en que sólo se extienda y beneficie a la clase trabajadora, o

parte de ella, por el método de tr¡ple contr¡buc¡ón a base de cuotas ob¡¡gator¡as de ¡os

trabajadores; de los patronos y del Estado."

El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, fu¡ciona en base a dos programas que

son muy utilizados por la poblacón, el programa de enfermedad, ma¡emidad y

acc¡dentes, y el p.ograma de ¡nvalidez, vejez y sobrevivencia.

a) Programa de enfemédad, maternidad y accidentes

A havés de este programa, se prestan serv¡cios de salud atendiendo enfermedades,

matern¡dad y accidentes en conssllor¡os, hosp¡tales y otras unidades médicas prop¡as

del lnstituto, por medio de médicos, del respectivo personaltécnico y aux¡l¡ar.



"Los afiliados y benefic¡arios con derecho, pueden dispo8er de las

prestaciones en servicio:

a) Asistencia médico quirúrg¡ca general y especial¡zada.

b) Asistencia odontológica-

c) As¡stenc¡a farmacéutica, rehabilitación y suministro de aparatos ortopéd¡cos y

protésicos-

e) Exámenes radiológicos, de laboratorio y demás exámenes complementarios que

sean necesar¡os para d¡agnóstico y el contro¡ de las enfermedades.'tg

b) Programa de ¡nvalidez, ve¡ez y sob.evivencia

Que será analizado en el siguiente apartado.

3.2. El ég¡men de ¡nvalidoz, vejez y sobrevivencia

Este es uno de bs Aes regímenes contributivos, que forman parte del S¡stema

Pens¡onal de Guatemala. El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, cumple su

final¡dad de apl¡car el rég¡men de seguridad socia¡, a Íavés dei programa de ¡nyalidez,

vejez y sobrev¡vencia.

El programa de invalidez, ve¡ez y sobrev¡venc¡a (Programa de IVS), fue creado por

medio del Acue¡do No. 481 de Junta Directiva del 30 de diciembre de 1968. el cual

28 
¡gssgt.org, ob. ci¿ (15 dejunio de2010).
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lo que es a parlir de esa fecha, que se determina el número de contribuciones que debe

tener un af¡l¡ado para el bene{icio de una pens¡ón. Este Acuerdo, fue refomado a tavés

del Acuerdo No- 788 que entró en v¡gor desde marzo de 1988- El Acuerdo No. 788, fue

derogado por el Acuerdo No.1124 de Junta Direc{iva que cont¡ene el Reglamento Sobre

Pfotección Relativa a lnvalidez, Vejez y Sobrcvivencia, que se encuentra v¡gente

actualmente.

El Articulo 28 de la Ley Orgánica del lnstituto Guatematteco de Seguridad Social'

señala entre los riesgos de carácler social para los cuales el rqrimen de seguridad

soc¡al debe otorgar protecc¡ón y benef¡cios son los de inva¡¡dez, vejez y sobrev¡venc¡a;

los cuales se otorgan a través del pÍograma de invalidez, vejez y sobrevivencia que

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

3.2.1. lnvalidez

En el Artículo 3 del Acuerdo No. 1124 de Junta Directiva del I.G.S.S-, def¡ne la i.validez

como: "...lncapac¡dad del asegurado para procuft[se ingresos económ¡cos como

asalariado, en las condic¡ones en que los obtenía antes de la ocurencia del riesgo que

la originó...", se reconocen dos grados de invalidez que son, ¡nvalidez tolal y gmn

¡nvalidez.

a) lnval¡dez total: Se considera en este grado de invalidez, el asegurado que esfé

¡ncapacitado para obtener una remuneraciÓn mayor del 337o de la que perc¡be
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Y¡¡" f¡habitualmente en la misma región

fomación profesional similar, esto

1124 de Junta Directiva del |.G.S.S.

un trabdador sano, mn la capac¡dad,

de c-onfomidad con el Artículo 6 del Acuerdo No-

El Artículo 9 del Acuerdo No- 't124, ind¡ca que la pensión de inva¡¡dez total está

const¡tuida por lo que se establece en el Articulo 16 del mismo Acuerdo, ambos

Articulos fueron modificados por el Acuerdo No. 1257 de la Junla Ditectiva del I.G.S.S.,

dado el 14 de dlc¡embre de 2010:

"a) El 50% de la remuneración base.

b) El 10% de la remuneración base por as¡gr¡ación fam¡liar,

c) El 0.5% de la remuneración base por cada se¡s meses de mntribución que tenga el

asegurado, después de haber cumplido los reqüisitos del número de contribuciones y

edad establecidos para e¡ r¡esgo de Vejez..-"- La invalidez tola¡ no puede exceder del

80 % de la remuneración que se tenga como base.

b) Gran ¡nyal¡dez: "lncapac¡dad permanente cuando, pü conseuenc¡a de pérdidas

anatomicas o funcionales, se necesila la asistencia de otra persona pafa los actos más

esenc¡a¡es de la v¡da, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos."a En el

Articulo 6 del Acuerdo No. 1124 de Junta Directiva, ind¡ca: "Se considera Gran

tnval¡dez, cuando el asegurado esté incapacitado pa€ obtener una remuneración y

n€ces¡te p€manentemente la ayuda de oira persona para efectuar los actos de la v¡da

ordinaria."

'seg-soc;al, Ob-Cil (15 dejurio de 2010)
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En este grado de inval¡dez el asegurado se encuentra ¡ncapacitado para

trabaio y asi obtener una rcmuneración que le permila su sustento diario, ya que debido

a su estado necesita permanentemente la ayuda de otra persona para pcd'er realizar

d¡stintas acciones de una vida nomal.

El Artículo '10 del Acuerdo No. 1124 de Junta Directiva del |.G.S.S., ind¡ca que la

pens¡ón de gran invalidez está const¡tuida por: Un monto ".".¡gual al de la lnvalidez

Total, más un aumento de¡ 25% de¡ monto que resulla de la apl¡cación de los

porcentates de los incisos a) y b)..." que constituyen la pensión de vejez- El aumenlo

no puede exceder al de una pensión minima.

De conform¡dad con el Adículo 5 del Acuerdo No. 1124 de Junta Directiva del LG.S.S-,

"Para eslablecer la lnvalidez y su grado, el Departamento de Medic¡na Legal y

Evaluac¡ón de lncapacidades, evaluaÉ al asegurado examinándolo, así como los

antecedentes que figuran en los exped¡entes e intormes relacionados con su Glso, y

además, podrá procederse a una investigación económ¡ca y soc¡al en aquellos casos

que as¡ se requierá. Tomará en cuenta que para los efectos de la protección por

Invalidez, se cons¡deta invál¡do el asegurado que se haya ¡ncapacitado para ptocurarse

med¡ante un trabaio propo¡cionado a su vigor fís¡co, a sus capac¡dades mentales, a su

fomación profesional y ocupac¡ón anter¡or la remuneración habifual que perc¡be en la

m¡sma reg¡ón un trabaiador sano, con capac¡dad, catego.ía y formación análoga.

Además, se toma¡án en cuenta los antecedentes profes¡onales y ocupacional€s del

asegu€do, su edad, la naturaleza e ¡ntensidad de sus deficienc¡as fis¡cas o psiquicas, y

otros elemenlos de iu¡cio que permitan apreciar su capacidad remanente de trabajo."
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servic¡os de rehab¡litac¡ón coffespondiente", esto de conform¡dad con el Articulo 7 del

Acuerdo No. 1'124 de Junia Direct¡va del |.G.S.S.

Deb¡do a la importancia que tiene la pens¡ón por ¡nvalidez, es necesario que se declare

en forma ráp¡da, prev¡o a otorgar una pens¡ón es adecuado que el beneficiario sea

trasladado a los servicios de rehabilitac¡ón que presta el ¡nstituto Gualemalteco de

Seguridad Social, para que el grado de invalidez pueda ser disminu¡do po. medio de

atención espec¡alÉada.

Para tener derecho a la pensión por invalidez, et asegurado debe cumplir con los

requisitos indicados en el Artícu¡o 4 del Acuerdo No. 1124 de Junla D¡rectiva del

l.G.S.S., que son los siguientes:

a) Ser declarado inválido (incapacitado)-

b) Si es menor de 45 años: Hab€r pagado contribuciones al programa, durante un

mínimo de 36 meses dentro de los seis años inmediaiamente antedores al primer día de

inval¡dez.

c) Si üene entre 45 y menos de 55 años: Haber pagado contribuciones al programa,

durante un minimo de 60 meses dentro de los nueve años ¡nmediatamenle anteriores al

pr¡mer día de inval¡dez.

d) S¡ tiene entrc 55 y menos de 60 años: Haber pagado contribuc¡ones al progEma,



durañte un minimo de 120 meses dentm de los 12 años inmediatamenle

primer día de invalidez.

e) S¡ es causada por enfermedad mientras estaba afil¡ado: Haber pagado

contribuciones al programa, durante un mínimo de 36 meses incluyendo el mes de

riesgo.

El Artículo 12 det Acue.do No.1124 de Junta Directiva del LG.S.S., indica: 'La pensión

de inval¡dez term¡nará en caso de que el pens¡onado recupe¡e su capac¡dad para el

traba.io, de tal manera que no quede comprend¡do en ninguno de ¡os grados

establecidos en e¡ Articulo 6 de este Reglamento, o por fallecimiento del m¡smo..-",

referente a este aspecto la pe¡són que ha s¡do declarada gara su otoÍgam¡enio, debe

así mismo ser declarada su extinción, llevándose acabo el mismo procedimiento en que

se sol¡citó su otorgam¡ento, depend¡endo s¡ fue en foffia adm¡n¡strat¡va o jud¡c¡al, para

evitar pos¡bles arbitrariedades o abusos al derecho de los pensionados a la s€guridad

social.

3.2"2.Veiez

Es el estado que adquiere un asegurado al cumplir una edad ayanzada, ésia puede ser

60 o 62 años de edad, ¡a cual va depender de la fecha de afil¡ación al Instituto

Guatemalteco de Segu¡idad Soc¡a¡, esto en virtud que el Artículo 15 del Acuerdo 1124

de Junta Directiva, establece diferentes condiciones para asegurados cuya añliación

haya s¡do anter¡or al 1 de enero del 2011 y para asegu¡ados cuya afil¡ación sea a part¡r

de esa misma fecha.



P¿ra tener derecho a pens¡ón por veiez, el asegurado cuya afiliac¡ón sea a

de enero de 2011 debe tener 60 años de edad y haber pagado al programa las

s¡gu¡entes contribuc¡ones, esto de conform¡dad con el Afículo 15 del Acuerdo No- 1124

de Juñla Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social:

a) Un mínimo de 180 contribuc¡ones hasta el31 de diciembre de 2010.

b) Un mínimo de 192 contribuciones a parir del '1 de enero del 2011.

c) Un mín¡mo de 204 contr¡büc¡ones a partir de¡ 1 de enero del 2013.

d) Un mínimo de 2'16 conlr¡buciones a partir del '1 de enero del2014.

Para e¡ asegurado cuya afiliación sea a partit dei I de enero de 2011, debe lener 62

años de edad y haber pagado al programa un mínimo de 240 meses de contribución, lo

que hace un total de 20 años, situac¡ón que ha puesto en preocupac¡ón a todas

aquéllas personas que no se encontraban afl¡adas al l¡st¡tuio Guatemalteco de

Segur¡dad Soc¡al, y aún más a las de edad avanzada, cada vez más van perdiendo las

espe€nzas de gozar una pens¡ón por veiez, deb¡do al afto número de contribuciones

que deben ser efecfüadas.

