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IN'.I'ltODUCCION 

El término "desempleo". tal cano se aplica en los estudios 

nacionales e internacionales, abarca numerosos conceptos, en

tre los cuales figuran la escasez de puestos de trabajo en la 

econania organizada y la escasa utilizaci6n de la mano de obra 

en todas partes. Asimismo indica la baja productividad exis

tente en muchos sectores, debida a varios factores eonjugadcsi 

or9anizaci6n, equipos y adistramiento defectuoso, demanda ina,g 

ficiente y, por Último, tl!m.bién los efectos depauperadores da 

la mala nutrici6n. Quizá lo más significativo de todo ello sea 

que el desempleo es senal de que grandes grupos de la poblaci6n 

no participan en el proceso da desarrollo o han sido dejados -

totalmente al margen de los pr09rW.11al.'J oficiales. 

Los eatudioa llevados a cabo hasta ahora indican que la P..2 

breza y el desempleo extensos constituyen aspectos del mismo -

fenáneno: el subdesarrollo. Una de las medidae que han adopt_! 

~.o varioa paises para mitigar la pobreza que acarrea el d~sem

pleo, consist~ en el otorgamiento de pre$taciones, tanto en efe.E 

tivo cano cm ser-vicio a través del establecimhnto &ü régimen 

del Segw:o & Desempleo. 

tl estudi~ de las modali~dQa de lo~ distintos regí.menes • 

quo de tal eeguro op<!ran en el mundo !'.lon el motivo del presente 



trabajo. Sin embargo, soy de lll opini6n que para el ataque al 

desempleo general resulta eficaz, debe dirigirse a la raíz de 

loa problemas d.o desarrollo del país. El ataque ha de ser C::CJ!! 

pleto y afectar a tnuchas y distintas actividades. Algunos de 

los elementos da una eiitrategia encaminada a lograr el pleno -

empleo son la adaptaci6n necesaria de las medidas generales de 

política financiera y fiscal: cambios imprescindibles do loa -

criterios aplicados en la planificaci6n de la econanía¡ la f\J!! 

ci6n que corresponda al sector urbano y a la a.gxicultura come!. 

cial en gran escala en relación con la apo~taci6n de la produg 

ci6n de bienea cano único criterio /ara ~l éxito del desarro

llo, y ciertas adaptaciones de la política que siga en materia 

de com.orcio internacional e inversiones. 

Sin pretender ~estarle importancia al tema de nua•tro est.J:! 

dio. ya lo digo más ndelante: "El seguro es un aporte peque.l'lo 

al trata."'Iliunto de este problema social de desempleo" y -no pu.! 

de considerarse cano panacea capaz d<i resolver el desempleo en 

un país cualquiera, •.• sin embargo, as ol seguro un elemento -

valioso que varia.a naciones han incluido dent.ro de sus progra

mu sociales. 

llego e&pecial llincapi6 en la coordinaci6n del Seguro con -

la formación profesional, indep(tndientooienté! de r;ue estamos 

concientu de que en U!'\ futuro también habrán modi!icacionu, 
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laa poltticfU' y loa m6todos educativos. La educaci6n y~ está 

experi.ment&nd.o cambios profundos en los patues industriales: 

las modificaciones que habr611 de sufrir los paises en viaa de 

desarrollo puede que aean i<]'llaltnente profundas. Tienen qua -

operarse cambios en los planes de estudio y hay que prestar m.! 

yor atención a las condiciones reales que los alumnos han dé 

afrontar. En realidad, lo que puede resultar i.roprescindible -

ea el establecimiento de sistemas docentes y planos de estudio 

auténticamente nacionales, derivados de circunstancia.a y nece

sidades locales, en vez de aplicar la e~periencia y loa conce!? 

toa de países cuyo desarrollo ea distinto. 
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CAPITULO I. 

"Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la Hbre elecci6n 
de su tralnljO, a condiciones 
equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protecci6n 
contra el deaenipleo" • 

Declaraci6n Universal de 
Derechos Humanos. 



-t-
~·--··-

s. 

l. RESUMEN HlSTORICO DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

Antes de la implantaci6n del seguro de desempleo en la fo.r. 

ma que comenz6 a desarrollarse a principio del presento siglo, 

la ayuda a los desocupados se concretaba a través de medios 

asistencia.len de ca1:ticter público e privado. Pueden conside

rarse manifo.s{:aeiones prec\lll:aoras de est.: seguro las cajas sin 

dicalcs y mutuales que, entre otros fines.econ6micoa-sociales, 

reconocían el pago de subsidios a los afiliados sin trabajo. 

Existene, asimismo, antecedentes de cajas de empresa destinadas 

a otorgar una indemnizacifü1 a los empleados cesantes. 

Estas instituciones no fueron más que pequenos ensayos con 

alcances muy limitados, que 1\1610 abarcaban sectores reducidos 

de tr<lbajadorea desocupados. No era propiamente un seguro en 

la forma que se conoce actualmente, puea su estructura no se 

basaba en los elementos jurídicos y actuarinlee que distinguen 

a esta instituci&i. 

cabe mencionar 11Uacintamente algunos acontecimiento;; inte

resimti::,s que sent4ron las bues y sirvieron cano guía a muchos 

paises en la elaboraci6n del seguro de desempleo. 

Los orígenes del Seguro de desempleo pueden dividirse en 

dos f~$es diferentes. Se caractcriz6 la primera por la caren 
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c:ia de toda participaci6n de los poderes pCiblicos o de loe El!!! 

pleadores, y e.sí continu6 ca.si basta ~l último decenio del Sj. 

glo XX. de regímenes de seguro financiados por los empleadores. 

Por otra parte, hacia aproximadamente el último decenio del S.!. 

glo XIX, lo.s autoridade11 muntcipales procediéron a la conce

si6n de subvE>..nciones a las cajas de seguro fac:;:ultaHvo, contl 

nuándose esta polftica hasta 1920 aproximadamente. 

a). Cajns Sindicales Facultativas 

Se considera que los precursores de los regímenes actuales 

de seguro de desempleo fueren los sistemas de cajas creadu -

por los aind.icatoo, en lit. Europa Continental y en la Gran Bre

tana, para abo..'1ar prestacionea a sus miembros sin trabajo. Exi.! 

ten entecedentes de una caja municipal de :::eguro fundada en -

1789 en Bas:ilen, suiza, pero su duración fué muy corta. i:.oa 

sind.icatoa y algunas soeiedades de socorro mutuos fueron las 

únicas organizaciones que habían implantado sistemáticamente 

el pago de .Bubaidios da d.escmpleo. 

A fines dol Siglo XIX, entre los pa(ses cuyos sindicatos 

abonaban subsidios de desempleo a sua miembros se encontraban 

Francia, Bél9ic.i:... Alemania, Suiza, Noruega, Suecia, Gran Bre

tafla y Esta®B Unidos da América. 

Una de lu pril1cipales funciones de los sindicatos era la 
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protecci6n de sus afiliados mediante un seguro mutuo contra (\! 

versos riesgos pro.fosionalen que loa mnenazahan. Agrupaba ge

neralmente a los obreros de un oficio det~rminado quiénes, una 

vez debí.an contribuir regularmente a la caja del seguro aunque 

con fx·ecuencia el sindicato s6lo percibía el pago de una suma 

global única destinada a cubrir los gastos de todas sus activJ: 

dades. Estos sindicatos no rocibí.an ninguna ayuda del exte

rior. es decir, ni de los gobiernos ni de los empleadores. 

Siendo en oota forma rudimentaria conio ao c:ornenz6 a aplicar el 

concepto de seguro contra ol desempleo. 

Aparte de las cajas sindicales exi~tian sociedades mutua

listas de diversos tipos. tales cano sociedades de beneficien

cia u organizaciones de consumidores, tal cano fué ol caso,por 

ejemplo, en Alemania y Gi·an Bretru'\a en las que los trabajado

res de diferentes oficios podían afiliarse a una misma instit.}! 

ci6n. 

