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INTRODUCCION 

El problema del desempl.eo o paro forzoso está latente -

en toda sociedad. Ha tomado mayor auge en estos últimos tie~ 

pos debido a diversos factores entre l.os que figuran l.a intr~ 

ducci6n de nuevas t!icnicas de producci6n y l.as crisis econ6m!. 

cas. Lo cual. obl.iga a los gobiernos a tomar medidas tanto de 

carácter econ6mico, que tienden a prevenirl.o; as!, como esta-

bl.eciendo prestaciones por desempl.eo. 

La Seguridad Social, en su misi6n de instrumento de pr~ 

tecci6n contra el. desempleo, tratará de proveer a los trabaj~ 

dores privados de empl.eo, de determinadas prestaciones, que -

·.'en c'ierta fer.na sean sustitutivas del sal.ario que dejaron de-

devengar •. 

El. seguro contra el desempleo es el. más j6ven y escaso

de ··1os seguros. El de enfermedades fu!i el. primero en apare--

cer y el de accidentes de trabajo el. más generalizado. Cada-

vez son más los países que incl.uyen en su sistema de seguro -

social., el de desempel.o o desocupación como suele denominar--

se. 

En nuestro sistema de seguridad social no hay prestacio 

nes de ninguna especie por desempleo. Por lo que en el. pre-

sente trabajo nos proponemos estudiar de c6mo por conducto de 

la seguridad social' protectora de las . cón'tige~~i~~ -~~;;iaies ·, 
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se verá beneficiada nuestra clase trabajadora con la créaci6n 

de "un seguro contra el desempleo o paro forzoso. 

Y por lo tanto, en el capttulo primero, intentaremos e~ 

tablecer el c;ncepto de la seguridad social; sus fines y sus

principios; di~·fi;.guirla de la previsi6n social, l.a asisten-

cia sod1~l.·, y ''d~.· ·~-a prevensi6n social: as!, como la rel.aci6n -

que. gÚ~~~~~ c6~,;~t; ~~tado 

1lii~-~~~~lG~e lo• antee•d•nt•• M•tóri=• del •< 
guro sociai.ed;,É'ui:o~i•;,; ·oe l.bs' precedentes del. seguro de de--

:,,-·:~'-~:--~~~~~~~~-;~~;~.~-;"~,~~ :f_;:J_if.:.:.7~:.::T~-,·~~~é~~T~. -:~·:;:- ··,,:~~-;-¿:_ .-.. :;: 
sem;;>leo'.'.:·erc_•-ese·,.mi-smo·~:.·continente::· ~En cuanto a Mláxico, estu--

diaremos·~~s:r;g¡n. d~~,~,~guro''s~dial.; del. I.M.s.s.; su organ!_ 

zaci6rl y funcio~~i'e~t:E,';; .;'1{d~;:<fii:i~~os de ia Ley del. seguró -

Social; que 'es el. r.s;'~.;s;T;E~, y qué riesgos cubre. 

El. tercero, inte~ta establ.ecer l.os aspectos más impor-

tantes del desempleo o paro forzoso, como es: su noci6n; l.as

clases; el. riesgo que se cubre; l.os sujetos que pueden ser be 

neficiados por un seguro por desempl.eo; que requisitos deben

reunirse para tener derecho a la prestaci6n y su financiaci6n. 

En el. cuarto, al.udiremos a l.a situación actual. de dese~ 

pl.eo en nuestro pa!s, l.o que se corroborará con los cuadros -

estadísticos; l.as causas; la constitucional.izaci6n del dere--

cho a trabajar y, por supuesto, pensamos en l.a necesidad de

una medida contra el paro forzoso, que cul.minaría con un seg~ 

ro. 
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El. úl. timo cap:t.tul.o, se refiere al. funcionamiento y or

ganizaci6n del seguro contra el. desempleo en Al.ernania, Estados 

Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, España y Brasil.. 



CAPITULO I 

CONCEPTOS. 
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i.- CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

se han dado diversos conceptos de seguridad social, pe

ro para llegar a él, primero daremos un bosquejo hist6rico de 

c6mo surgi6 este t~rmino. 

En las diferentes etapas por las que ha atravezado la

humanidad, y en cada agrupaci6n humana ha existido la preocu

pación de protegerse contra las adversidades que dá la vida,

como son la miseria, el hambre, la enfermedad, el desempleo,

etc., por tal virtud en cada una de dichas etapas se crearon-

instituciones, que velaban por la seguridad y bienestar de la 

comunidad y, que en su momento atenuaron las necesidades de -

quien lo precisaba. 

Así vemos que desde la edad antígua se crean instituci~ 

nes, como los COLLEGIA TENUIORUM, que tuvieron vigencia en la 

~poca del imperio Romano, son antecedente en dicha época de -

lo que ahora es el seguro social: y funcionaban con las apor

taciones mensuales de los socios, y "en caso de muerte de un

socio se abonaba a sus familiares una cantidad determinada p~ 

ra su enterramiento" Cll . 

(l) Gabriel Bonilla Marin, Teor!a del Seguro Social, Editora 
Nacional, México, 1945, pág. 34. 
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Otro antecedente lo son las llamadas GILDAS, aparecie-

ron durante el siglo IX en Inglaterra, entre sus fines figur~ 

ba·el de ayudarse en casos de enfermedad e incendio. 

La iglesia, por su parte tambi!Sn contribuía .al auxilio 

de lcis necesitados, destinando una parte de s~~:biÉmes;.~¡~a 
socorreriO'S ~ ; .-,~::··~ ~;-, ':· 

~:~r ~~,; '·- ·--.·--.·.- ~~ .. - -, , ' <-:.:~· _,, 
-:-_., ,. :-;.~:~::}'. .;-n ~}'.~ ~-j· . ·>-' ·. ··', ··, 

· · F:n;ia. .. Edad media. t~virárci~; ~l1~e · 1a~h·¿g@;~~c:.ú;n~~ j~~---

::::i~~.~r~S:::~·:,~:;~q;:_'.: ... : .. -.--·-.:.~.•.·~.:_ª_'..~-•.--.•. 'º.~.º_; ___ :.b.;_:_-_t_-.•_•_;_·.•.t: .. :.':.

1

.:.•.t.•._: .. '.'~it!~~;~~:::::. ::.: 
trabaj?'.{f pC>'e_ríá• d7ci~se,: _ . 

milia dei'·patrt5n; del cuál r~c'iJ:i!~\ÜÍ~ atenciones necesarias, 

tan to pa~a. él• como ~ar~·· ~u ·, famil.i.3.'/(' · 

En la Revolución Francesa, es donde el Estado ínter--

viene en la ayuda del indigentes, niños, enfermos, de los ne

cesitados en general; no es sólo ya un deber moral, sino que

había que actuar en beneficio de los que lo necesitaran. Así 

en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

se aprecia uno de los primeros intentos del Estado en pro de

los más necesitados, lo que podemos constatar en su artículo-

21: "La sociedad debe subsistencia a los ciudadanos indigen--

tes, sea procurándoles trabajo, sea asegurando los medios de-

subsistencia a los que no se hallan en condiciones de traba-

jar" (2). 

(2) Roberto P~z Pat:6n, Derecha SOcial y ~islac.i.6n del Traba-Ío. 
2a. Edición, Ediciones Arayú, Buenos Aires, 1954, pág. ala. 
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En la Constitución de 1791, de Francia, vemos una pre~ 

cupaci6n que en m1estros dl:as ha cobrado bastante relevancia; 

emplear a los que carecen de empleo, crear nuevas fuentes de

trabajo, o:ir. ·::ales ideas se aspiraba a una mejor forma de vi-.

vir y a la seguridad social. 

El estado Social., que se caracterizaba por\s:u· i~terye!l 
cionismo en los probl.emas de protecci6n al· obrero~; 6;ea.nd~ m~ 
jores condiciones de bienestar general., la salud~ ia garantía 

de un ingreso suficient~, etc, es decir que en esta etapa el

Estado, ya no se inhibe ante las necesidades de l.a comunidad, 

como lo era en el Estado Liberal. 

Pues bien, vemos que poco a poco se iban creando inst~ 

tuciones o medidas que mitigaban las necesidades de l.os des-

protegidos y se iban sentando l.as bases de una seguridad so--

cial, la que más tarde sería una real.idad para todos aquellos 

que aspiraban a ella. 

Ahora bien, procedamos a ver quien fu~ el primero que

cornenz6 a utilizar la expresi6n de seguridad social. No pue-

de determinarse con exactitud cuando comenzó a utilizarse tal 

locuci6n, pero la mayoría de los autores coinciden en que fu~ 

SIMON BOLIVAR, quien ernple6 por primera vez en 1819 el t~rmi-

no, seguridad social, manifestando lo siguiente: "El. sistema-

de gobierno m~s perfecto es aquel que produce mayor suma de -

felicidad posibl.e, mayor suma de seguridad social y mayor su-
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ma de estabilidad política". (3). Otro autor afirma que fu~-

cien años despu~s en un Decreto del Consejo de Comisarios del 

pueblo de la URSS. en que se empleo por primera vez dicha ex 

presión. 

La mayoría coincide en que la expresi6n seguridad so-

cial, fué emplearla primeramente en la Ley de l4 de agosto de-

1935·. (Social security Act), en la que se crean medidas de 
.. .,-.. · 

asistencia~y: de· ·seguros sociales, en donde tratan de proteger 
'-,::, .,- - . 

a lo si': 'an6·:Í..~dos, ciegos, nifios, incapacitados y cesan tes. Pos 

te.rr~finiilri'.t~·::~~ Nueva Zelandia, 1938 se promulga su Le:: de se

~uri~-a~··io~r~1; 'siendo ésta una de las más avanzadas en su --
-,:-:-,- 1;-·," 

época. ·· .A:··.fines de· 19 39 las naciones americanas, reunidas en-

Confe~~~~i~'. ~.igÚ>nal de Trabajo, en la Habana, donde se refor 
',•. 

maron:elCódigci.interamericano de seguros sociales, promulga-,. 
- • : • -- e_,' • -' '.' ~ • • 

do en. 193.6, la retorma se refería a la necesidad de crear la-
- . 

seguridad social para toda la población agrícola. En la cua~ 

ta conferencia de los Estados Americanos, miembros de la OIT., 

ya se empleó con más precisión el t~nnino de seguridad social. 

En la Carta del Atlántico de fecha 14 de agosto de - -

1941, documento en el cual el término de seguridad social, a~ 

quiri6 gran difusi6n a nivel internacional y en el .:rue qued6 asen~ 

do· lo siguiente: "La necesitad de garantizar entre las Naci~ 

nes Unidas un mejor régimen de trabajo, el progreso económico 

(3) Roberto Pérez Patón, op. cit. pág. 819. 
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y 1a Seguridad Socia1, y un modo de vivir 1ibre de1 temor y ·

de 1a miseria.n (4) 

Posteriormente se 11evaron a cabo dos conferencias en-

1as que se puntua1iz6 mejor e1 tértnino de. seguridad socia1. -

La primera, fu~ 1a I Conferencia Interamericana de Seguridad-

Socia1, que se ce1ebr6 en Santiago de Chi1e en 1942, se fija

ron 1os principios de 1a seguridad socia1 y econ6mica~ La -

segunda conferencia fu~ 1a de 1a O.I.T. que se ce1ebr6 en Fi-

1ade1fia en 1944, ya se usa oficia1mente e1 término de segur! 

dad socia1, asimismo, nos hiz6 una distinci6n entre e1 conte-

nido de ésta, de1 seguro socia1 y de 1a asistencia. 

Es necesario mencionar como G1timas referencias 1os --

principios seña1ados en 1a Dec1araci6n Universa1 de 1os Dere-

chos de1 Hombre y de1 Ciudadano, contenidos en 1os artícu1os-

22 y 25, a saber: "Toda persona como miembro de 1a sociedad, 

tiene derecho a 1a seguridad socia1, y a obtener, mediante e1 

esfuerzo naciona1 y 1a coperaci6n internacional, habida cuen

ta de 1a organización de 1os recursos de cada Estado, 1a sa-

tisfacci6n de 1os derechos, socia1es y cu1tura1es, indispens~ 

b1es en su dignidad y a1 1ibre desarro11o de su persona1idad". 

"Toda persona tiene derecho a un nive1 de vida adecuado que 

1o asegure, así como a su fami1ia, 1a sa1ud y e1 bienestar, y 

(4) Benito Coquet, La Seguridad Socia1 en M~xico, IMSS, 1964.
pág. 164. 



10 

en especial la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la - ~ 

asistencia mádica y los servicios sociales necesarios; tiene

derecho asimismo a los seguros en caso de desempleo, enferme

dad, inválidez, vejez u otros casos de párdida de sus medios-

de subsistencia por circunstancias independientes de su volun 

tad ••• " (5) 

Heme>~ vist.o)como el.t~rrnino de seguridad social fuá a5!_ 

quiri~ndo g~a·~ "~el.~vanc:Í.a ~ medida que transcurría el tiempo, 

y 

... -

como tambÜ>n° se •il>a~ ·~~~cisando sus principios, su conteni 
-- ~·."<+';'· 

do 1 y cada vez ·:~~é ; ·~pli,~b:á 'su· protecciOn a diferentes secto-

res de la ~soé.Í.ed¿d} /.·. 
;i·'." 

,'.'._::.':·;·:· o"•,.: 
··:~~~;-: .. , 

:::~~j~~~~,1~~ít!~~~,}~~:~~:~:::::::::::::~:.::~: 
sociai :·p~día • o~~~ner sus fines. 

Una vez expuesto lo anterior pasemos al concepto de --

nuestra disciplina. 

Concepto. 

Hay autores que puntualizan que el concepto de seguri-

dad social está en plena evoluci6n. 

(5) Roberto P~rez Pat6n, oP cit, pág., 823. 
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No obstante, los conceptos de seguridad social que se

han dado no varian mucho unos de otros. En la legislaci6n --

comparada se rehusa a darnos un concepto de seguridad social, 

optando. por fijar sus objetivos, enumerar sus prestacione's 

o determinar sus fines. 

.:,.,.-;,,-, 
Empero, daremos algunos conceptos de seguridad· s·ocial.. 

- -. ~ . . . . 

Para González Posadas, la seguridad social tiene dos ac~p~io-

nes una amplia y una restringida. La primera consiste en; el 

derecho de libertad e~on6mica de l.os individuos, complemento

indispensable de una efectiva libertad política. La segunda, 

"supone una serie de medidas contra la miseria y la acción -

de·esas medidas sea unitaria, es decir que actuen armonicamen 

te, de acuerdo unas con otras". (6) 

El autor Pérez Leñero, nos menciona que la seguridad -

social. "es l.a parte de l.a ciencia política que, mediante ade

cuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión o asisten--

cia, tiene por fin defender y propulsar la paz y prosperidad

general de l.a sociedad a través del. bien individual de todos-

sus miembros". (7) 

En cambio Durand, nos dice "el término de seguridad s~ 

(6) Carlos González Posadas, Seguros Sociales Obligatorios -
en España, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943, - -
pág. 5. ·. 

(7) José Pérez Leñero, Fundamentos de la Seguridad Social, -
Ed. Aguil.ar, Madrid, 1956, pág. 35 •. 



cial, designa entonces, una pol~tica de la sanidad adoptada a 

la ·prevención de los riesgos fisiolcSgicos, una pol!tica de em 

pleo orientada hacia la prevención del paro y una política de

prevención de accidentes y enfermedades profesionales •• " (8) 

Nos dice el autor Cordini que "es el conjunto de prin-

cipios y no:c111as que en función de la solidaridad nacional, r~ 

gula los sistemas e instituciones destinados a conferir una -

protección jurídicamente garantizada en los casos de necesi-

dad bioecon6mica de determinados por contingencias sociales". 

(9) 

Miguel García Cruz, nos de su definición, "La seguri

dad social tiene por objeto tratar de prevenir y controlar 

los riesgos comunes de la vida y de cubrir las necesidades cu 

ya satisfacción vital para el individuo es al mismo tiempo -

esencial a la estructura de la colectividad". (lOl 

(8) Durand, citado por De Ferrari, Principios de la Seguridad 
Social, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1972, pág. 119. 

(9) Miguel Angel Cordini, Derecho de la Seguridad Social, Ed, 
EUDEBA, Buenos Aires, 1966, pág. 87. 

(10) Miguel García Cruz, La Seguridad Social en M~xico, T, II, 
M~x. B Costa MIC, 1973, 30. 
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Ahora bien, nuesta l.egisl.aci6n define a l.a seguridad -

social. de l.a siguiente manera, art!cul.o 2, Ley del. Seguro so

cial. "La seguridad social. tiene por final.idad garantizar el. -

derecho humano a l.a sal.ud, a l.a asistencia m~dica, l.a protec

ci6n de l.os medios de subsistencia y l.os servicios social.es 

~ecesarios para el. biensstar individual. y col.ectivo". 

Hemos hecho mención de al.gunos conceptos de seguridad

social., misma que en estos úl.timos tiempos es considerada pa~ 

te importante de l.a pol.!tica social. de un pa!s, y por ~sta -

entendemos, "aquel.l.a rama de l.a actividad pol.!tica que regul.a 

l.as situaciones y l.as rel.aciones de l.os individuos como miem

bros de una el.ase social. o profesional., l.as de estas el.ases -

entre s! y l.as de unos y otras con el. Estado, desde el. punto

de vista d.e·l.a mejora del.as situaciones y de l.a justicia de

l.as relaciones" • (l.l.) 

Si l.a doctrina no se ha puesto de acue~do con respecto 

al. concepto de seguridad social.,. no cabe duda al. señal.ar que·

el. objetivo principal. de ~sta es proteger al. hombre de l.as ne 

cesidades sociales 6 contingencias social.es, tal.es como l.a en 

fermedad, el. vestido, la casa, l.a educaci6n y otra contingen

cia que en estos úl.timos tiempos se viene agravando cada vez

más y más, el. desempl.eo o paro. 

(11) Roberto P~rez Patón, op. cit. pág. 810. 
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Por último, debemos mencionar que la seguridad social

y él principio de justicia social, tienden a reconocer el de

recho que tienen todos los hombres de aspirar a mejores condi 

ciones de vida que les permita tener una vida digna. 
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2.- FrNES y PRINCrPros DE LA SEGURrDAD socrAL 

Fines. 

Los fines u objeto de la seguridad social van encamin~ 

dos a tratar de proteger al hombre, que es el destinatario, 

contra las necesidades sociales o contingencias de la vida. -

La enfermedad, el vestido, la casa, la educaci6n, el desem

pleo, etc., son contingencias cuya prevenci6n a futuro y pro

tecci6n en lo present~ trata de satisfacer la seguridad so- -

cial. 

Hemos mencionado que el destinatario de la seguridad -

social es el hombre, es decir que no importa que sea un dese~ 

pleado, un trabajador, las personas que dependen de ~ste, los 

viejos, etc,, todos ellos son sujetos amparados por dicha dis 

ciplina. Todos los individuos están protegidos por la segur~ 

dad social, cuyos fines son los de tratar de proteger a la co 

munidad en general de los riesgos o necesidades que puedan 

afectarles en su salud, trabajo, es decir que trata de llevar 

a cada hogar bienestar. 

Principios. 

Veremos a continuaci6n los principios por los que se -

rige la seguridad social, a saber: 
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Princi?iO de Universalidad. E~ uno de los principios

funaamentales, ~ue se refiere a que todo individuo tiene dere 

cho a ser amparado por la seguridad social, sin hacer distin

ciones ·de •. ninguna !ndole. 

P.rincipio de Integralidad. Nos menciona que la segur!_ 

dad social debe de amparar todas las contingencias sociales, 

Es decir, que se trate de prevenir las contingencias y una 

vez que 4stas se susciten auxiliar al individuo o al grupo 

que lo requiera. Por tanto, nuestra disciplina tiene que abar 

car a cada una de las contingencias sociales en todos sus as-

pectes. 

- . ''. .... , .. - . ~, 

Principio· .••. ~i sol.idaridad, Se refiere a que la seguri-

dad soci.a.i•-e:.r'3a.' in's'truriientos o tll!cnicas, los cuales distribu-

yen entre• ·el mayor nGmero de personas las cargas econ6micas ·· 

derivadas de una contingencia social. El hombre ?Or sí s6lo

no puede hacer frente a las consecuencias producto de una - ·· 

contingencia, por tal virtud, se hace necesaria la participa

ci6n de otras asociacio.nes que integren al mayor nGmero de i!!_ 

dividuos, empresas, familias, municipios, sociedades, institu 

cienes, organismos culturales, etc., para poder hacer jugar -

el principio de solidaridad. Solidaridad implica vinculaci6n 

y dependencia el individuo y la sociedad, solidaridad en cua!!. 

to a su f inanciaci6n. 

Principio de Unidad. Para que· el plan de seguridad s2 
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cial que se emple6 en cualquier país sea eficaz, habrá, val 

gala redundancia unidad en la gestí6n del plan. O sea, que 

en los instrumentos y medíos que se utilicen para garantí-

zar las necesidades sociales predominará la coordinaci6n y

sistematizací6n para que el plan de seguridad social marche 

bi~n. 

Principio de Subsídariedad. Nos da a entender ~ste

principio que el individuo no debe hacer caso omiso ante la 

responsabilidad que tiene de afrontar las consecuencias pr~ 

venientes de la contingencia social. S61o cuando el indív~ 

duo o la agrupaci6n menor no puedan resolver por sí mísmos·

sus problemas, entraran en auxilio las agrupaciones mayores, 

es decir gue se recurrirá a los benef ícios que otorga la se 

guridad social. 

Los principios ya enunciados son los más importantes, 

de aplicaci6n universal, pero al concretarse en un determi

nado país asume características propias. Son principios 

que sirven de meta y guía a la seguridad social. 

Ahora bien, algunos autores aluden a otros princi-

pios como son: ei de expansivídad o progresividad, el cual

nos se~ala que la seguridad social tiende a ser expansíva,

es decir que nuestra disciplina en un principio s6lo benefi 

ciaba a un ·determinado sector o grupo qe individuos, pero-
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d~do el dina~ismo la seguridad social tuvo que ampliar 

su protecci6n a todos sin 'distinci6n de ninq1in grado, o sea 

hubo que aplicar los principios de universalidad e integral! 

dad. ot::io·p?:-Í.ficipio lo es el de Eficacia, que se refiere -

a que las:.: ~r~~t::~ciones ·que otorga la seguridad social deben 

basarse en .;l>~i.inc:Í.:p.i.o d.e· suficiencia, asegurando la conti

nuaci6n y:~i'~.ii:.rl~dri.i~iento de la capacidad de consumo; tam-
· .. --~· { - '.:_ . -• .... ,.:, ,' ·- -. . . . 

bHin se relaci9J1!. ~·~,~~{e 'con· la certeza y oportunidad de las 

prestaciones, ~es;,d..;c'{;;).ql.l~ el interesado debe conocer cuá-

les son sus 'der~~f¡J~/: :y;;c:;;·i:;ligáciones y satisfacerse aqu~llas 
.. ;:.::;;.~ ·,_:. ~- -·~· 

en tiempo iiüi:. (12) . · 

(12) Miguel Angel·cordini; op. cit, pág. 30. 
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3.- orsTrNCION ENTRE SEGURrDAD SOCIAL, PREVISrON 

SOC:tAL, PREVENCION, ASrSTENCIA SOCIAL Y SEG[ 

RO SOCIAL. 

con frecuencia suelen confundirse éstos términos o se 

utilizan como sinónimos, siendo que cada uno de ellos tiene

encomeridadas tareas diferentes, es por eso que tratáremos de 

dar el alcance de cada uno de ellos. 

La Previsión social, su acción era pasiva ante las -

contingencias, ya que esperaba que éstas ocurrieran, y fren

te a ellas sólo se concretaba a pagar. Y la seguridad so-

cial es la contrario, su acción es activa, debe de tratar de 

evitar los· siniestros, es decir prevenirlos. 

La previsión social, velaba más por el individuo en -

si, no como parte integrante de una familia o de la éomuni-

dad; la seguridad social si vela por.los intereses del indi

viduo, pero como componente de la sociedad, porque a la seg~ 

ridad social le interesan todos y cada uno de los individuos. 

Nuestra disciplina vendría a sustituir a la previsión social. 

La previsión social, su acción no estaba sistematiza

da y coordinada, en cambio nuestra disciplina actúa planifi

cando el sistema, como ya lo mencionamos en el punto de los

principios, en los cuales se informa la ~eguridad social ga-
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ra cump1ir con sus objetivos. 

Por ·ultimo debemos mencionar que la previsi6n social, 

es considerada uno de los medios más importantes para la -

rea1i zación de la seguridad social. 

·La Prevenci6n socia1, es una rama del derecho social., -

son normas cuyo fin es proteger a los del.incuentes, no impo~ 

tando su edad, ni sexo, independientemente de.las medidas que 

se tornen cuando dicho suejto esté expuesto a pro.ceso, o a -

prisi6n; no importa su cal.idad. También éstas personas son

protegidas de al.guna forma por l.a seguridad social., como lo

predispone su principio de universalidad, que abarca a todo

hombre como miembro de la soc:iedad. 

Y l.a prevención social., podríamos aseverar que es -

. otro del.os instrumentos empl.eados por l.a seguridad social.

para proteger a aquél. que ha ca!do en tal.es ci.rCllllsta.naias. 

Por ta1, no hay que confundirlas. 

Ahora veámos l.o que es l.a Asistencia social., que es 

otro de los medios utilizados J?Or l.a seguridad social.. Se 

caracteriza, porque ampara a quienes carecen de recursos pr~ 

píos, es una. obra socia1 real.izada por el E~t~do, y con sus 

propios recursos. En c~;o al.a seguridad socia1 puede o -

no financiarl.a el Estado, el.1a se sostiene de 1as contri~u--· 
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ciones que hacen los beneficiarios. 