Anteriomenie, la edad determinada para pensionarse por vejez en su ¡nicio fue de 65

años, pero por decisiones de t¡po polftico se decidió ofrecer como benefic¡o a Ia

pob¡ación afiliada reducir la edad de pensionam¡enb a 60 años, sin embargo en la

actualidad debido a la poca estabilidad financiera del programa se ha modificado la

edad para lá pens¡ón por vejez a 62 años y el número de contribuciones que se deben

efectuar para obtener este benefic¡o, esto se realizó mn la final¡dad de lograrsu
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S¡ una persona asegurada llega a la edad míoima y temina su relac¡ón laboral sin tener

derecho a la pensión por vejez, t¡éne derecho a una asignación ún¡ca, cuyo monto

será igua¡ al 70% del valor de las cuotas laborales efectivameote aportadas siempre y

cuando dmpla con 12 meses de contribuc¡ón, esta pensión se calcula en la misma

foma que la pensión de invalidez total e inicia desde la fec+la en que el asegurado

cumpla con los requ¡s¡tos establec¡dos paÍa gozar de la m¡sma y termina con el

fallec¡miento del pens¡onado, esto de contormidad con lo8 Artículo I I y 1 I del Acuerdo

1124 de Junta Directiva del .l.G.S.S.

3.2.3. Sobrevivencie

Al respecto de oste iema el Artículo 3 del Acuerdo No.1124 de Junta Directiva del

.|.G,S.S-, establece: "...Es el estiado en que quedan los beBeñc¡arios depend¡entes

económ¡cos al fallecim¡ento del asegurado o pens¡onado."

Para que los sob¡eviv¡entes, tengan derecho a la pe¡sión a¡ fa¡lecer el asegurado, es

nec€sario cumplir con los requis¡tos indicados en el Artículo 22 del Acuerdo No. '1124

de Junta D¡rectiva del !.G-S-S., que son:

a) Que el afiliado haya pagado un mínimo de 36 meses de contribuciones dentro de los

seis años anteriores a la muerte"
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b) Que al momento de fallecer el asegurado, ya hubiera ten¡do derecho a

vepz.

c) Que al momenlo de fallecer el asegurado, estuviera recibiendo pensión por invalidez

o vejez-

S¡ la muerte es causada por un acrc¡dente, las contribuciones se dan por cumpl¡das s¡ el

asegurado hub¡ere reun¡do los requ¡süos esbblecidos para el derecho I subsidio por

accidente.

De conform¡dad con el Articulo 24 del Acuerdo No- 1124 de Junta D¡rectiva del

.I.G-S.S., las personas que tienen derecho a esta pens¡ón son:

a) La esposa o muier del causanie cuya unión de hécho haya sido declarada, en ambos

casos siempre que haya conv¡vido con el hasta la fecha de su fai¡ec¡m¡ento o que se

compruebe que el causanlc ¡e proporcionaba ayuda económica indÉpensable-

b) La compañe¡a que haya viv¡do maridablemente con el causante por dos años

consecut¡yos @mo mínimo, aún cuando no haya disueho su rnatrimonio con terc€E

pefsona.

c) El esposo, co¡viviente cuya unión ha s¡do declarada, o compañero que se encuentre

en alguna de las condiciones anteriores, siempre que esté totalmente incapacitado para

trabajar.

d) Los hijos menores de 18 años y mayores de edad ¡ncapacitados para trabajar, sean

solieros y no estén pensionados por derecho propio.

e) Los h¡ios adoptados legalmente por el causante que se encuentren en las

cond¡ciones anter¡ores.
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g) Los hijos póstumos, serán pensionados a partir de la fecha del nac¡miento, la

se prueba con certif¡caciones emitidas por el Registro Nacional de Personas-

h) La madre que no esté pensionada y dependa económ¡camente del causante.

¡) El padre que no esté pensionado, que esté total y permanentemente incapac¡tado

para trabajar y dependa económicamente del causante.

¡) Las personas que se constituyen corno crrgas familiares de¡ causante pensionado

por veiez o sobreüvencia.

La pens¡ón se calcula ut¡lizando como base la que percibia el €usante, o la que le

correspondía perc¡b¡r por inva¡¡dez total o vejez, excluyendo la as¡gnación fam¡liar, en

las proporcionqs ¡r¡dicadas por el Artículo 25 del Acuerdo No. ll24 de Junta Directiva

del .l.G.S.S., que son:

"...a) Para la viuda o la que fue compañera delfállec¡do, el 50%.

b) Para el v¡udo o para el compañeto de la fallecida, siempte que esté totalmente

¡ncapacitado para el trabaio, el 50 %.

c) Para cada húo, el 25%.

d) Para cada h¡jo huérfano de padre y madre, e¡ 50%.

e) Para la madre y para el padre, el 25 % a cada uno...'.

La suma de las pens¡ones otorgadas, no podrá exceder de la que s¡rv¡ó de base

para el cálculo, si excede se reducirá la cantidad proporcionalmente a todas las

p€ns¡ones y s¡ se ext¡ngue el derecho a uno o varios benefic¡ar¡os éstas se aumentará.



El derecho a las pensiones se extingue, de confomidad con el Ariífflo 26 del

No. 1124 de Junla Directiva:

'a) Por fallecimiento del pensionado,

b) Cuando la madre, el padre, el cónyuge supé.stite o el compañero o compañe.a del

asegurado fallecido, contmigan matrimon¡o o hagan nueva vida maritai- En caso de

nuevo- matrimonio o üda marital, tendÉn derecho a una prestación única igual a l2

mensualidades de su pensión--. ".

c) Cuando los hüos contra¡gan matr¡monio, adqu¡eran pensión por derecho prop¡o o

cumplan la edad de l8 años, salvo los incapaciiados para el trabajo.

d) Cuando yaríen los requisitos que fi¡an el derecho a la pens¡ón-

ElArtículo 27 del Acuerdo No. l'124 de Juntra Direcüva de¡ .I-G.S.S-, indica que en caso

de qu€da¡ pagos pendientes estos son entregados a los sobravivientes del causante

que tengan este derecio, en proporción a sus pensiones ind¡viduales. S¡ no hubiere

sobrevivientes mn esle derecho, el lnstituto entregará las mensual¡dades de pensión

pendientes de pago, a las personas que determine el Deparlamento de Trabajo Social,

tomando en cuenta las relaciones fam¡liares, grados de pa¡entesco y dependencia

económ¡ca. Si un asegurado mn derecho a p€nsión por lnvalidez o Veiez, fallece en el

curso del trámite de su solicitud, las pensiones pend¡entes de pago se entregarán

únicamente a sus benet¡ciar¡os con derecho.
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CAPíTULO IV

4, Procedím¡ento de declarac¡ón de ¡nvalidez

Éste cons¡ste, en una serle de pasos que se deben rcalizar para poder dec¡arar el

derecho que le asiste a una persona que por alguna síluación se ve incapacitada, para

poder desempeñar un trabaio o para real¡zar actos de la v¡da ordinaía.

4,1, Jurisdicción

'La iurisdicción (d€l latin iurisdictio, <decir o declarar el derechoD) es la potestad,

der¡vada de la soberanía del Estado, de apl¡car el Derecho en e¡ caso concreto,

resolv¡endo de modo def¡n¡tivo e irevocable una controversia, que es eiercida en forma

exclusiva por los tribuna{es de .iusticia integrados por iuec€s autónomos e

independientes".3o El Articulo 203 de la Constituc¡ón Pol¡t¡ca de la Repúbl¡ca de

Guatemala, esiableca: "La función iurisd¡cc¡onal se eierc€, con exclusividad absolula,

por la Corte Suprema de Justic¡a y por los demás tribunales que la ley estab¡ezca". Esta

facu¡tad de ¡mparl¡r iustic¡a en e¡ país es defc¡ente, debido a la debilidad del Estado que

es incapaz de ejercer mntrol sobre todo su tenitorio por medio del uso de la fuerza,

existen var¡os lugares en los que las personas eje¡cen justic¡a por su prop¡a mano, a

falta de atenc¡ón por parte de las autoridades. Una de las debilidades a mencionar, es

la carencia de órganos jurisdiccionales que apliquen las noÍnas jurídicas ¡ndividuales o

30 \yikipedi4 la enciclopedia libre. €s,wikipedia.o¡g/rvikuü¡isdiccii/"C37dB3s (30 de agosto de 20 I 0).
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generales a dist¡ntos actos y hechos que concurran en dist¡ntas pretensiones

existe controversia o no.

Dentro de las clases de iurisdicción en la legislación guatemalteca, se encuentran:

a) Ju¡isdicc¡én volunter¡a: En esta clase de jürisd¡cción no ex¡stre contienda, no hay

litis, controversia, aquí no se da la figura de actor ni demandado.

b) Jurisdicción contencio6a: Ésta se basa en el pr¡ncipio de contradicción, hay litis,

existe cont¡enda, contoversia o d¡sputa entre las partes en un proceso que concluye

con una sentencia d¡ctada por el iuez, aqui se da la f¡gura de parte actora y

demandada.

Es ¡mportante mencionar, que en materia del der€cho procesal labotal no se hace

distinción enire jüdsdicción voluntaria o contenciosa como sucede en el detecho c¡v¡1,

ya que ¡a mayor parte de lois asuntos que se venülan en los tribunales de trabajo y

previsión social son conflictos de caÉcler individual o colectivo.

En la Ley del Organismo Judicial, Decrelo 2-89, del congreso de la República, hace

referencia a la tunción jurisdicc¡onal, en el Artlculo 57, esiablece que: "La tunción

iurisdiccional se eterce con exclus¡vidad absoluta por la Corte Suprema de Juslic¡a y por

los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de

juzgar y promover la ejecuc¡ón de lo juzgado. La just¡c¡a es gratu¡ta e ¡gual para

todos...".
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b,a.táTambién el Articulo 58 de esta misma Ley hace refetencia a la

estableciendo que: "La iu sdiclión es únic?. Para su eiercicio se distribuye en los

s¡guientes órganos..-", aquÍ se hace referenc¡a una lista de tribunales que foman parte

del Organ¡smo Judicial, no iÍd¡cando expresamente a los tribunales de Laba¡o y

prev¡s¡ón social, sino que estos se considerañ contenidos tácitamente en el ¡nc¡so j) de

este m¡smo Artículo, cuando preceptúa: "--. Los demás que establezca la ley-"

4.2. Competencia

"La palabra COMPEÍENCIA el¡mológicamente, viene de COMPETER, que s¡gnifica

PERTENECER, INCUMBIR A UNO ALGUNA COSA."31 En el derecho procesal, la

clmpetencia es: 'Atribución legítima a un juez u otta auloridad para el conocimiento o

resoluc¡ón de un asunto. Coufure la define como med¡da de ¡urisd¡cc¡ón as¡gnada a un

órgano dél Poder Jud¡cial, a efectos de la dáern¡nación genéÍca de los asunlos en que

es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar-"32 Para ejercer

la ¡ur¡sdicc¡ón en forma eticienle e¡ e¡ país, es neesario que se creen ma's.iuzgados

distribuyéndoles compeiencia para conocer determinados asuntos, de esia maneru los

as¡rntos que conozcan serán resueltos con más pront¡tud, no se les recargaria con

tanto trabaio. La competencia s€ puede distribu¡r según ¡os siguientes cr¡ierios en:

a) Competencia por razón de tenitorio: La competenc¡a se distribuye atendiendo el

ámbíto espacial, es deeir establec€ un límite tenitorial donde eljuez puede conocer un

I' Chicas Hcmá¡dez, t{aúl An¡onio- lntroducció¡ ¿l derecbo procesal d€l trtbájo. Pág.82l Osso.io, Ob. Cit Pág. 197

61



asunto detem¡nado.

b) Competenc¡a por razón de la materia: La competenc¡a se d¡stribuye atend¡endo la

clase de conflicto que sea, estos pueden ser de tipo civ¡|, laboral, penal, adminbtrativo,

contenc¡oso o consütuc¡onal.

c) Competencia por razón de grado: La compelenc¡a se distribuye atendiendo el grado

de conoc¡m¡ento, en pr¡mera y segunda ¡nstanc¡a. Al respecto la Const¡tuc¡ón Políl¡ca

establece en elArtículo 211: "En ningún proceso habrá más de doa instancias."

d) Competenc¡a por razón de la cuantia: La competencia se distribuye alendiendo el

valor del asunto, es decir la cantidad máxima hasta donde un ólgano iurisdiccional

puede conocef un asunto.