En esta época, en que se consideraba que la prevenci6n del 

desempleo y de la asistencia a los obreros "parados~ no eran 

de la cr.mpetencia de los poderes públicos, las cajas aindica

lea fueron sumament~ útiles para lo~ trl:".h~jadoreb y sus fami

lias. Estas cajas daban le primera demostraci6n de cómo podía 

aplicar~e al <leae.~pleo el método, característico del seguro, 

di;, asf'}qtn·arse en can(m contra los riesgoa. 
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Aquellas personas quo tenían la protección do sua cajas, 

gozaban de una mejor si.tu11ci6n: paro lM cajas tropezaron con 

graves dificultades, ya que su eficacia era bl.'u~t.a.ntc limitada. 

Cano los miamos trabajadores aufragaban el costo total del B.Q 

guro, la carga era necesari1Smcnto posada si se deseaba que 

las prestaciones de desempleo fueran adecuadas, adem!W, en 

aquella época, la mayoría de los afiliados a los sindicatos -

eran obreros calificados, quienea sin embargo, no gozaban de 

protecci6n por parte de los empleadores y quienes además aran 

vulnerables al riesgo del desempleo. 

Po~ otra parte la ad~inistraci6n do las cajas de las so

ciedades de Beneficencia rué,. al parecer, aún menos favorable, 

ya que sus miembros pertenecían a profesiones muy diversaot -

por lo tanto estas cajas estaban expuestas a ac~Jer un neitnero 

deaproporcionado de trabajadores que hnplicaban grandes ries

gos para el seguro. Estas circunstancias habian de conducir, 

fatalmente, a graven dificultaden financieras. 

Las experiencias obtenidas da las cajas facultativas del 

Siglo X.IX cont:tituyeron una buena ensefianza acerca de lo qu~ 

debh ser la .admini6traci6n do un seguro de decemplco, ccmo 

por eje."'!!plo, constatar la autenticidad del deeempleo en una 

penooa1 ésto fue do qra.n utilidad má.s tarde cuando los Esta

dos cc:menzaron a elaborar Jrns legh1laclones sobre el segur.o 



de desempleo. El limitado alcance y la escasa eficacia de los 

primeros sistemas, así como la precaria situaci6n financiera 

én que se hallaban fr8cuentemente, demostrando que los traba

jadores, aún estando unidos no podtan asegurarse por st mismos 

contra el desempleo. La necesidad de una ayuda del exterior 

result6 avidente. 

b). Ca)aa Patronales Facultativas 

Posteriormente al fracaso do las cajas facultativas de los 

Sindicatos, los empleadores crearon diversas cajas de subsidio 

que se instituyeron posteriormente a las sindicales y que nun

ca alcanzaron la misma importancia que éstas. Los motivos que 

impulsaron los empleadores a crear cajas privadas de presta

ciones de desempleo, figuraba su deseo de nó perder los conoc1 

m.ientoe profenionales adqu.i.ridos por su personal durante lar

gos a!l.oa de práctica y do disponer do una mano de obra estable 

y calificada. Estas cajas fonnahan parte de planes para regu

larizar la producci6n. 

Al parecer estas cajas tuvieron un gran desarrollo en Al.! 

mania y Esta.dos Unidos aunque también la.a hubo en Francia. y 

en Gran Bretafia. Cuno norma general. el empleador destinaba 

anualmente una sum11 determinada a .su ca.ja de desempleo, &Ull\l;l 

que usualmente correspondía a determinado porcentaje de la n.Q 
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mina de salario, de las utilidad~s netas o de otro factor anj 

lego. 

La creación de estas cajas patronales significa. al menos 

indirectamente. el reconocimiento de que los trabajadores no 

podían sufragar, ni exclusiv~ ni principalmente el costo de 

la protección cont.ra el desempleo, y que éste debía correr a 

cargo a~ los consumidoras corno parte del costo de la produc

ci6n. Dichas cajas patronales no fueron jl!lmás muy numero6as 

debido a que su financiamiento solmnente era posible en el ª-ª 

so de las grandes empresru;, además nunca lograron llegar n pr,e 

teger a un número considerable de trabajadores. 

Exis Han además de esto¡;¡ problemas otros inful ngudoa, ya -

que, en una Bola industria se distribuían todon loa riea9os -

del óosempleo, la!!! cajas quedabnn aensiblemente oxpuoota.s a. 

las repentinas fluctuaciones econltnica.s de una industria dete!. 

minada, es aai cano las cajas patronales eran oMi tan débiles 

como las c11jaa sindicales cuyos miembros ejercían una profe

sión ú.-;ica. 

con la introducci6n de sistemas n~cionales de seguro de ~ 

sempleo en loa diferente# países las cajas patronales ~'tnpeza

ron a desaparecer; ain et!it.bargo, algunos paieas y es ol caso de 

los Estados Unidos, se conuervan algunos de lo:a pri.ncipioa pr,2 

pios de las cajas pntronalas privadas til elaborar su le9ia1la-
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ci6n t¡ue inst.ituy6 el aegu.ro obligatorio de desempleo. 

e}. Ca1~s Facultativas Subvencionadas por los Municipios 

La falta de rocursoa, la ma.ln adrninist.raci6n en lns cajas 

sindicales y el escaso número de aealariados que do ellas SQ 

beneficiaban condujeron a la intervenci6n do los Gob'i:ernos de 

los Estados con objeto dti! reforzar la protecci6n concedida a 

los trabajadores. Loa municipios y autoridades provicionale& 

fueron los priJneros et1 intervenir. 

comenzaron por crear sus propias cajas municipales y más 

tarde se dedica.ron ~ subvencionar las cajas de seguro facult.! 

tivo. 

Fue en Berna, suiza, en el afto 1893 donde se crea la pri

mara instituci6n de seguro do doaempleo organizada por el Est~ 

do. No era otra coaa si.no una caja muni.cipal subvencionada, 

en la que todo trabajador eindicalizaclo, o no, podría asegur8.:!: 

ae centra el desempleo si rus! lo deseaba, paulatinamente se 

fUeron crean<'!o i.natituciones análogas an toda suiza. El ejem 

plo suizo so ox.tendi6 rápidamente a otros países entro loa CUJ! 

les fi9ur6 el aegu.ro facultativo de desempleo, en 1896 en Col_Q 

nia y en 1905 on Leipzing, Alelllania. 

Estas caju municipales no tuvieron gran i§xito por ser f,! 

cul. tativas, atraían scbre todo a los trt1Jn.j r.:dcres cuyo empleo 

no era en general estable y obligatorio en la mayor!a de ellos 
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e interrump!an sus actividades al cabo de poco tiempo. Este 

desequilibrio perjudicial entre las diferentes clases da ase

gurados, inherentes al seguro facultativo, indujo al gobierno 

del cant6n suizo de Saint~Gall a adoptar en 1894 un plan por 

el que autorh;6 a sus mtmicipios a crear caja.a a las .que obl.i 

gatoriamente debían afiliarse y contribuir todos loa trabaja

dores cuya re.~uneraci6n fuera inferior a determinada suma. El 

ayuntamiento de Saint-Gall cre6 en 1895 Wla de estas cajas, fil!! 

dando as! el primer aistoma de seguro obligatorio instituido 

por los poderes públicos. No obstante los trabajadores que 9.Q 

zahan de un empleo fijo so resist!an a afiliarse, a pesar del 

carácter obligatorio del seguro, y el experimento fué abandon-ª 

do en 1897. 

Algunos otros países comen%abnn a conceder subvenciones a 

las cajas privadas. En Francia, los municipios de Dij6n y Li

moge$ iniciaron esta sistema en 1896, y en Bélgica, en la pro

vincia de r~ieja, la concesión de subvenciones comenz6 en 1899. 

Pué sin embargo la ciudad belga de Gante la quo. en 1901 cre6 

la ~ás notable de estas instituciones, cuyo plan amplia.mente 

conocido cano el "sistema d<1 Gante" inspiró la creación de di

versas inatitucione~ análogas. 

Este Sbtema consi.et!a esencialmente en otorgar anual.monte 

1,1.nn suhvcnci6n mu.~icípal a laa cajas de desempleo privadas de!. 



lJ. 

tinadas a aumentar la cuant!a de las prestaciones abonadas a 

los afiliadOS!. Las subvenciones eran proporcionales al imPOE 

te de las prestaciones abonadas durante el al\o procedente, o 

se otorgaban principalmente ~ las cajns sindicales, las cua

les se ocupaban de todos los aspectos de la administración y 

verificaban especialmente ai los beneficiados eran en realidad 

desempleados. 