Tambi~n puede haber distinci6n como la apunta la doc 

trina, en base a la funci6n que una y otra desempe5an. La 

asistencia social, una vez ¡;iroducidos los estados de necesi

dad los repara, y· no hay ninguna relaci6n de tipo laboral¡-· 

en tanto, que en el seguro sócial, lo que se trata es pre

cisamente de ?revenir el estado de necesidad y aquí aí hay

una relaci6n_de trabajo. 

~e~emos dejar asentado que la asistencia social, se

basa en ideas altruistas. y de humanidad que se tiene para 

con las que carecen de recursos econ6micas, y que por su 

condici6n de pobreza no pueden estar excluidos del amparo

de la seguridad social. 

Es par eso que el Estado, con su política social de

be de crear instituciones, cuyo fin sea el de atender a 

aquellos que no se pueden procurar a sí mismos su propio -

bienestar social. 

En cuanto al t~rmino de seguro social, suele confun

dirsele más que los ya enunciados con el de seguridad so-~

cial. Por ello, vamos a mencionar en primer lugar que ~sta 

ea considerada el g~nero y aqu~l la especie. 
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El Seguro Social, es el instrumento o medio más im--

portante del que se vale la seguridad social para la conse~ 

cución de sus fines. 

En nuestra .ley_. de. seguro social queda sentado la an

terior en el artículo. 4o. . "El seguro social es el instru•

mento básico de' ié's~d~ridad social, establecido como un 

servicio público 'de''.:carácter nacional en los tárminos de es 
• • C ~·. < ;' e 

ta Ley, sin p.erjuiCio de los sistemas instituidos por otros 

ordenamientos".,. 

Con ello.,queremos decir que la seguridad social es -

un fin,, y el seguro':s'ocial es el medio para cumplir esos fi 

nes. 

Por otro lado, como ya lo mencionarnos el sujeto de -

la seguridad social es el hombre, en cambio para el seguro

social existe la condición de que haya una relación previa-

de trabajo. La seguridad social, extiende sus beneficios -

no sólo a los trabajadores, sino a todos incluyendo a patr~ 

nes, pequeños propietarios, en fin al hombre. 

'· ~-· ) .•.. · .. ' 
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4.- EL ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El Estado había asumido una actitud de abstencioni~ 

mo frente a las medidas protectoras de las necesidades so--

ciales. 

, 
Así, vemos que en el Estado Liberal, la actividad de-

éste se limita!>a al mantenimiento del orden ~úblico¡ ·ante -

las necesidades sociales se inhibe¡ las insituciones exis--

tentes eran de carácter privado (el ahorro, el seguro priv~ 

do, la asistencia privada) • Todavia hasta fines del siglo-

pasado el Estado, habia obrado s6lo como "juez y gendarme", 

y las intervenciones que haya tenido fueron contadas. 

El hombre de éstaºs épocas tenía centradas sus esp~ 

ranzas en el Estado, para que tomara su papel de dirigente-

de la sociedad, es decir que llevará a cabo medidas de pro

tecci6n en contra de las necesidades sociales, así como pr~ 

tecci6n a los derechos laborales, etc., dicho ente se con--

cretaba a observar las injusticias que se cometían con los 

humildes. No obstante, el Estado ernpez6 con moderadas in--

tervenciones, las cuales fueron aplaudidas por las clases -

afectadas, y marco en la historia uno de los momentos más 

acertados en pro de los humildes. Por lo que con el paso-. 

del tiempo,asi corno con las realidades sociales de cada --

país se vendría a convertir en el Leviatan, tal como la ase 
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vera Hobbes, de estos tiempos modernos. 

Ahora bi~n, la seguridad social es considerada por -

la mayoría de los autores, como un servicio público del Es-

tado, para otros no debe ser considerada como tal¡ es cier

to que éstos han hecho comparaciones entre los servicios -

de la seguridad social y los servicios públicos tradiciona-

les, encontrándo que éstos dependen directamente de.la re-

presentaci6n nacional¡ y que la seguridad social se organiza 

en una representaci6n distinta "de 3lecciones sociales•. 

(13). 

Se asevera que la seguridad social es un servicio pg_ 

blico, porque en algunos países es atendida directamente 

por el Estado. 

Por otro lado, se considera que la seguridad social

es el servicio público más importante del Estado, porque a 

la vez que tiene relaci6n con la economía, también tiene 

que ver con la organizaci6n política de la sociedad. 

Y como lo habíamos mencionado la seguridad social, 

es considerada parte importante de la política social de 

un Es:tadb. 

(13) Durand, citado por Francisco de Ferrari, op.,cit. pág. 
65. 
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PuAs, manifestamos que es.prudente que eh nuestro 

país, e1 Estado e~p1e~ una po1ítica socia1, encaminada a t2 

mar medidas preventivas y protectoras en contra de males t~ 

1es como: la miseria, el hambre, 1a vagancia, la insalubri

dad, el desempleo o paro forzoso que en nuestros días -

está adquiriendo gran relevancia, deb~do a la situación ec2 

nómica por la que atravieza nuestro p~ís, así .con.el1o se 

obtendrá un máximo de bién común para la población. 

Por todo ello, no se puede concebir una seguridad s2 

cial sin el Estado, ya que la consecución de 1os fines de -

aqué11a con:esponden a éste; y el por qué fué necesario que

interviniera el Estado en la vida socia1 de la población, -

tomando medidas que atenuaran los males o contingencias de 

1a vida a que están expuestos todos. 
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ANTECEDNETES HISTORICOS DE SEGUROSCCIAL. 
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A.- EUROPA. 

veámos ahora, qu~ instituciones fueron los preceden-

tes de lo que ahora es el seguro sicial, as!, como la crea

ci6n del seguro con carácter obl.igatorio. 

l.- Inglaterra. 

En este pa!s, tanto la asistencia pabl_ica· como· la :pr!_ 

vada son de implantaci6n tradicionalista¡ por lo tanto:de l!i!_ 

tos se encargaban las parroquias, y en virtud de ~ste no po

dían concebir la intervenci6n del Estado. 

Había organizaciones como las sindicales, cooperati-

vas y los "friendly societies", los cuales hasta ese momento 

satisfacían parcialmente las necesidades sociales; debido a 

que el Estado no intervenía en el. amaparo de los necesitados. 

FU~ hasta 1910 en que se sustituyera esa arraigada -

tradici6n de estar a cargo de la iglesia el auxilio de los -

necesitados, por ideas nuevas e instaurarse el seguro social.. 

M3.s el! 16 de diciembre de 1911, se dict6 l.a Ley "Na--

tionai Insuranse Ate": q~e es la primara en establecer ei se 

guro de de~empleo; además se crea el seguro de enfermedad e 

invalidez; no se ligisla en materia de vejez, debido a que 
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ya exist!an desde 1925 reglamentaci6n respecto a ~ste segu

ro; en lo atinente a accidentes de trabajo, por esta oca--

si6n tampoco se legisla nada, ya que tambi~n desde 1897, ya 

se les conced!an beneficios a los trabajadores sobre el pa

trimonio del patr6n, para que se hiciera efectiva l.a indemni 

zaci6n. 

Debido a que en los sistemas de seguros sociales im

plantados se captaron imperfecciones, en l.941 - 1942, la e~ 

misi6n Interministerial presidida por Sir Williams Belterid

ge, cuya tarea era la de buscar mejoras en el sistema de s~ 

guro·s social.es. En virtud de ~sto, se hace público el 20 -

de noviembre de 1942, el famoso Plan Beveridge el cual in 

fluyó de manera determinante en varias legislaciones para -

la elaboraci6n de su plan de seguridad social. 

En dicho plan se propon!a al. reempl.azo de la asiste~ 

cia social por el seguro social. Que ~stos no deb!an estar 

limitados por intereses de grupo. Tambi~n, se decia· que-

los seguros sociales deben constituir un ataque en contra -

de la necesidad, siendo ~sta uno de los cinco gigantes ma

lignos que atacan a ·.la sociedad, (l.a enfei:medad, la ignora~ 

cia, la indigencia y la ociosidad) • Otra proposici6n era -

de que la seguridad social debia realizarse en cooperación

entre el Estado y el. individuo, ofreciendo el primero segu

ridad social a cambio de trabajo y cooperaci6n. 
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entre el Estado y el individuo, ofreciendo el primero segu

ridad a cambio de trabajo y cooperaci6n. 

Por otra parte, el plan constaba de dos partes: el -

sistema de seguros sociales que cubriría los riesgos de p~ 

ro forzoso, invalidez, vejez, viuvedad, or;andad, materni-

dad, enfermedad y muerte, con un sistema de aportaciones ~

tripartita, a cargo del Estado, empleadores y trabajadores; 

así como por el sistema de subsidios infantiles y servicios 

m~dicos y sanitarios, que sería solamente costeado por el -

presupuesto. 

Más el plan no fu~ llevado a la práctica y en su lu

gar se dict6 una ley de seguro nacional, cuya vigencia ernp~ 

z6 a partir del 5 de julio de 1948 y en donde se toman en -

cousideraci6n los pr±ncipios propuestos por Beveridge. Es

ta ley posteriormente fue modificada en 1959. 

Las principales características de esta legislaci6n

son: la universalidad y su unidad, trat~ndo de amparar a to 

da la poblacien por medio de seguz:os sociales, a saber: _ 

contra el desempleo, la maternidad, la enfermedad, la muer

te, viuvedad y orfandad. Para los accidentes de trabajo --

existenten pensiones ca1au1adas sin referencia al salario -

anterior, que va variando según la incapacidad. Asimismo;~ 

existen las llamadas asignaciones familiares. 
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Más detalles de este sistema los dar~mos en el capít):!_ 

lo correspondiente de derecho comparado. 

2.- Francia. 

Antes de que se instaurara el seguro social, ya exis

t~an algunos sistemas de amparo, como son: la caja de inv~

lidos de la marina; la caja aut6noma de retiros, que fu~ --

creada por los mineros; la caja de retiros para empleados p~ 

blicos; así como una caja de retiros para ferroviarios. 

En 1910 se dict6 la ley de jubilaciones de trabajado

res de la industria del comercio y rurales, que fracaso en 

1913, por que se comprob6 que sólo astaba comprendido el cua

renta por ciento de los afiliados y que en 1926 dicho por-ce~ 

taje disminuy6 al dieciocho por ciento. 

Posteriormente, en 1928 se dicta una ley, cuya vigen

cia no se di6 inmediatamente; y ~sto di6 cavidad a que se -

presentaran una serie de protestas en contra dela misma. Por 

una lado, los trabajadores rurales que consideraban oneroso

el sistema, amenazando continuar con sus mutalidades. Por -

otro, los m~dicos, que a s~ vez consideraban que serian bur~ 

cratizados dentro del seguro de enfermedad, y que la remune

raci6n resultaría insuficiente. En cuanto a los empresarioa, 

se quejaban de las cargas financieras impuestas. Y las ~u--
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tualic:lades se quejaban del nuevo sistema que vendría a con~ 

tituir·una competencia para ellas. 

Por lo .anterior, hubo que hacerle reformas a dicha -

ley en 1930: una de ellas fu§ rebajar los aportes y aumen-

·tar la contribuci6n del Estado: para los agricultores se 

concede un rdgimen especial y les rebaja el aporte: a los 

mAdicos les pagar!an directamente los clientes: para "las m~ 

tualidades, dstas podían constituir cajas especiales. 

En l94l se ampl!an los beneficios a otras categor!as 

de asegurados. 

No se cubren los accidentes de trabajo, ya que se -

considera que corresponde al patrón dicha responsabilidad:

para entoncés no se cubre tambiAn el seguro de paro. 

El sistema actual de seguridad social franc§s, tiene 

su antecedente en la Ordenanza del 4 de octubre de 1945, -

que pretend!a proteger a los trabajadores y sus familias, -

que cubrir!an las cargas de maternidad y las de familia. La 

seguridad social, de ~sta ~poca comprendía dentro de su r§

gimen del seguro social las contingencias de accidentes de 

trabajo, enferinedades profesionales, asignaciones familia-

res y salario único (madre en el hogar) • 



32 

Con.l.a ley ·de 22·de mayo de l.946, se pretendi6 gene

Fal.izar l.a seguridad social. a toda l.a pob1aci6n. 

Y en fecha 30 de octubre de l.946, se l.egisl.a en mat~ 

ria de.accidentes de trabajo, dejando a un l.ado el. princi-

pio de responsabil.idad personal. para el. patr6n. 

Ahora bi~n, en l.o que se refiere al. seguro de desem

pleo o paro, no se hab!a l.egisl.ado sino hasta el. 31 de di--

ciembre de 1958, en que por un convenio colectivo entre or

ganizaciones obreras y patronales, que se instituye dicho

seguro. Se cre6 un sistema de asignaciones especiales a --

los trabajadores sin empleo en la industria y el comercio. 

Por ordenanza de 7 de enero de 1959, se amplía este seguro-

a "empresas no sindical.izadas y no afiliadas, y tambi~n a -

trabajadores comprendidos en el campo de aplicaci6n profe-

sional. y territorial". (14) 

3 .- Espa.'ia. 

En 1883 fue creada una comisi6n de reformas para el-

mejoramiento de la el.ase obrera, que posteriormente en 

l.889 por reorganizaci6n pas6 en l.903 a l.l.amarse Instituto 

de Reformas.Social.es, del. cual procede el. proyecto de l.ey 

de l.905¡ que después se convirti6 en ley de 1908 en la cual 

se crea el Instituto Nacional de Previsien. 

(14) Juan Jos~ Etala, Derecho de l.a Seguridad Social.,EDIA.P., 
Buenos Aires, 1966, P!g. 49. 
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Se esta.bleci6 en 1919 el primer seguro social con c~ 

rácter obligatorio. En 1929 se instituy6 el seguro obliga

torio de maternidad. En ~ste mismo se promulga la ley de -

seguro de accidentes de trabajo en el mar. En 1931 se le-

gisla en materia de accidentes de trabajo en la agricultura. 

Tambi~n en dicho año se instituye el r~gimen para el subsi

dio por paro forzoso el cual alcanz6 un escaso desarrollo;

no obstante existían subsidios por paro tecnol6gico;·así, -

como por paro debido a la escasez de materia prima en la i~ 

dustria textil; subsidio por escasez de energía el~ctrica;

y no se estableci6 con carScter general, sino hasta con la 

ley 62/1961, de fecha 21 de julio, con el nombre de seguro

de desempleo. 

En 1936-39, despu~s de la guerra civil, el gobierno~ 

surgido de ~sta, promovi6 la transformaci6n de la previsi6n 

social, dándole un sentido integral, que actualmente la ca

racteriza, bases que encontramos en el Fuero del Trabajo. 

Su legislaci6n sobre seguridad social comprende dos 

sistemas: al el Óbligatorio de carácter general, que se ba

sa en los regímenes de seguros ya existentes; bl los·segu-

ros sociales obligatorios, de carácter mutualista-profesio

nal. 
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4 • - Al.emania • 

Nos dicen l.os autores que el pa!s de origen del. seg~ 

ro social es Alemania, ya que es el canciller·· germano Bis

mark, quien en 1881, el 17 de noviembre, expus6 en su mensa 

je al. Reichtag, el. primer proyecto de 1a ley de seguro con

tra accidentes. En 1883, se di6 a conocer con car~cter obl.! 

gatorio la primera ley de seguro contra enfermedades. Y en 

1884, se da a conocer la ley de seguro contra accidentes de 

trabajo, con estas leyes se comienza un gran desarroll.o del. 

seguro social. en Alemania, cuya infl.uencia no tardar!a y t~ 

man ejemplo otras 1egisl.aciones. 

En 1889 aparece el seguro de invalidez y vejez. En 

19ll. se redacta un Código Federal de seguros sociales. 

Debido a l.os estragos que produjera la primera guerra 

mundial., se dió la depreciación de l.os capitales de l.os se

guros provocando la sustitución del. sistema financiero de 

capital.ización por el. sistema de reparto. Asimismo, como -

producto de la imperante inflación, hab!an muchos desemple~ 

dos, y el. 11 de agosto de l.927 se promul.ga l.a l.ey de seguro 

contra el paro forzoso, la cual fué suprimida por el. régim~ 

men nazi, y en su l.ugar instituyó otra medida, renaciendo -

posteriormente con un aporte del uno por ciento a cargo del 

patrón y uno por ciento a cargo del. trabaj~dor. 
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Pués bien correspondió a A~emania adelantarse al re~ 

to del mundo, al instituir por primera vez el seguro social

obligatorio, y que sólo bastaba que una ley lo calificara -

así, de obligatorio para que se vieran benefiados aquéllos· 

que durante mucho tiempo carecieron de protección tanto lab~ 

ral, como de seguridad social y que con ello se sentarían ~

las bases del moderno sistema de seguro social. 

5.- Seguro de desempleo. 

Consideramos conveniente hacer. un paren te.sis para re

ferirnos en concreto a aquéllas. instituciones ·que··precedie-

ron al seguro de paro forzoso. 

También conocido por desempleo y que fué en Atenas, 

en que másde la mitad de su población subsistía de las dádi 

vas del Es.tado, hecho que ocurrió en el siglo V a.c •. 

En Roma el nllmero de personas alimentadas por el Esta 

do, ascendía a cuatrocientas mil. 

. . 
Asimismo, también en la edad media. St;!".'di'ctarón· médi-

socorrían a sus miembros. 
>,:.:' " ,'::'::.·~~:··; 

··,,::·: •. :;··· ··. 

En el siglo XVII, en Basilea, hal:Í.ía: ins't~i~cio~es • de 
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previsi6n para los obreros que no ten!an trabajo. 

Otro antecedente lo encontramos en Inglaterra, en -

donde los sindicatos obreros, desde la primera mitad del -

siglo XIX, otorgaban indemnizaciones alos obreros parados. 

Tenemos otro antecedente de nuestro seguro de paro -

que se di6 en_Berna, en 1893, algunos autores la consideran 

la primera· instituci6n que protege a los trabajadores sin -

empleo. Por su parte, en Suiza se establece por primera -

vez, en 1895, el seguro obligatorio contra esta contingencia 

social. 

Así, también en Belgica·, en 1901 se regula contra el 

paro forzoso, conocida, tal medida como: "sistema gantes". 

Sin embargo, las medidas citadas tuvieron una aplic~ 

ci6n reducida, es por :eso que se atribuye a Inglaterra el -

mérito de haber legislado por primera vez con carácter obl! 

gatorio, en la "National rnsurance Act", en materia de paro 

for~oso; protegiendo a un número considerable de obreros -

parados; y aplicar su seguro en todo el territorio nacional, 

se comprend!a a trabajadores de la edificaci6n, construc--

ci6n de buques y trabajadores de las industrias mecánicas. 

Para 1916 dicho seguro se eictienie a otras ramas de la in

dustria. Y en 1920 los asegurados por este riesgo son 12 
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millones de parados. 

Adem4s, de Inglaterra las dem4s legislaciones nan -

dictado ley.es contra esta contingencia social, establecien 

do el seguro de paro obligatorio o voluntario; sobre todo

después de la primera guerra mundial que gener6 el paro de 

22 millones de personas, cosa que s6lo se di6 en europa. 

Por su parte, en Estados Unidos, a ra!z de la cr±-

sis econ6mica iniciada en 1929, que repercuti6 en los cu~ 

tro años siguientes, y sobre todo en 1932, que arroj6 12 -

millones ele obreros parados • 

Pues bien, estos son los principales datos hist6ri

cos que encontramos con respecto al seguro de paro forzoso 

del que hablar~mos con más amplitud en los capítulos que -

siguen. 

B.- MEXICO. 

l.- creaci6n del Seguro social. 

Enunciarémos los principales proyectos de ley de s~ 

guro socia1. que se dieron a lo largo de nuestra historia, 

as! como las leyes protectoras de ciertas contingencias y 

que vendrían a constituirse en antecedentes de nuestra ac-
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tua1 ley de seguro social. 

rniciar~mos con la publicaci6n de1 decreto, de 12 de 

diciembre de 1912, en donde Don Venustiano Carranza,· se.di

rigía a1 pueblo de ia forma siguiente: artículo 2o. "E1 pri 

mer jefe de la naci6n y encargado del Poder Ejecutivo ezj>e

dirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas la:s ie;~~.;~º_: 
disposiciones y medidas encaminas a dar satisfacci6n:a.ias.:. .. 

necesidades econ6rnicas, sociales y políticas del país,:· efe=. 

tuando las reformas que la opini6n pública exige como indi~ 

pensables para estab1ecer un régimen que garantice la igua~ 

dad de los mexicanos" (15) 

Vemos como ya se vislumbraba el deseo de implantar-

un sistema de seguridad social, con la creación del seguro

socia1. 

En 1915 el Estado de Yucatán promulga su Ley de Tra-

bajo, en 1a cual se establece por primera vez el seguro s~ 

cial en nuestra país, y qued6 plasmado en su artículo 135,

a saber: "El gobierno fomentará una asociación mutualista -

en la cua1 se asegurarán los obreros contra los riesgos de 

vejez y muerte". (16) se consideraba que en lo referente -

a enfermedades profesionales y de accidentes el responsable 

era el patr6n. 

(15) Gustavo Arce Cano, Los Seguros Soc;iales en M~xico, Ed. 
sotas, t1~xico, 1944, pág. 24. 

(16) Idem. pág. 24. 
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En 1917, año en que se pro~ulga nuestra Constituci6n 

Pol!tica, cuyo art!culo 123 refleja la necesidad de inti--

tuir el seguro social, y que con tal medida se dar!a solu-

ci6n a los.reisgos sufridos por los trabajadores, as! como

tambi~n proteger a aqu~llos que por razones de invdlidez o 

vejez dejaran de ser útiles para desempeñar algún otro tra

bajo. La fracci6n XXIX que¿6 de la.siguiente manera: "Se -

consideran de utilidad social: el establecimiento de·cajas

de seguros populares, de in~alidez, de vida, de cesaci6n i~ 

voluntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines 

análogos, para lo cual tanto el gobierno federal como el de 

cada estado deberá fomentar la organizaci6n de institucio-

nes de esta !ndole para infu.,dir e inculcar la previsi6n p~ 

pular". (17) 

Este precepto constitucional influy6 de gran manera

para que en las entidades federativas se dictarán leyes que 

vinieran a atenuar, a prevenir los riesgos sociales. 

Tal, es el caso del Estado de Yucatán, que en 1918 -

promulg6 su C6digo de Trabajo, en el que se volv!a al esta

blecimiento de las cajas de ahorros y seguros de: invalidez, 

de vida, de cesaci6n involuntaria de trabajo, de.accidentes 

y demás. 

(17) Idem. 
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En 1919 se elabora un proyecto de Ley de Trabajo pa

ra el Distrito Federal y Territorios Federales, que sugería 

la creación de cajas de ahorros, y cuyo fin era el de ayu--

dar económi6am~rite a l.os obreros cesados. A los trabajado-

res ies c6ri::~~!?'óndía dar una aporte del cinco por ciento de 

sus :s~{;~J::L;~{~·~~ "ta~io que a los patrones les correspond!a

el. ci~b~e·~:t~/J?'ód ciento de la cantidad que les correspondí~ 
ra . a:::~;;; ·r.;.:;#~{~I:Tados • 

En Puebla también existía preocupación por dictar le 

yes tendientes a prevenir las contingencias social.es, y en 

1921, se promulga su Código de Trabajo, cuyo artículo 221,-

apuntaba, que los patrones podían sustituir el pago de las 

indemnizaciones de accidentes y enfermedades, por un seguro 

contratado a instituciones legalmente constituidas. 

Por su parte, el Presidente de la República en aqu~l 

entonces, General Alvaro Obregón, formuló su proyecto de·--

Ley de Seguro Social Voluntario. 

En el Estado de Campeche, en su Código Laboral de -

fecha 30 de noviembre de 1924, artículo 290, se sostuvó, --

que podrían sustituir el pago de las indemnizaciones de ac

cidentes y enfermedades por la creación de un seguro hecho-

a su costa. 



Tamaulipas, también tuvo sus leyes, en 192S, la cual 

concedía la sustitución ya mencionada, con la única variante 

de que el seguro se organizará en sociedades. 

Ya para 192S se elaboró el proyecto de Ley Regl~~~-t~. 
ria del a¡:tículo 123 Constitucional, cuyo fin era e1 que· _los 

patrones tenían que garantizar a los obreros tanto la aten'-'-

ción médica como el pago de las indemnizaciones con ·motivo-

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que p~ 

dieran suscitarse durante un año, depositando, según lo dis

pusiese el Ejecutivo Federal en la forma, cantidad, y en los 

lugares fijados por éste. 

En ese mismo año se dicta la Ley General de Pensiones 

Civiles de Retiro, que amparaba a los trabajadores: funcion~ 

ríos, empleados de la federación, del Departamento del Dis-

tri to Federal, así como de los Gobiernos de los Territorios -

Nacionales; y que les concedía derechos a pensiones (sí reu-

nían la edad de SS, ó sí tenían 3S años de servicio, ó si 

quedaban inhabilitados para el trabajo) • Se les concedía 

pensiones para los deudos de dichos trabajadores. 

Tenémos otro antecedente que es la Ley de Aguascalie~ 

tes del año de 1928, que nos dice, ·ei gobierno local or-

ganiza 1a creación y sostenimiento de una sociedad mutual1~ 

ta; los obreros depositarán una pequeña.parte de su salard.o-
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y dejar a sus deudos 1ibre de todo gasto. 

TambUn, en 1:928 se<in~tituy6 e1 seguro federa1 de1-

maes tro, eri eJ.: que. s~ o:Z::ci~ti.6 1a creacilln de una sociedad -

mutualista.;· a efectOde áúxi1iar a 1os fami1iares en caso.,.. 

de que.·este. fa11eciera. 