4.3. Legiümación procesal

La legiiimación procesal, es la facultad que otorga la ley a ciertas personas para que

tengan capac¡dad procesal, entend¡éndose esta como la apt¡tud para eiercer derechos y

obligaciones, y de esta mariera poder mmparecer, actuar e iniervenir en actos

procesales ante los tribunales de jüst¡c¡a, solamente la persona que se cons¡dera con

esa calidad puede intervenir en el pro@so. Los iueces son los encargados en

compmbar si una persona está legiümada o no paftr poder actuar en el proceso, en

caso de no ser as¡ no perm¡tir su intervenc¡ón.
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4.4. Via en le que déb€ tramitarse

Para declarar el derecho a la pensión por ¡nvalidez, puede realÉarse a través de la vía

admin¡strativa y la vía judicial-

a) V¡a adm¡nistsaüva o gubernativa: Esta via se desanolla a través del procedimiento

administralivo ante la Gerencia del lnstituto Guatematteco de Seguridad Social,

med¡ante una solicitud hecha por el asegurado que llene los requisitos que establece el

Acuerdo de Junta D¡rect¡va No. 1124, ya ¡ndicados anteriormente, La Gerencia del

lnstituio, Aam¡ia y resuelve los reclamos que formulen los patroños o afiliados, en este

caso especifico, la so¡¡citud de pensión por invalidez. En caso de ser desfavorable la

resotución de fondo emitida por la Gerencia, posteriormente se pro¿€de apelala ante la

Junia D¡rectiva del lnstituto quien resuelve el recurso, de esta manera se da por

f¡nal¡zada esta via. En caso de ser desfavorable la resolución que rcsuelve el recurso de

ap€lación, se puede acudir ante los Juzgados de Traba.¡o y Prev¡sión Social a d¡scutir la

resolución de la Junta D¡rect¡va a través del procedim¡ento ord¡nario laboral.

b) vía contenc¡osa o judic;al: Esta via se desarrolla a través del "procedimiento

judicial ante la jur¡sd¡cc¡ón ordinaria".33 Comprende un coniunto de actuaciones y

trámites judiciales ante los Juzgados de Trabajo y Previs¡ón Soc¡al, dirigidas a la

resolución de los lit¡gios entablados por las partes s¡endo estos, trabaiadores, patronos,

el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, que va desde la presentación de la

"Ef;.".g 
r
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" Ibíd. Pág. I,ot6
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demanda hasta la ejecución de la sentenc¡a- Esta via únicamente es "1,*ry-
vez se haya agotado la v¡a administrativa s¡n cuyo requisito no se le dará trámit" li* "'"'
sol¡c¡tudes presentada- En e¡ próx¡mo capítulo, anal¡zaré la vía iud¡c¡al por resultar muy

tardado el procedimienlo que se ¡leva a cabo, para declara¡ el derecho a la pens¡ón por

inval¡dez-

4.5. Medios de prueba

Son aquellos elementos que t¡enen las partes para lograr convencer aljuez, sobre los

hechos que sustentan sus pretensiones en iuicio. El Artículo 128 del Código Procesal

C¡vil y Mercantil, establece que son med¡os de prueba:

a) Declarac¡ón de ¡as partes: Es tamblén denominada confes¡ón jud¡c¡a¡, e¡ Articulo 98

del Código Procesal Civil y Mercantil establece: "...pueden las partes pedirse

rec¡procamente declaracó¡ .¡urada sobre hechos personales y conducentes...' En el

s¡stema procesal, la confesión iud¡c¡al es considerada crmo un medio de prueba que se

valora a lravés del sistema legal o prueba tasada, tal como lo i¡dica el Liceneiado

Ch¡cas Hernández al dec¡r: 'la confes¡ón judic¡al es UN MEDIO DE PRUEBA, cr¡ter¡o

que se adecüa a nuestro s¡stema procesal, al considerársele que se tratia de una

prueba ¡egal que se produce mediante una declarac¡ón tácita o una afimación del

adversario y cuya verdad le es periud¡cia¡ a la parte que la dec¡ara; s¡endo la func¡ón

especlfica de tal medio de prueba la de provocar el convencimiento del Juez sobre la
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existenc¡a o inexistencia de ciedos hechos-" s

Deb¡do a la ¡mportancia de este medio de prueba, es necesa¡o ¡ndicar que el obiefd

principal de la declaración de parte o confesión jud¡c¡al son los hec-hos personales o que

sean de conocim¡ento del absolvente, específ¡camente hechos cont¡ovefidos en la

demanda o en su contestac¡ón, deb¡éndose presentar en forma voluntaria para que sea

válida, ya que en caso de fueza o yiolencia, ésta carecería de validez.

b) Declaracién de lestigos: Ésta consiste, en la declaración personal por parie de una

peFona con capac¡dad legal que no tiene ningún ¡nterés en el litig¡o, cuyos hechos

sobre los que declara los ha perc¡bido a través de sus senüdos- El Articulo 347 del

Cédigo de Trabajo preceptú3: 'Las partes pueden ofrccer hasta cuatro testigos sobre

cada uno de los hechos que pretendan esiablecets. Es importante resaltar, que el

númerc máximo de testigos a ptoponer como prueba son cuatro pero por c?da uno de

los hechos que se pretende probar dentro del proceso y no equ¡vocaGe creyendo que

únicamenle cuatro test¡gos son los que deben presentarse en juic¡o-

cl Dictamen de expertos: Éste cons¡ste, en que una tercera pesona que no es partg

en el proceso, que se especializa en un arte, oficio, técnica o ciencia y emite datos

re¡ac¡onados co¡ hechos del proceso que no son de dom¡nio deljuez por ser técn¡cos; y

que permiten al ¡uez ¡luslrar su críterio con relac¡ón al hecho determinado que se qu¡ere

comprobar. E¡Articulo 352 del cód¡go de Trabajo, indica que el dictiarnen del experto

puede ser oralmente o por escrito en la audiencia que para e¡ efecto señale el iuez y

! chicas, Ob. Cit. Pág.231.
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úoicamente en caso de que no haya acuerdo entre los expertos prcpuestos

partes, se designará a un tercero en discordia, que dictaminara en la audiencia

¡nmediaia que señale el iuez pará la recepcón de pruebas deljuic¡o o en el auto para

mejor proveer, según sea el caso.

d) Reconocim¡ento ¡sd¡c¡al: Esle medio de prueba, también se le denomina

reconocimiento ocular o inspección oculat tal como lo indica el Código de Trabaio y

aunque no se encuentra claramente regulado en este cuerpo lega¡, es de gran util¡dad

en el procedimiento ordinaio laboral ya que pemite al iuez apreciar de manera d¡recta

hechos, c¡rcunsianc¡as, p€rsonas, obietos que no requ¡eren conoc¡mientos

especialÉados y sean percepübles a través de los sentidos. Esia dil¡gencia la puede

realizar eljuez solo o en ptesencia de las partes para clmprobar la existencia de algo;

se encue¡tra regulado en el Artículo 357 del Código de Trabaio, que establece: "Los

Tribunales de Traba¡o y Previsión Soc¡al tienen la facultad.--ordenar la práctica de

cualquier rec,onocimiento---", y el Artículo 361 que indica: "...1a confes¡ón judicial y de

los hechos que personalmente comprueb€ elruez, cuyo valor debeÉ estimarse de

conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento CMly Mercantil...'.

e) Documentos: El Licenciado Ch,cas Hernández, indica que documento es: todo

escr¡lo que por reun¡r las condiciones f¡iadas por la ley, acrediia la declaración, contrato,

hecho o disposición que @n él se han querido hacer constar por parle de sus autotes.

O la cosa u objeto que reptesenta mediante la escritura, una declaración de verdad o

de voluniad, dest¡nado a serv¡r como prueba, y en su caso, como med¡o de prueba, de
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Wrsun hec*lo con relevancia jurídica-"s Los documentos como prueba, es todo

que sirve paÍa ¡lustrar o comprobaÍ acercá de algún hecho, en el derecho laboral la

plena prueba lo constituye el contrato escrito.

4 iledios cientficos de prueba: Estos medios de prueba no se encuentran regulados

en el Código de Trabajo, por lo que se aplica supleioriamente el Código Procesal Civil y

Mercantil que también no regula complelamente todos estos medios de prueba, sino

únicamente parte de ellos en su cuerpo legal se indicañ como tales: rad¡ografías,

rad¡oscopias: a¡ális¡s hemalológicos, bacter¡ológ¡cos: fotografias, cintas

c¡nematográficas; reg¡stros dac{iloscópicos, fonográficts; versiones iaquigÉficas;

comunicac¡ones telegráficas, radiogÉficas, cablegráficas y telefénicas, u otros, y, en

general, cualesquiera experimentos o pruebas cientif¡cas. Al ¡nd¡car el Articulo 191 del

Código Procesai Civil y Mercantii: "..-cualesquie.a exper¡mentos o pruebas científicas",

da lugar a que pueda ser prcsentado como med¡o cientifico de prueba, una cántidad

¡ndefin¡da de exper¡mentos y pruebas obten¡das, a través de una ¡nvestigación

c¡entifica o social siempre y cuando s€ observen loa princ¡p¡os que informan al Derecho

Procesal de¡ Trabajo y no contraríen la ley.

g) Presunciones: Las presunciones surgen de un ¡ndicio formado por el juez

valiéndose de su razonamiento, para afirmar la ex¡stencia de hechos desconocidos

fundamentándose en los hechos conoc¡dos. Las presunciones pueden ser legales y

humanas. Las presunc¡ones legales son ¡nd¡cadas por ¡a ¡ey para dar por existente un

hecho, aún cuando en realidad pudiera no haber sido cierto. El Artículo 195 del Codigo

" tbíd. Pág. 249
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Procesal Civil y Mercant¡l, preceptúa: "Las presunciones humanas sólo

prueba, si es consecuencia directa, precisa y tógicamente deducidas de un hecho

comprobado- La prueba de presunciones, debe ser grave y concordar con las demás

rendidas en el proceso."