Puede considerarse este sistema cano el verdadero origen 

del seguro do desempleo. La idea básicu del sistema do Gante 

se extendi6 muy rápidantante y con alguna modificaci6n, fué 

aplicada en Francia, Alemania, Suiza, Italia, Paises Bajoa, -

Noruega, Dinamarca, Finlandia y la Gran Drotaf'la. 

Las subvenciones provisionales vinieron poco a poco a su

marse a las subvenciones municipales. Finalmenté ciertos pa! 

sas comenzando por Francia, cm 1905, aplicaron el sistema Gan 

te én el orden nacional, y este fué al punto de partida de la 

intervenci6n de los Estados para mitigar la miseria ocasiona

da por el desempleo. 

d}. !JIJ.EOrtancia de las Primera!'! Iniciativas 

Lu prime.ra.s cajas facultativa.a tuvieron algún éxito duran, 

te cierto tiempo, y en conjunto, l0<.1raron proteger a muchos m! 

los dG trabajadores contra el rie~go de dooemplea y dei~ostra

ron -=!U'.l el stHJuro en cooiún contra éato, es preferibh. a dejar 
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que cada trabajador trate de ahorrar al~ dinero para loa 

días difícil111us. La compa.raci6n de los rosultados obtenidos un 

tes y después de la aplicación del sistema de Gante domostr6 

que el financiamiento del seguro de desempleo consistía una -

carga demasiado difícil de soportar por los trabajadores excl.!-,! 

sivamente, aWlque estos aunaran aus eefuerzoa, y que ora indi.!, 

pensable prever alguna lcr..:ma de con.tribuci6n oocial ya fuera 

hecha por los poderes públicos o bien por loa empleadores. 

También fue eviaente que una caja de neguro facultativo no 

podría foncionar bien sino cuando estaba administrada por un 

sindicato o una mutualidad bien establecida. Ea rnuy probable 

que l!l1 seguro facultativo de desempleo no san de ninguna util! 

dad e.n loa países en donde no existe un rnovÍJ'niento sindical P.2 

deroso o mutual idadas es tablee idas s61idamente desdo hace mu .. 

cho ti.o..111po, quo de otra toma sería sumamente difícil obtener 

una participación apropiada en las caj 1u; de desempleo. 

En la Europa de entonces, a penar de que el movimiento sin 

dical había adquirido gran desarrollo, jamás fue posible cons_! 

guir resultados ligeramente eatisfactorios en cuanto al número 

ae asegurados, ni aún en las cajas subvencionadas por las out,S? 

ridades loc•les. Ast el seguro no logr6 proteger en ningún -

país ni $1q~iera a la mitad de loa trabejadorea de la indus

tria. 
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En segundo lugar, loo afiliados a las diversCUJ cajas da d~ 

semploo, sindicales o patronales, oran general.mente trabajado

res pertenecientes a la misma industria o que ejercían el mis

mo oficio. De toda.s maneras, la incidencia del desempleo va

ría sensi.blem~.nte do Wla a otra industria. En caso de crisis 

en un sector industrial, la c<tja de seguro de esa industria cg 

rre el riesgo de ir rápidamente a la bancarrota, mientras que 

las cajas da se9uro de otras industrian no son afectadao. Es

ta es una raz6n más, que explica por qué i!l ~nguro de á,esempleo 

se apoy6 aobre una base mucho rn&s firme cuando finalmente ae -

distribuyeron los rieBgoa entre varia.B industrias, resultando 

que era casi imposible cumplir sat.isfactorirunente media.'"lte la 

creaci6n de cajas de seguro facultativo tanto sindicales cano 

patronal.es. 

A principios del Siglo xx. los gobiernos cooienzaron a rec,g 

noeer que, por sí. mismas, ni las cu.jan do seg\trO facultativo 

ni las pequel'lan entidades poli'. ticzw podrían resolver aatiafa.Q 

toriamente el problema del desempleo y en conaecul!!llcia adopta

ron gradualmente diveraas medid1111 encmninadas a aportar al se

guro de desempleo el apoyo, evidentemente más poderoso, del con 

junto de la naci6n. 
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2, ANTECEDENTES JURIOICOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
EN LOS DIFERENTES ORGANISMOS INTERW\CIONALES. 

Los medios do prevenir el desomploo y remediar sus conse-

cuencias ha nido objeto de numerosos convenios, recornendacio-

nes y resoluciones adoptados a nivel internacional. 

Hago me.nci6n de lau disposiciones más importantes emana-

das de in$titucionos. especializadas en el campo laboral (Or~ 

91.111ización Internacional del Trabajo) y en materia de scg·..iri-

dad social {Asociación Intornacional de la Seguridad Social y 

la conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

a}. OroMizaci6n Internacional del Trabajo 

La Primera conferencia General de este organismo realiza-

da en Washington "'º 1919 adopt6 la Recomondaci6n l sobre el D.!, 

sempleo, a.n la que se aconseja la orgunizaci6n de un sistema -

eficaz dr; SEHJuro contra el desempleo mediante una inatituci6n 

estatal o bien por wedio de la conceai6n de subvenciones gube,t 

namentales a las asociaciones cuyos estatutos dispongan el pa-

90 de ind~-rnnizaciones de desempleo en favor de sus socios. 

En le Seg\.IJlda Reuni6n (Génova, 1920) se aprobó la Recomen-

daci6n 10 propiciando la protección de la gente de mar contra 

el clee<mipleo ret:rnltante de naufragio o de cualquier otra cau-
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sa, por medio de un re9imen de seguro estatal o mediante sub

venciones concedidas por el gobierno a lae organizaciones pr~ 

fesionales cuyos estatutos preven el pago da prestaciones a 

sus miembros desempleados. 

Al entrar en vigor al convenio 2 relativo al desempleo, -

dispuso que todos los miamhi.-on que lo ratifiquen deberán cel.!! 

brar ~cuerdos recíprocos entre los países interesados para r~ 

conocer igual dermc:ho a las indemnizaciones dol seguro a los 

trabajadores que se desempeffen en cualquiera de los Estados -

contratant<is. 

t~n 1934 se adopt6 el conv.:inio 44 sobro el desempleo invo

luntario, por el cual todo Miembro de la Organizaci6n que lo 

ratifique se obliga a mantener un aist~~a que asegure a los d~ 

socupados: 

a) El pago de Wla cantidad devengada con motivo de laa cotiz11 

ciones abonadas en ví.rti.1d dal empleo dol beneficiario afi

liado a 1.m sistema obligatorio o •;ohmtario; o 

b) Una prel'ltaci6n qt10 no constituye ni una .Lnder.uüzaci6n ni 

un socorro concedido, pero que puede con~ ti tu ir la remun_!! 

raci6n de w1 <'-illpleo en trabajos do as is tcnci a organizados 

para remediar el deuempl001 o bien 

e} una combinación de inoomniuci6n y t11ubaidi~. 

t.a aplicaci6n d& Hte convenio ee de carActer qeneral en 
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contraresta.r ol dcmetnpleo es la de croar programas de obras pú

blicas de conatrucci6n ya que esto permite la absorci6n do una 

cantidad considerable de mano de obra qi.ie en S\l qran n1ayoría C,! 

rece de calif icaci6n. 

Otra medida positiva utilizada con frecuencia para contrarre_! 

tar al desempleo eG la de aumentar los gastos gubernamentales a 

efecto de inyectar capacidad adquisitiva en la oconanía nacional. 

Los medios que posee el Estado para actuar de manera indires. 

ta en la soluci6n al problema del desempleo son: 

a) MedidM monetarias de crédito: 

Estas consisten on poner a disposici6n ele los interesados, -

créditos financieros en condiciones bastante favorables ya sea -

por su bajo interés o por las caracterS:sticaa y condiciones del 

crédito. 

b) H!'.l'didas F isc<llea: 

Las roadidae fiacales roáa importantes que de hacho los gobie,;: 

neis vienen aplicando par/\! favorecer a ln pobh.ci6n aon las de r,g 

ducir la tasa do impuestos y ol de atuncntar los ingresos de la -

pablaci6n a través del otorgamiento de uubsidios a los desemple_!! 

dos, y p~rmitiendo sostener la demanda de bienes úe ,-:onsU!fio in

ternos del país. 