Posteriormente, en 1929 se e1abor5 un proyecto de -

Ley, e1 Gobierno Federal, con 1a idea de ob1iqar a 1os patr~ 

nes,depositaran en un banco de1 dos a cinco por ciento de1-

sa1ario mensua1 de 1os trabajadores, para entregar1o poste

riormente a los obreros a cuyo beneficio se creaba. 

Nuestra Carta Magna fué reformada a iniciativa de1 -

Licenciado Emi1io Portes Gi1, en 31 de agosto de 1929, que

dando 1a fraccilln XXIX, así: "Se considera de uti1idad pú-

b1ica la expedici6n de la ley del seguro social, y ella co~ 

prenderá seguros de inva1idez·, de vida, de cesacicSn invo1u!:!_ 

taria de trabajo, de enfe:::medades y accidentes y otros con-

fines an~loqos". (18) Lo que nos da una clara idea de que 

a1 hacer una comparaci6n entre el texto oriqinal y ~sta; -

puntua1iza la segunda que a1 seguro socia1 debe ser. impla!!_ 

tado con carácter obligatorio, y no un seguro potestativo -

corno lo seña1a e1 texto original. 

(18) Gustavo Arce Cano, op. cit.·, p&g. 28. 
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~ 1:>ien, en J.93J. se dicta nuestra Ley Federal. del. Tr~ 

_bajo, en l.a exposición de motivos nos puntual.iza que es n~ 

cesaria l.a creación del. seguro social. obligarorio, "ya que 

no es posibl.e.un sistema racional y equitativo de repara--

ción de l.os riesgos profesionales, sino es por medio del. s~ 

guro"-~ (l.9 J • Considera que l.a reglamentación a ~sta mate-

ria. es :provÍ.sional, mientras se elabora la ley tan ansiada,

que ~s·~ l.~~q\le: inst:ltuyera el seguro social obl.iga torio. 

·:.En · .. i9'3·2 se concedieron facultades al Poder Ejecutivo 
', '-"~~~; .. -·;'.:, :~: ... ::>:·~-, ·., 

a .fin de:•.qué"'en 'J.apso de ocho meses elaborará l.a ley de se-
o,_ •• ,.-:. •• -,:.. ',·,-,- ·:. • 

guro sc;ci~.'i: ObÜgarorio, pero no se pudo llevar a cabo di--· 

cho :cometld~,;: debido al cambio de Presidente de la Repúbli-

ca. 

El. General. Manuel Avil.a Camacho, al tomar posesdóri 

de la presidencia de la Repúbl.ica, se dirigió al. pueblo, a 

saber: " •.. Todos debemos asumir luego el. propósito que yo 

desplegar~ con todas mis fuerzas, de que un día próximo -

las leyes de seguvidad social protejan a todos los mexica-

nos en J.as horas de adversidad , .·en la _.orfandad., en la viu-

dez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en -

l.a vejes, para subsistir este r€gimen secular que por la p~ 

breza de la nación hemos tenido que vivir". (20) Claro 

( 19 >. I:bidem. 
(20)- Gustavo Arce Cano. op. ·:cit., p4g. 35. 
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fué el deseo de éste Presidente de instituir el seguro so-

cial obligatorio en nuestro país y, con ello un plan de se

guridad social que proteja a todos los mexicanos. 

El Titular en aquél entoncés de la Secretaría del -

Trabajo y J?revisi6n Social, Licenciado :tgnacio. García Tellez 

crea a principios de 1941, el Departamento de Seguros Soci~ 

les, cuyas atribuciones eran estudiar los proyectos que se

hab1an elaborado hasta esa fecha, de seguro s.ocial. Y: así, 

el Departamento de Seguros Sociales, se avoc6 al estudio de 

las leyes de seguros sociales; de las que se tomarón en co~ 

sideración fueron Ley del Seguro de Maestro y de Pensiones

Civiles de Retiro; asimismo, se estudiaron las leyes de se

guros sociales vigentes en el extranjero. 

s7 elaborarón cuadros estadísticos de toda índole, -

en cuanto a calcules actuariales se precisó de los servicios: 

del Doctor Emilio Schoenbaum. 

Con fecha 2 de junio de 1941, se cre6 la Comisi6n 

Técnica Redactora del Proyecto de Ley del Seguro social, 

con .el fin de que estudiara el anteproyecto de la Secreta-

ria d!!l tr<-.Dajo. También, se crea una Comisi6n Superior R~ 

visera del Proyecto de Ley que encabez6 el Licenciado :tgna

cio Garc1a Teilez. 
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Por fin e1 23 de diciembre de 1942 es aprobada por 1a 

cámara de Diputados, 1a iniciativa de 1ey, y c1aro posterio~ 

mente por 1a Cámara de Senadores, Para ser promu1gada e1 19 

de enero de 1943. 

Con nuestra Ley se cre6 un organismo púb1ico, deseen 

tra1izado con persona1idad y patrimonio propios, que es e1 -

Instituto Mexicano de1 Seguro Socia1. 

En dicha Ley se estab1ecieron 1os seguros de : 1.-

accidentes de trabajo y enfermedades profesiona1es; II.- en

fermedades no profesiona1es y maternidad; III.- invd1idez, -

~ejes y muerte y; IV.- cesantía vo1untaria en edad avanzada. 

Además, se estab1ecieron: ia continuaci6n vo1untaria en e1 -

seguro ob1igatorio, e1 seguro facu1tativo y 1os seguros adi

ciona1es. 

Pues bien, 1as características de1 seguro socia1 im

p1antado 1as enunciaremos a continuaci6n: 

a.- Es un servicio púb1ico naciona1, tarifado. 

b.- E1 seguro socia1 es ob1igatorio, basado por su--

puesto en 1a fracci5n XXIX, de1 art!cu1o 123 Co~ 

tituciona1. 
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e. El sistema de cotizaci6.n es tripartita~ por parte 

del Esrado, patrones y trabajadores. 

d. Se generan derechos individuales, o sea que el -

trabajador va generando derech:>s de manera indivi

dual, para el efecto de que en caso que encua

dre en alguno de los riesgos que cubre la ley, 

pueda reclamar al rnstituto las prestacioñes a 

que se hace acreedor. 

e. Es necesaria la existencia previa de una relaci6n 

laboral, según lo apuntaba el art:l:culo 4o. de --

aqullilla ley. 

f. La adritinistraci6n con que funciona el seguro so-

cial es tripartita, ·representantes tanto del sec

tor patronal, de los trabajadores y del Ejecutivo 

Fede:i:al. 

g. El seguro social tiene apoyo actuaria!, es decir

que en base a cálculos matemáticos, se puede rea

lizar una previsión de las contingencias que han

de atenderse, y una adecuada inversi6n de las re

servas. 

Era de vital importancia. la implantat::i6n del· seguro - ... 
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social. Este vendría a proporcionar seguridad a la clase -

trabajadora en caso de que fuera amenazada por algún riesgo 

o contingencia social, tal como la enfermedad, accidente de 

trabajo, la vejez, la cesantía en edad avanzada, el desem-

pleo o para forzoso·, etc. • De ~stos ya no podía seguir OC:!!_ 

pandose la asistencia pl'.iblica, ni instituciones privadas, -

ni mucho menos la beneficiencia, se hacía necesaria la pre-

sencia de este instrumento de la seguridad social, para tr~ 

tar de contrarrestar los males que acaecían en nuestra cla-

se trabajadora; ya que con la promulgaci6n de la Ley Fede--

ral del Trabajo, era imposible que sin una ley de seguro s~ 

cial se beneficiara: o auxiliara a los trabajadores que preci-

saban de las prestaciones que concede el seguro social, 

pués sí bien, fij6 que se les diera a los obreros y sus fa

milias indemnizaciones por los riesgos de trabajo y enfer

medades profesionales; tambi~n dej6 en manos de la asisten-

cia pública la contingencia de maternidad, la miseria y de

socupaci6n. Y con respecto a las indemnizaciones que men-

cionaba dicha ley, muchas veces no se realizaban. 

Se instituy6 el seguro social, fu~ tardi6, pero a -

' ello aplaudieron las clases trabajadoras de nuestro país, -

ley que nos sigue sigiendo, claro con algunas reformas, co-

molas del año· de 1973, de gran importancia, en las que se 

extiende el beneficio de la seguridad social, a otros gru-

pos no protegidos aún por la ley; y de reciente creaci6n la 
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protecci5n ª'•:t.os estudiantes, incorpor:indo1os al seguro S2_ 

cia1, medida que tambilán ya se haéía necesaria. 

CONCEPTO. 

A nuestro seguro socia1, se le conocía ta:bilán co

mo "seguro obrero", porque en un principio s61o era aplic~ 

b1e a 1os riesgos de 1os trabajadores, siendo que ahora es 

ap1icable para otros sectores de la sociedad. 

"Seguro Social,.es e1 instrumento jurídico del De
recho Obrero, por el cua1 una instituci5n pública queda 

.obligada, mediante una cuota o prima cpe :?agan patrones, 

los trabajadores y ei:· Estado, o sólo de alguno de ~stos, a 

entregar al asegurado o beneficiarios, que deben ser ele-

mentes econ5micamente dlábiles, una pensi6n o subsidio; cua~ 

do se realice algunos de los riesgos profesionales o si-

niestros de carácter social". (21) 

Tambi~n se puede definir como "un seguro colectivo, 

estab1ecido por el Estado para atender las necesidades de 

ciertas clases sociales, nacidas por p(;rdida, disminuci5n 

o insuficiencia del sá.1ario". (22) 

(21) Gustavo Arce Cano, op. cit., pág. 54 

(22) Gabri;el Bonilla Marín, op. cit., .pág. 24. 
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Por otro lado, es definido de la siguiente forma: -

"es el instrumento de la seguridad social mediante el cual 

se busca garantizar solidamente organizados, los esfuerzos 

del Estado y '1a poblaci6n econ6micamente activa, para ga--

rantizar los riesgos y contingencias sociales y de vida a 

que está expuesta esta poblaci6n y aquellos que de ella de 

penden, para obtener el mayor bienestar social, biológico, 

econ6mico y cultural posible en un orden de justicia so---

cial y dignidad humana". (23) 

Y bien, debemos apuntar que todas las definicioQes 

de seguro social, coinciden al considerarlo como el instru 

mento o medio más importante de que se vale la seguridad -

social para .obtener sus fines. 

El seguro social, viene a garantizar a la clase tr!!, 

bajadora, as! como a los que dependen de él, en caso de -

infortunios como lo son: un riesgo de trabajo; una enferm~ 

.dad o maternidad¡ cuando se llega a una determinada edad -

cesant!a en edad avanzada, vejez- tener un ingreso sustitu-

tivo del salario. Y para aquellos que habiéndo sido traba 

jadoras y que por motivos ajenos a su voluntad ya no lo -

son, para ellos también debe extenderse el amparo de la --

seguridad social en nuestra legislaci6n. 

(23) Eduardo Carrasco Ruiz, Coordinaci6n de la Ley del ·se 
guro Social, Editorial Limusa, México, 1972, p~g. 1'1. 
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2.- E1 Instituto Mexicano de1 Seguro Socia1. 

Rabiamos mencionado que a1 crearse 1a Ley de1 Segu

ro Socia1, era necesario, asimismo que se fundara un orga-

nismo responsab1e, descentra1izado y con persona1idad juri

dica propia, quien garantizara a los trabajadores lo esta-

b1edido en 1a nueva Ley de1 Seguro Social. El organismo a1 

que nos referimos, es e1 Instituto Mexicano del Seguro So

cial, cuyo origen es··el mismo que la de 1a Ley de1 seguro

socia1, 19 de enero de 1943. 

Nuestro Instituto es el encargado de la organización 

y administraci6n de1 seguro social, asi 1o establece e1 a~ 

ticu1o So. de la Ley de1 Seguro Socia1: "La organización y

administraci6n de1 seguro social, en los t~rminos consigna

dos en esta Ley, están a cargo del organismo púb1ico desee~ 

tra1izado con persona1idad y patrimonio propios, denominado 

Instituto Mexicano de1 Seguro Socia1". 

3.- Funcionamiento y Organizaci6n de1 I.M;s.s. 

Las ·fúnciones princip<L1es de1 Instituto son: · 

a.- Administrar 1os diversos ramos del Seguro So--

cial y prestar 1os servicios de beneficiot•Co1e~ 

--tivo. 
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b.- Satisfacer las prestacione._s que se establecen en 

esta 1ey. 

c.-··rn.v"értir sus fondos de acuerdo con las disposi•.:. 

cione·s de esta J..ey • 

. d.- Rea~izar toda clase de actos jur!dicos necesarios 

para cwnp1ir con sus Einalidades. 

e.- Adquirir bienes muebles e inmueb1es. 

f.- Establcer clínicas, hospitales, quarderias infan

tiles, farmacias, centros de convalecencia, depoE. 

tivos, de seguridad social. para e1 bienestar fami 

liar y demás establecimientos para e1 cump1imien

to de 1os fines que les,son propicios, sin suje-

tarse a las condiciones salvo las sanitarias, que 

fijan 1as leyes y reg1amentos respectivos para 

empresas privadas, con actividades similares¡ 

g.- Establecer y organizar Sl.iSdependencias; 

h.- Expedir sus reglamentos interiores; 

i.- Difundir conocimientos y prácticas de previsilSn y 

seguridad. social; . 
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j.- Registrar a los patrones y dern~s sújetos obliga

dos, inscribir a los t~ab~jadores asalariados o 

independientes y precisar su base de cotizaci6n 

aún sin pre~ia gestión de los interesados sin -

que ello libere a los obligados de las responsa

bilidades y sanciones por infracciones en que hu 

biesen incurrido; 

k.- Dara de baja del régimen a los sµjetos asegura

dos, verificada la desaparici6n del presupuesto

de hecho que dió origen a su aseguramiento, aün 

cuando el patrón o sujeto obligado hubiese emi

tido presentar el aviso de baja respectiva; 

1.- Recomendar las cuotas, capitales constitutivos,

sus accesorios y percibir los demas recursos del 

rnstituto1 

m.- Establecer los precedimientos para la inscrip--

ci6n, cobro de cuotas y otorgamiento de presta-

ciones; 

n.- Determinar los créditos a favor del Instituto y 

las bases para liquidaci6n de cuotas y recargos, 

as~ como para fijarlos en cantidad l!quida, co~

brarlos y percióirlos de conf'ormidad con la pl:'e-
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sente Ley y demás disposiciones aplicables; 

ñ.- Determinar la existencia, contenido y alcance de 

las obligaciones incumplidas por los patrones y 

demás sujetos obligados en los t~rminos de esta

Ley y demás disposiciones relativas, aplicándo -

en su caso, los datos con los que cuente o los-

que de acuerdo con sus experiencias considere c~ 

mo probables: 

o•- Ratificar, . rectificar y· cambiar. la· .c.lasifica---

Cióri y• el gra:do de~ériesgo de' ias empresas' para -

i;;fi~~os ;"f~~il<I. 'C:Ób~*~ti~~~'.ci~ i'3.~ 0uofas dei segu·~ 
.. ~D~~~~~.:~~·:t~~~t~; 

·/j "::·/ <~¡ .~--~_;\ :.:;·.-~~':::-~,·:·~,--:-
; ':.· -~~--, ~'.,-,::,:" 

P ;;...oefenninar';y hacer efectivo· e1 
' . . . 
monto.delos cap!_ 

' ·:- -.·- . 

tales cion~~.i.tutivos en los t~rminos de esta LE!y; 

q.- O~denar y practicar inspecciones domiciliarias 

con el personal que alefecto se designe y reque-

rir la exhibici6n de libros y documentos a fin -

de comprobar el cumplimiento de las obligacio--

nes ·:;¡ue establece la Ley .de Seguro Social y demás 

.disposiciones aplicables; 

r.- Establecer coordinación con las dependencias y-
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entidades de Administraci6n Pllblica rederal, Es~ 

tatal y Municipal, para el cumplimiento de sus -

objetivos. 

,, __ :.;. 

s.- Las demá~ que~ otorguen esta LeY.,;; ~us f:eglainen.;;. 
~--·" ·.(:";:.,·~·' ,--~i: ~~ 

tos y ~~l:es~uier~ ºtrª dis2osig_i~n;Uipiic~fiie; 
;~:~ .. -,:~ ,.. -_ .. -_ ~:~~::~;~;~:~2~~~L;;:_.~,·~· 

M.Í.snias -~trfbt.i'di.ol'la's que se :encúen'tfa1Ncdntenidas' en-

SU ORGANIZACION. 

do 

El 

·a.- Asamblea General, que funge como autoridad su7 -

'-prema, integrada por treinta miembros, durando -

éstos -en su cargo seis años, pudiendo ser reele_e_ 

tos: diez miembros los designa el Ejecutivo Féd~ 

ral: diez los organismos patronales y diez por -

las organizaciones de los trabajadores. 

b.- El Consejo Técnico, que es el representante le

gal y administrador del Instituto; se constituye 

con doce miembros; duran en su cargo igual seis~ 

a5os y tant!:>ién pueden ser re~lectos. 
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c.- Comisión de Vigilancia, que se integra con seis 

miembros; y tiene como funici6n la de vigil.ancia

de las inversiones que ·leben hacerse de acuerdo -

con la ley, prácticar auditorias, sugerir medidas 

para beneficio del. Instituto~ 

d.- Director General, que es nombrado por el Preside~ 

te de la República; sus atribuciones son presidir 

las sesiones de l.a Asamblea General y del Consejo 

T~cnico; ejecutar las resoluciones del consejo; -

r~presentar al. Instituto ante toda clase de auto

ridades. Atribuciones que se señalan en el. artí

culo 25.7, de nuestra Ley de Seguro Social. 

4.- SUJETOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

De forma sucinta nos avocaremos al. estudio de.,las. pe!:_. 

senas suceptibles de estar protegi<!as ~P():r: "l.~ Leyd~ Seg:u:ro -. 

Social.. 

Nuestro sistema de .se;ci\l:b~ :social. comprende dos reg!m~ 

nes, a saber: 

1.- ~~gimen obli.gato~io. 

II.- R«!gimen voluntario. 
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As! Lo preceptúa eL artícul.o 60. de nuestra Ley de -

Seguro SociaL. 

REGil-IEN OBLIGATORIO. 

di dos 

r~gÚnen obLiga~~·io se . en~u~ntran c~;~r¡!!. 
. ' .. 

a.- Incorpo,ación obLiqatoria. (artículo 12 L.S.S.) 

Se encuentran asegurados los trabajadores Asal~ 

riadas; campesinos, los mieinbros de una socie--

dad cooperativa de producción;miémbros de una -

sociedad cooperativa obrera, los de una socie--

dad cooperativa ejidal. 

b.- Continuación voluntaria. Cuyo requisito indis--

pensable, que haya sido sujeto de la incorpora-

ción obLiqatoria; podr~ inscribirse a partir de

la fecha de su baja; para Lo cual cuenta con d~· 

ce meses; como segundo requisito, que; haya coti

zado como m!nimo ciencuenta y dos semanas ó un -

afio para poder inscribi.rse a La continuación vo

luntaria;y tiene opción a dos ramos de seguro, a 

Enfermedades y maternidad e invaLidez, vejez, ce 

sant!a en edad avanzada y muerte. 
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c.- Incorporación voluntaria. Se refiere a que empr~ 

sas patrones, a petici6n de sus trabajadores a su 

servicio, solicitan al Instituto su incorporaci6n 

voluntaria. 

Ahora bien .• aludiremos a aquell.as que pueden perten~ 

cer al régimen cÚigatorio . inscribiéndose a l.a .incorporaci6n-

voluntaria:; \ .. 

"."·':Trabajadores de. un Estado (municipios) ·ami no se --. : . . 
·hay~ extendido el régimen obligar~rio •. Los trabaj~ 

dores deben pedir al !?atrón que l.os inscriba en la

'incorporación voluntaria. Las características de -

~s~a incorporación voluntaria, es que se tiene que

plasmar en un convenio l.as obligaciones y derechos-

de trabajadores, patrones e Instituto. 

Trabajadores de los municipios,de •los gobiernos de 

Estado y ~rabajaodres Federales. 

- Personas del artículo ·13 de la L.S.s. 

a.- Ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios

con ·mas de veinte hectáreas. En el ramo de E.-

y M. tienen derecho a prestaciones en especie.

En cuanto al ramo de I.V.C.M., hay pensión en ·-
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vejez y viudez, pero ~o en inva1idez y cesantía 

en edad avanzada. 

b.- Trabajadores independientes. Que pueden inscr~ 

birse en e1 ramo de Enfermedades y maternidad. 

Tienen derecho a prestaciones en especie. No -

hay pago de subsidio en dinero y recibe todas -

1as pensiones de I.V.C.M. 

c.- Patr6n persona f!sica. Se supone una re1aci6n

de trabajo, no es ob1igatorio que inscriba a -

sus trabajadores en el.seguro social y, si 1o -

hiciere sus trabajadores recibiran los benefi--. 

cios de 1os ramos de Riesgos de trabajo~ Enfer

medades y muerte e I.V.C.M. 

d.- Trabajador dom~stico. Verá incrementado su sa

lario en un cincuenta por ciento, cuando reciba 

1a alimentaci6n y 1a habitación. Tendrá dere-

cho a todos los ramos. 

Estas personas podrán inscribirse en cualquiera de-

1os periodos de inscripci6n, en lo. de enero y febrero 6 en 

lo. de julio y agosto. Las personas inscritas en el prin1er 

periodo empezaran a recibir los serv:i.:éiós a partir del lo·;

de marzo, y los del segundo, a partir del lo. de septie:nll>re. 
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Por otro lado, no podemos dejar de maneéionar las re

cientes reformas hechas a la Ley del seguro Social, en la -

qlie extienden sus beneficios a los trabajadores del volante-

o sea los taxistas y a los estudiantes, con lo cual en nues-

tro pa.ts se está cumpliendo.>con el principio de universili,.,

dad de/i~ seguridad social; asimismo, se está dando el trlin

sito del' segnro social a la seguridad social .• 

REGIMEN.VOLUNTARJ:O. 

:comprenden dos tipos de seguros: 

~~gu·ro f~c1litativo. Para. personas. que no están ins-.: 

critas en ninguna Institución d_e asistencia médica. Otro-º!!!; 

so es el de los hijos de trabajadores inscritos en el ragi-

men obligatorio, (artículo 225 de la L.S.S.) que no estén 

inscritos en escuelas del sistema educativo nacional. Si 

los inscriben en forma individual pagarán (salario mínimo X 

364 X 7.31), sí es anual; pero si es bimestral se divide el 

resultado entre seis. S1 los inscriben en grupo o colectivo 

pagarán (sal. mínimo X 364 X 3.23). Hay que destacar que~ 

lo se proporción prestaciones en especie, como atenci6n méd~ 

ca. No se dá ninguna pensión económica. 
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Seguro adicional. Habrá prestaciones en dinero s6lo 

9uando exista convenio entre patr6n trabajadores e Institu

to de que ~ste se subrogará en el pago del.as prestaciones -

en dinero, siempre y cuando· en el contrato colectivo de tra 

bajo haya prestaciones superiores a las establecidas en la 

Ley del I.M.s.s. 

Dentro del Rt'igimlan- ob~~goat~tio se ~lenen derecho a -
-,'>· .-;,,~. 

los ra.'llOS 

Riesgo de Trábajo. 

Enfermedades y maternidad. 

Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y. muerte • 
.. , .. - : ' -' .. ~ .~' . 

Guarderías para hijos de aseguradas. (artículÓ Ú·L~ 
s.s.) • 

RIESGOS DE TRABAJO. 

Los beneficiarios de ~ste seguro son la viuda o con

cubina de asegurado o pensionado, le corresponderá un 40% de 

una incapacidad permanente parcial o total que. en vida hubi~ 

re gozado el ~· Los hijos menores de dieciseis años 

de edad a veinticinco, siempre y cuando est~n inscritos en -

plante1es del Sistema Educativo Naciona, les corresponder~-
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un :t0% a cada.:.uno. o, en su caso sf. no existieren .Los ant!:_ 

rieres, a los ascendientes del asegurado o pensionado que -

dependan econ6micamente de ~l. 

En lo que respecta a la~ de funeral, se le dará

ª la perso·na que exhiba recibo de gastos de defunci6n. 

Si la esposa o concubina llega a contraer nuevas nu~ 

cias el Instituto le entregará un finiquito de tres anuali

dades del monto de su pensi6n y automáticamente le suspende 

·su pensi6n. 

Al hijo beneficiario, cuando llegue a la edad de ---

veinticinco años, pero que siga estudiando, también el Ins-

tituto lo finiquita con tres mensualidades de la pensi6n. 

Ahora bien, en caso de que ambos c6nyuges fallecie-

ran, los hijos beneficiarios tendrán derecho a '.una pensi.Sn-

del 20% por cada uno, es decir que cada padre gener6 dere-

chos individuales, por tal motivo, el hijo recibirá su 20%

que verá incrementado en un lu%. 

Hijos 30% 

30% 

30'$ 

30% 

30% 

30% 

-,, -

- . •,'...:.' ''"'\<>'";,.:·.e;:,·,, '°'""·'<'••,>l~.:.·,,,.----<.'*'"''.'· .. ~.·-"I·~-"~··. 
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ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 

Los beneficiarios serán: .la esposa o concubina del. -

asegurado. Hijos incapacitados (f~sica-psíquica y mental.-

mente), hijos hasta l.os dieciseis años o hasta los veinti-

cinco siempre que estén estudiando. Padres del. asegurado -

que reanan los requisitos de dependencia económica y .la co~ 

viencia, y demás que menciona e.l artículo 92 de la L.5.5. 

Las prestaciones en dinero para el ramo de E. y M. a 

que tiene derecho el asegurado por una enfermedad genera.l,

para que tenga derecho a ~sto es necesario que el trabaja-

dor de pl.anta o base tenga cotizadas cuatro semanas anteri~ 

res a la enfermedad. 