¿-6- Resoluc¡ón

Las resoluc¡ones pueden ser admin¡strat¡vas y judic¡ales, depend¡endo el órgano

comp€tente que va a conocer el asunto deteminado-

4.6.1. La resoluc¡ón adm¡nistativa

Es un acto adm¡nislraüvo que decide las cuest¡ones que plantean los ¡nteresadqs ante

la Admin¡slración Pública, estas resoluc¡ones son llamadas providencias de trámiie y

resoluciones de fondo.

a) Providencias do trámite: Es un acto administrativo qüe decide ún¡camente asuntos

de mero trám¡te, no el tondo del asunto.

b) Resoluciones de fondo: Es un acto de la adminislración que decide ún¡camente

sobre cuestiones de fondo, la cua¡debe ser razonada y escr¡ta con clar¡dad y precis¡ón;

es ímportante hacer notar que el Ariiculo 28 de la Const¡tución Política de la R€pública

de Guatemala y el Articulo 10 ¡nciso 0 de la Ley de Amparo, Exh¡b¡ción Personal y de

Constitucionalidad esiablecen que para resolver una petición ante la administración
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pública, ésta debe de resolver mnforme al término que la ley indica. Ademá{&9s 
..¡("i'.-

mismos Artículos indican que el plazo máximo que tie¡e la administracion pmriffi&
resolver una petición, no podrá exceder de 30 d¡as una vez agotado el proced¡miento

correspond¡ente-

4.6.2. La r€soluc¡ón judicial

Es un acto de dec¡s¡én de los juzgados y tribunales dictados dentro del proceso

contencioso o volunlario, gue rec¡ben el nombre de prov¡dencias o decretos, autos y

sentenc¡as. El Decreto 2-89 Ley del Organismo Judicial, regula lo telativo a esla clase

de resoluc¡ones-

a) Las prov¡denc¡as o decretos: Son reso¡ue¡ones de mero trámite, éstas deben

dictarse a más tiardar al dia siguienG de recibkla una sol¡citud,

b) Los autos: Son resoluciones que no son de simple trámite, o resuelven inc¡dentes o

el asunio principal antes de f¡nalizar el tÉmite, deben de dictarse dentro de tres días.

c) Las sentencias: Son resoluciones que deciden definitivamente el plei{o de un asunto

cuando, según las leyes procesales deba de resolvetse de 6a foma, deben de

dictarse dentro de 15 días.



¡f.7. edios de impugnación

Son med¡os procesales que puden utilizar ¡as panes para controla. ¡a leg3¡¡dad y

just¡cia de una resoluc¡ón, tambén son ¡os med¡os a través de los cuales las partes

solic¡tan la modificación de una resolución por considerar que les periud¡ca. Entre los

medios de ¡mpugnación, ¡a doctrina los clasifica en temedios y recursos.

4.7.1. Remed¡os

Estos se interponen ante el mismo órgano iurisdiccional, que conoce el proceso y son

resuéltos por este m¡smo organo. Entre los remed¡os procesales están: La revocatoria,

nulidad, aclaración, ampliación y rectificac¡ón.

a) Revocatoria: Éste procede contra resoluciones que no sean defin¡tivas, cuando se

han comet¡do enores en la resoluc¡ón. Su finalidad, es dejar sin eiecto la resolución y

corregirla o camb¡arla.

b) Nu¡¡dad: Ésta procede contra ¡as reso¡uciones, cuyo carácter no es def¡n¡t¡vo y que

contengan actos y proced¡mientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente

el recurso de apelac¡ón. Su final¡dad, es que se declare nulo el acto o proced¡mienlo y

que éste se repita.
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c) Aclaración: Este procede contra las sentencias y aütos que pongan fin a

cuando los términos de la resolución son obscuros, amb¡guos o crntradictor¡os. Su

finalidad, es que se aclaren dichos térm¡nos.

d) Ampliac¡ón: Éste procede contra las sentencias y autos que pongan fin a un ju¡c¡o,

cuando en la resolución se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a

¡uicio. Su final¡dad, es que se resuelva alguno o algunos punlos om¡t¡dos.

e) Recüficacién: Éste procede cüando al practicarse la liqu¡dación en una e.¡ecucón de

sentencia, se incuffa en error de cálculo- Su tinalidad es que se corr¡a el enor de

cálculo cometido. Se presenta ante eljuez que practicó la liquidación, es decir el Juez

de Pr¡mera lnstanc¡a.

4-7-2, Récursos

"Leonardo Prieto Castro manifiesta que sólo pueden considerarse como RECURSOS

los med¡os de impugnación que peB¡guen un nuevo examen del asunto ya resuelto,

ante el organismo judicial de categoría super¡or ai que haya d¡ctado la resoluc¡ón que se

impugna."s Los recursos se ¡ntenonen ante el mismo órgano iurisdiccional, que conoce

el proceso y son resuehos por un órgano ¡ur¡sd¡cc¡onal superior. Entre los recuEos

procesales en materia laboral únicamente, está la apelación.

3ó Cn:cas. ot!.Cit. Pág- 30i
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a) RecuÉo de Apelación: Es un recurso que se interpone en contra de

sentencias que pone fin al ju¡cio, emitida por el Juez de Pr¡mera lnstancia quien lo

eleva a una segunda ¡nsianc¡a, con el objeto de que se revisen las actuaciones y en su

caso emitir una sentencia apegada a derecho, en el Código de Trabaio se encuentra

regulado en el Araículo 365.

Sobre este aspecto el Código de Trabaro, no hace la clasifcación de los medios de

¡mpugnac¡ón entre remedios o recursos, considera a los medios de impugnac¡ón como

recursos denominándolos de esta manera, en su Capítulo Noveno, Titulo Undécimo.
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CAPíTULO V

5. Propuesta de refoma al procedimiento o.dinario laboral de la

invalidez a un procedimiento ospecífico de ¡ncidente por aÉctar el

economía pfocesírl

El trabajo, es una act¡v¡dad prineipa¡ que constituye una fuente de vida, no sólo del

lrabaiador s¡no iambién de su familia. El hecho de que una persona no pueda aabajar

por ser inválido peÍudica su economía y se constituye en la mayoría de {os casos en

una carga familiar- Por lo que es necesario ererc¡tar su derecho a ¡a seguridad soc¡al a

través dsl Programa de lnvalidez, Vejez y sobrevivencia del lnstihjto Guatemalteco de

S€guridad Soc¡a¡, solicitando elotorgamiento de la pensión por ¡nval¡dez, que perm¡lirá

reduc¡r la carga e@nóm¡ca de la fam¡lia, razón por la cual es necesario que este

derecho se declare en un procedimiento rápido, breve y sencillo, concodando éste con

los pr¡ncip¡os ¡deológicos y procesa¡es del derecho laboral.

5.1. Declaratoria de la pensién por ¡nvalidez

La solicitud de la pensión por invalidez ante un órgano Jurisdiccional competente,

const¡luye un proced¡m¡ento jud¡c¡al en mateda de segur¡dad soc¡a¡, por ¡o que tequ¡ere

la prese¡tación de reclamación previa ante las autoridades administrativas

conespondientes, a lravés de la via administrativa camo requ¡s¡to para acudir a la vla

judicial. En este apartado, analizaré ¡a v¡a iud¡c¡al que se desanolla a lravés

del procedimiento judicial.
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5. f . L Procedim¡enb judicial

Es el proced¡miento que se desarrolla ante los órganos jurisd¡cc¡onales, ya sean

laborales, penales, civiles, contenc¡oso- adminisirátivos, Eniend¡éndose el

procedimiento como norrnas que regulan la acluación ante los órganos jurisdicc¡onales.

"Cap¡tani da a esta expresión dos signif¡cados: uno ampl¡o, defin¡ble como la €ma del

Derecho que sirve para deteminar las reglas de organización iud¡cial, compeiencia,

trám¡te de los ju¡c¡os y e¡ecuc¡ón de las dec¡siones de la iust¡c¡a, lo que consütuye el

conten¡do del Derecho Procesal y de los codigos procesales, y otro estricto o coniunto

de actos cumplidos parit lograr una soluc¡ón judicial".37 El procedim¡ento judicial, lo

constituyen todas las ac,tuaciones que se real¡zan, ya sea en la iurisdicc¡ón voluniaria o

contenciosa, en la que intervienen jueces y tribunales que aplican iusticia. En este

estud¡o se anal¡zará el procedimiento ordinar¡o laboral como v¡a jud¡cial en mater¡a

laboral, para declarar la pensión poI i¡val¡dez, cuya competenc¡a conesponde a los

Juzgados y Tribunales de Trabajo y Prev¡sión Social.

5. '1. 2. Prccedimiento ordiñario laboral

El proced¡miento ordinario laboral tamb¡én es denominado iuicio ordinario laboral- "El

ju¡c¡o ordinario de t abajo regulado en nuestro Cód¡go, es un típico proceso de cogn¡ción

o de conoc¡mÉnto, ya que t¡ende a declarar el derecho previa fase de @nocimiento."38

Los procedimientos en materia laboral en su mayoria, son de condena y en muy pocos

r'- Ossorio, Ob, Cif. Pág. 802

'" Ibtd. Rág. t,t6
80



casos se dan los procesos constitutivos y dec¡arat¡vos.

El procedimiento ord¡nario laboral, tiene varias características específ¡cas

sigu¡entes: a) El princip¡o d¡spos¡tivo se encuentra disminu¡do, ya que el iuez tiene

varias facultades en la d¡rección y marcha del mismo, lo impulsa de ofcio, procurafldo

las pruebas o completando las aportadás, ieniendo contacto d¡recto con las partes y las

pruebas, lo que pemite apreciarlas de meior manera y con realismo; b) Es un juicio

donde predom¡na la oralidad, concentrándola en sus actos que lo componen; c) Es un

procedimiento rápido, sencillo y barato en comparación al ilicio ordinario civil, este

último es muy fomat¡sta; d) Es antiformalista, ya que no requ¡ere de mayores

formalidades para su realizacón; e) Es l¡mitado en el número de medios de

impugnación los clJales están señalados en el Cód¡go de Trabajo, es importante

menc¡onar que en este proceso no es procedente el recurso de casació¡, como se da

en el proceso civil; 0 Este procedimiento tutela con preferencia a la parte

económ¡camenG débi¡; y g) En este procedimíento no se contempla término de prueba,

ya que estas deben dil¡genc¡arse en la grimera aud¡encia que para el efecto señale el

juez y quien además, está facuhado para señalar términos exlraordinarios para recibir

las pruebas-

al Demanda

Antes de hablar de la demanda, se debe hablar de la accén, ya que ésta es la petición

que se hace ante un órgaflo jur¡sd¡cc¡onal para in¡c¡ar un proced¡m¡ento ¡ud¡c¡ai, de aqu¡

deviene la poteslad de los sujetos para poder ¡niciarlo, siendo el pr¡mer paso o acto
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¡nicial la demanda. Toda demanda ¡udicial,

Artículos 332 al 334 del Código de Trabajo y

Mercant¡|.

debe cumpl¡r con lo est¡p

el Artículo 63 del Código Procesal CMI y

b) l odificación a amp!¡ación de la demanda

Puede modif¡c?rse la demanda por reducción o ampliación de las pretensiones, hasta

en e¡ momento de ce¡ebrarse la primera comparecenc¡a.

c) Excepc¡ones en el juicio ord¡nar¡o laboral

Las excepciones, son cualquier defensa que ejercite el demandado oponiéndose a las

pretens¡ones o heehos de¡ actor aducidos en la demanda. Éslas se clasifican en

exccpc¡ones d¡latorias o procesÍ¡les y excepciones perentor¡as o sustanciales.