Otra de la.~ formaa comunes de manifestarse al desempleo la -

encontrMios en los cartlbios originados por la ti-mafer~nda y ev_Q 
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luei6n en la tecnologia, conociendo este fenómeno cano Desempleo 

Tecnol6gico, ol cual es ~ausado por crunhios en las técnicas de 

producci6n on laa que se incrementa el uso de capital en perjui-

cio de la mano de obra. ya que este viene a desplazarla. 

El Desempleo Estructural.- cuando existe un cambio permane.n 

te en la oferta o de.manda de productos debido a la escasez, ag_Q 

tamiento o substituci6n do determinados roc~sos naturales ae -

presenta este tipo do desempleo. En form"I general dichos caro-

bios son a menudo graduales y dejan tiempo para transferir la -

mano de obra a otro género de trabajo. (1) 

Ahora bien, dentro da la desocup~ción causada por los cam-

bias en la estructurn de la producci6n, tenemos otra forma de 

desempleo que es conocida cano Desempleo Friccional que so crea 

cuando loa trabajadoras dinponiblcG, en ol mercado dol empleo -

no pueden sor colocados i~~ediat&~entc en labores adocuadaa. 

El Suhe:mpleo es considerado cano una característica canún -

de la situaci6n del empleo en casi todM las sociedades. Pero 

au extenai6n y naturaleza dependen de <p"an medida del nlvol de 

desarrollo económico social y de la estructura institucional -

(l} Organi%.&ci6n Internacional del Trabajo, Undécima Conferen• 
cia Internacional de Estadí9rafoa dd Trabajo, M<''iici6n del 
Subempleo, O,!.T., Ginebra, 1969, p. 17 y siga. 
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todas aquellas personas habitualmente empleadno que perciben 

un salario o un sueldo, pudiendo todo Miembro disponer en su 

legislación nacional las excepciones que juzgue necesarias con 

respecto a las personas empleadas en el servicio danéstico,los 

trabajadores a domicilio, los t.rab¡\jadores cuyo empleo tenga 

carác~er te~poral, etc. Por el contrario, no canprende a la 

gente de mar, a los pescadores ni. a los trabajadores agrícolas. 

El pago de indr.mmizuci6n o nubsidio pod:cá limitarse a un 

período determinado. que normalmente no deberá ser superior a 

156 días laboral~s por afio y en ningún caso inferior a 78 días 

en el r.:1.ismo lapso. 

En cuanto a la índole jurídica del sistema, el Convenio a~ 

rnite un seguro obligatorio, un seguro voluntario; una combina• 

ci6n de ambos o cualquiera de ellos complementado con un sis

tema de asistencia. 

Este convenio se ccmplcta con la Recomendaci6n 44 sobre el 

seguro de desempleo y las diversas formas de asistencia a lo$ 

desocupados. 

A tales efectos se recomienda p:rincipahnante: 

a) Implantnr, tan pronto eea posible, un sistema de aegu• 

ro obligatorio contra 9l desempleo 6n los países donde no eXi.! 

ta, y en aquellois en los que ya funciona un regi.men obligato

rio o •.roluntario, establecer un plan de asisttmcia ccrnplcmenl:.!! 
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rio con el fin de auxiliar a las personal> que hayan agotado su 

derecho a indemnizaci6n o ~ las que no hayan adquirido aún ese 

derecho. 

h) Amparar a las personas desempleadas total y parcialmen 

te, aplicando los sistamas do seguro o nsistancia a los asala

riados en virtud de un contrato de trabajo o de aprendizaje. 

e} Extender la protección hasta la adad en qua los bene

ficiarios tengan derecho a cobrar una pensi6n de vejez. 

d) En caso de dific1.tltaden para la apllcaci6n de estas r,! 

glas generales a una categorta especial de tri:iliajadores, debe

rtan tanarse medidas eopeciales procurando que se pueda compr,g 

bar con suficiente certeza la realidad del desempleo y que las 

indemnizaciones se ajusten a loa salarios normales. 

e) En el supuesto de podar aplicarse medidas de control 

adecuadas, se aconseja extender la protección do desempleo a 

los trllhi'.ljadores i.ndepondientos con escasos recursos ccon6ni-

cos. 

f) Oportunamente establecer un tope do salario cerno con

dicl6n para apllcar el seguro, excluyendo l!Olamente a los tr~ 

bajaooreA que cuenten con una remum.ffaci6n suficiente elevada 

para hacer frente, por si :ni.smcrn, al riesgo de deaemplao, ya 

que la flnal idad poneg1üda es la de incluir a todos los tra

bajadoreB manualen o no, cualquiera que sean aus ingresos. 
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g) El período de prueba previsto por el Convenio no debe

ría excoder da 26 semanas de empleo o del pago do 26 cotiza

ciones semanalea o su equivalencia durante 12 mesas que prec_g 

den a la solicitud do indemnizaci6n, o bien de 52 semanas de 

empleo o 52 cotizaciones semanales o su equivalencia durnnte 

los 24 mesas que preceden a la solicitud de indemnizaci6n. El 

período de espera pe1111itido no debería exceder de 8 días a r~ 

serva de lo que pueda establecerse en caoo üo desempleo par

cial o cm la respectiva legislaci6n nacional. 

h} La duraci6n del pago del subsidio debería prolongarse 

tanto cano lo permita la solvencia del u is tema, haciendo lo -

posible para quo so abone durante todo el tiempo que los sol_h 

citantes lo necesiten. 

i) Cuando ne trate da determinar si el empleo ofrecido 

a im solicitnnte en tinn profeai6n distinta do la que ejercía 

es un "<tmplco conveniente", cuya no aceptación puede dar lugar 

a la descali.ficnci6n del interesado, provista en el convenio, 

deberían tenet">e en cuenta: el tiempo do servicios en la pro

fesi6n fü1t.•.nior, laa posibilidades de encontrar nuevo empleo 

en la misma, y la formación profesional y aptitudes para el 

trabajo propuesto. 

j) La obligaci611 de asiatir a un curno de cnset'lanza pro

fesional o de otra índole, que según el convenio condiciona -
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el pago del subsidio, o61o puede ser impuesta en caso de obte

ner el interesado ventajas desde el punto de vista fisico o m.Q 

ral, o que mejore su capacidad profesional o aus aptitudes ge

nerales. 

k) Cuando un desempleado tenga la responsabilidad de ace.e_ 

tar un empleo en trabajos de asistencia, debería tenerse en 

cuenta la edad, su estado de salud, la profesión anterior y la 

aptittld para el nuevo trabajo. Se consideran trabajos de asi_!, 

tencia aquellos de carácter excepcional ':l temporal qu~ .:-rga.'1i

ce la autoridad pública con fondos especialmente destinados a 

asistir a loa desempleados. Una parte de las sumas destinl!, 

das a la aaistencia de desempleo deberla ser invertida para fJ! 

cilitar el reingreso nl tral;ajo (ensenanza profesional, tJ;aslJ! 

do. etc.). 

1) Se recomienda examinar periódicamente la situací6n fi

nanciera de las cajna ele seguro por las autoridades cm.poten

tes a fin de garantizar su aolvenciti y e:l equilibrio entre ga§. 

tos e ingresos. J,a or9anizaci6n financiera dal sistema debe

ría e;;tar concebida de suerto que pueda hacer frente a fluctUJ! 

ciones transitorias en el volumen del empleo, sin quo ello re ... 

sulte ninguna modi.ficación en la aplicaci.6n del sil'ltema. 

Considera necesario además, crear un fondo de emergencia 

para garantizar el pago de loí!J ssubsldios tin poríodon de desem 
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ple o in tenso. 

m) Para la administraci6n del régimen so aconseja la pa~ 

ticipaci6n de re.presentanto.s de los contribuyentes. 

n) Se postula la igualdad de trato no sólo para los tra

bajadores de la nacionalidad de los Miembros obligados por el 

Ccnvérlio, sino lw<'Jü&,·1 a: los nacionales de los Miembros o Es

tados que sin haber ratificado el Cotwenio apliquen aus diap,g 

sic iones. 

Por último, se estima conveniente fijar, por medio de 

acuerdos bilaterialcs con los Estados vecinos, las condicio

nes en que deban abonarse las indemnizaciones o subsidios a 

los dcsenipleados da las regiones fronterizas que residan en 

un paie y trabajen en otro. 