Para los trabajadores eventuales o tempera.les, para

que tengan drecho al. subsidio es necesario que tengan coti~ 

zacidas sei_s semanas durante un lapso de cuatro meses ante

riores a la enfarmedad. 

El trabajador de plan ta o base va a tener derecho a 

un subsidio del b0% cte1 salario promedio ctel grupo en que 

estaba inscrito o cotizado. 

gar a part-ir áel. cuarto día. 

Este b0% el. Instituto lo va p~ 

El. accidente en tránsito, es consideracto como ries-
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qo de trabajo, por Lo que eL accidente de tránsito, qenera 

un estado de invaLidez, y por taL motivo se considera como 

una enfermedad general. 

llWALIDE~, VEJ'EZ, CESANTIA EN EOAU AVANZADA Y MUERTE. 

Para el sequro de InvaLidez se requiere que el tra~ 

·jador haya cotizado lSU semanas a partir ae la fecha en -

que fue decretada La baja. 

En vejez se requieren dos requisitos : que el traba

jador haya cotizado quinientas semanas; tener sesenta y ci~ 

co años cumplidos, de lo contra~io no tiene aerecno a rec~ 

bir la pensión. 

En el caso de cesantía en edad avanzada se requieren: -

que el trabajador haya cotizado, tambi~n quinientas semanas 

y tener sesenta años de edad cumpLidosr asimismo, que quede 

privado de trabajo remunerado (artículo 145 la L.s.s.). 

En cuanto al seguro de muerte, es necesario que el-·· 

trabajador haya cotizado como m!nimo ciento cincuenta sem~ 

nas en eL momento de su fallecimiento, o bien que se encon 

trase disfrutando de una pens~ón de invalidez, vejez o ce-

santía en edad avanzada. (a~tículo 150 ae la multicítada 

ley). Los beneficiarios serán exactamente los mismos que~ 

en Riesgos de trabajo, ea decir la viuda o concubina que• -
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recibirá una pensión del Su% de lo que en vida estaba dis-

f~utando el pensionado por vejez, cesant1a o invalidez y -

los hijos recibiran un 2U%. A faJ.ta de los anteriores se

rán beneficiados los padres deJ. asegurado con un ~0%. 

Al igual que en Riesgo de ~rabajo a falta de .Los dos 

padres, los hijos veran .incrementada su pensión un .LO%, o 

sea, 30% de la madre y 30~ deJ. padre. Y en caso de que el

que faJ.leció fué el pactre, o el trabajador, el cual generó

derechos para la viuda, y ésta posteriormente fallece,au~ 

ticamente e.l porcentaje en la pensión de los hijos aumen

ta en un .LO%. 

Asignaciones Familiares. 

·Las asignaciones famiJ.iares se otorgan corno una ayu

da por carga familiar a J.os beneficiarios de.l pensionado -

por inv~lidez, vejez o cesantía en edad avanzada; se otor

gan, pero en vida, es decir que el pensionado está gozando 

ae·la pensión de r.v.c. Lo que les corresponde a los b~

neficiarios: a la esposa o concubina, un 15% de la pensi6n 

que está recibiendo la persona pensionada; a los hijos les 

corresponde un lU%; en caso de que no existan ~stos, serán 

los beneficiarios los ascendientes del pensionado, que se

rá con un 10% cada uno. 
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Ayuda Asistencial. 

En caso de que no existan alguno de los beneficia-

rios a los que ya hemos aludido en divesas ocasiones, ente!!_ 

ces, el rnstitnto le otorga una ayuda asistencial equivale~ 

te del 15% más de su pensión. 

Guarderías para hijos de aseguradas. 

Tendrán derecho a éste ramo las madres aseguradas, -

durante las horas de su jornada de tral:lajo. Los servicios

de guarder1á se proporcionarán a los hijos desde la edad de 

cuarenta y tres días de nacidos hastalos cuatro anos de --

edad. Los hijos de asegurados viudos también tienen acceso 

a dicho seguro (artículo 1~4 y demás relativos de la L.S.S.) 

El Instituto, proporciona los servicios llamados so

les, en.las que encuentran.las prestaciones sociales a las

que pueden tener acceso todo mundo sea o no asegurado~ y 

los de solidaridad social, (artículo ¿36 de la L.s.s.). 

Hemos visto en este apartado que en nuestra Ley de -

Seguro Social, no se co~templa el seguro de desempleo o pa

ro forzoso, del cual nos ocuparemos en los siguientes capí

tulos, y que es motivo del presente trabajo. 
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S.- Qué es el. I.S.S.S.T.E. 

Es. el_ -instituto de Seguridad y servicios social.es -

de .Lo_s trabajadores al. servic:l.o de.L Estado. 

_todo;. de'l::iemos hacer un pequeño parentesis. para 

pJ:'.opcifclúi~a.:r·,ios antecedentes de dicha Ley. 
",..~ ,_;· 

Con fecha 7 de diciembre de l.95 9, se aprob6 fa :l.n:!:_ 

c:l.ativa de l.ey que adcionara al. articulo 123 constitucio-

na·1, un apartado B, en el. que se e.Leva a rango constituci<:!_ 

nal. l.a protección de l.os trabajadores al servicio del. Est~ 

do. En ese mismo año el 27 de dieie.~bre se promulgó .La 

Ley del. Instituto de Seguridad y Servicios Socia.Les ae l.os 

Trabajadores al Servicio del. Estado, cuyos fines eran los-

de,proteger de las contingencias sociales a.L sector de .Los 

servidores públ.icos. Abrogándose, as! l.a Ley de Pensio-~ 

nes Civil.es de 1947, creándose e.L Instituto ya al.uaido. 

Conformándose as! las dos Instituciones de segw::i--

dad social mexicanos más importantes, es decir el. I.M.S.S. 

e r.s.s.s.T.E. 

6.- Ramos de seguro que cubre. 

A este resp~cto nada más enunciaremos l.os seguros 
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que se preveen y 1as prestaciones, que se proporcionan en 1a 

Ley de1 r.s.s.T.E. 

EJ.::.art1cu.Lo 3o. nos seña.La, .Lo siguiente:: "Se esta-

.b1ecen con carácter o.b1igatorio, 1os siguientes seguros, -

prestaciones y servicios: 

r. Medicina preventiva. 

rr. Seguro de enfermedades.y maternidad; 

rrr·.servicios de reha.bi1itaci6n f1sica y mental.; 

IV. S~guro de riesgos de1 trabajo; 

v. Seguro de jubi1ación; 

_vr. Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios; 

vrr .seguro de rnvtt.Lide'z. 

vrrr~seguro por causa de muerte; 

rx. Seguro de Cesan~ía en edad avanzada; 

·X. Indemnizaci6n g~oba1; 

xr. Servicio de atención para e1 bienestar y desarro-

110 infantil.; 

XII.Servicios de Integración a jubi1ados y pensiona--

dos; 
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xrrr. Arrendamiento o venta de habitaciones econ6mi 

cas pertenecientes aL Instituto; 

XIV. Préstamos hipotecarios para La aáquisici6n en 

propiedad de terrenos y/o casas, construéi6n -

reparación, ampliación o mejoras de las mismas, 

as1 como para el pago áe pasivos adquiridos -

por estos conceptos; 

XV. Préstamos a mediano plazo; 

XVI. Préstamos a corto plazo; 

XVII. Servicios que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida deL serviáór público y familiares der~ 

chohabientes; 

XVIIr.servicios tur!sticos; 

xr::. Promociones cuLturales, de preparación técni

ca, fomento deportivo y recreación; ·y 

XX. Servicios funerarios. 

como se puede observar· la ley del ISSSTE, tampoco -

conprenáe dentro de los seguros y prestaciones que otorga -

algún beneficio a favor de los desempleados o parados, mucho 

menos se encuentra el seguro de desempleo. 
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Por lo que nosob:os en el presente trabajo nos avoc~ 

remos al estudio de dicha continqencia social, que en.la.a::_ 

tualidad es al mal más maligno que aqueja a todo sistema -

de seguridad social. 



CAPITULO III 

EL DESEMPLEO. 
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E~ desempieo siempre ha existido, desde ios tiempos más 

remotos de la historia. Este representa en la actualidad un -

grave probiema social en muchos pa!ses, que se debe a diferen-

tes factores. 

Corno io analiz<::roos en ei capítuio que antecede, ~ste -

probierna tuvo gran auge en ias postríínerias de ia primera gua-

rra mundial y más aún después de ia segunda; es por elio que -

en ios países europeros que se vieron afectados por éi, se di~ 

taron leyes tendientes a proteger a ios desernpieados o para- -

dos, introduciendo en su sistema de seguridad social el seguro 

de desempleo. 

La situación económica de un país tiene gran influencia 

en ia tasa de desempleo. imperante en él, "así pués,el desern-

pleo e infiación son las dos caras dei mismo fenómeno". (24) 

Es un problema social que no solamente atañe al parado o desern 

pleado, sino que también a su famiiia, ya que disminuyen las -

condiciones de vida y, por tanto su poder adquisitivo, así co

rno io es para la sociedad. 

Es por eilo, que ia seguridad sociai extiende su prote~ 

ción a estas personas que atraviezan por esa eventualidad. 

(24) Antonio Sebastían Colas, InfiaciOn, Desempelo, Desequi-
iibrio Cornerciai Externo, Ed. CIDE, México, 1903, pág. 
i76. 
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Ahora bien, no todos 1os individuos que se encuentren

sin empleo son considerados dese!)lpleados o parados, según -

los t~rminos de la seguridad social. Es decir, que las pers~ 

nas mayores de ~incuenta y cinco años, no son consideradas -

desempleadas, ya que para estos trabajadores la seguridad so

cial tiene destinaaos otras instituciones de protecci6n o se

guros (vejez, cesant.ta en edad avanzada);. tampoco son califi

cados de desempleados aquellos que pudiendo trabajar no lo ha 

cen (indigentes, vagos, etc.,), ni los menores de edad, ni 

las mujeres que se dedican al hogar; as!, tampoco lo son las

que sean cesados voluntariamente en el trabajo. Para efectos 

de la seguridad social, sólo son considerados desempleados a

parados, aquellos que se dedican al trabajo, los que forman -

parte de la poblaci6n econ5micamente activa y, que por cir-

cunstancias ajenas a su voluntad se encuentran en esa eventua 

lidad que es el desempleo. 

Y el objeto de la seguridad social respecto de los tra 

bajadores que se encuentren parados, es de protegerlos en la

medida de tratar de sustituir el ingreso del trabajador por -

otras prestaciones. 

La protección contra el desempleo por conducto de la -

seguridad social fu~ extendi~ndose lentamente en comparación

con la protecci5n contra otros riesgos. Que incluso en la a~ 

tualidad no se rebasan cuarenta paises que han institu!do si~ 

temas de protección contra el desempleo, 
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No obstante, l.os sistemas instaurados han venido mejo-

rando, a tal. grado que se aumenta tanto l.a cobertura como l.a

cuantía y duraci6n de l.as prestaciones. Es el. caso de Ingl.a

terra, país en que por primera vez se crea el. seguro de dese'!!!, 

pl.eo, que al. principio sól.o protegía a dos mil.l.ones de traba

jadores manual.es de siete oficios especial.izados; y que des

pu¡:¡s de l.a reforma del. sistema nacional., .en l.948, ennúmero 

de asegurados han l.l.egado a casi veinte mil.J..one!; de. _a~eg~ra--

dos. 

El. desempl.eo en nuestros días representa un gran 'ma·i· 

en l.a sociedad, y como l.o señal.ara Sir Wil.l.iams Beveridge, ~

"l.a desocupaci6n era el. mas grande y el. más feroz de l.os cin-

co gigantes mal.ignos". (25) 

.l..- NOCION DE DESEMPLEO 

Nos dice¡ La Organizaci6n Internacional. deJ.'Trabajo, -

Convenio sobre seguridad social. (norma mínima, l.952, en su a~ 

tícul.o l.4, que es: "l.a suspensión de ganancia ocasionada, por 

l.a imposibil.idad de obtener un empl.eo conveniente, por una --

persona protegida, o sea apta para trabajar y est~ disponibl.e 

para el. trabajo (26) 

(25) Citado por Juan Jos~ Etal.a, Derecho de J.3 seguridad so-
cial., EDIAR, Buenos Aires, l.966, pág. 3l.2. · ·. 

(26) Rodol.fo A. Napol.i, Derecho del. Trabajo y de l.a Seguri-
dad Social., 2a. Ed., Editorial Socledad An6nima e Impre 
sora, Buenos Aires, l.97l., pág. 545. -
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~or otro 1ado, nos seña1an que por paro forzoso o invo 

1uritario,se entiende "1a situación en que se ha11a quien sie~ 

do, habitua.1mente un trabajador por cuenta ajena, encontr.!ind~ 

se físicamente apto para e1 trabajo o teniendo e1 deseo de -

trabajar·~ ha de permanecer ocioso y sin prestar sus servicios 

Pº1:. causas independientes de su vo1untad". (27) 

Pu~s bien, por parado o desemp1eado debemos entender 

aqUe11os individuos que estando aptos y queriendo trabajar, 

pierden su ocupación sin causa a e11os imputab1e, o ven redu

cidas sus jornadas ordinarias de trabajo, deviniendo por ta1, 

p~rdida o reducción de su ingreso. 

·Ya:ex';1icamos.a1 iniciar este apartado que no todos --
.·:·. :, .. ___ -._. 

1os indiV'id:µi:>~'~ue se encuentre;,. sin emp1eo, o desemp1eados -
- : ___ :,· 

encuadran ·aentro d~ 1a noción de parado o desemp1eado. Para-

que: sea· conside'rado como ta1, es necesario que haya existido

previamente una re1ación de trabajo. 

En caso de que e1 trabajador se encuentre desemp1eado, 

por causas a ~1 imputab1es, 1a protección de1 seguro de dese~ 

p1eo no 1e será ap1icab1e, ~sto es en a1gunos sistemas. En -

cambio en otras 1egis1aciones como en Canadá; en que sí 1a -

persona abandona su trabajo sin razón justificada, o es tlesp~ 

(27) Manue1 A1onso 01ea, Instituciones de Seguridad Socia1, 
Sa. Ed., Instituto de Estudios Po1íticos, Madrid, 1974, 
pág.' 181. 
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dida por mala conducta, el subsidio de desempleo normalmente-

no se le paga durante un período de descalificaci6n que puede 

llegar a tres semanas. (28). 

. . 
2.- CLASES DE DESEMPLEO 

Son dos las clases de desempleo, el primero que es el

total, se·refiere a la p~rdida del empleo, cúando la relación 

de trabajo se suspenda o extinga, y por tal motivo el trabaj~ 

dor pasa a formar parte de los desempleados o parados, tenien 

do como repercusión una disminución en los ingresos del traba 

jador, así como para los que dependen de ~l. 

El segundo, el desempleo parcial, se refiere a que las 

empresas, fábricas etc.·, reducen la jornada de trabajo, bien 

el nGmero de días en que se deba laborar; en legislaciones c~ 

mo la española, se considera así, Orden de 5 de mayo de 1967, 

artículo 20. b: "cuando la jornada o el número de días de tr~ 

bajo experimenten, la reducción de una tercera jornada o el 

número de días de trabajo experimenten, la reducciOn de una 

tercera parte, como mínimo, de las horas normales, de trabajo 

dentro del período establecido por las disposiciones legales-

o por el contrato de trabajo para el abono de las rentas de -

trabajo, siempre que se produzca la disminución de estas" (29) 

(28) 

(29) 

O.I.T., Desempleo y Seguridad Social, Ginebra, 1976, 
pág. 22. 
Jos~ Manuel Almanza Pastor, Derecho de la Seguridad so
cial, T.r. Ed. TECNOS, .Madrid, 1977, pág. 350. 
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Observamos, que la primer clase de desempleo implica -

un cese en el trabajo; mientras que en el segundo se mantiene 

la· relaci6n de trabajo, lo cual evita el desempelo. 

Ahora bien, en muchos paises se reconoce que evitar el 

desempleo :...reduciendo la jornada o en menos d:!:.as de trabajo -

a la semana, exige medidas de compensaci6n a los trabajadores 

a=ectados, dichas medidas pueden consistir en: 

a.- En los contratos colectivos. Que pueden· ·darse·· en 

c:e: trabajadores y la empresa ó trabajadores y grupos de em

:=esas que pueden abarcar: una industria completa 6 entre co~ 

=ederaciones sindicales y patrones, con éstos se trata de pr::_ 

~eger si no a tOdos, si a buena parte de los trabajadores con 

contrato de empleo. Acu'erdos que se aplican en B~lgi.ca Y< 

Francia, y puede revestir la forma de pago de un salario m:!:.n~ 

::>e garanti·z'~do ·º de una compensación por las horas o· dias du

rante los' cuales no se pudo laborar. 

b.~ Medidas de 6rden legal. Que bien puede ser un --

sistema especial obligatorio de seguros, 6 un fondo de compe~ 

saci6n, como en Italia, que bien j;uede ser financiado por los em

pleadores o patrones, o por éstos y los trabajaiores, con un 

subsidio del Estado o sin él. o bien establecar un sistema -

de prestaciones creado para el efecto, como ocurre en Uruguay 

6 en la República Federal de Alemania. Estas medidas implican 

ciertas condiciones, como son; estar en contacto con los ser-
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vicios de colocaci6n a fin de que tengan conocimiento de la si 

tuaci6n y puedan proporcionar empleo de jornada completa en ca 

so de que se prolongue el desempleo parcial¡ as!, como dw:a- -

ci6n limitada de las prestaciones compensatorias. 

Existen otras medidas de protecci6n en contra del.·dese!!!. 

pleo, de l.as cuales hablaremos en su momento oportuno._ S6lo_._.::. 
:,_ ....... ;: . .,,,, ,.-. 

aludimos a las medidas de protecci6n rel.acionadas_ c~~,-~i- dese!!!. 

pleo parcial. 

3.- RIESGO CUBIERTO 

El. desempleo origina incapacidad por parte del parado -

de obtener ingresos, tanto para é!l como para los que depend.en-

econ6micamente del ingreso de €ste. Por tal, el. papel de la 

seguridad social, es el de crear sistemas protectores a esta 

contingencia, a efecto de garantizarl.e ciertas prestaciones 

que puedan sustituirse por el salario que ha dejado de perci--

bir, 

Ahora bien, un requisito importante para que esta con-

tingencia -sea considerada como tal, es la falta de trabajo, --

tas!, lo exige l.a Ley Ital.iana, o simplemente fal.ta de empl.eo-

conveniente) • 

Con respecto a l.o que se conside~a un e:npleo convenien

te se ha puntualizado lo siguiente: que no l.o es el ofrecimie~ 
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to de trabajo en una empresa que esté en huelga; no lo es tam-

poco un empleo con un salario inferior a lo que disponen los 

usos y las costumbres locales; los cambios en las cualidades 

profesionales; así, como no lo es en el que tenga que cambiar

de residencia el trabajador; también, no es un empleo conve- -

niente en el que se comprometa la salud o moralidad del traba

jador. 

Hemos puntua1izado qu~ el estado de paro o desempleo -

debe obedecer a:· circh~stancias ajenas a la voluntad del traba

jador, de lo contrario para los efectos del seguro, no lo será 

el que cese por causas imputables a él; por lo que respecta--. 

a los trabajadores que se encuentren en huelga, se recomienda 

no otorgar prestaciones de desempleo. 

4.- SEGURO CONTRA EL DESEMPLEO 

Es recomendable incluir dentro del régimen de seguridad 

social de un pa!s, un sistema de protecci6n contra el desem- -

pleo o paro forzoso; que bien puede traducirse en un seguro -

obligatorio o en un seguro voluntario; asimismo, puede insti--

tuirse un régimen de asistencia al desempleo. 

Seguros obligatorios contra el desempleo, los cuales 

pueden funcionar coordinados o integrados al sistema de segu-

ros sociales mucho más amplios ttal y como funcionan en numero 

909 pa!ses europeros), o tambi~n de-forma inde?endiente. Tam-
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bi§n se pueden establecer programas independientes para grupos 

determinados de trabajadores, ten Austria los obreros de la --

construcci6n, los ferroviarios en los E.U., los marinos en No-

ruega, los trabajadores portuarios en Francia). 

Seguro volunta1:io contra el desempleo, que se ,es~~le-

cen conforme a la legislaci6n que autoriza su cre.icidin',' -'c;;Ilsi:!_ 

ten en crear cajas sindical.es de seguro de desempl.eo, _ "co-ri el

apoyo de subvenciones estatales, (como en Dinamarca, Finl.andia 

y Suecia) n. (30) 

El t§rmino voluntario, s6lo es válido para el sistema 

en si, y no significa que el trabajador tenga opci6n de ele-

gir. Y más cuando los regl.amentos del. sindicato preveen la 

afilaci6n automática a dicho seguro; y si para obtener el em

pleo es indispensable afiliarse al. sindicato. 

En algunas legislaciones a trav§s del. contrato colecti

vo de trabajo, se establecen regímenes de prestaciones de de-

sempl.eo, distinados a determinados grupos de trabajadores, en 

el. que se les conceden prestaciones en efectivo por encima de-

las pagadas por el. Estado (B~l.gica y E.U.). 

Además, de las medidas anteriores existen sistemas de 

asistencia social, que consisten en-programas de subsidios de 

(3or o.I,T., op cit. pág. 3. 
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desempleo a cargo del Estado, cuyo pago está sujeto a la com--

probaci6n de la .ver.dadera situaci6n de parado o desempleado, -

como se regulá en.Austria, Luxemburgo y Nueva Zelandia. O - -

bien, como en:.oi::ros países sucede con el sistema de prestacio

nes supl~~e.~t:~rª~' . existe este tipo de programas de asisten--

complementarios de los sistemas de segu-

q~e, en caso de necesidad, puede pagarse-

en•dc)'¡{C:~~'tb',-)~~·~~asisterii::ia una cantidad que complete la presta

ción ha;t:;;. 1ei<máx:i.mo fijado, o bien la prolongue cuando expira 
c.'- ., . ~~;-_7-~~:'·: ;~;~'-óf.;_e: 

la duraci6ncprescrita". (31) 

La asistencia social, cumple una gran función en Ía pr~ 
'··:" , 

tección contra el desempJ.eo. Aludiremos, a algunas'· formas de-

c6mo se puede recurrir a ella. Pués bien, es. ut¡i{~;.da •en al-
~. -.. -. -_:. : .. '· ' -

gunos países para complementar los ingresos de los.trabajado--

res, cuyas prestaciones de desempleo son insufic.ientes para S!:_ 

tisfacer sus necesidades; en otros países, se emplea para a~ 

rar ingresos a las personas que no están cubiertas por un sis

tema de prestaciones de desempleo; o para proteger a aqueJ.los

trabajadores que han permanecido más tiempo parados de aquél -

que tenían derecho a recibir la prestación. 

Por ,último, como ya lo habiamos comentado la asistencia 

social, es :.ll\~Y:.i'.11p·ortante cuando no existen prestaciones supl~ 

mentarias'd~c'.dé~;,;mpleo ·previstas en contrato c:ilectivo. 
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S.- TIPOS DE PARO FORZOSO 

Ahora veamos las el.ases de paro forzoso que existen y 

sus motivos: 

a.- Desempleo masivo o generalizado, que se caracteri-

za porque cuando en un determinado país, un sector importante 

de la mano de obra disponible se encuentra desempleada. Este 

tipo de desempleo o paro· se presenta en los períodos de crisis 

econ6micas, representa una de las formas más graves, debido al 

al.to porcentaje de desempleados. 

b.- Paro friccional, que resulta de dos causas; l.a pr~ 

mera, a modificaciones que se hagan en las t~cnicas de la fo~ 

ma de producci6n; y ésto es en ciertos oficios en l.os ;cuales 

se priv¡m a los trabajadores de su empl.eo; ia s.egunda, que: se

debe a fl.uctuaciones bruscas en la demanda de cierta" c~~~e'· de 

productos o bien de servicios. 

c.- Paro estacional., el. cual. está vinculado con los --

factores climáticos, en los que determinadas empresas tienen 

~eríodos de receso, es decir, que este tipo de paro s61.o se --

presenta en determinados meses del. a~o y tiende a desaparecer

al pasar de una estaci6n a otra; y se manifiesta en la agricu~ 

tura, l.o cual. representa un desempl.eo mayor en los países q_ue

no tienen un alto nivel de desarroll.o; los tra~ajadores de l.a 

construcci6n, en virtud de que hay obras que no pueden ser reá-
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lizadas con lluvia 6_con fríos; en l.a industria de la confec-

ci6n de prendas de vestir; en la hostel.eria; así· corno los tra-

ba.jadores portuarios. Claro que pueden existir otras activid~ 
. . 

des en las que se presente el paro es'tacional. 

d.- Paro tecnológico, se deriva de la sustituci6n del.

trabajo manual por el me~ánico, o bien de l.a reducci6n de la 

manó de obra por la apl.icaci6n de nuevas t~cnicas de produc-

ci6n. La pauta en el paro tecnol6gico la marc6 la Revoluci6n-

Industrial, en l.a que se sustituy6 al hombre por la máquina.

Un ejemplo de lo anterior, es el paro de los hiladores y teje

dores manuales·? I.os .. cuales fueron sustituidos por unos cuantos 
' . ·:: ·;, ··,. 

operarios que' se·., encargarían del manejo de las máquinas de hi-

lar y tejer:···e¡·,;:~aro· de la mayoría de estos obreros que tal -

vez hi;.~~Íl~-~~dfd,~,i~'P~C>da su vida a §sta actividad, represent6 -

un gran.probleri\i;.en esta §poca. Los cambios tecnológicos pue

den .a:'c:a~:i~';;.pJ:~:i:~t~s" consecuencias en l.a tasa de desempleo de -
' . . . . . . - . . , 

un pa,!~ ;.' i?'erci' 'pára evitar §sto, l.as_ empresas deberían de capa-
--- .--,,---- ,--. ,- . 