Las primeÍas, son aquéllas que postergan la contestación de la demanda, pata depurar

el pmcedimienio iudicialy evitar nulidades que puedan surgir por vicios. Las segundas,

atacan la pretens¡ón, Aatando de hacer ¡nef¡caz e¡ derecho que se pret¡ende en ¡u¡c¡o,

por existir tantas excepciones es imposible enumerarlas a todas- Las excepciones se

encuentr:¡n reguladas en ¡os Artíeulos 309, 342, 343 y 344 del Código de Trabajo.

d) Contestaeión de la demanda

Es el acto por medio del cual el demandado ejercita una acción contra el demandante,
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pretensiones del actor o bien se allane a ellas. En la conlestación de la demanda,

siempre deben de enumerarse e ¡ndiv¡dual¡zarse los med¡os de prueba, ya que se

puede dar el caso de que la carga de la prueba se invierta.

e) Conciliación

Es una etapa procesal de foma obligator¡a en el procedimiento ord¡nar¡o laboral, en e¡

cual el juez procura concordar a las pa.tes discordes, proponéndoles fórmulas

ecuánimes con la debida observancia de la ¡ey, para resolver el sonflicto. La

conciliac¡ón puede ser total y parc¡al. Es total, cuando ariban a un acuerdo sobre todas

las pretensiones reclamadas, dándose por lerminado el juicio, pudiéndose iniciar el

j!¡cio ejecut¡vo laboral. Es parc¡al, c,uando ¡a conci¡iac¡ón se realiza ún¡camente sobre

una de las pretensiones hechas en la demanda, en este caso el iuicio coniinúa con

relació¡ a las demás pretens¡ones, en cuanto a la coñc¡l¡ac¡ón parc¡al, se puede

proceder a iuicio eiecutivo para su cumplim¡ento.

fl Prueba

El objeto principal de esta etapa procesal, es comprobar los hechos conlroverti,Cos

aducidos en la demanda o en su contestación según sea el caso. Es ¡mportante que los

medios de prueba para que sean admitidos en esta etapa, sean ofrecidos

oportunamente en la demanda o en su contestac¡ón, además que no sean

impert¡nentes. La prueba en el derecho laboral principalmente se valora en clnciencia



tal y como lo est¡pula el Cód¡go de Trab4o y de conformidad con lo

Código Procesal Civ¡ly Mercantil.

g) S€nlencia en el procedimiento ord¡nar¡o ¡aboral

Esta es la etapa f¡nal delprocedim¡ento ordinario laboral, la cual consiste en que eliuez

una vez agotada la elapa de la prueba emite una resolución final en la cual, declara un

derecho, const¡tuye un derecho o condena al cumpl¡m¡en¡o de las pretensiones del actor

manifestadas en la demanda.

h) Recurso en el procedimiento ordinario laboral

Es un medio de ¡mpugnación, por el que se ptetende reformar una reso¡uc¡ón denlro de

un mismo procedimiento jud¡cial en que la resolución ha si¡lo dictada. El recurso da la

facultad a la parte afeciada impugnar la reso¡uc¡ón y lograr una depurac¡ón del ju¡c¡o,

para culminar con una sentenc¡a equitiativa.

5. 1- 3. Trámite dG la declaración del derecho a la pens¡ón por ¡nval¡dez por medio

del proced¡miento odinario laboral

El procedimiento ordinario surge desde tiempos leianos, nace con el derecho civil y por

eso su natu¡aleza jurídica se encuentra plasmada hasta hoy én día en el Código

Procesal Civil y Mercantil Deüeto Ley 107, a este cuerpo legal se debe de recunir

supletodamente en cuanto a lo que no se encuentre regulado en el Código de Traba.¡o,
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aplicarán supletoriamente la Ley del Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de

la República.

En base de lo anter¡or, la autora de la presente les¡s hará una breve expl¡cac¡ón del

procedimienio ordinario ¡abo¡al en el que se declara el derecho a la pensión por

invalidez, con el obieto de que el lector se dé cuenta de lo intenso que resulta este

ju¡c¡o, representiando para las partes del ¡¡tig¡o un desgaste económ¡co, ps¡cológico y

físico, ¡o sólo para las partes sino que tamb¡én para los Jueces de Trabajo y Prev¡s¡ón

Soc¡al. En muchos casos despüés de haber f¡nalizado e¡ procedim¡ento ordinario

laboral, se dan c¡renta del desgaste innecesario, esto debido a las actuaciones

prolongadas que se realizan lomando en considemción las características propias del

juic¡o.

al Actos previos

Se presenta la demanda ante el Juzgado de Primera lnslancia de Trabaio y Previsión

Soc¡al competente, para rcclamat la soluc¡ón de un confl¡cto de ¡ntereses. La demanda

puede presentarse en forma escrita u oral, si es oraleliuez levantará acta observando

lo preceptuado en el Articulo 332 del Código de Trabaio.

Si la demanda se ajusta a las p¡escripciones legales, eljuez señala día y hora para que

¡as partes comparezcan a juicio oral, prev¡niéndo¡es presentarse con sus med¡os de

prueba, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no
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comparezca en tiempo sin más cítarle y oirle, de conformidad -" ", 
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Código de lrabajo.

S¡ la demanda no contiene los requisiios ind¡cados en el Afículo 332 del Código de

Trabajo, el iuez odenara al actor a que los subsane y m¡entras estos no se cumplan no

se le dará trámite. Hay un caso en el cual la demanda se rechaza de plano y es la que

se da como consecuencia de no señalar lugar para rec¡bir notificaciones, esto de

conform¡dad eon elArtículo 328 del Cód¡go de trabajo, s¡endo una excepc¡ón a ¡a reg¡a

anter¡or.

La resolución mediante la cual se cita a la comparecencia a iuicio, debe de resolverse

dentro de 24 horas. Una vez dictada la resolución que da Aámite a la demanda, ésta

debe de ser not¡ficada a más tardar dentro del tém¡no de se¡s días háb¡les coniados a

partir del día s¡guiente, de cor¡fomidad con el Artículo 328 del Códúo de Trabajo. Entre

la citac¡ón y la aud¡enc¡a debe de mediar por lo menos tres dias, este térm¡no será

ampliado en razón de la distanc¡a, esto de conform¡dad con el Articulo 337 del Codigo

de Trabaio.

b) Audiene¡a

Si en el día y hora señalados para la comparecenc¡a a iuicio ordinario orai laboral, no

compareciere alguna de la partes, éstas deben de iustifcar su incomparecenc¡a

excusándose únicamente por enfermedad la que acepiara el iuez por una sola vez,

s¡empre y cuando haya sido presentada y iust¡ficada documentalmente antes de la hora
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señalada para el inic¡o de la aud¡enc¡a, pero s¡ no fuere posible su pres€

presentarse y probare dentro las 24 horas siguientes 
" 

," n"r" ""0",";oo:: 
#j&

la aud¡encia, en este caso eliuez suspende la audienc¡a y señala una .tueva aüd¡enc¡a

la cual deb€ de realizarse dentro de las 72 horas s¡gu¡entes a partir de la que no se

realizó, esto de confom¡dad con élArtículo 336 del Cód¡go de Traba¡o.

La audienciá también se suspe¡de s¡ se da el caso en que el actot amplié los hechos

aduc¡dos o reclamaciones formuladas en la demanda, en el término comprendido enLe

la c¡tac¡ón y la audienc¡a, o al celebrarse ésta, a menos que el demandado qu¡era

contestarla, lo que hará @nstar eljuez, d¡cho caso señalara una nueva audiencia para

que las partes comparezcan a ju¡cio oral. de confomidad con el Artículo 338 del Cód¡go

de Trabaio.

El juez ver¡fica la presencia de las partes y una vez verif¡cada da por abieria la

aud¡encia y a través de una reso¡ución, declara que se tiene por acred¡tada la

personería con que actúan las partes, si fuera el caso que uno de los presentes

compareciera en representación de una persona individual o iurídica.

Se proc€de a la fase dé ampl¡ac¡ón o modificación de la demanda por parte del actor, el

actor man¡fiesta s¡ desea ampl¡ar los hechos, las pruebas o si modifica la demanda. En

caso de que amplíe la demanda, el demandado podrá contestala en la misma

audiencia, en este üaso la audiencia continúa, peÍo sise da el caso en que no conteste

la ampliación, el juez la suspenderá y señalará una nueva aud¡enc¡a. S¡ no se da

n¡nguna ampliac¡ón ún¡camente se procede a su ratificac¡ón y continúa la audiencia,
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de la misma audienc¡a o acogerse al térm¡no de las 24 horas que ¡ndica elArtículo 344

del Código de Trabajo, si se €vacuan en la misma audienc¡a ésta conlinua y el juez

resuelve las excepciones dilatorias mediante auto razonado, éste es apelable s¡ le pone

fin al procedimiento iudicial.

Depurada la demanda con las excepciones d¡latorias, se procede a su contestac¡én e

¡nlerpoBer las excepciones perentorias que se consideren, las cuales se resolveÉn en

sentencia, de conformidad con lo que establece elArtículo 342 del Cód¡go de Trabajo.

Se proc€de a la fase de clnciliación, el juez pmcura que haya un affeglo entre las

partes a qu¡enes les propone fórmulas ecüán¡mes de co¡cil¡ación en base a su leal

saber y entender, aprobará en el acto cualquier fomula de arreglo en que convinieren,

siempre que no contrarien las leyes de traba¡o- En caso de conciliac¡ón parcial el juicio

cont¡núa en cuanto a las reclamaciones no aceptadas por el demandado y s¡ no hub¡era

ninguna conc¡liación eljuicio c,ontinúa, de confomidad con el Artículo 341 del Codigo de

Trabajo.

Se procede a la recepc¡ón de los med¡os de prueba dentro de la audienc¡a en foma

¡nmediata, en caso de que elju¡c¡o cont¡nuará, debiendo presentar pruebas la parte que

fue apercibida de exhibirlas y eñ caso de no presentarlas se le impondrá la multa

respectiva en la sentenc¡a. Rec¡bidas todas las pruebas, el juez da por finai¡zada la

audiencia, fimando todos los que en el acto ¡nterv¡nieron y entregándoles a cada una

88



I

de las partes una copia del acta de la audiencia.

c) Sentencia

Una vez f¡nal¡zada la audiencia antes ¡nd¡cada, eliuez deberá dictár senlencia dentro de

un tém¡no no menor de c¡nco n¡ mayor de 10 dias, de conformidad con el Articulo 359

del Código de Trabaio.

d) Rocursoa

Contra la sentencia d¡ctada en primera insianc¡a, se puede interponer el recurso de

aclaracióR y ampliación, en caso de que los términos de la sentencia fueran obscüros,

amb¡guos o contrad¡ctor¡os, o si se omit¡ó resolver alguno o algunos de ¡os puntos

sometidos a ¡uicio, Al interponer uno de estos recursos se intenumpe el plazo para

¡nterponer el recurso de apelac¡ón.

Si no se hace uso de los recursos de aclaración y ampliación, la parte afectada t¡ene el

derecho procesal de inte¡poner el recurso de apelac¡ón, ¡nterponiéndolo ante el mismo

¡uez que dictó la sentenc¡a, quien debe de concederlo si fuere procedente, en caso

contrario lo denegara, pudiendo el alectado inteIponer ocu.so de hecho anle la Sala

Jurisdiccioral Competente. En caso de ser @ncedido e¡ recurso de apelac¡ón por e¡

Juez de Primera lnstancia, se süspénde la competencia y se remiten los autos a la Sala

Jur¡sd¡ccional Competenle para que ésta conozca.
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audiencia por 48 horas, f¡nalizado e¡ plazo el Tíbunal señala día para la vista, \*fui ":"
e¡ día señalado para la v¡sta, el Tr¡bunal dictatá sentenc¡a c¡nco días después de la

v¡sta, en la cual resolverá confirmando, revocando o modificando parcial o totalmente la

sentenc¡a recuffida. Contra la senlencia de segunda instancia únicamente se podrán

intrerponer los recursos de aclaración y ampliación en la forma expresada con

anter¡oridad en la sentencia de primera instancia.

é) Acc¡ón de ampa.o

En caso de haberse violado nomas const¡tuc¡onales en la sentencia, las partes podrán

recurir ante la Cámara de Amparo y Aniejuicios de la Corte Suprema de Justicia

promoviendo Accón de Amparo como lo establec€ ¡a Ley de Amparo, Exh¡b¡ción

Personal y de Const¡tuc¡onalidad contenida en el Decreto 1-86 de la Asamblea Nac¡onal

Const¡tuyente y Asto Acordado 2-95 de la corte de Constitucionalidad.

La petición de amparo, debe de hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de

la ú¡tima not¡t¡cación que se le hace al afeciado o de conocido po¡ el hecho que a su

juic¡o, le perjudica, esto de confomidad con el Artículo 20 del Decreto 1=46 de la

Asamblea Nacional Constituyente.