La. Recomend.aci6n 45 sobre el desempleo de loa menores aú'>,E 

tada en la l9a. Reuni6n (Ginebra, 1935), tiende a aplicar a e.!_ 

tos la presentaci6n estipulada en el Convenio y la Recomenda

ci6n 44. Se dispone: fijar en 15 años como mínimo, la edad P.! 

ra la admisión al trabajo; prolongar o promover la enseflanza 

obligatoria y prohwionol; tomar dispozi.ciones relativas al em 

pleo del tiempo li.lne y ln creaci6n de servicios socialés para 

los menoree deeemplendos y centros especiales de umpleo. Se 

reccrnienda organizar obras pú.blicaa esp'11cialoa y establecer 

servictos encargado& <le la colocaci6n y el desarrollo de las 
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posibilidades do·ernpleo normal de los menores. Finalmente se 

indica que las instituciones del seguro de desempleo, los se.;: 

vicios públicos de colocaci6n y las demás instituciones que 

elaboren estad1sticas de desempleo deberian dedicar una sec

ci6n especial para canpilación de datos relativos a los meno

res de veinticinco anos. 

La Recanendaci6n 67 sobre la seguridad de los medios de v_! 

da (20a. Reuni6n, Filadelfia, 1944), establece bases normati

vas do carácter general a las que deben ajustarse las presta~ 

ciones de loa seguros sociales 'l formular el siguiente princ.! 

pio: "t.a pres taci6n de desempleo debor!a pagarse cuando la 

pérdida de la ganancia se deba al desempleo de un asegurado 

que habitualmente ost6 empleado, sea capaz de trabajar regu

larmente en alguna profeai6n y buaqtto un trabajo conveniente, 

o cuando la cause un desempleo parcial". 

F.l pa90 del subsidio en los primeros días de un período 

de deaempelo no os obligatorio, pero esto periodo de espera 

no se exige en cuo de nuevo desempleo en loa meces aiguien

tes. La duración del pago deborta extenderse hasta que se le 

ofrezca al asequrado un empleo conveniente, osto es1 un trab..§ 

jo habitual u otro aceptable, que no ontrilfte cambio de resi

dencia. Sin embargo, despu~s de la expiración del período -

inicial este concepto se hace más flexible para adaptarse a 
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las condiciones corrientes del mercado de trabajo, admitiendo 

el cambio de profesi6n, de residencia y salario que razonahl.Q 

mente puedan ser ofrecidos al asegurado. 

Ade~ás en este mismo afio se aprob6 la Recomendaci6n 68 s_g 

bre la seguridad de los medios de vida y sobro la asistencia 

médica a favor de las personas licenciadas de las fuerza.a ar

madas, de los servicios asimilados y empleos de guerra, que -

contiene un capítulo sobre "Seguro y Asistencia do desempleo". 

De acuerdo con esta Recoinendaci6n se extienden a dichas cate<JE 

rías los principiou del seguro de desempleo para los asalar~~ 

dos, a través de un sistema especial de car6cter asistencial 

financiado por el Es;tado. 

En la 28a. Rounión (1946), se adopt6 el convenio 70 rela

tivo a la scc;urid11d social de la gente de mar, en el qua so -

dispone qua e!:ltos trahajadorcs t!'.lndrún derecho, en caso de i_u 

capacidad causada o no por accidente del trabajo, desempleo y 

vejez, a prestacionea en efectivo, en condiciones, cuantl:a y 

duración tan favorabloa como las que rigen para loa trabajad..Q 

ras indu.str ialci;, 

El Convenio 102 t>obro normas mínimas d<i la scgnridad so

cial (35a. Reuni6n, Ginnbra 1952), incluyo la garuntfa de pre.§!_ 

taciones de desempleo en el caso de su.apensión de lar. ganan

cias, ocasionada por la imposibilidad de obtener un empleo -
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conveniente cuando se trata do una persona apta para trabajar 

y esté disponible para el trabajo, 

El convenio y la Recanendaci6n 111 (42a. Reuni6n, Ginebra 

1958) aboli6 toda discriminación en mntoria de empleo afirman 

do al principi.o de la igualdad de oportunidades 'i de trato en 

materia laboral, sin calificac:í.onen de ninguna especie. 

En 1958 la Conferencia General de la organizaci6n Intern~ 

cional del Trabaj0 adoptó una resoluci6n sobre las medidas 

que deben tornarso para el desarrollo del empleo y la lucha con 

tra el dese.'11plco, llamando la atención de los Miembros sobre la 

posibilid~d do pre.mover y mantener los índices de ocupación ~ 

diante una acción vigorosa en aspectos tales como los sigu.~en

tesi dosnrrollo del sequro de desempleo o do programas do in

dernniznci6n, así cano cualquier otra medida que asegure la prQ 

tecci6n de Jos trabajadores y sua familias contra el desempleo 

y programas dostinadoe a mantener el poder de ndquiaici6n in

cluyendo reajustes en la política fisc11l y inonotaria y en las 

medidas de seguridad social. 

Le Recomendación l19 (47 a. Reunión, Ginebra 1963} sobre -

la t.et-mL'laci6n do la relación de trabajo por iniciativa del 

empleador considera que. en tal caoo, el interesado debería t_! 

ner asegurad.a cierta continuidad da sus ingresos mediante un 

seg\lro de desempleo u otras formas do seguridad social o una 
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canpensaci6n por fin de servicien u otras prestaciones análo

gas pagaderas por el empleador, o también una canbinaci6n de 

prestaciones según la logiobci6n nacional., los con tratos co

lectivos o la política de personal adoptada por la Cl:\presa. 

La misma Recomendaci6n reconoce nl trabajador, cuyo empleo se 

da por terminado, sin razones de despido justificado, el derJ! 

cho a un proaviso razonable o, en su lugar, a una indemniza

ción compensativa. 

Al nivel de la Conferencia del Trabajo de los Estados de 

América. Miembros ele la Organizaci6n Internacional del Trabj! 

jo, se aprobaron reaolucionca de especial significaci6n para 

los países del Continente, que comprenden importantes medidas 

en materia de polttica de crnpléo y do protección del riesgo 

do desempleo. 

En la prilttera Conforencia (SANTIAGO DE CHILE 1936) entre 

los principios fundamentales de los seguros sociales obli9at,S! 

rios se estableci6 la cc.borturn del paro involuntario, por ser 

una de lan causas que destruye la baso econánica de la existen 

cia del trabajador y su familia, y que provoca lti mi.seria. 

En la Segunda Reuni6n (t,a Habana, 1939} se reconoci6 quei 

"Cada nación debará es tablecor y mantener un siBtt~ma general 

dt'l sequro de paro aplicable a todas las ponwnas empleada.~ y 

e)!;}'uca t;:rn a.l riesgo de paro". 
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En los países do..'lde no se.a pollible el establecimiento in

mediato do un sistema general de seguro ele paro. ·tal sistema 

deberá introduciroe por etapas, úmpezando con las categorías 

de trabajadores para quicnee el seguro resulto mha urgonte y 

aplicable. 

Por último, con respecto a los Convenios antorionncnto men 

cionados, México ha ratificado loa siguientes: convenio a, In 

de.mnízacifo de déaemplao (nnnfragio) 1920. convenio 102 Norma.a 

Mí.¡lirnas de Seguridad Social 1952. excluyendo la parte concer

niente al s~guro de Peeempleo. 

b). ~sociaci6n Int~rnncional de la Se9uri.dad Social 

La VII Asamblea General (fraga, 19.36} aprob6 la Resoluci6n 

18 sobre funciones econe'.micas y socialea de laa cajas de eeg_y 

ros socialeo, ha.ciando constar la protccci6n debida, entre 

otros riesgos, contra la pérdida del ~mpleo, asimismo, en la 

VIII 1\aamblen Ge11oral (Ginebra, 1947), en la Resolución 19 r9_ 

lativa a la garantta de lon rntidi.oo de existencia se roccmend6 

a los patocs donde ol cuadro de prestaciones eotá aún incan

plato que procuren l.a adopción da 1t1odidas tan pronto como St'Hl 

posible, instituir prestacion;s en caeo de paro. 