'citar ·a sus obreros o empleados y que estén aptos en el. em?leo 

de l.as riuevas t~cnicas. Bueno, pero prevenir o evitar el. de--

sempl.eo corresponde a la actividad económica, mientras que pa

ra l.a seguridad social compete. J.a protecci6n de esta continge!! 

cia, es decir, ar.desempleado" o. parado brindarle ciertas presta

ciones sustitutivas del salario que ha dejado 1e devengar. 

e.- Paro é~tructural, motivado por l.as reconversiones-

industriales y "sobre_ todo, a la transforrnaci.Sn de las estruc-
,, '!-,, .. _ ... ..,'i~:.,: •. ,,--
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turas de un país que afectan a todo un sector econ6mico•. --

(32) Por reconversi6n industrial debemos entender la moderni

zaci6n de la planta productiva para competir en el extranjero, 

~sta implica el cierre de empresas que son ineficientes, y que 

las necesidades implican nuevas industrias. Tal, fen6meno eco 

. n6mico está en pleno ~uge en el mundo, de lo que no se mantie

ne al márgen nuestro país. Algunos economistas puntualizan -

que reconversión implica desempleo. 

f.- El paro encubierto o subempleo, que se da cuando -

se realizan actividades de categoria inferior a la calidad del 

trabajador, y significa "un empleo de pocos ingresos y la po-

breza general de la familia". (33) ¡ debido a que no hay sufi-

cientes puestos, es decir que un trabajador se emplea como ven 

dedor o artesano, siendo que es técnico en X cosa. O también, 

se crea porque el excedente de trabajo se acomoda a r.ealizar el 

trabajo con bajos rendimientos, por reducci6n de la jornada 6-

bien de horas en la jornada. 

Hay dos. clases de subempleo, a saber: 

Subempleo visible, en el que se.encuentran las personas 

que involuntariamente trabajan parcial. o períodos de trabajo -

más cortos que lo normal. 

(32) Jos~ Manuel Almanza Pastor, Derecho de la seguridad so-
cial, T.I. ED. Tecnos, Madrid, 1977, pág. 342. 

(33) O.I.T., op. cit. pág. S. 
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Subempl.eC> invisibl.e, es. el. caso de l.as personas que sus 

per-íodos de trabaj·~ riO son reducidos·, pero que dicho empl.eo -

es inadecuado, Cfl~º prc:>,cl,u~'t:?~.de:<que'~1 trabajo que se desemp~ 
ña no permite'.ia{:gornp1'eta'qti1izaé.:i.6h· de sus capacidades; l.as

remi.meraCiories'.:'der'iJ~da's del. erripl.eó son muy bajas; o bien a l.a 
.. ··" ·:,._ .,_,',.'.•<, ••. _ ..• •·_ce--. ,-. . .• ' .• 

baja proaucti~/~d~~-~~:ÍeÍ(e~~leadO o trabajador. 

$i;,¡i~i~11r¡,t; '.~ioven<ente de ia. •gr•ndes =ces<o-
._.~~':" ., ' -

nes. '~rperi6dicamente 

tuaci6ri;~~ \;$f!?iii;.f/é .3 4) (recesión: 
--... -... -:· .. -«·;. ?;~:'._:;~;~f?.-Cf.f-~: .,._· ___ ." .. ·.-. . 

tasas de intE!?'~ •; c::r,ecimiento de la 

luacion~~'; .->~~:~;~~~sÚerado el. tipo 

col.ocan a la economía en si 

falta de l.iquidez, al.tas -

inf1aci6n y sucesivas dev~ 

más grave de paro forzoso, 
' ·-'::·.·:"· '· .. _:..·<./. :-, ' 

ya que cau·sa -·éL .. e·s-tancamiento y l.a reducción de l.os procesos -

de p.roducción ·(i~>bieiles y servicios, l.o que conduce al. empres~ 
ria a tomar :;rie~J¡~, : tal.es como el. reajuste de personal., o al.

cierre de .. idst~i~cione~ cuando no han podido hacer frente a d!_ 

cho fen6meno ~cO~lSlllico. 

-~Y_ bie,l'lr.Í?ueden existir otros factores que determinen al. 

paro: l.a .. esca.se"". éle energía eH!ctrica y de materia prima. 

paro tambi¡§n puede darse por zonas o por depresión -

econóíni'ca · zonal.. Y para cada tipo de paro debe darse una solu 

ción, reiteramos que a nosotros no nos está permitido darl.as,-

(34) Josi§ Manuel. Almanza Pastor, Derecho de la Seguridad So-
cia1, T.I., 2a. Ed., Editorial. Tecnos, Madrid, 1977, pág. 
342. 
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sino que es a los economistas a quien corresponde crear las 

soluciones a las diferentes causas 'del ·desempleo. 

Nosotros en este estudio s6lo aludiremos'a los sistemas 

protectores del desempleo o paro. 

6,- PERSONJ1.,S PROTEGIDAS 

Se ha establecido como norma general progeger a toda -

clase de obreros y empleados. En algunos sistemas de protec~

ci6n de seguro de desempleo se da preferencia a determinadas_ -

ramas de la industria. 

La tendencia actual es extender el campo de aplicaci6n

de las medidas de prote~ci6n contra el desempleo, es decir, el 

seguro obligatorio o facultatiyo, asistencia social, a todos -

los trabajadores que comprenden la fuerza de trabajo. 

As! pues, tenemos que."las personas o trabajadores que -

se excluyen en algunos sistemas de prestaciones de desempleo 

son: 

a.- Empleados ptiblicos y grupos muy bien pagados. se

piensa que éstos no tienen necesidad de una protecci6n en caso 

de desempleo, ya que podr!an hacer frente a una eventualidad -

de tal magnitud. No obstante, en Canadá, ya se incl~ye en su

sistema de seguro de desempleo a éste sector, atendiendo aL --
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principio de Integralidad de la seguridad social. 

b.- Trab.ajadores agrícolas. La causa por la .cual son

excluídos ~sil~o~'.~~:~i:~rál11Úe y ciontrol de las peticiones, -

en la~ zo~~~·::dbÍlde :ios empleos agrícolas no están organizados

por grand~!;; . .;;mpresa~ con mano de obra~ constante. En vi.rtud de 

lo anterior~ sería imposible comprobar el desemvleo; al_-:menos

·en las zonas distantes. Otro problema lo es el· sistema de re-
. . ' . . . ~ ..... ': ' .. ": 

muneraciones, pueden consistir en pagos en especi·e,: .. o·' bien es-

tar basados en un sistema de aparcería •. 
:'" 

No por eLl.o¡ se ·1es -

ha dejado desamparados ante tal eventualidad, en Ita.lía, ·se 

crearon sistemas especiales adaptados a sus circunstancias. 

c.- Trabajadores de temporada, empleados domésticos y-

trabajadores a domicilio. Al igual que el anterior su proble

ma es de trámite y control. En cuanto a los trabajadores de -

temporada, algunos sistemas aplican el principio de que la pre~ 

tación de desempleo no debe proporcionarse fuera de la tempor~ 

da, ya que el trabajador sabía de antemano que no tendría em~-

pleo en dicha época. Sin embargo, en Nueva Zalandia, se han -

suprimido las restricciones con respecto a los trabajadores de 

temporada; en Austria la protección se hace extensiva a los 

trabajadores domésticos. 

d.- Personas recién llegadas al merca lo de trabajo. -

Porque es difícil comprobar que el trabajador realmente perte-

nezca a la fuerza de trabajo, carecen de un período anterior -
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de empleo. Se encuentran en igual circunstancia las mujeres -

casadas o viudas que desean reanudar un e..~pleo, en las rnisrnas

circunstancias se encuentran los inmigrantes. Para muchos j6-

venes estudiantes es difícil encontrar un empleo, porque no 

reunen un requisito importante, que es la eKperiencia, pero s1 

ninguna empresa da esa oportunidad. Con respecto a ~sto, en -

Francia, en 1975 "se adoptó un sistema que permite a los jóve

nes de edades comprendidas entre los 16 y 25 años, que han de

jado la escuela o la universidad, contratarse en empresas que 

no tienen para ellos vacantes inmediatas de pleno empleo, en-

tendi~ndose que dividiran su tiempo entre la formaci6n profe-

sional, con un sueldo mínimo totalmente reembolsado por el Go

bierno, y el trabajo propiamente dicho, también con el salario 

mínimo, del que 30 por ciento es costeado por el Estado". 

Puntualizamos que uno de los principios de la seguridad 

social, el de integralidad, es abarcar todos los riesgos y, a

todos los individuos, principio de universalidad, por ello en

las legislaciones se van incluyendo poco a poco medidas de pr9_ 

tecci6n contra el desempleo. 

7.- PRESTACIONES 

En general son de dos clases las prestaciones: primero, 

indemnizaciones; segundo, las relativas a tratar de que el tr~ 

bajador vuelva al campo de trabajo. 
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En cuanto a las indemnizaciones pueden ser en dinero o

en especie, bien de cuantía fija o variable. 

·;·'-' 

Se rf;?Óomieric;l~;:~\le, la prestación de desempleo no debe -

acercars·e> i::apacidad normal de ganancia del_be-
·-:.;. 

;.:~r-~s.~nta como problema que el trabajador nefic~a:~±~/~.~~.·~~ 
no qu1era":regre·s· 'ii•;trabajo, cuando sin ir a él percibe 

',:-.::> ·:· .\.:'~:~·.gt,~-;:-~<~~i ~~_.:'~:;_'. 
las prestaciones_"'-- 'ien 'puede tener derecho a disfrutar de 

otras prest~.;~~·rl ''biJo s_on: la asistencia médica, comidas 

econ6ml~~i ~i~·;~f~i~:~;~·. ~Ívienda subvencionada. 
; .- . <-' -~~': -'_\~ :--~~~;-,:;~:.~;l~1~:----~:. :o-=:·c. - --

_,, \· 
,, ·:- . ,. ·_--;;::.?~('i.t~~-:~.,: .. ' .. -· ·- - .. ·.' . . -

Ei ·sistem~.d~.prestac•i.one~ variables, p~r la que se in-

::::~::~~~~~,~~~~jti~Jt&t~~~!~~t:::::~·:: 
la V

-i'da __ ._<- '-\·:':\ .. ,:· --·-:· 
. ,.~~; 

Ahora bien, un importante númeró de sistemas de presta

ciones de desempleo, están de acuerdo en que la cuantía varía-

entre la mitad y las dos terceras partes de su a1tima remuner~ 

ci6n, y en el que se harán diversos aumentos que dependerá del 

número de personas dependientes del trabajador. 

Las prestaciones en especie, en algunos países se pe~ 

ten, consisten en productos alimenticios o coni::>ustibles, que -

vienen a sustituir parcial o totalmente a las indemnizaciones

º las pueden compensar. 
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Empero, podríamos decir que la prestación más impor . 

tante dentro de les sistemas protectores del desempleo, son·· 

las Oficinas de Colocación, que se consideran un complemen

to de todo sistema de seguro contra el desempleo o paro. 

También, con éstas oficinas se ven beneficiados los trabaj~ 

dores no asegurados. Se denominan, de igual manera, bolsas 

de trabajo, las cuales llevarán un registro de los obreros

parados, de sus antecedentes profesionales; se le asesorará

Y orientará sobre las posibilidades existentes de empleo. 

Estas Oficinas pueden funcionar con órganos contralores de 

carácter involuntario del estado de desempleo, asimismo, co 

mo en los casos de rechazo de algún empleo conveniente, la 

negativa a seguir cursos de capacitación o formación, o de 

readaptación profesional, en tales circunstancias, el traba 

jador ?arado se hace acreedor a la suspensión del benefi-· 

cio de la prestación. 

Pués bien, para tener derecho a recibir las presta-

ciones, deben concurrir ciertos requisitos, porque se corre 

el riesgo de abonar prestaciones a ~ersonas que cesaron en 

su ecipleo voluntariamente, o que el individuo no forma parte 

de 1a fuerza de trabajo, y que ante ésto no encuadre en la 

definición de desempleado o parado. 

Es por eso que se han establecido condiciones que·'.se 

reconocen en los países c;¡ue tienen un sistema deprestacio- . 
. ,;,·~.,,..~;-.J.;.-\:l;¡;.i\fw~~t~~·:.-iw.1~;;:;..¡i_.~;..,:;~~~·~~r·;;:i.'. 
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nes de desempl.eo, son l.as · siguientes: 

a. - ·Causa de desempl.eo. Hemos al.udido en varias· oc~ 

sienes ·é~fat.i~ame~te, que·ei. desempl.eo o paro debe'.ser invo-

1.unta:r'io ;i~s·d~cr,_'., ·que· no debe mediar l.a vol.untad .del. tra-

ba:j 'a.dor0 > 

·.'sin' eiiibarqo, en al.gunas legisl.aciones~ esta condi--

ción no es un el.emento sine qua non, ya que .tambi~n es admi·

tido el. cese vol.untario, por una causa j'ustificada. oe· l.a 

misma forma tienen derecho a l.a prestación l.a personas que 

abandona simpl.emente su trabajo sin justa causa, o que es -

despedida por mal.a conducta, el. subsidio de desempl.eo nor

mal.mente no se el. paga durante un período de descal.ifica··-.. 

ción, como l.o es en Canadá, de tres semanas; de cuatro sem~ 

nas en l.a Repúbl.ica Federal. Al.emana. 

Debemos hacer mención a que en al.gunos países se di~ 

cute el. probl.ema, con respecto a conceder o no l.a presta .. -

ción de desempl.eo cuando hay confl.ictos l.aboral.es. Las ra

zones que se aducen es qüe el. desempl.eo que se ocasiona es-

vol.untario, y que en este caso .l.os sistemas imperantes de 

concesión del. subsidio de desempl.eo deben ser neutral.es. 

(35) • 

(351 O~I.T.~ op. cit., pág. 23. 
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b.- Que el. individuo pertenezca real.mente ala fueE_ 

za de trabajo, para lo cual se toma en consideraci6n lo s~ 

quiente: 

Primero. Que el peticionario de la prestaci5n de

be tener un historial de sus empleos anteriores, en el -

que se comprueba que verdaderamente el trabajador pertene

ce a la fuerza de trabajo. Que se demuestra, por decir, -

presentando el registro de las cotizaciones ?agadas, donde 

consta tanto el dinero como el tiempo. Pero lo más usual.

en las legislaciones, en el que se les exige haber trabaj~ 

do en los últimos doce meses. Las condiciones o requisi-

tos pueden variar según la legislación. 

Segundo. En cuanto a la situación durante el perí~ 

do de prestaci6n, los sistemas de prestaciones de desempl.eo 

exigen que las personas beneficiadas est~n dispuestas para 

el trabajo. Es difícil su comprobación, no obstante, exi

gen a la persona que busque trabajo. Lo que hace suponer

la existencia de las agencias u oficinas de col.ocaci6n, -

que como y~ asentamos son muy importantes en todo sistema

de prestaciones de desempleo, las cuales se encargarán de 

encontrar un empleo razonable, tomándo en cue.•ta ias cual~ 

dades del trabajador. 
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O. D.URAC:tON. DE. LA. PRESTACION 

. '" - . 
Es uno de los p~to·s·.·que ha revestido mayor problema 

en los sistemas de pre~~~i·6~es de. desempleo. 

Y .más:<en· ~as ::ci~.~~~tancias econ6rnicas por las que -

atraviezan·~~C:~d~·-p~í~Eif~'.~~~iós. que cada día aumenta el ni 

ve1 de ·desempleo'. Tf J~-%:9."?;t~;~ ·en las otras. eventualidades, 

corno en la pensión d~ vejE!'z~ ~~ta se paga durante toda la -

::=:· l: :zj:~ri~f ~~~~f~~~i~_ú:·::::::::~·:.:::t:::.::r-
durará el. deseinpfeo; .· así/c.Ohi~Jde cuánto la· prestación .. 

".;-'~;t-;~:: ,,;-· 
''; : '._;-~-: ::.>:, ., ~:·~ -· -{:~· ---~ '.: 

d• d ••• :::.:·:~r:· .;:~:i~~l~f ~.:: :.:~::~:,:: t::-·:: 
duración en 1.as prestaciones/: io 'cual. representa un proble-

ma, de como determinar esos límites. 

Pero no 1.o es para los países que tienen impl.antado 

un sistema de asistencia al desempleo, como en Australia y

Nueva Zelandia, que pagan un subsidio sin límite de tiera¡,>o, 

pero s6lo por debajo de ciertos ingresos del benef:c~~r~u. 

Tampoco lo es para aquéllas legislaciones que tie-

nen bien estructurado su sistema de asistencia al desempleo 
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Ya que son de fácil acceso a1 público. 

La duración de la prestación se va adecuando a la -

realidad económica. de cada legislación, influyen diversos 

factores para establecer la duración de ellas. 

Aludiremos a algunos sistemas de prestaciones en con 

tra. del desem~leo: B~lgica., no impone plazo al pagoº de las 

prestaciones, pero somete ~stas a ciertos requisitos, que 

al cabo de un afio disminuye la cuantía sí el desemp1eado.es 

soltero; en Brasil, 1a. prestación es por trece semanas; Ir-

landa y Reino Unido la proprocionan durante un año; otras l~ 

gislaciones la duraci.Sn dependerá de. las semanas de trabajo o 

cotizaciones recientes que haya tenido el trabajador; como 

en el Japón, sujetan 1a duración de la prestación a la edad; 

así, como en Suecia, 1a duración se prorroga para los desem-

pleados que han sobrepasa.do los SS años de edad. 

En los sitemas de prestaciones se comprende que en c~ 

so de que el desempleo sea duradero, así ta.mbi~n la duración 

de la prestación lo será. Con más razón sí un determina.do -

país atra.vieza por tiempos difíciles, como son las recesio--

n;s o períodos de desempleo estructural. 

. . .. 

l?ut'>s bien , se fijará la duración de la pres¡ta.cÚsi· c~ 
. ·' .. :.'-

mo ya mencionamos, según se adapte a ia realidad d~l .sis.tema. 
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en que se va a incluir, o bien como lo era en algunas legi~ 

~aciones, segt:n la cotizaci6n, as.í serli la duracicSn de la -

prestacicSn. 

:·-:.-L 
·-c.-.,/._.; 

; __ i_ ,f~ .. "\- ·-.~·, 

>9.,<Ti'EM~o .. ;íJE És:PERA • 
. : - _·.:o :' --~"" ~-

-~- _; . , ._;~ ~~~--;.iJ)'/~;C;.'. : ~::. :.-_.-
-"-o: ,.,;._. ::.:2:'·'::~· -

·c. ,·-, - --;-• .,.~'.";~·e::,,_,,.,_ ,":'-4 "· 

Por; tiE:tpo ; de:, espera d.;,bemos entender, a partir de;.;.-

el desémpl~o~ en.que':·,debe\existir .un breve periodo de espe-
··' ~:·. 1 -~ - .. ,"~· 

_·:··_·.:·" 

- -.-·_;' 

... · . ·:~ . - . . -

Hay dos aspectos favorables.al período d.;, eisbei;a;, .el 

primero, que elimina el trabajo y el gasto que exi:st.e~ el -
establecimiento del derecho a recibir la prestaci6n y su --

pago, cuando e: desempleo es de corta duraci6n; segundo, -

que da a las o!icinas de colocaci6n oportunidad de encon--

trarle al dese=.?leado durante los primeros días otro empleo. 

A.este =aspecto el Convenio sobre Seguridad Social,-

(Norma Mínima} de fecha 1952 (númeDo 102}, "señala que el -

período máximo·de espera es de siete días." (36) 
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Se~alaremos algunos países, como Alemania Federal, -

Chile, Malta y Suiza en donde la prestaci6n se abona desde

el primer día del desempleo; en cambio en B~lgica el tiempo 

de espera es de un d!a; siete d!as para Egi~ Italia. y J~ 

p6n. 

10. FINANCIACION. 

suelen descans.ar los recursos fina:;cieros del seguro 
'--·~---_ --

de desempieó, cúa:ta.c;~está incl~ído en el sistema de seguro

que c~rlsisten,: en aportaciones por 

Ps::::. l :. e ... :.·. n.-.. ~tr.tr·M·e· -.: ...... J:_:f~~~.;t':.: .. ~ .. ~.·.·.: .. e·' .. . _ " . ;~o,s '~mpleac'lore~Jº • Pji,~r6n y d.el Es-
tado~:.·.<-_·~:; .. ,. •··•:·· -· · ·;'.·" · >-' ,., .•.•. '".· --

-'::.:.:~,,,·. ...··::·::·_)-
·-·_:-;·· ·'-· • -. ; :~ :, :; : ~ ,,, 1 •• ' -::.~ .. i 

Aunque, no siempre es as!, las ~ui1(~i5~~ ingreso 

pueden variar en al.guna de ellas, porque;'.~c~~~~b .. ·~e..r finan-

ciadas. por ias dos primeras fuentes alu'did-a's"t';,~;~ -

consideramos importante señal.ar l.as cÓncl.~siones a -

que ll.egaron l.a Su.bcomisi6n Actuarial. de l.a Comisi6n de Ex

pertos de Seguridad Social, de fecha 1973, en donde se ana-

lizaron los problemas y posibilidades que acarrea la finan-

ciaci6n de las prestaciones de desempleo. 
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"l.- El seguro contra el desempleo no puede, evide~ 

temente, resolver totalmente las consecuencias sociales -

y económicas del desempleo, ya sea en los países industri~ 

lizados o en los países en desarrollo. Es, esencialmente, 

un sistema de seguro social destinado a proporcionar me~-

dios de vida en relación con una contigencia claramente d~ 

finida; la p~rdida temporal de ingresos por las personas -

pertenecientes a la fuerza de trabajo que no pudieron en-

con trar un empleo adecuado, a pesar de ser aptas para el -

trabajo y de estar disponibles para el mismo. En un segu-

ro de este tipo, la prestación ha de tener una duración li 

mitada. Sí se deseaba fijar una finalidad de mayor ampli-

tud, resultaban más indicados los sistemas no contributi-

vos de asistencia o los programas de asistencia social f i

nanciados por la renta general, muy especialmente en los -

países o períodos afectados por la recesión econ6mica, don 

de el desempleo estaba exepcionalmente difundido. 

2.- En ciertos ?aíses en desarrollo donde ha persis

tido el crecimiento de la industria y el comercio y, por -

consiguient~, existía una concentraci6n de mano de obra -

identificab1e en determin~dos sectores d~ aetividad eccn6-

mica, se podría aplicar el principio del se;uro y crear, -

para tales sectores, sistemas separados de segruos contra

el desempleo, fijando limitaciones estrictas en cuanto a 

las personas cubiertas, a las condiciones que dan derecho-
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a las prestaciones y a la cuantí~ y duraci6n de las presta

ciones. 

3.- En los países con sistema nacional ünico de seg~ 

ridad social genera1'para la mayoría de la ·poblaci6n, no se

ría recomendable que el seguro contra el desempleo tuviera -

autonomía financiera, ya que con ello desaparecería la pos~ 

bilidad de mancomunar y distribuir las cargas financiera~ -

de los riesgos entre las distinas ramas del seguro, y po--

dría surgir la necesidad de acumular importantes fondos de 

reserva para el desempleo. Esa autonomía tendría sentido,

sin embargo, el paí~es con sistemas de seguros de menor ex

tensi6n y cobertura. 

4.- Como el desempleo era una eventualidad de poca -

duraci6n, difícil de predecir, era muy recomendable adop-

tar un r~gimen financiero de reparto, pero con una moderada 

acumulaci6n de reservas, para poder hacer frente a cambios

inesperados o accidentales". (37} 

Estas disposicio~es, pensamos que son de tomarse en 

cuenta al momento de instituir un sistema de protecci6n tle 

d~sempleo en cualquier país. 

(371 o.:i:.T., op. cit., pág. 27. 



CAPITULO :tV 

EL DESEMPLEO EN MEX:tco. 

• 
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1. - SI'.L'UAt:ION ACTUAL DE DESEMPLEO 

El desempleo o paro forzoso es uno de los problemas -

que siempre est.§ latente en todo gobierno. Por l.o que, uno -

de sus principales objetivos es abatir.lo, crelindo empleos, ·-

fuentes de trabajo, es decir, se llevan a cabo medidas de ca

r&cter econ6mico. 

Y bién, reiteramos que a l.a seguridad social, una vez 

que se suscitó el desempleo o paro, corresponde protegerlo de 

tal. contingencia, tratándo de sustituir el salario que deja 

de percibir el trabajador, por·determinadas prestaciones de 

desempl.eo. 

PUes- bien, nuestro pa1s no es ajeno a ~ste problema, -

por lo que siempre se ha padecido de esa eventualidad. No -

hay gobierno al.guno hasta este momento que puede precisar que 

carece de desempleados, tendr!a que ser un sistema perfecto, 

o bién una sociedad primitiva o estática. 

Para hacer un poco de historia, nos remontaremos unos 

años atrás. La Administraci6n del actual Presidente de la -

República, pratendi6 a seis meses de la toma de posesi6n de ~ 

la PrasidAncia, anunciando el Pl.an Nacional. de Desarrol.lo, e~ 

tre otras cosas: generar empl.eos para la poblaci6n: mejorar 

el. ingreso de familias y regiones: perfeccionar continuamente 
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el.·réq.tmen democr~tico en un marco de libertades individuales 

Y.- derechos sociales. 

No obstante, los buenos deseos de dicbo Pl.an, el des~ 

pleo en esta época, 1.983, iba en aumento originado por el cí~ 

rre de fábricas y aumentado por los efectos de l.a pol!tica -

económica de seis meses; por la recesión y l.a reducción del -

gasto. 