El Tdbunal califica si la peticón reúne los requisitos estabbcidos por la ley y emite

resolución dándole lrám¡te, fia el perentor¡o p¡azo de 48 horas, denfo de la cual ordena

a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se pidió el amparo, que
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cumpla con enviar los antecedenles o e. su detedo infome circunstanc¡ado $í{entro-Éli
"'t. : .,.

del lórmino indicado no se envían los antecedentes o el infome, el Tibunal debérá ''-

decretar la suspens¡ón provis¡onal del acto, resolución o procedimiento reclamado, de

confornidad con elA.ticulo 33 del Decreto 1+6 de la Asamblea Nac¡onal Co¡stituyente.

en caso, de que si se env¡an ¡os antecedentes o infome circunstanc¡ado, el amparo

provisional podrá decrelarse de oficio o a instancia de parte, segÚn lo esiat lec¡do en los

Artículos 27 y 28 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente

El Tribunal de ampalo, dará vista de los antecedentes o informe circunstanciado ál

solicitante, al M¡n¡ster¡o Púb¡ico o personas que tengan interés qu¡enes podrán alegar

dentro del térm¡no común de 48 horas, de confomidad con elArtículo 35 del Decreto 1-

86 de la Asamblea Nacional Consliiuyente.

Venddo el t{á{mino común d€ Ia vista, hayan alegado o no las partes, cl Tdbunal está

obl¡gado a resolver, pero si hubieren hechos que establecer abrirá a prueba el amparo,

por el térm¡no ¡mprorrcgable de ocho días- El Tr¡bunal podrá relevar la prueba s¡ a su

juicio no sea necesatio, pero será obligatoria si fuere pedida por el solicitante, pudiendo

e¡ Tr¡bunal pesquisar de ol¡c¡o ottos med¡os de prueba para d¡ctar sentenc¡a de

mnformidad con lo establecido en el A,rtíct¡lo 35 del Decreto't-86 de la Asamblea

Nacional Constituyente.

Una vez conduido el témino probaiorio, el Tribunal de ampam dictaÉ providencia

dando audiencia a ¡as partes y al M¡n¡sterio Púb¡¡co, por el tétm¡no común de 48 horas,

transcurrido d¡cho plazo se hayan pÍonunciado o no, d¡cta.a sentencia dentro de ttes
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días, de conformidad con el Artículo 37 del Decreto 1-86 de la Asamblea

Constituyente. Si se da el caso de que al evacuarse la audiencia antes mencionada, o

al notificaBe la resoluc¡ón que om¡te la apertura a prueba, alguna de las partes o el

Ministerio Público so¡¡c¡ta que se vea el caso en vista pública, ésta se efectuará el últ¡mo

de los tres dias s¡guientes y a la hora que señale el Tribunal, en este caso podrán

comparecer a a¡egar las partes, la autoridad o eniidad impugnada y sus abogados.

Finalizada la vista públic¿ el Tribunal dictaÉ sentencia dentro del plazo de tres dias, de

conform¡dad con el Artículo 38 del Decreto l-86 de la Asamblea Nac¡onal

Constituyente.

El Tr¡bunal de amparo podrá antes de d¡cfar sentenc¡a, ordenar, practicar las diligenc¡as

y recabar los documentos que estime convenientes para emitir un me'or fullo, dentro de

un plazo no mayor de c¡nco días, finalizado e¡ plam dic¡Érá resoluc¡ón denlro del

tém¡no de tres días, de conformidad con el Artículo 40 del Decreto l-86 de la

Asamblea Nacional Constituyente.

De conformidad con el Artículo 61 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional

Const¡tuyente, la sentenc¡a de amparo es apelable, el recurso detterá ¡nierponerse

dentro de las 48 horas s¡guientes a la última noti{icación, el Articulo del m¡smo

cuerpo legá|, indica que debe presentarse por escrito ánte el Tribunal que haya

conoddo el amparo o ante la Corte de Constituc¡onalidad, en este últ¡mo caso, está

pedirá telegráficamente o telefónicamente los antecedentes.
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Recib¡dos lo3 antecedenies por el Tribunal, se señalará d¡a y hora pa.a la
.:l 

, f-:i,
de los tres días siguientes, si alguna de las partes lo pidiere la üsta será pública, de

conformidad con elArtículo 66 de¡ Decreto 1-86 de la Asamblea Nac¡onal Constituyente.

La Corte de Constitucional¡dad, podrá mandar a practicar las dil¡gencias que est¡¡ne

convenientes pa€ mejff fallar, dento de un término no mayor de cinco días, en el

prcsente caso especifico, se lrata la apelación de la sentencia. Vencido el lémino

anter¡or, el Tr¡bunal dictará resoluc¡ón dentro de cinco días en la que conf¡rmará,

revocará o modificará lo resuelto por el Tribunal de pdmer grado a qu¡en con

certif¡cacón de lo resuelto se le devolverán los autos, esto de conformidad con los

Articulos 65, 66 y 67 del Deffeto 1-86 de la Asamblea Nac¡onal Constituyente.

De conform¡dad con los Articulos 69,70 y 71 del Decreto 1-86 de ¡a Asamblea Nac¡onal

Consl¡tüyente, contra las resoluciones de la Corte de Canstitucional¡dad sólo procede

los recursos de aclaración y ampliac¡ón, en caso que ¡os conceptos de la sentenc¡a

sean obscuros, amb¡guo$ o contrad¡ctorios, s¡ se hub¡ere omit¡do resolver alguno de los

puntos sobre que versare el amparo, estos recursos deberán interponerse dentro de 24

horas sigu¡entes a ¡a not¡ticación de la sentenc¡a, y el Tribunal deberá resolve¡ s¡n más

trámite dentro de las 48 horas sigu¡entes-

La Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suptema de Justicia, consl¡tuida en

Tr¡bunal de Amparo hará lo mismo qüe la Corte de Constitucionalidad, devolvera los

autos a la Sa¡a ¡mpugnada para que en caso de haberse deelarado procedente el

amparo se dic{e una nueva sentencia de conformidad con lo considerado y resuefto por
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de ^;¡.el Tdbunal consl¡tuc¡onal competente, y una vez dictada la nueva

conformidad con el ordenamiento jurídico y debidamente notif¡cada, remita la Sala -

¡mpugnada al Tribunal de Primera lnstanc¡a por ser éste el T¡¡bunal comp€iente para

ejecütar la sentencia de conformklad con elA¡tículo 425 del Código de lraba.¡o, y se dé

inicio al proced¡miento eiecut¡vo laboral, para darle cumplim¡ento a la sentencia y orden

¡udic¡al, de esta manera se da porfinal¡zado el largo procedimiento que se debe llevar a

cabo para que se le pueda otorgar el derecho a la pensión por invalídez a la parte

actora, condenándose al lnst¡tuto Guatemalleco de Segur¡dad Social a acogerla dentro

del programa de ¡nvalidez, vejez y sobrevivencia.

Se ha observado, el largo aám¡G que lleva elcaso especifico dentro del procedimiento

ordinario laboral a pesar de las carac{erísticas indicadas en este capítulo, oqasiona

grandes gastos que perjud¡can a ¡as partes y Juzgados de Traba¡o y Prev¡s¡ón Soc¡al

que pueden ser minimizados sis€ tramitara en un procedimiento más corto.

5.2. Ente encargado legalmenb pa¡a declañar el derccho a la pGns¡ón po.

invalidez

Para comprender a qu¡én le corresponde legalmenle declarar el derecho al

otorgam¡ento de la pensión por invalidez, se anal¡zará desde el punto de v¡sta

administrat¡vo y judlcial, que son las formas en que la pens¡ón por ¡nval¡dez puede ser

solicitadá.
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a) Administrativo

El Artículo 1 del Decrefo 119-96 Ley de lo Contencioso Admin¡strativo establece que:

"las pet¡ciones que se planteen ante los órganos de la admin¡strac¡ón públ¡ca se harán

ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver". Desde este punto de

vista, legalmente le coresponde al lnstituto Guatematteco de Seguridad Soc¡aldeclarar

el derecho a la pensión por invalidez, lo que realiza a tr¿vés de la Gerencia como

órgano administrativo competente de menor ierarqu¡a, quien tram¡ta y resuelve dentro

del plazo más breve pos¡ble las solicitudes preseniadas por los atiliados, y la Junta

Direct¡va como órgano admin¡st€tivo de mayor jerarquía qu¡én conoce del recurso de

apelac¡ón que procede conlra la resoluc¡én de fondo emitlta por la Gerenc¡a, deb¡endo

pmnunciarse dentro de los 10 dias s¡guientes en que se fonnuló el recurso, esto de

conform¡dad con e¡Artículo 52 del Decreto 295 Ley Orgánica de¡ lnsl¡tuto Guatema¡teco

de Segur¡dad soc¡al.

De conform¡dad con el Art¡culo 5 del Acuerdo 1124 de Junta Direcliva del lnstitulo

cuatremalteco de Seguridad Social, para establecer la invalidez y su grado, el

departamento de Med¡c¡na Legal y Evaluac¡ón de lncapac¡dades, exam¡nará a¡

asegurado mediante evaluac¡ón méd¡ca, emit¡rá d¡ctamen en el que establecerá si

presenta uno de los grados de invalidez y posteriormente deberá remitir a la GeÍenc¡a

a través del Departamento de lnvalidez, Veiez y Sobrevivenc¡a, para que se pronuncie

al respecto declarando o no la invalidez. En caso de apelación, conesponde a la Junta

Directiva decla€r o no el derecho a la pens¡ón por ¡nval¡dez.

95



t

b) Judic¡al

Desde el punto de vista jud¡c¡a¡ le coresponde lega¡mentre declarar el

pens¡én por invalidez al Juez de Pr¡mera lnstancia de Trabaio y Preüsión Social, quien

conoce el mnflicto a través del procedimiento ord¡nario laboral, pronunciándose a¡

respecto mediante la sentenc¡a que pone fin al juicio. En caso se haga uso de los

recursos ya indicados coffesponde a los Órganos Jurisdiccionales competentes,

declarar tal derecho según sea el caso, de confomidad con el Artículo 203 de la

Conslitución Políüca de la República de Guatemala, la función iurisdiccional la ejorcen

con exclusividad absoluta la Corte Suprema de Just¡cias y los demás tibunales que la

Iey establezca.

5.3. Procedim¡ento específico de ¡nc¡dente de declarac¡ón de la pens¡ón por

¡nvalidez

El procedimie¡to especial que ahora se va abo¡dat es, por tanto, el que versa sobre la

vía de los incidentes. La razón de ser de esta modalidad, la constituye el obieto

específ¡co de ¡a pretens¡ón, en tomo a la act¡v¡dad prestac¡onal que forma parte del

Sistema Público de Segur¡dad Social para beneficio de los habitantes de la nac¡ón, la

seguridad soc¡al se instituye como func¡ón pública, en forma nac¡onal, unitaria y

obl¡gator¡a, de corformidad con el Artículo 100 de la ConstituciÓn Política de ta

República.
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5-3-t. Los incidenbs

"Un ¡ncidente es, en derecho, un m¡n¡ju¡cio. Tamb¡én puede definirse como una

accesoria a un procedimienio jud¡cial. Es un lit¡gio accesorio con ocas¡ón de un

juic¡o, que normalmente versa sobre circunstancias de olden procesal'. 3e

Como regla general, los incidentes se refieren únicamente a cuestiones accesorias a

un procedam¡ento jud¡c¡al pr¡ncipa¡, sin embargo, la refer¡da regla no es un dogma, de

manera que baio c¡ertas demandas ¡ncidenialés que no se rcfteren a la marcha de un

procedim¡ento iud¡c¡al pr¡ncipal, sino que t¡enen que vet con asuntos de fondo, son

tramitadas en los Juzgados de frab4o y Previsión Soc¡al, para que estos conozcan y

Esuelvan rnediante un auto que pone fin aliuicio.