Merece de@tacar especialmonto la Recomendaci6n 42 de la 

XII Asamblea General (México, 1955), en la que se afirma el 
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pri~cipio que todo régimen de protecci6n contra el desempleo 

deberia aplicarse a la may~r parto de los trabajadores asala

riados habituales, teniendo en cuenta la posibilidad d•3 con

trolar la veracidad de su desempleo involuntario. Cuando no 

es posible aplicar este régimen general a ciertas categorías 

tales como los t.rabajadoroa agrícolas, danésticos, de temporj! 

da, a domicilio, la gente de mar y otras profesiones simila

res, es necesario buscar los métodos de provisión más adecua

dos para 1~ mismas, ya mediante la adaptaci6n del r6gimen g~ 

neral o la creación de regí.menes especiales. 

F..n la Recomendación precedente se destaca también la nec~ 

sidad de estrechar la ctiopcraci6n de los organiamos de seguro 

de desempleo, con las oficinas públicas de colocaci6n y otras 

agencias reconocidas, estah leciendo la obligación del benefi

ciario dt: in.scrfoirse •.m c!l registro do empleo en el momento 

que presenta su solici. tud, Se de tcnnina, además, los procadl, 

rnümtoa destinados a fij¡rr las condiciones del desempleo, e~ 

probar el estudo de dcsocup11ci6n y establecer las modalidadoa 

de pago y el der(lcho de apolaci6n. 

En la XII As~nblea General (Londres 1958) se aprobaron do& 

coz1clu.<iiones sobre la protecci6n contra ol desempleo. La prJ: 

mera ee refiere al desempleo da lo~ trabajadoroa agrícolas, y 

en la misma se e}:ponen las dificultades que ser.á noce.oario s~ 
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perar para extender a ese sector las preatacionee do desempleo 

(dificultades de registro, percepci6n de cotizaciones, traba

jos ocasionales, etc.). Ln ocgunda conclusi6n se refiere al 

seguro de desempleo para los trabajadores de la industria de 

la construcci6n en la que flO ;u1alizan las disposiciones espe

ciales para garantizar la protecci6n en dicha rama de nctivi

dad y so datenninan las medidas poHticas tendiente a lograr 

la continuidad del empleo en la misma. 

En la XIV Asrunhlea. General {Estambul, 1961), se present6 

un informo sobro los problemas a~ninistrativos derivados de 

las relaciones entre las prestaciones del seguro do desempleo 

y las prestaciones concedidas por otras ramas da la soguridad 

social, en el qu<i se determinaron las medidas más adecuadas -

eobre rccaudaci6n de las cotizaciohes, relación do las prest-ª 

e iones de dasC'mpl eo con las de los sc9m·oa de enfermedad, in

validez y vejez. 

e). fonfet2.l'..l •. ~~3L~}l,.1'S.!~?ESJ~:.LS.fW..~c1 .§s<.ruridad Social 

La rrimera Confcrtmcia Interamori.cana. da Seguridad Social 

{Sar1tiago do Chile. 1942), rncorn(~fHiÓ on la nesoluci6n 12 pro

porcionar mediante subñidios o préstamos, a.yuda a los trabajA 

dore:s en paro .fon-:oso, coordinand0 esta asistencia con un se.[ 

vicio3 de colocació.~. 
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La máo importante Reaoluci6n de ente organismo intermneri

cano es la que lleva el ntímero 20 aprobada en la Segunda Conf.! 

rencia (Rio de Janeiro, 1947), que trata sd>re el servicio de 

empleo y el seguro de desempleo. Esta se funda en la necesi

dad de que los Estados procuren los medios indiopensllbles pa

ra logra.r el empleo si.n pe1·juicio do proteger a los trabajad_g 

res contra ol riesgo do desempleo involuntario. Al mismo tie,m 

po se afirm6 que la base de un s6lido aeguro de dcsocupaci6n 

radica en la existencia da un servicio nacional de empleo que 

asegure un trabajo conveniente a los beneficiarios. 

En esta Segunda ReW"li6n se adoptaron también los siguien

tes principios generales del seguro de desempleo: 

a) El seguro obligatorio de desempleo deberá cubrir Cíni

camente el riesgo de falta de empleo conveniente do aquellos 

trabajadores que, estando en disponibilidad y teniendo capa

cidad y voluntad para desempenar un empleo, no lograran con

seguirlo: 

b) r .• os beneficios del seguro deberán ser concedidos s6lo 

a aquellos solicitantes inscritos en el servicio nacional del 

empleo; 

e) El monto peri6dico de loa beneficios pecuniarios deb~ 

da ser menor que la cuantía de las entradas medias anterio

res del beneficiario, pero siempre con \U'l mfoüno suficiente, 
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en relaci6n con el costo do vida do cada país: 

d) En el monto total de los beneficios concedidos debe

rían incluirse completnmente por cargas familiares, salvo en 

aquellos países que hayan establecido o establezcan sistemas 

de asignacioll(:!S familiares: 

e) El periodo por el cual se pagan los beneficios debería 

variar en proporci6n al tiempo dm:cmte el cual el solicitante 

est1wo anteriormente ocupado; 

f) El trabajador desempleado que se incapacite pata tra

bajar no deberá recibir prcatacionen del seguro de desempleo 

sino del seguro de enfermedad: 

g) El fondo y la administraci6n del seguro de desempleo 

deber!an estar a cargo de una sola organizaci6n administrati

va y. en lo poaihlo, dentro de la instituci6r1 nacional de se

guros sociales. 

En 1951 la Tercera Conferencia reunida en suenos Aires -

reiter6 la Recomendaci6n anterior (Reaoluci6n 38). 
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d). Legislaci6n Mexicana 

En México como én el rento de América Latina, el problema 

de los desempleados, l1a sido tratado juridicmnento en forma S.2 

mera, prueba de ello es la poca participaci6n del legislador -

en cate campo. 

Mas sin embargo existe en nuestra Constituci6n política el 

Art. 123 que en su fracci6n XXIX mencic·1a en forma indirecta y 

velada, la crcaci6n dol seguro de desempleo. 

Oicho articulo dispone que "ne considerará de utilidad pÚ• 

blica la expedici6n de la Ley del Seguro Social y ella compren 

derá seguros do invalidez, de vida, do cesaci6n involuntaria -

ria del trabajo, de enfermedad y accidente y otros con fines -

análogos", ci.erto es que esta ley, no estipula en forma dires 

ta ninguna prest::.ción relacionada con un seguro de desempleo -

pero trata de bem~ficí.ar en ot1~a forma a las personas que han 

perdido su empleo. 

Es aai como el Art. 167 estipula que el asogurado que ha

biendo cumplido 60 aflos de edad, que hayn acumulado 500 sema

na.e de cotizaci6n y a su vez quede privado do trabajo reznuner_!! 

do tendrá derecho a una pensi6n que entre los 60 y 64 años y 

11 meses fluctuará entre 75% y 95% de la pensión de vejez. 

Otra medida dC>s tinada a favorocer al trahaj ador quo pierde 

su: emploo es el derecho a po;·cibir por cici:to ticmpc: todas o 
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parto de las prestaciones dispuestas en la Ley del Seguro so

cial. 

La Ley del Seguro Social acuorda que ol asegurado que ha

ya cubierto en número de 8 cotizaciones semanales ininterrum

pidas in.rnediatamen te antes de la privaci6n del trabajo remun,!_ 

rado, conservará los dorecho~ propios de la rama de enfermed.<! 

des no profesionales y maternidad durante 8 semanas (Art. 66 

de la Ley} así como las propias del régimen de invalidez, ve

je% y muerte por un período igual a la quinta paxte del trab.J! 

jo cubierto por sus cotizaciones, sin qua oate tiempo de pro

tecci6n sea menor de 12 meses ni exceda do tres af\oe (Art. 91 

de la Ley). 

En la actualidad están runparados los asalariados de la in 
dustria, canercio, tranaportea, algWlos trabajadores del cam

po, tanto asalariados como ejidatarioa y peque~os propietarios 

agrícolas de mán de diez hectáreas de riego o 1rn equivalente 

en toda clase de tierras, miembros de cooperativas de produc

ci6n1 de sociedades de crédito agrícola y ejidal, y lo~ trab!! 

jaüore5 eventuales y tcmporalea que liayan prestado servicio -

durante 12 días hábiles o má!:l an forma ininterrumpida o 30 dí.as 

ininterrumpidos en un bimestre para un solo patr6n, 

No están asegurados lon trabajadoras danéstico~. a domici":' 
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lio indopendiente y familiares; igualmente los trabajadores p~ 

troleros, bancarios, loo ferroviarios y pertenecientes a otras 

instituciones descentralízadas que gozan de beneficios partic);! 

lares. 