El. Pl.an consideraba un nivel. de creación de empleos de 

entre 3.5 y 4% sobre el. total de la población económicamente 

activa. En torno al mencionado Pl.an, hab!a criticas optimis

tas y pesimistas, una de éstas era que dicho Plan no respon-

dia a las necesidades o realidades de nuestro pa!s. Se mane

jaban cifras de un 54% de l.a población desernpl.eada y subem-~

pl.eada; pués se precisaba que habría más de tres mil.lenes de 

desempleados o despedidos por la crisis de 1982 - 83 y 1984. 

Citaremos algunas cifras de desempleo en 1982, produc!_ 

do por despido: 

- 21,000 obreros despedidos en l.a Industria metalmecá~ 

nica por la paralización de 400 empresas del. ramo. 

SIDENA: 1.,200. 

Ayotla Textil: 3,200. 

Grupo Al.fa: 10,,500. 



101 

Por cese de la l!nea seis.del metro 18,000 obreros. 

rndustria Papelera: 5,000. 

rndustria joyera: 3,000. 

Acemex: 32u. 

Secretar!a del Trabajo: 500. 

Constructora Nac:ional de carros de ferrocarr.i.1.\ :·: 700 

General Motors de Coahuila: l,2uO. 

Ford Motor Co.: 1,000. 

Dina Komatsi·: 500. Hubo reducci6n de tres\~horas en 

la jornada de trabajo. 

En productos pesqueros: eso. 
r.C.A.: 12,000. 

Sector comercio de Monterrey: lU,000·~. 

S:iderurqica Nacional: 700. 

rndustria Aeronáutica: 14,000 

Jornaleros Aqr!co.l.as: 750. 

Refrescos Pascual: 2U40. 

Traim6vil: 200. 

Samsonite: 300. 

Por esas mismas· fechas los expertos puntualizaban, 

que nuestro pa!s hab!a alcanzado en los últimos cuatro años -

un crecimiento en su tasa de empleo del 5.6%, lo que represe~ 

taba un ejemplo para muchos. No obstante decay6 en su record, 

y el gobierno de aqu~l entonc~s no pudo aba t:ir el 6 . 3 % de a'e

sempleo que se reqistr6. 
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Con los datos anteriores claramente nos percatamos que 

el desempleo o paro se ha venido agudizando en nuestro pa1s, 

y todo esto ocacionado por la crisis econ6mica en la que nos 

encontramos inmersos. 

El nivel del desempleo en los sectores automotriz, in

dustr!a siderurgica, rama de la construcción, as! como el sub

empleo tanto visible como invisible en los a1timos cinco años 

ha tendido a incrementarse. 

Por lo que en julio de 1986, este fenómeno alcanz6 el 

18%, y se aseguraba que aproximadamente los desocupados eran 

4.5 millones de mexicanos en edad de laborar, a lo que se 

ten!an que sumar los 100,000 despedidos del mes anterior. 

Debemos recordar que en el mismo año tuvo lugar el ci~ 

rre de Fundidora Moterrey, que sí bién es cierto a los obre-

ros se les indemnizó con prestaciones superiores a las de la 

Ley; también ~o es que con motivo de aicno cierre se genera-

ron alrededor de 10,0UO desempleados. 

La industr!a automotriz presentó también cierre de em-

presas, como lo fuá el caso de ~a Renault. Y as! otras empr~ 

sas tanto del. sector público, como del privado que debido a -

su situación financiera se hac!a más factible que cerraran -

sus instalaciones, para que con ello contribuyeran al desem--
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pleo o paro. 

Se ha !.legado a admitir, en general., que e~ nivel de 

desempl.eo es preocupante en un pa1s, cuando el nivel de l.os 

sin trabajo alcanza el 3% de l.a población económicamente act~ 

va. 

Para darnos una idea de como ha ido en aurnetno· el de-

sernpleo en nuestro pa!s, a continuación observaremos algunas 

estadísticas de la tasa de desempleo imperante desde 1~85 has 

ta el primer trimestre de 1987. 
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Cuadro no. 1 

Distribución porcentual de la poblaci6n desocupada abierta -

que ha trabajado, según los motivos para dejar el empleo en -

cuatro áreas metropolitanas. (38) 

Areas metropolitanas 1986 1!187 
y motivos para dejar Trimestres Trimestres 
el empleo. 

Ciudad de México 
TOTAL 

Por cese 
Trabajo -cemporal 
terminado 

Guaaalaj ara 
Por cese 
Trabajo temporal 
terminado 

Monterrey 
Por cese. 
·1·raoajo temporal 
terminado 

Chihuahua 
Por cese 17.9 ·18.2 2l. .l 15•2 

Trabajo termporal 
terminado 37 .2 32.7 36.!I 49.3 47.0 

(38) ~oletín Mensual de Información Económica, No. 5, Vol. XI, 
Instituto Naciona.l de Estad.ística Geogr-af.ía e Informa--
tica, 1987, Pág. 54. 
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2.- CAUSAS DEL PARO. 

Hablaremos ahora de las causas que motivan el desempleo 

o paro •. Señalarnos con anterioridad, que dichas causas se de

ben a diferentes factores de carácter económico, las que más 

adeiante citaremos. 

Nuestro páis viene sufriendo una onda crisis económica 

desde hace ya varios años, que cada vez se agrava. Sabemos 

que en 1970 la deuda externa era dei óraen ae tres millones 

de dólares, y actualmen~e es de cien millones de dólares, ad~ 

más de~ endeuaamiento interno. Elio implica el encarecimien

to de la vida: e~ constante aumento en los ser.vicios pablicos, 

como lo son: el agua, luz, as~ como la carga de impuestos de 

tcao tipo al pueb10. 

Por lo que la fuerza de trabajo mexicana, ha visto dis 

minuir su poder adquisitivo ante tantos male>. Y si ésto no 

fuera poco, ia. tansformación de la planta productiva, es de-

cir la tán renombrada reconversión industrial, la cual ha im

plicado el cierre de empresas y, por tanto la proliferación -

del desempleo, desocupación o paro forzoso. 

Ahora bién, la causa inmediata de~ desempleo o paro ia 

encontramos en el desequilibrio que se dá entre la oferta Y -
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la-demanda en el "mercado de trabajo" l39J, estudio al cual -

no nos avocaremos ya que es campo ae la economía, as! como de 

las medidas de prevención de dicho fenómeno. 

Así pues; las causas de la desocupación no pueden pro-

venir de la misma causa en todos los países. También, esas -

causas son variables en el tiempo y en el espacio. 

De tal manera, que en 1~31 el Consejo ae Actministra--

ción de la O.I.T., al elaborar un estudio de las causas del -

desempleo conciuyó que eran Las siguientes: "al la super pr~ 

ducci6n de algunos productos agr!colas; b) la falta de corre

laci6n entre la producción de determinados productos inaus---

triales; cJ la oaja general de los precios mundiales en la r~ 

l.ación a las cantidaaes ae oro disponible; d} la falta de co~ 

fianza por la aesigual repartición de oro y la imperfecta ci~ 

culación ae capitales; e) la caída del precio de 1a plata, --.. 

que disminuye el poder de compra de las naciones cuya moneda 

se basa en este metal; f} el nivel de masiado el.evado del ce~ 

to de la producción en algunos países; g) la perturbación del 

comercio internacional. por la aparición de nuevos cen~ros de 

producci6n y por la imposición de trabas artificial.es ae in~-

(3~) M. de T. desde el punto de vista económico, "es el com-
plejo de mercado que tienen por objeto la celebración de 
contratos ae trabajo, es decir cambio de servicios persa 
nales por cantidad de dinero u otros bienes". Enciclope 
dia Jea. OMEBA, T. VIII, Driskil.l S. A. Buenos aires, = 
p.1g. t>06. 
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tercambio, agravadas con los probLemas emanados de Las cteuaas 

púcl.i9as; h) Las perturbaciones en el mercado del. trabajo por 

el desarroll.o demasiacto rápido ctel maquinismo y de l.a racion~- ··. 

lizaci6n" •. {40l 

Algunas de estas causas nan variado mucho, como lo es: 

que el. precio de l.a pl.ata no ha sufrido grandes bajas; en lo 

que se refiere al endeudamiento de los pueblos, -aeudas púcli 

cas-, quizá sea una de las causas que se agrava cada d!a, del. 

que nuestro pa1s pasa a formar parte; en cuanto, a las pertu~ 

baciones en el mercado de trabajo, nuestra ciase trabajadora 

está pasando por estas circunstancias, ya sea con el cierre -

de Las fuentes de trabajo ó con la reducción de la jornada cte 

trabajo, el corte de pe~sonal., los despidos injustificados, -

etc. 

Otros factores en términos generales que afectan al d~ 

sempLeo son: el demoqráfico, la tan multicitada situaci6n 

ecónomica y el progreso técnico. Aunado lo anterior con las 

pol!ticas públicas, monetaria, fiscal. y comercial. que son ca~ 

sas determinantes del. paro. 

Estimamos, que el factor económico es el. más importan

te en este caso, para infl.uir en La tasa de desempleo. Por 

(40) Op. cit., 6U6 y 607 • 

.... · 
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lo-que expresamos, que debido a ésta nuestras empresas tanto 

d~l. sector público como del. privado, que por su situaci6n fi

nanciera, :'prefieran cerrar. Asimismo, vienen sufriendo un -

proceso de ,r~cbriv;,¡rsión que aún no se na podido al.canzar has

ta este' momento'. -

' :;e-:.\:;':-).~', ·:~\-~--, 

_ < ~~:,:~~~,;~~~·~re~eEi~§~''.E qrí, ,por la que atravezamos 

conducen' al empij~~:ar.io'~-ªl. reajuste 'ae personal., o en el mejor 

de J.os: (::aso;:~hfcieri'efoe ~d~-fa.~[si:'aiaciones, cuando no 1:1an P2. 

dido h¡,;_C:~r·':f~~n~;-a.·I_f~~ 'P'~¡;bÍ~as que acarrea tal fenómeno 

econ6mico linfia.c;:l.ól'l y sucesiva.s devaluaciones). 

Es caracteristica .de. est_os periodos de recesión e.L au-

mento del desemp.Leo. Por lo que nuestro Gobierno debe tomar 

medidas tendientes a atenuar éste y auxiliar a los que ya se 

encuentran privados de trabajo. 

(4l.) "Baja en la actividad económica, caracterizada por una 
extensión de.L desempl.eo y un desenso en la producci6n, 
l.os beneficios y los precios. "Valle, Diccionario de 
Economía, Ed. Al.hambra Mexicana s. A., 2a. Edición, -
l.!180, pág. 116. 
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3.- EL DERECHO A TRABAJAR 

El. derecho a trabajar, concepto que no debe confundir

se con el. de derecho de trabajar ya que por §ste entendemos 

1.a facul.tad que tiene todo individuo de el.egir 1.a ocupaci6ny 

cambiarl.a 1.ibremente. 

Mientras que .La expresión, derecho a traJ:>ajar, · al.ude 

al. deber que tiene el Estado, de suministrar trabajo a cada -

uno de los componentes de 1.a sociedad. Por el.Lo, se hari re-

formado múltiples Constituciones, a fin de reconocer ta.L dar~ 

cho. El principio fundamental. en que se basan los pa!ses que 

e.Levaron a rango constitucional el derecho al. trabajo, es que 

el empleo está garantizado por .La Ley Fundamental¡ y que di-

cho derecho, as! reconocido evita el desempleo. 

Constituye uno de los objetivos de la pol!tica social 

del Estado, la constitucionalizaci6n del derecno a.L trabajo, 

para impedir el desempleo. Pero algunos tratadistas manifie~ 

tan, que ta·l derecho, no constituye un verdadero derecho sub-

jetivo individual, por .Lo que, queda descartado que el indivi 

duo pueda exigir al Estado ocupaci6n o trabajo. (42). 

(42) Encicl.opedia Jur!dica OMEBA, op. cit. pág. 6U8, Miguel· -
Angel ~ordini, op. cit. pág. 130. 
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Es más bien e.l deber que tiene el Ente Mora.l, da crear 

l~s condiciones que permitan a los individuos encontrar ocup~ 

ción, as decir, se trata da fomentar una polrtica economice -

socia·1. Con el reconocimiento por parte de.l Estado de.l Dere

cho al trabajo, ésta se ve comprometido a crear .Las condicio

nes, a evitar e.l desempleo a paro. 

Es meta de todo gobierno evitar el desempleo; e.l nues

tro por su parte, hace .lo conducente. De manera ta.l, que se 

precisa que e.l Gooierno genera emp.leos, como .lo es el caso de 

la industria maquiladora, en donde México, se conso.lida como 

un gran maquilador en 1997, lo cual representa un estrrnulo en 

el crecimiento de.l emp.leo. 

Ahora, señalaremos que en nuestra Carta Magna, en su -

artículo 5°., encontramos preceptuado, e.l derecno a trabajar, 

a sa.ber: "A ninguna pa:csona poará impedirse que se dedique a 

la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, 

siendo l~cítos". (43) ~s una garantía individual, la .libertad 

de trabajo, la cual es considerada, como ·la.facultad que tiene 

el individuo de elegir .la ocupación que más le convenga para 

la consecución de sus fines vitales. 

(43) Constitución Pol1tica de los Estados Uniaos Mexicanos, -
Ce.lección Porr~a, 82a. ~dici6n, M&cico, 1987, pág •. 10. 

, ' ,;,.,v~:" •_¡ • 
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Con respecto a la expresi6n "derecho al. trabajo", nue~ 

tra Ley Fundamental, en su art!cul.o 123, se expresa en 1.os s~ 

guientes términos: "Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y social.mente útil; al efecto, se promoverán la crea--

ción da empleos y la organizaci6n social. para el. trabajo, _co!!. 

forme a 1.a ley". t44L 

No obstante, ~sta medida adoptada en nuestra constitu

ci6n para evitar el desempleo y crear fuentes de trabajo en -

beneficio de aquel.las personas sin empl.eo; es de todos sabido 

·que en estos últimos tiempos el. desempl.eo o paro se ha incre

mentado. 

Nos atrevemos a sugerir, que es el. momento preciso en 

que el. Estado, debe adoptar medidas, no a asegurar empleos, -

pués, ya está reconocido tal. derecho. Esas medidas deben ser 

tendientes a proteger a 1.os desempl.eados o parados. 

4.- EL SEGURO DE DESEMPLEO 

En el cap1tu1.o segundo de antecedentes en México del -

seguro social, señalamos lo siguiente: al promulgarse nues-

tra constitución Pol!tica, de 1917, su art!cul.o 123 expresaba 

la necesidad de crear el. seguro social. en nuestro pa!s; los 

(44) Op. cit., pág. 104 
,,., .. _,..,,, 
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riesgos que cubrir!a son la invalidez, accidentes y la cesa-

c.ión i.nvoluntaria del 

Con ¡:ic:;;~1::~ri1r::i.d~~; en Í.~·~¡,,·: se reforma dicho art!culo, 
,,_ ,' ·. ><-e·°"'''~'.'.·~-, • ·-· ;.~t.~:,,-

donde se estaili'ece 'cah,caráctér óbiigatorio el seguro soc.ial, 
,,_.,_. -,,·.. <>•-.· ~,-- "'.-.~-,;~;c.-·· 

se comprénct~-~1;Xo~;(~iguient'~s :idesgos: inval.idez, de vida, -

::.::~jil~~!i~~~~c~{:r::~:~. ·:;::":::::ªy,:·:~-
del Segu:;~;_,~.ocia¿1;'~)_oscríe¡¡¡gos cubiertos eran l.imitados, ya -

que d~~in~:i~1~~~~:;;.:'f'~~~~Cl.·t~ constitucional; es decir, que en 

cuanto ai;~~&ü~~~~~e:;~·~sant.!a invol.untaria en el. trabajo, s1 

se cu.bri;i;'~:~~·eré:) ' ~~16 en 'e;Ciád avanzada. 

Por .1.0, que, sé hab!a considerado anticonstituci.ona.I., 

el no haber incluido en la Ley de Seguro Social, el seguro de 

desempleo, pués, claramente expresaba nuestra carta Magna, 

que esa contingencia estaría regulada. Se argumentaba que 

los motivos por los que no se incluy6, dicha eventualiaad, 

eran de que no iba apegado a la rea.!.idad del pa!s, Quizá, 

porque en aquél entoncés, no existía un nivel elevado de ae-

sempleo 6 porque aún no se nab!an introduci.do nuevas técni.cas 

de producción. 

Sin embargo, la protecci.6n a.!. desempleo reviste otra -

denominación, -cesantía en edad avanzada-. Fuera de nuestras 

fronteras, se conoce.que e.!. seguro de desemp.l.eo en nuestra --



1.1.5 

l.egislacien opera de l.a siguiente forma: "para fal.ta de tra-

bajo en edad avanzada, por l.o que el. asegurado que hubiera ~

cumpl.ido bO años de edad, y quédaae privado invol.untariamente 

de ocupación tiene derecho a recibir pensión de vejez con ta

rifa reducida, siemrpe que tenga 700 cotizaciones semanales -

abonadas". (451 

Actual.mente, es el. ll.amado seguro de cesantía en edad 

avanzada, o pensión reducida, que está en func1.6n de aquel.l.os 

trabajadores que ha.biendo ll.egado a J.os 6u años de edad, y --

que hayan acreditado ~00 cotizaciones como mínimo, además que 

se encuentran privados de trabajo, as! l.o establ.ece el. art!c~ 

l.o J.43, de nuestra Ley del. Seguro Social.. (46) 

Creemos que el. seguro de desempl.eo, sí as! J.o podemos 

1.1.amar (seguro de cesantía en edad avanzada), no debe l.imita~ 

se sól.o para aquel.J.os trabajado~es que reúnan l.os requisitos 

ya mencionados, sino que debe comprenderse a todos aquel.1os -

que acrediten realrnen~e pertenecer a la fuerza cte trabajo, m~ 

nores de esa edad y que hayan reunido un determinado número -

de cotizaciones. o sea, a todos J.os trabajadores que nabiendo 

(45) Juan Berna!do de Quiroz, ~l Seguro Social en Iberoaméri
ca, Jornadas No. q4, El. Colegio de México, centro de Es
tudios Social.es Méx., i94~, pág. 68. 

(461 Le~· ctel. Seguro social., J:M~S, J.987, M.éxico, pag J.42. 
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quedado sin empleo, ya sea voluntaria o involuntariamente es

tén protegidos por medio de un verdadero seguro de desempleo, 

con lo cual nuestro sistema de seguro social, as! como la se~ ·

guridad social estarán aplicando el principio de int:egralidad. 

5.- LA NECESIDAD DE UNA MEDIDA CONTRA EL PARO FORZOSO. 

El desempleo o paro, una contingencia social, a cuya 

regulación se rehusan la mayor!a ae los.sistemas ae seguros~ 

cíal, y un problema que La Seguridad Social cada d!a vá ha--

ciéndolo m~nos apremiante para aquéllos que se han quedado -~ 

sin empleo, y en virtud de ello dejan de percibir un salario 

proporcionándoles un sustituto de éste. 

Se ha criticado cucho al seguro de desempleo, lLegando 

a afirmar, que es una prima a la ociosidad, suprimiendo el in 

centivo de los parados para buscar trabajo. 

Asimismo, se afirma que la impiantación de éste seguro 

dfrece serias dificultades, especialmente de orden financiero, 

aunado con lo complicado que as dicho seguro, en lo que se r~ 

fiere a: la situación que guardan los trabajadores califica

dos y competentes que estar!an lejos de caer en el riesgo y -

rehusarse a contribuir a un seguro¡ también se asevera que -

cuando este seguro se quiere atener a la técnica del seguro, 

debe concretarse a determinadas profesiones, sin pretender --



l.17 

abarcar a todas; debe exigir de los trabajadores desocupados 

determinado tiempo mínimo de empleo; l.as prestaciones deben

ser limitadas; y que el trabajador parado no se niegue a -

aceptar el trabajo que se les ofrezca, siempre que sea conve 

niente o adecuado. 

No obstante, todo lo anterior, estimamos que con la -

situaci6n econ6mica por la que atravieza el.. país, si.no gra

ve como l.a califican algunos, si con un tridice elevado de i~ 

flación, la situaci6n demográfica~ l.a transformación de la -

planta industrial (reconversión industrial, que ha impl.icado 

el cierre de empresas en todos los sectores, por ser incos-

teables su operación, con ello se contribuye al paro forzoso). 

La el.evada tasa de des.empleo abierto prevalenciente·en la Ciu 

dad de Mt'!!xico, y para darnos una idea, mencionaremos que en 

l.986, en el primer trimestre, el desempl.eo ful'!! de 4.9, en 

tanto que durante en el mismo período de 1987, se registró -

el. 5.4%. En Guadálajara, pasó de 2.6% a 3.5% y en Monterrey 

de 5% a 6.4% (47). Con lo cual. nos damos cuenta de que su-

frimos ur.a tasa de desempleo elevado, que según los conoced~ 

res, es preocupante cuando revasa el 3% de la poblaci6n acti 

va.· 

Pues el. gobierno se ha encargado de generar empleos,-

(4 7) Col.ecci6n Avances, Avance de Informaci6n Económica, ··Em 
pleo,.Tasa de Desempleo Abierto, Mayo l.987, Instituto=
Nacional. de Estadística, Geografí~ e Informática, ~ag. 
3. 



se ha llegado a aseverar que a pesar de la crisis econ6mica, la 

tasa de desempleo es menor que a la que se observ6 en 1983, lo 

démuestra lo ef~caz.de las del. Estado~ 

···;::'.-.:/·:·-:·:·.'_·t _, ~--; __ :.<·.· ,_.·:_ 

se emprenden campañas para· ~b~8.:i:".'.e~·t~ ~~cir:tinge~~~a, co 

mo la que realiza el Consejo ~¡6~:Ó~~J:' de la PUb~igi~~á;J;~;.:~fe~ 
to de que las personas sin e~pleo;· que conozcan algllri.oficio, 

se emplen en !!!l, la campa:ia cono~ida,. "empleate tu misltío~;{:':Q·ue 
cuenta con programas de apoyo por parte de Ins ti tucionesr (Dei~ 

gaciones, ISSSTE, Conalep. etc.) en donde se capacita y orien

ta a los trabajadores desprovistos de empleo. 

volvemos a insistir que no todos los desempleados o --

desocupados pueden .tener derecho a la prestaci6n por desempieo 

enfatizamos, que s6lo ·para efectos de la Seguridad. Social,. lo

serán aquéllos que realmente pertenezcan a la clase ·tr.aba:i.ado.-. 

ra, que ha generado determinadas cotizacionel3' prev.i.a~.a·Ia.·si
tuaci6n de desempleo l aunque, corno lo V'4:~e¡j¡os ... en er;~ci~i;ítuló -

que sigue, 

haya sido involuntario. 

En nuestra legislaci6n exi~'.l:.~n'c.í.Ji-t~s medidas protec--
. 

toras, podriamos llamar del desempleo¡ corno lo :;on: l.as in---

demnizaciones en caso de cese, o·· p·or reducció:1. de personal, o

bién por otro ti¿o anál.ogo o bién por despido. 
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Indemnizaci6n (Ley. Federal del trabajoJ.(48). 

A •. Duraci6n por t,i,(!mpo; comleto o fijo,~ 

menor dé .un añ.6 . i~d~niza~~¿¡n de.l. 50%_ del. .. tiempo 
.. 

'traba'jat'lo·~ Parte Ta~ Art!cul.o "'."

.'.so s meses mas 3 meses~ 'fracc; ····~ 
~r:ü, art. so m.!is s~l.~;i.6~ -~~~C:i.:. 
·dos. 

b. mayor d.e un a.~o IndemnizacilSn -6 meses por el. -

primer año trabajado mas 20 días 

por cada año siguiente. Parte --

2da; Frac;. r mas 3 . meses, frac. -

rrr, art. :·so;. mas salarios venci 

dos • 

... -· 
-----'- -' 

20.·días .. por cada año de servicios·'~J1~~W~i;:j .. frac.-

. ~r ¡ ~rtículo SO, más 3 meses frac~ iJ:'i;.;''~iti.;~{6 50:-

ma~;;~'aiarios vencidos. 
,·:. "·~:·: . . :" . :·.,:!-· :,.·r;_.:·.i·-. ·.·-0', 

í48 J Ley Federal doaL trabajo, . Édi tares Mexican:ls unidos, M!'hc~
co l.987. 
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Entonc~s, al. trabajador se 1.e indemniza, que la mayoría 

de las veces, dicho pago no se apega a 1.a Ley Federal del Tra

bajo. Los Empleadores, sin justa causa despiden a los trabaja

dores, que tienen laborando a.~os con el.los. 

Por 1.o que se considera injusto que personas pertene--

cientes - a la fuerza de trabajo seart privadas de su empleo, con

una indemnizaci6n por debajo de 1.o establ.ecido por la Ley Labo 

ral., y así pasa a formar parte del. contingente desempleado del. 

país. 

El. Estado, genera empleos y trata de evitar el desem--

pleo, tomando medidas de carácter económico. Lo que estimamos

conveniente, ahora, es que observando las estadísticas de la 

tasa de desempleo ~'nperante en el. país, sobre todo el. aspecto -

del cese o paro que se viene agravando con la trar.sf ormaci6n 

de la planta industrial., resulta irn?ostergable que dicho Ente

Mora1, enche andar dentro de su 201.ítica social., medidas ten-

dientes a atenuar los embates del. desempleo. Sol.amente con --

esas medidas protectoras contra el desempleo se podrá conse--

guir una seguridad social integral. y obtener un máximo de jus

ticia social. en favor de la clase trabajadora del. país. 