En el Diccionario de Ciencias Juridicas Políticas y Soc¡ales de Manuel Ossorio, se

¡nd¡ca que un auto defin¡t¡vo es: "aun dictado inc¡dentalmente, resuelve el juicio, con

fuerza s¡m¡lara ¡a de sentencia".

En mater¡a ¡aboral se encuentran dos clases de ¡nc¡dentes, los que tienen relac¡ón con

un procedimiento .iud¡c¡al, s¡endo aquéllos que se refieren a asuntos relacionados con

cuestiones de jur¡sdicción y competenc¡a, que deben rcsolverse previameñte y s¡ por su

naturaleza fuera ¡mpos¡ble, en la sentenoia, los asuntos ¡elacionados can

impedimerfos, excusa y recusaciones que deben de resolverse dentro delmismo juicio,

al ¡gual que las excepciones, y los proced¡m¡entos inc¡dentales regulados en la Ley de¡

re Wikipedia, ¡a encjctopedia libre. es. Wikip¡:dia.org/wiki/incidetrte (i 5 d! oltubre de 2O10).
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Organismo Judic¡al, que tienen adonomia procesalpropia ya que no tienen re

un asunfo principal, son proc€sos de nafuraleza autónoma.

En el Cód¡go de frabaio, se encuentran vados asuntos que se ttam¡tan por el

proced¡m¡ento de los incidentes y son resueltos mediante un aulo que pone fin al

m¡nüuic¡o, cons¡derando al incidenle como un mintuicio y procedimiento tudicial

aulónomo, tales como el incidente de lanzamiento en los casos de viviendas

proporc¡onadas a ios trabajadores por los patronos regulado en el Att¡culo 63 ¡¡teral i),

¡ncidonte post-mortem pare reconocer la cal¡dad de beneficiario del trabajador fallec¡do

regulado en el Articulo 85 l¡teral a), ¡nc¡dente de faftas para imponer sanciones por

infracciones o v¡olaciones a las leyes de trab4o o previsión social regulado en los

Articulos 269 y 415, incidente de cancelación de contrato regulado en el Artículo 209

ult¡mo páralo, ¡nc¡dente de leminac¡ón de conttato de trabajo regulado en el Articu¡o

380 primer pánafo y el ¡nc¡dente de declaratoria de ilegalidad de la huelga o paro

acordados y manten¡dos de hecho regulado en el Artículo 394 en su último párrafo.

Todos los ¡nc¡dentes anteriormente indicados son tipicos por estar regulados efl el

Código de Trabajo, por io que sirven de base legal para que la declaratoria del derecho

a la pens¡ón poÍ ¡nval¡dez tramitada en ju¡c¡o otdinario laboral, sea lram¡tado a través de

u¡ proced¡mtento específico de incidente, este úft¡mo por seÍ más corto.

Los inc¡dentes pueden ser de hecho y de derecho. E¡ ¡nc¡dente de hecho, se ref¡ere a

cuestiones de hecho, en esta clase de incidente se debe de probar los hechos

controverl¡dos, y e¡ ¡ncidente de derecho, se refiére a cuesl¡ones de derecho, es dec¡r

en cuanto a la aplicación de una norÍia iurídica.



5.3.2. Propuesla del proced¡miento específico de inc¡denb a realizar de la

por invalidez

Se ha establecido con anterioridad el largo trám¡te del procedimbnto ordinario labora¡,

por lo que en este apartado de manera ampl¡a haré referencia a cada una de las eiapas

que se deben llevar a cabo en un procedim¡ento de los ¡ncidentes en el que

específicamenle se tramitará la declaraeión de la pensión por invalidez' para obtener su

otorgam¡ento a través de la resoluc¡ón que declara este derecho y condena al lnst¡tuto

Guatema¡teco de Seguridad Soc¡al.

El incidente de hecho, da la facultad a las partes de pronunciarse ante la demanda

¡nc¡denlat y presentar medios de prueba, de esta manera se observa el derecho de

defensa que otoea ¡a Consütuc¡ón Polit¡ca de la República en su Artículo12, al ¡nd¡car

que la delensa de la persona y sus derechos son inviolables, nadie podÉ ser

condenado, ni pfivado de sus derechos, sin haber s¡do citado, oído y vencido en

proceso legal ante iuez o tribunal competente y preestablecido.

Procedim¡ento a real¡zar:

Se presenta la demanda ¡ncidental anie elJuez de Primera lnstancia de Trabaio y

Prev¡sión Social, promovido el ¡nc¡denle se dará aud¡encia a la otra parte por el plazo de

dos dias, de c,onfotmidad con el Artículo 138 del Decreto 2-89 de la Ley del Organismo

Jud¡c¡al- Las partes debeÉn ofrccer las pruebas e ¡ndiv¡dual¡zarlas en ¡a demanda que

promueve el inc¡d€nte o al evacuar la audienc¡a, para la recepción de la prueba eliuez
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abrirá a prueba por el plazo de ocho dias, de cor¡foraidad con el

Decreto 2-89 de la Ley del Organ¡smo Judicial.

De conformidad con el Artículo 140 de¡ Dec€to 2-89 Ley del Organismo Jud¡cial, una

vez concluido el plazo de la apertuta a prueba, eljüez d¡ctará resolución sin más trámite

dentro de tres días- La .esolución que se dicia en el proc€dimiento de los inc¡dentes, es

apelable y el plazo paf:r resolvef el recurso es de tres días.

5.4. Necesidad de su regulac¡ón legal y refomas a lae leyes laborales

El proced¡miento especít¡co a través de los incidentes conienido en los Artículo 135 al

140 del Decreto 2-89 Ley del Organismo Judicial, ofrece la posibilidad al sujeto que se

ha v¡slo vu¡nerado en su derecho fundamental a la s€guridad social, optar a un trám¡te

que lleva un periodo de tiempo más corto que el procedimiento ordinario laboral para

que se declare e¡ derecho a obtener la pens¡ón por ¡nvalidez, además el procedimiento

de los incidentes permite una meior observancia y aplicación del princip¡o de economia

procesal.

5,4.1. Pdncipioc del derecho procesal laboral

Los pr¡ncip¡os son la base o fundamenlos del proceso labora¡, se const¡tuyen como las

líneas directfic€s que sirven para crear instituciones procesales, permiten interpretar y

apl¡car correctamente la noma juríd¡ca-
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El de¡echo procesal laboral t¡ene sus prop¡os princ¡pios que lo informan, los cua

a) Princip¡o proteetor o tutelar de los trabajadores

b) Princ¡pio de ¡nmediacón procesat

c) Pr¡ncip¡o de concentracór procesal

d) Principio de preclusón

e) Principio de impulso procesal dé oficio

f) Pr¡nc¡pio de publicidad

g) Principio de oralidad

h) Pr¡ncipio de sencillez

¡) PÍnc¡p¡o de invest¡gación o de la verdad mater¡al o hístórica

j) Principio de adquisición de los med¡os de prueba

k) Pr¡nc¡pio de la flex¡b¡lidad en cüanto a la carga y valo¡ac¡ón de las pruebas

t) Pr¡ncip¡o de prob¡dad o de lealtad

m) Principio de ¡güaldad

n) Pr¡ncip¡o de congruencia

ñ) Principio de economía procesal

El Artículo 326 del Cód¡go de Trabaio indica que, en cuanto no se contraríe eltexto y los

pr¡nc¡p¡os procesales que contiene este Código, se aplicarán supletoriañi€nte las

disposiciones del Cód¡go Procesal C¡v¡l y Mercantil y de la Ley del Organ¡smo Jud¡cial, y

sí hubiere omisión de procedimiento, los Tribunales de Trabajo y Previsión Social estáñ

autor¡zados para apl¡car las normas de ias refer¡das leyes por ana¡ogía, a fin de que

pueda d¡ciarse con pront¡tud la resolución que dec¡da imparc¡almente las pretensiones
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de las parles, estas leyes se apl¡carán a su vez, s¡no hubiere incompatibili

silencio de las demás reglas del presente Código. En efecto, a pesar que el derecho

procesal laboral cuenta c,on sus prop¡os pr¡nc¡p¡os e¡ Cod¡go de Trabajo, facü¡ia a los

iuecas para que estos puedan apl¡car otras leyes siempre con la deb¡da observanc¡a de

d¡chos principios, por lo que de lo anlerior se deduce, que en el proced¡miento de ¡os

¡ncidentes se apl¡can los princ¡pios del derecho procesal laboral.

5.4.2. Afectáción del pr¡ncip¡o de economía procesal por el procedim¡ento

ordinario labora¡ de la pensién por ¡nvalidez

La economia procesal, es un princ¡pio formaüvo del proceso laboral, que c€ns¡ste en

que en el desanollo de cada procedimiento se buscará obtener siempre el máximo

beneficio, con el menor desgaste del órgano jur¡sd¡cc¡onal. Este princ¡p¡o no sélo s€

refiere a la reduccón del gasto. sino iambién a la economia del tiempo y esfuezo,

ingredientes importantes para el logro del princ¡pio de celeridad que es s¡nón¡mq de

urgencia.

La economia del gasto, busca que los costos no sean un ¡mped¡mento para que el

procedim¡ento jud¡cial se desarrolle con la urgencia que ex¡ge la rea¡¡zación de la

justicia. Es decir, el costo exces¡vo podr¡a dilatar el trámite del ju¡cio antes que

agilizarlo, Por la economía del t¡empo, se busca que los procÉdimientos ¡udiciales se

desarrollen en el menor tiempo posible, lo cual es necesario para lograr la celer¡dad

proc€sal. La economía del esfuetzo busca, la supresión de trámites innec€sar¡os o

redundantes, reduc¡r el trabaio de los jueces y aux¡liares de just¡c¡a, porque la jusücia
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es urgente y por lo tanto hay que economizar, gasto, üempo y esfuerzo.

El principio de economía procesal, se ve afecüado por el proced¡miento ord¡nar¡o laboral

de la pens¡ón por invalidez, proced¡miento po¡ el cual se tramita, en virtud que es un

procedimiento judicial largo y ta.dado, en comparac¡ón con el procedimiento de los

¡ncidenies. La pens¡ón po. inval¡dez que puede ser tramitada en un proced¡miento más

corto no se hace, como se ha indicado cln anterioridad en el procedimiento de los

¡nc¡dentes se observan ¡os principios propios del derecho procesal laboral y las

garantlas que otorga la Constituc¡ón. En cuanto al procedimiento ordinario laboral a

pesar de ser un proced¡miento iud¡cial poco formalista, es más formal que el

procedim¡ento de los inc¡de¡ies, s¡ se apl¡cara este últ¡mo con la falta de formalidad que

liene crece, naturalmente, la pos¡bilidad de rapidez de conocer y resolver más

proced¡m¡entos jud¡ciales de ¡a m¡sma natura¡eza al caso específico que se eslud¡a en

la presente tes¡s.