Se considera beneficiarios: esposa, los hijos menores de -

16 af'loa y hasta 25 en caso de que estén estudiando o mayores • 

da edad si se encuentran incapacitados. 

Para loe trabajadores d~l Estado, ni la constituci6n en su 

Art. 123 apartado B, ni la Ley del Instituto de Seguridad So

cial de los Trabajadores del Estado del afio de 1950, estipulan 

que se cubrirá la contingencia de cesantía para los afiliados. 

El fomento de organi.smos de previsión social lo encontra

mos en varias legislaciones locales como el c6digo del Trabajo 

dal Estado da Yucatán en ol quo con fecha 16 de Diciembre de -

1918 determina en su Art. 124, fracci6n I: "El fOTllento, esta

blecimiento y crrJnnizacl.6n (fo cajas de abono de seguros popul11 

res, de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria do traba-

jo", etc. 

El Estado de Jalisco en su Ley da 1923 cre6 el Dopto. de -

Trabajo, haciendo mención dentro de aus atribuciones lo esta

blecido en la fracci6n XXIX del l\rt. l2J do la Constitución de 

la Rep\iblica. 

Iqmünrnntc la Ley <fol Traba.jo dol {{atado de Colima, ual 10 
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de Octubre de 1925 transcribi6 on su Art. 269 la Fracci6n XXIX 

del Art. 123 como esencial atribuci6n de su Depto. de Trabajo. 

Los Estados de Chi.apM, Aguaacalientes, Nayarit y Sonora -

incluytiron dicha fracci6n XXIX en su legialaci6n respectiva. 

En el afl.o de 1925, loa diputados José Martínez Campos, PrJ:. 

mitivo R. Valencia, Cruz c. contreras y F. Zainoa y Lumbreras, 

presentaron un "Proyecto dé r...cy Orgánica qua Re9lamenta él De-

recbo de Huelga y Fa.ros y q~o ~3t:.ililcco el Seguro .Forzoso con-

tr·a el l1 aro Involuntario". 

ror su importancia, se anexa este Proyecto corno apéndice -

del presenta trabajo. No obstante, so transcriben a continua-

ción algunos do sus más interesantes artículos: 

J\rt. 38.- "Se establece el Segl.\ro Forzoso contra 
el Paro rnvol1mtario, como previsi6n para los Tra 
bajadoran afectados por la paraliznci6n de labo
res, en los casos de paros líci toa". 

Art. 39.- "El fondo del Seguro Forzoso será cons
tituído por los trnbajadoroa da todas la.a activi
dades de carácter permanenteH. 

Art. 40. - "La cuota del Seguro a quo se rofieré -
el artículo anterior, aorá regulada por la Caja -
del seguro. de que habla el articulo 41". 

Esta Caja fija.di la cuota n qun cada actividad corresponda, 

teniendo en cuenta las condicionos que le Dean prcp.ia11, J;icrvi ... 

.di como baso para la tijaci6n de l1u1 cuotas. el cuatro al mi-

llar cano mínimo y el ocho al millar canq rnfud.mo, aobro loa 

sueldoa de cad~ trabajador. 



38. 

Art. 41.- "Con la denominaci6n de Caja del Seguro 
Forzoso contra el Paro Involuntario, so establece 
la instituci6n encargada de recibir y administrar 
las cuotas a que se refiere ol artículo anterior. 
Esta Chja estará supeditada el Instituto Nacional 
de Saguros Sociales, creado por la I.ey sobre AccJ:. 
dentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
y su personal se compondrá de un director general, 
un administrador y dem~s indispensables, que serán 
designados por el mencionado Instituto. 

Art. 47.- "Se fllnda.ríin en la Cnpital de la Repúbl! 
ca y en las de dos Territorios, oficinas de coloca 
ci6n que tendrán como obligac ón gestionar ocupa-
ción a los trabajadores afectados por el paro, ce
lebrc:.ndo al efecto y con la frecuoncia que el ca.so 
demande, convenios con las organizaciones locales 
y de otras entidades, que tangan pot fin el estu
dio de medidas encaminadas a la soluci6n rápida y 
eficaz del problema de los sin trabajo. Estas ofi
cinas serán auxiliadas por la Caja de Seguros, con 
lG obligaci6n de suministrar a ésta todos loa da
tos quo solicite y que tengan conexi6n con sus fun 
cionario$, informando, adem6s con la oportunidad -
debida, el resultado de sus trabajos~. 

En la Ley Mexicnna del Seguro Social se reduce al mandato 

Constltucional de amparar por medio de la Seguridad Social a 

loa cesantes involuntari.os, protegiendo s61o a lo!'I cesantes 

ma}'Ores de 60 afíos. Por datos obtenidos diroctamente de ln Di 

recci6n de Estadisti.cas del Instituto Mexicano del Segttro So--

cial, en el afio de 1969 estuvieron naegm;ados con un seguro de 

cesantía de edad avanzadn1 5, 900, en el af'io a.o 1970 los ase9u-

rad~ por e! mimno rieago fuerons 7, 336 personas. 

Se puede conaiderar que el Instituto Mexicano del Seguro ... 

Social bien podrí.a atend•;ir a los desocupados que llcnnron los 
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requisitos previstos en los Convianios Internacionales, sin m..e 

yores e:ogaciones de loa trabajadores, patrones y Estado. 

El Seguro de Desempleo en Chile resulta interesante a es

te r~specto pues es el Seguro Social gestor de las diversas r_g 

mas de seguridad social, es quien proporciona prestaciones en 

efectivo a los desocupados involuntaria~anto, cuyo monto se d~ 

duce del fondo de pensiones del asegurado, teniondo este la -

obligaci6n de reintegrar al Instituto las sumas rocibidas en -

el·momento de solicitar su pensi6n de vejez, cabe hacer notar 

que esta prestaci6n os otorgada a Wl determinado grupo de tra

bajadores asegurados en el Instituto dol Seguro Social. 

Desde luego el sistema no constituye un Seguro de Desempleo 

técnicéli!\e.nto, :ira qua la extenai6n de la prestaci6n no está li

gada a la duraci6n de la contingencia sino al de los fondos diJ!. 

ponihles en la cuenta individual de pensión d.e de3emplGo y a -

quo éste tiene la obligación de r-eintegrar la suma recibida, -

cano sa apunt6 anteriormente. 
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3. CONCEPTO GENERICO DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

El objeto de definir en el presente trabajo; los términos 

desempleo y subempleo es con el fin de determinar en forma C.Q 

rrecta que categortas de des~.mplcndos tienen derecho a gozar 

de los beneficios que otorga el seguro de desempleo,ya que ni 

todas las personas sin trabajo son deeer :ileadas, ni todos los 

dcsemplendos tienen derecho a participnr de estos benoficios, 

tal es el caso de las amas de casa, personas de edad avanzada, 

j6vcnes en edad escolar. 

Para llegar a una correcta definici6n de desempleo y sub~ 

pleo es necesario partir del concepto do empleo, entendiéndose 

a este c~'lno el equilibrio existente entre la oferta y la dema,u 

da rle sc1rvicios on el roui:cado del trabajo. Dt'.lfinici6n de la 

cual podemos concluir que el desempleo es la rupt1u:a del equJ: 

librio entre ofr,;rt:a y la demanda do servicios. 

Existen dos sist~nas o formas de clasificar al desempleo 

la primera que s irvc para fineB de medici6n y la segunda para 

fines analitic:os. 

Dentro dal primer grupo encontramos ol desempleo volunta

rio defitüfmdose a este cano el conjunto de individuos que qQ 

zan ch-:! un JH1trimonio que les permite vivir sin la nocasidad 

de pr~star uui; servtcLos en fonna pet'l11rurnnte y que necoaariamente 
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sea imprescindible tal actividad para su subsistencia. 
' . 

Oent.ro de este grupo también so pueden incluir a todas aqu,! 

llas personas que ejacutnn ciertas actividades qua les permita 

obtener solamente lo indispensable para vivir. 