Lograr un_anhel.o de nuestra el.ase trabajadora, cuál, un 

seguro de desempleo, para completar un verdade~o régimen de s~ 

guridad Social., que -ampara todas 1.as contingencias sociales, -

como lo establ.ece el. Principio de Integralidad. 
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DERECHO COMPARADO 
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Entraremos al estudio de los sistemas de prestaciones 

de desempleo en la legislaci6n comparada, dándo las principa-

les características de cada.uno de los sistemas seleccionados. 

''<:_: ''._ >~~ .-

L- sii;&i. ALEMAN. 

Ya habíamos llla:n;lfestadoque fué en Alemania, en donde 

por primera vez. _y·-.en::·el- mundo-el seguro social. Recordaremos 

que en 1881, - e!l Canci.lle·r Bismark, mediante una nueva visi6n 

que di6 del 'Ei't~d;;, tendiente a garantizar los derechos indi-

vidu-ales, ~i iil.in~s~~r de los miembros de la colectividad, y -
, _,-, 

sobre todo la/?.e los:•más .necesitados, todo ésto se lograría a-
,,··::;,,-;:¿. 

t~:vés:,;~, J;0~-t~@k~t~]~;;e\•.s:e~~·:.s~cial obligatorio. 

RepúbHca J!'e'1erá1iAi~án.~., . 
·-;~fo- ;> ·<·:~t~ -,-·>.:'., 

)~~·, .. -._· '.·.:;.<:.< ~~ : .;:. ,.~: --·· ; ;, .. ;: ··;· -
su sistema de ;;~sf~~fanes de desempleo está integrado-

: .· .· .. -.. ·.·-.·. :·. -.,-.. - -
por un seguro C>b.li.ga.t:,<;>E:i.º-~ :c:oinplementado por uno de asistencia. 

En 1969, año en el_-6ual<sé. 'legisla en materia de prestaciones-

de desempleo o paro,._y cuya vigencia se prolonga hasta 1976. -

(49). 

Personas cubiertas •. comprende a. todos los asalariados y 

aprendices. Se encuentran exluidas las personas que realizan 

trabajos de volumen insignificante. 

(49) O.IT •. ºP:·· c;i.t~,, p.tig.c 51 
-~··"'i.¡; _.,,~. )¡,;•"'+"'.;.-<.."!'~"; (~(>. ,,;.~~•'·· l ~'"""""' ·-' ·' -~WrO -.:.• •, • "• • 
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l?eríodo de coti.zaci6n o de empleo. Es requisito indis--

pensable que el trabajador desocupado, para que perciba las -

prestaciones, reúna 26 semanas de empleo asegurado;:· 

L·-{{_~>-:·<·::, 

cuantla ·de la prestación. Se ·le proporciona,'~lfe~~~~r-
de 44-80 por ciento de la r.etribucióri, ~~~,:;¡i'.'.~~~~~~~~i del

' .. -~:·,:....,·:· ;-~~~::~{:--·~01~:_:-~:~3:. :':!·-!_:;'. :.". ,' ~t-_--.·-
salario. .:;. __ ·.· 

- -·; • '.:.~.---c:;·}.:_~·ó: 

Período de espera. A este respecto las legislaciones no. 

se ponen de acuerdo, y suele variar. No obstante,- manif_estamos 

que el período máximo es de 7 días, para que a partir.de ella-

se puede percibir la prestaci6n. l?ues bien, en ésta legisla~-

ci6n no existe período de espera, en virtud de lo anterior, la 

prestación se hará afectiva al día siguiente.de .la sitúaci6n ~ 

de paro. 

Duración de la prestación. Es de 312 días para. io4 serna 

nas de empleo en los 3 últimos años. 

Prestaciones suplementarias y adicionales·. Al, trabajador 

parado se le proporcionaran 12 marcos a la semana por la mu-

jer y por cada hijo. Sin embargo, la prestaci6n no debe reba--

sar· el 90 por ci.ento del salario, si es bajo, y '.iel 70. por --

ciento, si es más elevado. 

Asistencia social a los desempleados. Tienen acceso a -

ella, todos los asalariados cubiertos por el seguro, y perso--
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nas asimiladas. 

R@gimen financiero. Los recursos financieros de las --

prestaciones por desempleo corresponde 1.0% a los asalar:Lados, 

otro 1.0% a los empleadores, l!!sto es en porcentaje a los_.sala

rios asegurados. Al Estado corresponde la asistencia por.· de;..

sempleo: 

Repablica Democrática Alemana. 

En el .. sisté:lllª de prestaciones de desempleo, las persa-

nas c)lbierlas 'son:.~ ~odo~ los asalariados. 

-. ::{:.:.:·~{~\~~,'.~, "~~··:~;~~~·,.j~:,·. 

semanasL~~)~~t1,!:ij~!~(r~;~ ~ercibir la presta~i6n, es de 26_ 

-' .'- "-':.~' - -

·, ·--

~- ·'S~ ··~ ", . , 
·,·:'¡;' -- ' -

Cu~ntíá de· 1a p;;~stación: 'oe 10. 73 a 16 ;ao marcos a la-
. . . 

semana, según l.as ieg.i_ones • 

Período de espera. En esta 1egislaci6n @ste es de 7 --

(salvo que hayan estado precedidos de 4 semanas de desempleo -

parcial) • 

Duraci6n.de la prestaci6n. La cual es ds• 26 semanas • 

. Prestaciones suplementarias. De 0.35 marcos al d!a por-
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personas a cargo; 8,12 marcos al mes como subsidio de vivienda. 

Hubi~semos querido que los datos antes vertidos, fueran 

nas recientes, ya que ~stos datan desde 1976; e ignoramos si--

contiuen . vigentes o hayan sido reformados. Empero, consider!!_ 

¡nos que el.los dan a gr<>.ndes. rasgos una visión de ciSmo funcio-

nan las prestaciones contra e1 desempleo. 

2.- SISTEMAS INGLES Y ESTADOS UNIDOS. 

Ingl.aterra. Haremos un pequeño recordatorio del. famoso

Plan Beveridge, así se conoce al proyecto de Seguro Social. 

Obl.igatorio para el. Reino Unido. El. cual fué preparado por s;r 

Wi~liam:Beveridge, y presentado al. gobierno en 20 de noviembre 

de 1942, cuyos objetivosº eran los de estudiar l.os sistemas de

seguro social. existentes para mejorar el. mismo. 

El. plan comprendía a todas las personas y a todas las -

necesidades, pero tomaba en cuenta los diferentes medios de --

generarse la vida. 

Se enunciaban tres principios básicos, a saber: 

"El primero es que lo que haya que hacerse en el futuro 

aún cuando aproveche el caudal de experiencia adquirida, no de 

be estar supeditado a los intereses particularas que se han 

creado en el transcurso del. tiempo invertido e~ adquirir es~ -
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misma experiencia. 

Blsegundo principio es que la organizaciOn del seguro 

social. deb.e ser ·considerada tan sólo como parte de toda una -

politié~ .~.de• progreso social. El seguro social en la plenitud -

de· su desarrollo debe proporcionar la seguridad de un ingreso

sufi:ciente para vivir: representa la lucha contra la necesidad 

!?ero la necesidad es s6lo uno de los cinco g·igantes que obstr~ 

yen el camino; de la reconstrucci6n. Los otros se llaman: Enfer 

medad, Ignorancia, Miseria y Ocio. 

El ti~rcer principio es: que: lá seg~fidad social debe ser 

lograda. por· la.coo~e_;.~c{o~ dei 'E;;t~db y ·el 'ú1dividuo. El Esta

do puede ofrecer, a la. s·éi.giÍri<i~·~'/i~·~s'. servicios y su contribu-
. . . , ':'· .·--:~·· ---"'1:·.:o:'1 ~ ~7·;-·: . .-· '. -·- -· -

ción financiera. !?ero eÍ ~sta~o·,; ;it organizar la Seguridad, no 

debe matar en. el individuo:·Ei¡'':incentivo, ni apartar de él la -

oportunidad, ni extingiiirle._su sentido de responsabilidad; una 

vez establecido un minimun nacional, debe dejar libre el cami

no y estimular la acción espontánea de cada individuo con obj~ 

to de que mejore y supere ;;>ara él y su familia ese minimum". -

(50) 

l?ues bien, dicho plan manejaba la idea de luchar con--

tra el.desempleo o paro, el cual era y sigue siendo uno de los 

cinco males gigantes que ataca a la clase trab~jadora, por lo-

(50) Enciclopedia Juridica OMEBA, op. cit., paJ. 614 
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cu~l había que protegerlos por conducto de un seguro obligato

rio de desempleo. 

Desde el punto de vista de. ·la Seguridad social, l.a po-

blaci6n est~ dividida en c~atro clases, segün su edad en apti

tud para trabajar, y otras ._d~s c.lases menores o mayores que la 

anterior: 

I.- Todos los obreros. 

II.- Personas que tienen ocupación lucrativa: como patr~ 

nos, comerciantes y trabajadores independientes • 

... III··- Amas de casa dedicadas a su 

dos se encuentran en 

IV.- Personas en edad 

ci6n lucrativa. 

v.- Menores de 

VI.- Personas que rebasan l.a edad de trabajar. 

sus mari--

ocupa---

En· cuanto al.as personas comprendidas en las el.ases I,

Il y IV pagar!a una "s6la cuota de seguridad por medio de un -

sello o esta.'llpil.l.a adherido a una sola poliza o doclll!\ento de
seguro, cada semana o combinaci6n de semanas". (Sl) En la el.a-

(51) op. cit., pSg. 615. 
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se I, tambi~n contribuía e1 patrono. La cuota difería de una -

clase a otra, era más e1evada para los hombres, ya que debían

asegurar io~ beneficios de 1a clase IJ:I. 

En.los subsidios la clase I, recibiría el de paro o in..: 

capacidad, ¡;)ensi.6n de. retiro, tratamiento m§dico y gastos de -

entierro; la clCise .:rr;:.'.~~.c~bir.íail 1os mismos beneficios, exceE_ 

tuando los de i?.ar() :y··e·~~.~~" incapacidad durante un período de -

trece semanas· de .la~:evé,'íi~ua1idad, las de la clase IV, los bene 

ficios serían lC>s:· ~'s~~~i·a excepci6n del subsidio de paro e -

incapacidad. Todas '.Í~s··~r~·ses a excepci6n de la I, se les pro

porcionaría :uif ~~Ji.j~id.Í..e>' de .readaptación profesional. o aprendi

saj e. Se a~e,~i.i'.~Ci.ri~a:~g~~s 1as personas que encuadraran en la 

clase. III ,.;co;;é,porc~ona.ncio' ª!iignaciones de maternidad, subsidio 

::s ~~:::?~~it~rt~~:::1~br:;r:g:: :~:::::º d: :::::::d:: :::::~ 
... ;1.', '.v 

:¿·i·;·fiif'grii-~c "efe ifrestac.iones. de desempleo en este país -

está ·á;,·;~~~~·r~~:~ehtro de ún seguro obligatorio. Sabiendo que

en i9~l.::~g~)~~~Üye por primera vez el seguro obligatorio del "'

mismo ;•·.'L'eg'i:S'1andose sobre la materia en los años de 1946 y 
·-=·\ ··,:,;·-··· •->·'.'. - ..•. , .. 

l.966,;.s.ih poder precisar hasta que punto tuvieron o tienen vi

gencia. dichas leyes, debido a la falta de informaci6n biblio-

gráfica, y personal para aseverar que s6lo hasta el año de ~-~ 

l.976 estuvieron vige~tes los datos que a conti:iuaci6n enuncia-: 

remos: 
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Personas cubiertas.. Comprende a todos l.os asalariados -

(cobertura facultativa para las mujeres casadas) y los aprendi 

ces. Excepciones.- Los que no tienen un trabajo fijo; los obr~ 

ros y empleados que trabajan menos de cuatro horas_a la···semana 
:_{: - _·:' _:,··' 

las mujeres de los asal.ariados y los que tr'abajan,en,famil.ia -

en su domicilio: los trabajadores independi·e~i~~.~i~fr; ::~,H:tes-
que trabajan a comisi6n. ·:: .. ,·~::_e::~:,, ·\:X' :',;;, ,,., .. , , 

.O.;~:,~{- .·,:,_~~~f:"·,;~t·: --~~;\~---~~} •;c.:. ~~~~c";o0~~;~· 

Período de cotizaci6n o de embúo';··.5:?~E~JF~ri~:'2~co:.-
tizaciones pagadas y, para la p~eS,§~,f~~# .~9~~·~~t~f~~?J~~~~~~~ci~ 
nes pagadas o acredita das. '' j :;,;.:X .. ~t·f.':'' ., 2· 

2
" • · 

:::~;" 1 '· 

~ .,., ;,_-" -·." ·, ... - ;/~ 
; -·¡::· '"'./ 

Cuantía de la prestación; Co~[fü~·~d~d~9~t,%f:_;kf{i}~3l.~t!t -
la semana, más la tercera parte dei salari;oredio,~eman~l"cuan 

:~:. ·:~ .:.::::d::.:::: ::.~d;~}Mf ~~!i~f f if1~~:,= 
;,;;-',_,<• ~~: ¡ ~-:,:-.·· '\ 

30 y 48 libras. •;:_>.\' : ;¡'.;~' • '"\~··,~ •O i.·~¡ • ~ • .:~, :,::; ':, ·, 

;~· •";.~t¡{-·_ .•e _,. ,·: " 

. '~~ . . '..:-.:~ .:::~:.e,:-: -- , ,._ . -. -· - -- ·-

" d<as •:::~:. d:,::::::~::::• d~pf y:,~~p~l~lf ~l~-~!f ª' 
.,; - '':'-'·.·: .-,--'.· fü( ·<·",'r'~ 

·:_ ;}:~::_:_·:· ::_·, ,~'.-.. '~~".'.·-~,~~:,-,.,.._. .,., --.. --- ,;.· :,,,\:,·~~~-:.~¿:~ ,. (..' 

"º · º"ª"::,:·:::· ~,::t::,:~:.d::: ::r}g!:{~~~~i~~~l.:,~~p;:: 
-- f'; .... , ~·-'-r<,·) •"<: ·- '/."~ 

pagan s6lo durante 156 d!as • ·~:·;:;!;Yrt:;}~'.'f)( , ":;· 
'!.(~:{;;e:·:·-.·. ·'·\,;' 

-- ·') _.-.~:·· 

Prestaciones suplementarias y adicionate'ii:-~: '~e> proporci~ 
narán 6,90 l.ibras por cada adulto a c~rg~; 3,~~0~~~i~l.lprimer

... '.j·· •.11• ·'"n",:.f<.,, ~_,: ;.:ii.::;~.:.;;'~~,,~- 'i!'-.,U~~"~--~;;-~i:l,;~;.i;-;.~-~ .. );.~cl;y,~~~~.ri,.~- ... -
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hijo y 2 por cada hijo'más • 

. EL SEGURO DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

Debido a las consecuencias de la depresi6n econ6mica --

que sufri6 §ste país, en 1929 que se agudiz6 algunos años des-

pu§s, con el aumento progresivo de los trabajadores desocupa-

dos, se tuvieron que tomar medidas tendientes a mitigar tal i~ 

fortunio, instituyendo El seguro de desempleo con carácter na

cional. Iniciativa que se debe al Presidente Franklin D. Roos~ 

velt, quien en 1934, convoc6 un comité especial de Seguridad -

Econ6mica, que posteriormente sugiri6 un sistema de seguridad

social limitado a las siguientes soluciones: l. compensaci6n

por 'desempleo: 2. jubilaciones y pensiones; 3. Asistencia a la 

nifiez; 4. extensi6n de los servicios de salud pública. (52). 
:·. ::·:: '.~ .. 

El ~bh.~f~~'o de la Uni6n aprueba dicha recomendaci6n, y-
·'·:·. 

se promulg•i,_~_el i4 de agosto de 1935 la "SOCIAL SECURITY ACT". 

En cuanto al seguro social de desempleo, el sistema es-

federal, no obstante el progr~~a es operado por los Estados. -

Las prestaciones por desempleo estan encuadradas dentro de un

seguro obligatorio, cuyas características mencionamos a conti

nuaci6n: _ 

(52) Enciclopedia Jur_ídica OMEBA, op. cit., pág. 612. 
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Personas cubiertas, La Ley Federal comprende: a los as~ 

lariados de la industria y del comercio: los que trabajan en -

instituciones no lucrativas que tienen cua~o a más asalaria-

dos durante 20 semanas al año. Leyes de los Estados: asalaria

dos cubiertos por la Ley Federal; los empleados del Estado y -

de los gobiernos locales estan cubiertos en los cuatro quintos 

de los Estados-. (53) Se excluyen a los trabajadores agrícolas; 

empleados domesticos; a los que trabajan en organismos religi~ 

sos; los trabajadores desprovistos de permanencia; la mano de

obra familiar; las personas que trabajan a comisi6n. 

Condiciones para percibir la prestación. Se exige en el 

setenta y cinco por ciento de los Estados aproximadamente, que 

las retribuiciones percibidas durante el año de base preceden

te equivalgan como mínimo a un total especificado. Mientras -

que en el otro veinticinco por ciento de los Estados se exige 

un determinado número de semana de empleo, por ejemplo de 14 a 

20 semanas. 

Cuantía de la prestaci6n. Se establece el 50% de las -

ganancias, segan las modalidades de cada Estado. 

Período de espera. Se empieza a percibir la prestaci6n

despu~s de una semana en casi todos los Estado3. 

(53) O.I.T., op. cit.,p:ig. 54 
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Duraci6n de 1a prestaci6n. Es de 26 a 36 semanas, según 

cada Estado. Para 1os casos de fuerte desemp1eo, 1a Ley Fede-

ra1 prevee sup1ementos condicona1es con pr6rroga hasta 65 serna 

nas. 

Prestaciones sup1ementarias. La mayoría de 1os Estados

prescriben que se concedan sup1ementos para 1os trabajadores -

parados que tengan a su cargo niños. 

Recursos financeiros. Para 1os asalariados o trabajado

res no hay aportaci6n a1guna, salvo en 1os Estados de Alabama, 

A1aska y Nueva Jersey. A 1os patrones o empleadores correspon

de aportar el 0.5 por ciento como impuesto federa1; 2.7 para -

el sistema de1 Estado, variando 1a cuantía efectiva entre 0.6 

y 3.2, según el desempleo experimentado antes por la respecti-

va empresa. El Estado, contribuirá con los gastos de admini~ 

traci6n de los sistemas de los Estados, se costearán con el -

impuesto federal. 

Tendrá derecho a las prestaciones anteriores el trabaj~ 

dor, cuyas causas de desempleo sean: ajenas a la voluntad del

desocupado, 6 a su mala conducta en e1 trabajo, Debemos ex---

cluir de percibir dichas prestaciones: ·a los que hayan sido -

despedidos por j~sta causa; a los que renuncien vo1untariamen

te; los que hayan cesado en su trabajo como co3secuencia de un 

conflicto colecitvo, .salvo que el trabajador no haya particip~ 
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do en eZ en ningGn momento. 

El desempleado debe presentarse a la Agencia Estatal -

de Empleos a efecto de inscribirse y reclamar al otorgamiento

de la prestaci6n, pero una vez que se haya cumplido el período 

de espera a1 que ya aludimos. El trabajador debe encontrarse en

condiciones óptimas tanto física y mentalmente para cuando se

presente una oportunidad de trabajo conveniente. 

3.- SISTEMA ESP.!\EIOL 

En 1931, establecida la Repablica, se promulgó un de--

creto que instituye el seguro de paro. Decreto que posterior-

mente es convertido en Ley, cuya vigencia abarca hasta el 25 -

de noviembre de 1944 en que se deroga. 

Enunciaremos algunas características de este Ordena---

miento, a saber: "Se establece el principio de sistema de bon!_ 

ficaciones de las entidades primarias del seguro p9r una caja

nacional afecta al Instituto Nacional de Previsi6n". (54). las 

condiciones para percibir los beneficios, son: que est~n lega~ 

mente constituídas y estar autorizadas para la prevención con

tra el paro; no perseguir fiñes lucrativos; llevar una cuenta

separada de los fondos destinados al paro; contribuir a la fo~ 

mación de un fondo de solidaridad en la propor~ión fijada re--

{54) Enciclopedia Jurídica OMEBA,. op cit., p&g. 612 
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glamentariamente. Las personas beneficiarias, son, los asala-

riados entre 16 y 65 años la remuneraci6n no debía exceder de-

6, 000 pesetas; se exclu!an a los funcionarios prtblicos y los -

trabajadores dom~sticos. A los extranjeros se veían beneficia

dos, segun el principio de reciprocidad. El subsidio se perd!a 

cuando el trabajador parado no aceptaba una colocaci6n adecua-

. da ó si hubiese dejado el empleo sin justa cau.sa. Se estable-

cieron l!mites a las prestaciones, las cuales consist!an en:= 

que no pod!a exceder del 60% del jornal ordinario del parado,

l!mites en el tiempo, los beneficiarios no debían exceder de -

las correspondientes a 60 d!as en doce meses consecutivos; el

plazo de carencia 6 de espera máximo de seis días sin salario

y sin trabajo; exigía que el trabajador en paro se inscribiera 

con un plazo de seis días anteriores al momento del paro. 

Ahora, nos avocaremos al estudio del sistema de seguri

dad social vigente. Que esta comprendido por dos reg!menes, a

saber: el R~gimen General y el R~gimen Especial (sistemas esp~ 

ciales para ciertas categor!as) • Sucintamente, veremos las --

prestaciones de dicho sistema. 

Ley 26/1985 de julio, la cual se encuentra vigente: 

Prestaciones que comprende el R~gimen General. 

Asistencia sanitaria 

"'. §~.~.~.~.~(;) .. .:lia. .... i~capacidad laboral transitoria 
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Subsidio de inval.idez provisional. 

- Prestaciones por invalidez permanente 

- Indemnizaci6n por l.esiones permanentes no invalidan--

tes. 

Prestaciones de recuperaci6n 

Pensión de jubi1aci6n 

- Auxilio por defunsi6n 

Pensi6n de viudedad 

Pensión de orfandad 

- Prestaciones económicas en favor de familiares 

Prestaciones de protección a l.a f amil.ia 

Servicios social.es 

Las contingencias que protege. Se encuentran comprendi

das: la enfermedad común y profesional,· el accidente sea o no

l.aboral, la maternidad. Y en una Ley Especial, la cual más ade 

l.ante estudiaremos, el desempl.eo. 

a.- Incapácidad laboral transitoria. 

Cuya definición es "la situación en que se encuentra el. 

trabajador que por causa de enfe:::medad, accidente o maternidad 

está imposibilitado con caracter temporal para el trabajo y --

precisa asistencia sanitaria de la seguridad sjcial".(55) 

(55)Fol.leto: Prestaciones de l.a Seguridad Social., R~gimen Gen~ 
ral., Reg!menes especiales, otros as~ectos, Instituto Nacio 
nal. de l.a Seguridad Social., No. l. -
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Personas protegidas. El. trabajador afil.iado y en alta -

o en situaci6n asimil.ada a l.a de al.ta por percibir la presta--

ciQn econ6mica por desempl.eo de nivel. contributivo, mientras -

reciba asistencia sanitaria de l.a seguridad social y este' im-

pedido para el. trabajo a causa de accidente, sed o no l.aboral

enfermedad común o profesional. y maternidad, siempre que acre-

di te: ·,~\.: ~-~·~~-.. : ~: -
". -~·. -~; 

" - -- ·-·~.,~,:. - -:, -.~,~~-.''.~;:c.:~:.·_~:~:~:··. 

-'ú~}·'f~&~s~~;~~f~~~-~~::~~~~Fp~6n de 100 d!as dentro 

de l.os<é\~.~;~~;·~os:~irutied~át6s;·anteriores .·a l.a fecha en 

,que;se prodtizc'á'·la baja':e~;-·s~f~~):ra:bajó, cuando l.a in

ca'pacidad iaboi'.-al transitoriá.:<ié.l:'ived~ unaenferme--

dad.común. 

un período mínimo de cotizaci6n de 180 días dentro del. 

año inmediatamente anterior a l.a iniciación del des--

canso por maternidad, cuando l.a incapacidad l.aboral-

transitoria sea por causa de maternaidad y que la que 

l.a afil.iaci6n al sistema de seguridad social., se haya 

producido con una antelación mínima de nueve meses a-

l.a fecha prevista para el parto. 

- No se exigirá ningún período de cotizaci6n cuando l.a-

incapacidad l.aboral transitoria derive de un acciden-

te, sea o no de trabajo, o de una enfermedad profesi~ 

nal·. 



l.37 

Cuantía de la prestaci6n de rncapacidad laboral transi

toria, que bién puede ser: 

El 60%, desde el 4o. hasta el vig~simo d~a de 1a baj~ 

en el trabajo, en caso de enfermedad común y acciden~ 

te no laboral.. 

El 75%, desde el vig~simo primer d!a de 1a baja en el. 

trabajo en adelante, en caso de enfermedad común y;;._;.. 

accidente no laboral. 

El 75%, desde el día siguiente al de 1a baja en el. 

trabajo, en caso de accidente l.aboral ·o. _enfe:i:meC!ad 

provisional. 

El. 75%, desde el. día de l.a baja en el trabajo, en ca~

so de maternidad. 

b. - rnvalidez Provisional.. 

Por ésta debemos entender "l.a situaci6n en que se en--

cuentra el trabajador que habiéndo agotado el período máximo -

de duraci6n dela incapacidad laboral t~ansitoria, requiere l.a

continuación de la asistencia sanitaria y sigue imposibil.itado 

para el trabajo, siempre que la invalidez no se prevea definiti 

va". (56) . 