Es ¡mporlante mencionar, que el princip¡o de econom¡a procesal se vale muchas veces

del pr¡¡cipio de concentración, sirve pala un¡r o agrupar etapas y acfuaciones

p[gcesales; al declaraÍse la pensión por el procedimiento de ¡os ¡ncidentes s€ estará

ahorrando t¡empo y esfuerzo; consecuentemente, dinero para las partes, ya que el actor

se ve afeclado por no percibi. ráp¡damente el benefic¡o de la pensión por inva¡idez y

gastos jud¡c¡ales real¡zados en el proced¡miento ¡udicial, y al Estado quien soporta los

gastos de la administración de justicia po[ ser un servicio público, el pago de eostas

jud¡c¡a¡es a la parte venc¡da, en caso de ser la paate vencida e¡ ¡nstituto Guatema¡teco

de Seguridad Social, eliuez lo exime de su pago por ser una ¡nstitución pública-
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¡ncidentes, se busca obtener de maneftr más pronta y eficaz la actuación de los

Juzgados de Trabajo y Previsión Social en asunlos de esta naturaleza, evilar que la

parte demandada trate de d¡latar in¡ecesariamente la declaración a la pensión,

recurriendo para ello a una se e de corductas dilator¡as que conlleven a desnatura[tzar

lo espec¡alisimo del proceso, en lo que a t¡empo y actuaciones se ref¡ere, s¡n que esto

justifique demérito apego a la legal¡dad.

En los procedimientos iudiciales, debe hab€r un equ¡l¡brio entre ef¡cácia y legal¡dad,

entre el ¡nte.és de la administrac¡ón de.iustic¡a y el ¡nterés de los particulares. Sobrc la

economía de los esfuerzos, se debe indicar que éste devendrá del menor esfuer¿o

como clnsecuencia de un procedimiento más simple y sencillo, es decir con el menor

númerc de actos procesales, ev¡tando lo innecesar¡o y conval¡dando aquellos actos que

contdbuyan a alcanzar la finalidad del procedimiento judicial, que busca la aplicacón de

iusticia y vigencia de los derechos constitucionales aecuñÍdos, en este c€so especifico

el deÉcho a la seguridad socia¡ a través del otorgam¡ento de la pens¡ón por ¡nvalidez.

Manifeslaciones del princ¡p¡o de economía procesal en e¡ proced¡m¡ento de los

incidentes:

a) Las acciones se deducen en una sola oportunidad

b) La prueba debe presentarse en la etapa procesal coffespondiente

c) Lim¡tac¡ones a la prüeba de test¡gos (c¡nco por parte) y a la confesón (una vez)

d) lmposibil¡dad de acreditar tacha mediante testigos, los testigos deben ser ¡dóneos
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e) Celeridad y rapidez del minüu¡cio

f) Gratuidad y baratura en la sustanc¡ación del minijuic¡o

g) L¡mitac¡ones a la defensa procesal y rccursos

h) Térm¡nos de sustanciación más coÍtos que en el procedimiento ordinar¡o laboral

5.4.3. Refomas a las léyes laboral6

El procedimiento de inc¡dente como un m¡niju¡cio, es una opción muy v¡able para

tramfar la declaracén del derecho a la pensión por ¡nvalidez, pues perm¡te una meior

apl¡cación del princip¡o de economía proc€sa¡ por parte de los Juzgados de Trabajo y

Prev¡s¡én Soc¡al, resultando muy bsnef¡cioso pára la sociedad guatemalteca ya que eslo

permitirá que se conozcan y resuelvan más proced¡m¡entos iud¡c¡a¡es en materia

laboral. Debido a la falta de regulac¡ón legai que perm¡ta la aplicación del procedim¡ento

de los ¡ncidenies para declarar la pens¡ón por inval¡dez, éste actualmente no se apl¡ca,

lo que hace necesar¡o que se reformen las leyes ¡aborales para su pronta aplicac¡ón.

En este caso e¡ específico debe reformarse el Artículo 326 del Código de Ttabajo en el

tercer párrafo, que establece: "Los únicos incidentes, ¡ncidencias y recursos que se

tramitarán en la misma pieza de autos, serán los que señale expresamente este

Código. Los demás se substianc¡arán en p¡eza separada, sin ¡nterrumpir el proceso", en

cuanto a que únicamente regula a los ¡nc¡dentes que se sustanc¡an en la misma p¡eza

o en pieza separada, no hac¡endo referenc¡a al proced¡miento de los incidentes como

vía que establece el Cédigo de Traba¡o en varios Artículos para sustanc¡ar asuntos
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¡nc¡dente post-mo¡tem regulado en el Artículo 85 literal a), ¡ncidente de faltas regulado

en los Artlculos 269 y 415, incidente de can@lacón de contrato regulado en el Ariiculo

209 ultimo pánafo, ¡ncidente de tem¡nacón de contrato de trabajo .egulado en el

Articulo 380 primer pánafo y el incidente de declarator¡a de ilegalidad de la huelga o

paro acordados y mantenidos de hecho regulado en el Artículo 394 en su último párrafo.

Por las razones antes ¡ndicadas, es conveniente reformar el Artículo 326 del Códoo de

Traba.io al final de su tercer párafo, adicionando que se ventilarán por el proceso de los

¡nc¡dentes ¡os asuntos que el m¡gmo Cód¡go de Trabaio establezca, el cual quedaria as¡:

Artículo 326. ...Los únicos incidentes, incidenc¡as y rccursos que se tramitaÉn en la

m¡sma pieza de autos, serán los que señale expresamente este Cód¡go. Los demás se

substanciarán en p¡eza s€parada, sin interrumpir el proceso. Además de ¡os ¡nc¡dentes

a que hace referencia este Artículo, se substanc¡arán los que este Código señala.

Asi mismo, debe de reformarse el Artículo 414 del mismo Código en cuanto a que eñ

asuntos en mater¡a de segur¡dad social, debe de demandarse a través del

procedimiento de los incidentes establecido en el Decreio 2Sg Ley del Organismo

Judic¡al y no po¡ el ju¡c¡o ordinar¡o laboral, el cual quedaría así: Art¡culo 414. Si

requer¡do el Insütuto Guatemalteco de S€uridad Soc¡al pam el pago de un beneficio,

se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse a aquél por el proc€dimiento

establecido en ¡os incidenies, prev¡sto en la Ley del Organ¡smo Jud¡c¡a¡.
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CONCLUSIONES

1- Los confl¡ctos laborales der¡vados de la pretens¡ón de una pensión por ¡nval¡dez,

siempre estarán expuestos a la excesiva demora por parte de los auxiliares de

just¡cia, quienes están encargados de su tramitación, debido a la carit¡dad

numerosa de ptocesos de dist¡nta índole que s€ vent¡lan en los juzgados de

trabajo y previsión social, perjud¡cando a los afiliados al lnstituto Guatemalteco

de Segur¡dad Soc¡al al no declatárse¡es con derecho a ser pens¡onados.

2. como consecuenc¡a de los resuliados obtenidos del trabajo de campo se

determin4 que el proced¡m¡ento ordinar¡o taboral en el que se declara la

pensión por invalidez deivada de una demandá por el afiliado al lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Sociai, para e¡ otorgamiento de una pens¡ón, es un

proceso lento y oneroso a pesar de ser poco forma¡ista, afectando la celeridad

del proceso, causando periu¡c¡os a la economla del afil¡ado y al Esiado.

3. Debido a la dificil situaeión económica que atraviesa Guaiemala y la ex¡stencia

de proced¡m¡enios judiciales muy tardíos, que ¡mp¡ican gasios y por ende la poca

resoluc¡ón de procesos en mater¡a labo¡al, afecta a la población y da como

rqsultado que no confíen en el sistema de iusticia, por lo que prefieren hacer

justicia por su propia mano, incuriendo en faltas y delitos que son penados por

las leyes del pais.
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4. En la legislación, existen normas legales contradictorias, tal es el

Articulo 326 del Código de Traba.jo en su tercer párrafo que cont¡ad¡ce

Articulos de la m¡sma Ley, en cuanto a que ún¡camente regula ¡nc¡dentes qué

sustancian en la m¡sma pieza o pieza separada y no hace referencia a los

asuntos que se venülan en el proced¡m¡ento de los ¡ncidentes en forma

autónoma, creando c¡nfusión en cuanto a la ¡nterpretiac¡ón de este cuerpo legal.
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RECOMENDACIONES

1. Ef Estado de Guatemala, debe garantizar el derecho a la segur¡dad social y

protegerlo, obligac¡ón que le conesponde hacer por mandaio constitucional y

esto ¡o logra otorgándole al afiliado con prontitud la pensión por ¡nval¡dez' ya que

a través de ésta adqubte beneficios que le ayudarán a cubr¡r ciertos gastos que

son necesafios para poder subsistir y evitar una carga económica a la familia

del pens¡onado.

2- Es necesario capacitar a los jueces y auxiliares de justicia ac€rca de los

principios del proceso laboral a través de la Corte Suprema de Justicia, mediante

talleres, conferencias y la promoción de campañas de concientización en el uso

de los recürsos mater¡ales, para que s€an elic¡entes al resolver Gonl¡¡ctos en el

menor liempo posible; evitando el retraso por négligencia, el desperdicio dc

materiales con que cuentan y la ¡nYeBión en los mismos, contr¡buyendo al ahoffo

del Estado y una pronia aplicación de ¡ust¡cia.

3. Que se regule la dec¡aratoda de la pensión por inval¡dez a través del

p{ocedim¡ento de incidenle de hecho, para lo cual el Congreso de la República

de Guatemala, debe refomar el Articulo 414 del CÓd¡go de Traba¡o'

establec¡endo que los asuntos en maleria de seguridad social, deben lram¡tarse

a través del procedimiento de los incidentes establec¡do en el Decreto 2-89 Ley

del Organismo Jud¡c¡al, que contribu¡rá a la afluencia de Procesos disüntos que
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ayudará a mantener la gobemabilidad

personas confian en el sistema de iusticia.

4. Es necesario que el Congreso de la República de Guatemala refome el A¡t¡culo

326 del Codigo de Trabaio, en el sentido que se ad¡c¡one al final del tercer

pánafo ¡o siguiente: Además de los inc¡dentes a que hace referenc¡a esle

Artículo, se substanc¡arán los que este Código señala. Esto serv¡É de

fuodamento para que asuntos en mate¡¡a de segur¡dad social sean tlamilados a

través de los ¡ncidentes y no por eljuic¡o ord¡nario laboral que es más tardado.
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ANExo I f,i il ¡t+,' ;*

\kn9'
1. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso ordinario laboral en el que se dedara la pensión po¡

invalidez desde que se presenla la demanda hasta qüe se emite senlencia en Primera

lnstancia?

De3a4
MCSCS

1Oo/o

De7a8
MCSCS

20%

Más de
año
6O0/"

De 9 a 10
MCSCS

1Oo/o
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z. ¿cuánto tiempo tarda en resotverse et recurso de apetación dentro det &ifñ S-F.
ordinar¡o latora¡de Declarac¡ón de ta Pensión por lnvalidez? ' \-.ft" :1"1,

De 11

meses a 1

año
3oo/o

De5a6
MESES

50%

De7a8
MESES

20%

r14



.#f'';¡¡tl
di+' '".¡:."

:;"::,::"::,:T:: :1'ffi ":il:ffi ,ff ::',:T::-:"::TJ::::::#ffi#'
del proced¡miento ordinario laboral de Declaración de la Pensión por lnvalidez?

Más de 1

año
10%

De5a6
MCSCS

10%

De7a8
MESCS

20%

De 11

meses a
año
50/o

DeOa10
MESCS

1}Yo

11s
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?f i' ¡ no, i'á:

4. ¿Cuánto tiempo tarda en ser ejecutada una senlencia que ha quedado firmeqéntro-- jF.-

del procedimiento ord¡nar¡o ¡abora¡ en el que se declara la Pens¡ón por lnval¡dezt {.-"ti. : 
t-l l'

De20 a
30 días

días
80Yo
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5. ¿Cans¡dera usied que se benef¡c¡aria al S¡stema de Just¡c¡a "l "" r"urftg.':f-q
apl¡cac¡ón del p¡oced¡m¡ento de los lncidentes para declarar la Pens¡ón por lnval¡dez?

20o/o

1L7
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