(56) :Ibidem. 
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La prestaci6n a que se tiene derecho. Se percibe un.s~ 

sidio por un período máximo a partir de l.a situaci6n de inca-

pa~idad l.aboral. transitoria, en cuantía del. 75% de l.a base re

gul.adora sobre l.a que se cal.cul.6 (base regul.adora, es el. resu~ 

tado de dividir el. importe de l.a base de cotizaci6n del. traba-

jador correspondiente a l.a contingencia de que aqu~l.l.a se der~ 

ve en el. mes anterior al. de l.a fecha de l.a baja en el trabajo, 

entre el no. de días a que dicha cotizaci6n se refiera) el. sub 

sidio de incapacidad l.aboral. transitoria. 

c.- Invalidez Permanente. 

En esta. ~l.egisl.aci6n es considerada como "l.a si tuaci6n -

del. tr~aj<i:dC>r_.~ue, despu€s de haber estado sometido al trata

miento ·prescr:ito, _presenta reducciones anat6micas o funciona-

les graves•\ ~ti~e.ptibles de determinaci6n objetiva '{ previsibl.!"~ 
mente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad l.abo--

ral.". (S?r; 

Por lesiones permanentes no invalidantes se entiende --

aquel.l.as sufridas a causa de un accidente de trabajo o de una

enf ermedad profesional y que, aunque tienen carácter definiti

vo no incapacitan para el. trabajo. 

d.- Jubilaci6n. 

La prestaci6n que se percibe es una pen3i6n vitalicia,-

C57l'Ibidem. 
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protege la contingencia de la p~rdida de las rentas del traba

jo de aqu~llas personas que por causa de la edad, han llegado

al t~rmino de su vida laboral. 

e.- Muerte y Superviviencia. 

són aqu~llas que tienen su origen en el fallecimiento -

del trabajador, del pensionista de jubilación o de invalidez -

permanente y del perceptor de subsidios de invalidez provisio

nal y de recuperación. 

Cuando las prestaciones se causen por el trabajador, es 

necesario que ~ste en el momento de su fallecimiento se encuen 

tran en alta o situación asimilada a la de alta y tenga cotiz~ 

das sao días en los Glti.zlos cinco a5os, excepto en el supuesto 

de que el fallecimiento derive de accidente o no laboral, o de 

enfermedad profesional, en cuyo caso no se exige período míni

mo de cotización. 

Prestaciones que se perciben, son: au xilo por defun--

ción; pensión de viudedad, que se concede al que haya sido eón 

yuge del causante, la cuantía asciende; de 45% de la b~se reg:!:!_ 

ladera; pensión de orfandad, la que se concede a los hijos me

nores de 18 años o mayores incapacicados, cuan~!a: 20% de la -

base reguladora; pensión en favor de familiar~s, a la cual.-

tienen derecho los nietos y hermanos, hu~rfanos de padre, men~ 

res de 18 años o mayores incápacitados para todo trabajo, a la 
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madre y abuel.as viudas, casadas mayores de 60 año o cuyo mari

do esté incapacitado para el. trabajo, separadas o divorciádas-

y sol.taras. A todas estas personas se les exige haber convivi

do con el. causante y l.a dependencia econ6mica. 

El. sistema de Seguridad Social. Español, comprende tanto 

al régimen general, al cual ya al.udimos, así como l.os regíme-

nes especiales, tal.es como el de l.os trabajadores ferroviarios 

mineriá, del. carb6n, agrario o trabajadores del mar, el de l.os 

trabajadores aut6nomos {representantes de comercio, escritores 

de l.ibros, artistas, toreros, empleados del..hogar) • 

Régimen Especial de l.os Trabajadores Aut6nomos. 

Personas protegidas. 

Trabajadores por cuenta propia o auttSnomos; sean.o no 

ti tul.ares de empresas individuales o farnil.iares. 

El. c6nyuge, los hijos.y'los parientes por consanguin:!:_ 

dad o afinidad hasta.el tercer grado. 

Los.socios de.compañías regul.ares colectiuas y l.os 

socios col.ectivos d~ las compañías comanditarias • 

. - Los trabajadores aut6nomos que i1ecesiten integrarse,
~;.-,,.;;-~;~,;~~.J.-i;:i:t.¿~ .. ~.: ,-.. --· ... ,> .: " 

' como .. requis"ito·previo al. de su activilad, en un col.e-
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gio o asociaci6n.profesional. 

Los trabajadores aut6nomos hispanoamericanos, portu-

gueses, brasileños, andorranos y filipinos se equipa

_ran a los españoles siempre que residan y se encuen-

tren lega1mente en España. 

Prestaciones: asistencia sanitaria; subsidio de capaci

dad laboral transitoria; prestaciones por invalidez permanente 

pensi6n de jubilaci6n; pensi6n de viudedad; pensi6n de arfan--

dad; prestaciones econ6micas en favor de familiares; auxilio -

por defunci6n y servicios sociales. {58). 

Pues bien, para complementar el cuadro de contingenc'~a

sociales que comprende la Seguridad social Españól,a, en:~~~re.:.
mos al estudio del Seguro de Desempleo~ 

Ley de Protecci6n por Desempleo. _· 

La que ~ctua~ente se encuentra vigente, Ley'-31/1984, -

de fecha 2 de agosto del mismo año. (59). 

{58) Cuaderno Informativo No. 3, R~gimen Especwal de lós Traba 
jadores Aut6nomos, cotizaci6n 1986. -

(59)-Le~ de Prestaci6n por Desempleo, Ley 31/1384, Textos Lega 
les, Servicio de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y = 
Seguridad Social. 
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El concepto de desempleo lo encontramos en el art!culo

lo ", que a la letra dice: "La presente Ley tiene por objeto 

regular la protecci6n de la contingencia de desempleo en que se 

encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pzerdan su

empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo." 

Hay dos niveles de protecci6n: el contributivo y el --

asistencial, ambos de ca~acter público y obligatorio. Al res-

pecto nos señala el art!culo 2o., fracciones: 2. "El nivel co~ 

tributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitu

tivas de las rentas salariales dejadas de percibir como conse

cuencia de la p~rdida de un empleo anterior o de la reducci6n

de la jornada: 

"El nivel asistencial complementario del sistema garan

tiza la protecci6n a los trabajadores desempleados que se en-

cuentren en algunos de los supuestos inclu!dos en los art!cu-

los 13 y 16". 

En cuanto al nivel contributivo las prestaciones que -

comprende son: art!culo 4o. 

Prestaci6n por desempleo total· o parcial 

Abono de. las aportaciones de empresas y trabajadores

correspondientes a las cotizaciones a la seguridad -

social durante la percepci6n de las prestaciones por

desempleo, salvo cuando la empresa continúa con la --
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obligaci6n de cotizar su aportaci6n espec!fica. 

El nivel asistencial comprende: 

Subsidio por desempleo 

Abono de las cotizaciones a la seguridad social co--

rrespondiente a la contingencia de Asistnencia sanita

ria, protecci6n a la familia.y, en su caso jubilaci6n 

durante la percepci6n del subsidio por desempleo. 

Prestaciones de asistencia sanitaria. 

Personas protegidas. Se establece que se encuentran am

parados los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el r~g~ 

men general de la seguridad social, el personal contratado en

el r~gimen de derecho administrativo y los funcionarios de 

empleo al servicio de las administraciones ptlblicas que tengan 

previsto cotizar por esta contingencia. Asimismo, se comprende 

a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los regímenes 

especiales de la seguridad social que protegen dicha continge~ 

cia. 

Observamos, que se incluyen a los funcionarios del Est~ 

do, en el capítulo tercero, expresamos que la mayoría de los -

sistemas de prestaciones de desempleo excluye a @stas person.".1-s 

porqu~ se consideran personas que cuentan con una gran seguri

dad en el empleo. 
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Nivel Contributivo. 

PUdS_bien, dentro de ~ste nivel para que tengan derecho 

las per-~~na~ -antes mencianadas a las prestaciones que se pro-

porciÓnari~ ~s-- necesario llenar l.os siguientes requisitos: es-

tar afil'.l~d.o a la seguridad social. y en situaci(5n de alta; te

ner cubierto un período mínimo de cotizaci6n de seis meses de

l.os cuatro años anteriores a la situaci6n legal. de desempl.eo o 

al momento en que cesó la obligación de cotizar; encontrarse 

en situación legal de desempl.eo; no haber cumpl.ido l.a edad or-

dinaria que se exija en cada caso para causar derecho a l.a pe~ 

sión de jubilaci6n, sal.vo que el. trabajador no tuviera acredi

tado el período de cotización requerido para ello, o se trate

de supuestos de suspensión de relaciones laborales o reducción 

de jornadas autorizadas por resol.ución administrativo. 

Los supuestos para encontrarse en situación legal de 

desempleo, los marca al artículo sexto, de la aludida Ley: 

"Uno. cuando se extinga su relación laboral.: 

al En.virtud de expediente de regulación de empl.eo. 

bl Por muerte, jubilación o incapacidad de e¡¡¡¡;.resario 

individÚal, cuando determinen l.a extinción del. con--

trato de trabajo. 
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c) Por despido procedente o improcedente. En caso'del -

despido procedente ser~ necesaria sentencia del or--

den jurisdiccional. 

d) Por despido basado en causa objetivas. 

e) Por resoluciOn voluntaria por parte de1 · trabajad.Ór~·., 
::.-·::'._. -":_: :·:.:.r.~/-' .. -:- ._-

f) Por expiraci6n de1 tiempo convenido, reaÜ. z~ci.6~ ::a.~-
.~ -., ., 

"Dos,-·Cuando se suspenda su .relación 

Cuatro. cuando los trabajadores retornen a España por -

extinguirseles la relaÓión 1aboral en e1 país extranje-

ro·;: siempre que no obtengan prestaciones por desempleo

en dicho país y acrediten cotización suficiente antes -

de salir de España." 

El cese vo1untario en-el trabajo no se considera unas~ 

tuación legal de desempleo, salvo que se encue~tren dentro de-· 

los s~puestos legales (a 1os cuales no hacemos alusión por ca

recer del Estatuto de los Trabajadores). Lás 1egislaciones no-
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consideran como situación legal de desempleo al que cese vol~ 

tariamente en el trabajo, pero ~sta legislación sí los ampara

siempre que reúnan ciertos requisitos. 

Duraci6n de la prestaci6n. Queda en función de los pe-

ríodos de ocupaci6n cotizada en los cuatro años anteriores a -

la situaci6n de desempleo o al momento en que ces6 la obliga-

ci5n de cotizar. As! pu~s, puede proporcionarse durante 3 me-

ses o hasta 24 horas; atendiendo a lo dispuesto en la escala 

que aparece en el artículo So: 

Período de dotizaci6n Período de prestaciones 

Meses 

desde 6 hasta 12 meses 3 

desde 12 hasta 18 meses 6 

desde 18 hasta 24 meses 9 

desde 24 hasta 30 meses 12 

desde 30 hasta 36 meses 15 

desde 36 hasta 42 meses 18 

desde 42 hasta 48 meses 21 

48 meses 24 

Cuantía de la prestaci6n. La que se preceptúa de la si

guiente forma, artículo 9o: "l. La base reguladora de la pres

taci6n por des.empleo ser~ el promedio de la base por la que -

se haya cotizado por ~icha contingencia durante los seis meses 

nltimos del período (cuatro años anteriores a 13 situa.ci6n); --
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2. la cuantía de la prestaci6n se determinará aplicando a la -

base regul.adora los siguientes tipos: el 80% durante los seis

primaros mesea1 el 70% desde e1 s6ptimo hasta el duod~cimo mes 

y el 60% a par~r del d~cimotercer mes: 3. El. importe de la -

prestaci5n no deberá ser inferior a la cuantía que e...•el momen

to del nacimiento del derecho tenga el salario mínimo, ni tam-

poco superior al 11.0% de dicha cuantía, salvo que el trabaja-

dor tuvi~a hijos a su cargo, en cuyo caso el tope máximo po-

drá elevarse hasta el 220% en funci6n del número de hijos, en-

caso de que el desempleo por p~rdida de un trabajo a tiempo -

parcial, la cuantía mínima y máxima de la prestaci6n será to-

mando en cuenta el salario mínimo interprofesional que corres

ponda al trabajador en funcién de ~as horas trabajadas; 4. La

prestaci6n por desempleo parcial se determinará seg~n las re-

glas señaladas en los números anteriores, en proporci6n a la -

reducci6n de la jornada de trabajen. 

SUS!?ensión ael dere.cho. El derecho a la percepci6n de la 

pretaciones sesuspendP: por un mes, cuando el desocupado sea re 

querido por la entidad gestora y no comparezca: durante seis -

meses, cuando el desempleado rechace una oferta de trabajo ad~ 

cuado o se niegue a partici~ar en trabajos en trabajos de col~ 

boraci6n social, en programas de eirpleo, o en acciones de for

maci6n o ~econversi6n profesional. 

ExtiftCi5n de la pres"tati.6n. El derecho se pie~de: por -
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agotamiento de1 p1azo de duraci6n de 1a prestaci6n; rechazo o-

negaci6n por segunda vez de una oferta de trabajo adecuado o -

a 'participar en trabajosd9 co1aboració~ 30cia1; o por realizar 

un trabajo ·de duración igua1 o superior a seis meses • 

. 
NivelLAs.istencia1 

' '-.:.:,e':.,.¡ ~:::- ·~ • 

En primer término seña1aremos quienes son beneficiarios 

del subsidio, lo serán los parados que estén inscritos como --

demandantes de empleo, sin haber rechazado un empleo adecuado

e~ e1 plazo de un mes, y además deben cubrir 1os siguientes re 

quisitos: artículo 130. "al haber agotado la prestaci6n por 

desempleo y tener responsabilidades familiares; b) hay presta-

ción para 1os t:r:abajadores emigrantes y que no tengan derecho

ª la prestación por desempleo; el estar en situación lega1 de

desempleo no tener derecho a la prestaci6n por no haber cubieE 

to el período mínimo de cotización, siempre que se haya cotiz~ 

do al menos, tres meses y tener responsabi1idades familiares-

d) haber sido 1iberado por cump1imiento de condena o remisi6n-

de la pena y no tener derecho a la prestación por desempleo; -

e) haber sido declarado plenamente capaz o inválido parcial e~ 

mo consecuencia de un expediente de revisión de mejoría de una 

situación de gran inyalidez permanente absoluta o tota1." Asi-
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mismo, se consideran beneficiarios del. subsidio por desempl.eo

l.os trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, l.os cual.es 

se encuentren en al.gunos de l.os supuestos antes mencionados, -

aan cuando no tengan responsabil.idades famil.iares y que al. mo

mento de l.a sol.icitud cumpl.an todos l.os requisitos para acce-

der a cua1quier tipo de jubilaci6n. 

Cuantía y Duraci6n del Subsidio. Que será igual _al 75%

del salario mínimo interprofesional. vigente. La duraci6n será

de seis meses prorrogables por períodos semestrales, hasta di~ 

ciocho meses; cuando el trabajador no tenga derecho .. a •lá :pre~ 

taci6n de desempleo por no haber cubierto el período mínimo de 

cotizaciOn, la duraci6n será: para tres meses de cotización, -

tres meses de subsidio; cuatro meses de cotizaci5n, cuatro me

ses de subsidio; cinco me.ses de cotización, corresponde cinco

meses de subsidio. 

R~gimen Financiero. 

Por úl.timo, aludiremos al r~gimen financiero del siste-

ma de prestaciones por desempleo español. 

A este respecto nos señala el artícul.o 200. de l.a multi 

citada Ley: precisa que la prestación economica por desempl.eo -

del nivel. contributivo, se financía mediante la cotizaci6n de

empre~arios ~trabajadores. El subsidio por desempleo y la 

prestaci6n de asistencia sanitaria, así como las cotizaciones 
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a ~a seguridad social correspondiente a las prestaciones :on-

tributiv:as y_ásisteincial.es, se financian exclusivamente por el 

Estado, 
:.::' 

',";,_;,':' _;;~~> ~\ · .. 
· :c·ab'E! ··:~~stac::ar, que el. per!odo de espera en esta legisl~ 

. . .."'; ..:,- "'· . ·~:.;: 

ción; es: de-iuii mes, a partir de la cual, se tiene derecho al -

subsidio. De.: igual.· manera, los trabajadores desocupados tie-

nen derecho a lá prestación de asistencia sanitaria (Prestaci~ 

nes de carácter m~dico: m~dicina general~ especialidades e in

tervenciones quirúrgicas. Prestaciones farmaceúticas), cuyos 

requisitos son: haber agotado por el transcurso del plazo la -

prestación o subsidio por desempleo; permanecer inscritos en -

una oficina de empleo; no haber rechazado oferta conveniente -

de empleo. 

Pues bien, creemos haber vertido lo más relevante de la 

Ley de Protección por Desempleo Española, con el objeto de dar 

una visión de cómo funcionan las prestaciones a que se hacen -

acreedores los desocupados. 

4.- SISTEMA BRASILEno. 

De este sistema no daremos antecedentes de su Sistema 

de Seguridad Soc_ial, solamente nos avocaremos al estudio del 

seguro de desempleo de reciente creación. 

En este pa!s no exist!a el seguro de des.empleo, no obs-
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tante ya había Leyes protectoras de tal. contigencia. Se les -

brindaba protecciOn, estableciendo un Sistema de Asistencia, a 

l.a cual tenían acceso todos l.os asalariados, las condiciones 

para percibir la prestaci6n: haber cotizado 120 días consecut~ 

vos de empleo con el mismo empleador, haber sido despedido sin 

causa justificada junto con otros 50 o más trabajadores con un 

plazo de 60 días, o por cierre total o parcial. del establ.eci-

miento. La cuantía básica de l.a prestaci6n ascendía ha~ta el. -

80% del salario mínimo legal. Período de espera y duraci6n de

la prestaci6n, consistían en: seis meses como máximo, a partir 

del mes que siguiera al al.timo de los tenidos en cuenta para-

cal.cular .la ·indemnizaci6n de despido. 

Es en el. gobierno del Presidente José Sarney, cuando -

se instituye por primera vez en Brasil el. seguro de desempleo. 

En Brasil.ia, el 28 de febrero de 1986, el. Presidente, se diri

ge a su puebl.o anunciando el Decreto 2283 (el cual posterior-

mente es revocado por el Decreto 2284 y pllblicado el. 11 de ma~ 

zo del mismo año) , que impl.anta el Plan de Estabilizaci6n Eco

n6mica. Y en donde se establece que una de sus principal.es de

cisiones es la creaci6n del. seguro de desempleo que no existía 

hasta entoncés. 

Decreto Ley 2284. (60) 

Artícul.o 25. wQueda instituido el seguro de desempleo_,-

(60) Resenha de Politica Exterior do Bras~l, No. 48, janeiro,
fevereiro, marco.de 1986, Ministerio das Relacoes Exteri~ 
res, pág. 9 sigs. · 
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con la finalidad de proveer asistencia financiera temp~ 

ral al trabajador desempleado en virtud de la dispensa

sin justa causa, o por paralizaci6n, total o parcial, 

de las actividades del empresario o patr6n". 

Beneficiarios. Tendrán derecho a percibir la prestaci6n 
·,. :: .• -·:.·:-- ' 

aquellos:qué:éumplan con los siguientes requisitos: haber con-

tribuído:\p'ara':ia· seguridad social, durante por lo menos 36 me-
, .· ·i~--- ~'.> <>-·· ~·- '~. ·-:~· 1·-

ses,·:en {~~".:últimos cuatro años: comprobar la condici6n de as~ 

la;i~<ii'; 'ti~t~/T~ld~· despedido hace más de treinta d!as. 

El art!cl.lli::)·· 27, de dicho Decreto, no hace referencia -

a la duraci6n de la prestaci6n, que será por un período máximo 

de cuatro meses. Asimismo·, señala los motivos por los que se -

cancela la prestación, en primer término, por rechazo por par-

te del desocupado de empleo conveniente. 

Cuantía de la prestaci6n. Asciende al 50% del salario -

para aquellos que perciban hasta tres salarios mínimos mensua

les¡ para aquéllas que ganaban arriba de tres salarios mínimos 

mensuales, corresponderá l.5 (uno y medio} de salario mínimo.

Pero el valor del beneficio no .será inferior al 70% del sala-

río mínimo• 

En lo que respecta al financiamiento del seguro de de-

sempleo, por lo que hace al año 1986, el art~culo 29 del Decr~ 

to, nos expresa que éste correrá a cargo del Fondo de Asisten-
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cia al. Desempleado, según.lo dispuesto por la Ley No. 6.181.,-

de 17 de diciembre de l.974, artículo 4o., a saber: "El. Fondo 

de Asistencia al Desempleado, además de atender el costo del 

plano asistencial, podrá por utilizado en las siguientes act~ 

vidades: l.) entrenamiento y perfeccionamiento de la mano de --

obra; II) colocaci6n de trabajadores; III) seguridad a higiene 

en el. trabajo; IV) va1orizaci6n de la acci6n sindical; V)orie!!_ 

taci6n profesional. de inmigrantes; IV) programas referentes a 

la ejecuci6n de la política de sal.arios; VII) programas espe-

ciales para lograr el bienestar del .trabajador." ( 6 l) Mientras

que para l.987, desde el lo. de enero, previamente se constitu~ 

ría una Comisión integrada por representantes del. gobierno, p~ 

tronas y trabajadores, bajo la coordinación del Ministerio de~ 

•Trabajo, que se encargaría sobre el costeo del. seguro que se-

ría de contribución tripartita, aportació~ de. la Unión, de los 

patrones y trabajadores, sin perjuicio de ptras fuentes. 

El. Decreto- Ley 2284, en lo que respecta al seguro de -

desempleo, no es muy explicito, ya que no se pueda plasmar en-

tan pocos artículo~ 25 al 32 de dicho decreto, lo complicado 

e importante que es la protecci6n a los sin empleo. 

(61.) Lei No. 6, 181 de ll de dezembro de 1974, Legisl.agoa Com
plementar a da Previdencia Social, s/a, pág. 1050. 
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CONCLUSIONES 

l.- La seguridad social, es el conjunto dé medidas en-

caminadas a la protección de la sociedad, cuando alguno de 

sus componentes se ve afectado por una contingencia social, 

como son las enfermedades, la vejez, la afectaci6n familiar, -

la desocupación, etc. requiriendo de su amparo. 

2.- El objeto de la seguridad social es proteger al hom 

bre contra todas las contingencias sociales. 

3 .- s·í el hombre es el objeto principal de protecci6n -

de la seguridad social; especialmente lo sera en estos momen-

tos· la clase trabajadora que ve reducidos sus ingresos debido

ª la desocupación o desempleo que priva en nuestro país. 

4.- Los principios por los que se rige la seguridad so

cial son: el de subsidariedad; solidaridad; unidad; universal~ 

dad, que señala, que todo individuo tiene derecho a estar amp~ 

rado por ella; el de integralidad, cuyo fin es abarcar todas -

las contingencias sociales en todos sus aspectos. Por ello, e~ 

timo pertienente invocar tales principios, espec±almente los -

dos Gltimos, con el objeto de que la seguridad social, en su -

funci6n de instrumento de protección contra el desempleo se 

aplique verdaderamente en nuestra Ley del Seguro Social. 
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5.- E1 Seguro Socia1, es e1 principa1 medio o instrume~ 

to de1 que se va1e 1a seguridad socia1 para 1a consecuci6n de

sus fines. 

6.- E1 Seguro Socia1 Mexicano se caracteriza por ser -

uno de 1os más ade1antados en e1 mundo, en cuanto al amparao -

de riesgos se refiere. Sin embargo, e1 r~gimen sería casi com

p1eto, sí e1 seguro de cesantía en edad avanzada cambiara por

un verdadero seguro contra e1 desemp1eo. 

7.- E1 Estado mexicano, emprende medidas de carScter -

econ6mico para tratar de :contrarreStar 31 desemp1eo. No obstan

te, la tasa de desocupaci6n es muy elevada, por lo cual, su p~ 

lítica socia1 debe ser encaminada, ahora, a proteger a 1os tr~ 

bajadores que ya se encuentran en dicha eventualidad, lo que

se logra por conducto de 1a seguridad socia1. 

8.- La imp1antaci6n de1 seguro social en nuestro país -

se hizo por etapas, primero los riesgos mSs urgentes: el de -

enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo; y posteriormente 

los dem~s, por orden de importancia. Creemos que es el momento 

en que debe de tomarse en consideraci6n al paro o desemp1eo. 

9.- Para otorgarse la prestaci6n por desempleo, e1 tra

bajador debe acreditar pertenecer a la fuerza de trabajo, ha-~ 
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bíendo cotizado previamente para el. seguro social. un determina-

do húmero de semanas. 

J.0.- El. compl.emento de todo sistema de prestaciones por--

desernpJ.eo es l.a prestaci6n que otorgan l.as oficinas de col.oca-

ci6n. Al. respecto, señal.a el. art!cul.o 123 Constitucional., apa~ 

tado A, fracci6n XXV, que l.os servicios que presten dichas of! 

cinas ser~n gratuitos. No obstante, creemos que ~stas no fun-

cionan como debieran y son muy pocos J.os trabajadores que rec~ 

rren a el.J.as, por lo que precisan de un control. más estricto. 

ll. ~,.;;_ •. El. seguro de desempleo tiene como final.idad otor-

gar pres.~~~~{()ri~:s .~ los trabajadores involuntariamente desocup~ 
• - .'•c·o-;.;-·· 

dos, /por,,-ün ¡dete.rminado período y en proporci6n a l.os sueldos
,··,'.:;··,: 

anteriores';· 'Lo ·que se compl.ementar!a con la reeducaci6n profe-

sionai· y··· con ·los servicios de l.as oficinas de colocaci6n. 

12.- Todo sistema de prestaciones por desempleo es com-

pl.ejo, ya que exige l.a adopci6n de condiciones estrictas para

poder goz'ar de l.as correspondientes prestaciones. Esto aunado

al problema del. financiamiento, pero no por ello se va a dejar 

de hacer justicia a aquell.os trabajadores que se encuentran en 

desempJ.eo y que pertenecen a la clase l;rabajadora del. pats. 
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