Otra forma de desempleo quo ne ubica dentro del primer gru-

po es el llamado desempleo involuntaxio, el cual fue definido .. 

por la Octava Conferencia Internacional de Estadígrafos del TrJ! 

bajo cano: 

"Las personas canprendidas en e5te desempleo serían todas M 

aqu.ellas que tengan más do cierta edad especificada y que en un 

día especificado o en una semana especificada se hallen en las 

siguiuntea Chtegor(ns: 

a) Los trabajadora:; disponibles para ol empleo, cuyo con
trato dú trabajo haya terminado o eató suspendido tem
poralmente, que están sim empleo y que no descmpcf!.an -
un trabujo remunerado durante un detarminado período -
de tiempo preferéntemente tma semana: 

b) Las personas quo hayan trabajado y cuya categoría de -
ocupación m&s reciente sea distinta a lu de aRalaria-
dos. quo estén dispuestos a i.rclHl)ar durante al trans
curso de un pedodo de tiempo específico y que buscan 
un trabajo remunerado: 

e) Lu personas sin empl00, qtiO on ol memento de que .ee -
trate eatén diáponible$ para el trabajo y haynn 109ra~ 
do un nuevo empleo pero que deban empezar en una facha 
posterior al periodo e$pecificado en la encuesta¡ y 
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d) Las personas suspendidas temporal o indefinidamente 
de su trabajo y que no tengan remuneraci6n o inqre
so alguno. ( 2) 

Por lo mismo, no se consideran cano desempleados a las pe_!: 

sonas que se encucntru.n en las siguientes categorías: 

a) Los que tengan el prop6sito de establecerse por su 
cuenta, en un negocio cualquiera, socialmente acep
tado, ya sea agrfcola, industrial o do oervicios,p~ 
ro que no hayan aún tomado medidas nl respecto y -
que no estén buscando un trabajo remunerado: 

b) Los antiguos trabajadores no rcm· • .mcrados, que no ea 
tén trabajando, ni buscando trabajo. 

cuando se trata de deflnir al desempleo de acuerdo a las -

fluctuaciones econ6micaa, ya sean de producci6n, de un insufi· 

ciente desarrollo econánico, de cambios estructurales y tecno-

16gicos en la producción de un pa!~, nos encontramos can dife-

rentes tipos de desempleo dependiendo aus caractaríatica.s de ~ 

las causas qua lo generen. 

En un país solo se puede presentar en forma excepcional el 

problema del desempleo en forma masiva, en cambio el desempleo 

regional, solo EJO observa a través de algunas de las caracter!!_ 

ticrus siguientes: 

cuando el desempleo es causado por fen6menos econ&il(;o5 nos 

encontrrunos con don diferentes tipos de deaempleo que son: 

(2) Oficina Internacional del Trabajo, Empleo y Progrcoo Econ.,2 
rni.co. o. I. T. Ginebra, 1971, p. 16. 
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a) Desempleo Eatacional 

b) Desempleo Cíclico. 

El Desempleo Estacional.- Es aquel que se origina a conse-

cuencia de las variacionúa do producci6n se~ en la dam~~da o -

en la oferta de bienes y servicios. Caso concreto del desam-

plco estacional lo encontrumoo en ol sector agrícola en el cuJ 

tivo de granos, azúcar, café, otc., en el sector servicios tu-. 
rísticos y conGtrucci6n. El desempleo estabional tiene por lo 

general una duraci6n corta a diferencia del Desempleo cfclico, 

el cual llega a tener un período de 10 aflos de duraci6n. 

El Desempleo cíclico.- Se produco cunndo existe una contras:. 

ción de la demanda on el sector privado de la economía, afectan 

do directamente a la econcm!a nacional. 

Una de las caractorlsticas del desempleo cíclico es que siem 

pro tiende a generaliza.rae progresivamente on la cconan!a de un 

país. Ademfu'I este tipo de desempleo ea difícil do prever ya que 

no ea &terminable ni en su inicio ni en su tcrminad.6n. 

Dentro de las medidas más apropiadas para contraresta.r el d,! 

smipleo or.itacional y cíclico encontramos dos medios de acci6n a 

a) Medios do acción en el Sector Gobierno 

b) Medios de acci6n en el Sector Privado 

una dé lu medidas adoptadas dentro del sector público para 
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del paJ.s. 

Tanto el desempleo como el nubempleo dependen de muchas 

causas distintas de tipo econánico social y demográfico. Una 

de allas si no la más importante es sin duda la falta de capJ 

tal y equipo. otras son el bajo nivel de producci6n, de pro

ductividad o ingresoa, los cambios estructurales: la escasez 

de la demanda interna y extorna. Estos desequi.librioe pueden 

manifasturse en forma de aub!'.!fl'lpleo o desempleo ambos cano in

tegrantes de la situaci6n del empleo en el país. 

El subanpleo es ln forma más generalizada do infrautiliZ,! 

ción de 101.1 recursos humanos y de las aptitudes existentes en 

los paises menos de.sarrollados. 

Por Sub<tmpleo se entiende un cierto tipo de desocupación 

parcial debido a que la actividad del trabajador a6lo abarca 

una parte de la jornada da labor, inferior a la normal y por 

lo tanto sua ingresos se hayan así. mismo disminuidos. 

Otra manifestaci6n del subemplco es la ocupaci6n en tareas 

cuya productividad es anormalmente reducida y no permite la 

plena utilitaci6n de las capacidades y catific¡;1,cionos de los 

trabajadores. ( 3 ) 

( 3 ) • Opua cit. p. lB. 
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La mayoría de los obreros no sindicalizados, quienes con 

frecuencia eran los más expueatos al desempleo, no estaban en 

absoluto protegidos por el aeguro y lo mismo ocurría con mu

chos miembros de loa sindicatos. De ésto podría deducirse -

que el segurc• de desempleo, por la grave amenaza que supone 

el desaquil ilirio on el reclutamiento de sus afiliados, nunca 

podrá funcionar cano ea debido si ca facultativo. Es pues -

preciso acudir ya sea a u.~ sistema que imponga a todos los -

trabajadores la obligaci6n da aeegurarse o bien a presiones 

indirectas cuyo efecto sea mh o menos el mismo. 

Es conveniente senalar otros dos aspectos do estos prime

ros experimentos, concernientes tanto uno cano el otro a la 

amplitud de la base en quo se dietribuí.w los riesgos de de

sempleo. Lns dificultades financierae con que tropezaron las 

cajas subvcncl.onadas por los municipios y la necesidad que se 

manifestó progresivamente de recurrir al apoyo do laa autori

dades provinciales primeramente y después al da las naciona

les pZJ.recen indicar que el r.lunicipio era una unidad politica 

demasiado reducida para servir d~ base a un sistema üc seguro 

de desempl~o. Los fenlmenos inhorentoa a la producci6n y al 

mercado, que provoc:tban el desempleo, revaatían a menudo un 

carácter nnetonal y, en consecuencia, los riesgos debian dis

tri.bui.rse finaltncmt.e sobre W"ia base también nacional. 
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Ya que el subimipleo en Ql'\a modalidad de desocupaci6n que 

transita entre el plono empleo y el desempleo total, la Nove-

na conferencia Internacional de Estadigrafos del Trabajo vie.n 

do la importtmcia que tení.11 este fenómeno docidi6 adoptar la 

siguiente dei.fnici6n; 

"Existe subocupaci.6n cuando personas proviatas de empleo 

no tt'ahajan por tiempo normal y podrían y desearían efectuar 

un trabajo suplementario del que Slmlinistrnn cfoctivamento, o 

cuando sus ingresos o su rendimiento se vcd'..an aumentados si, 

teniendo en cuenta ous aptitudes profesionales, dichas perso-

nas trabajasen en mejores condiciones de producción o cambia

sen de profesión. (4) 

Existen dos tipos da subernpleo el primero qua se diferen-

cía por au duración en el trabajo y del quo se desprenden 3 d,i 

ferentes tipos de s1l.bempleo: a) A tiem~ parcial: b) de tem-

poradn: y e) ocasional. 

En el otro grupo tencm;:is a las personas que teniendo una -

jornada norm<1l de trabajo crnt6.n suhocupadoa trayendo como con

secuencia una inherente bnja de su productividad. (S) 

(4) Oficina Intornaci.onal del 'l'rabajo. Empleo y Progreso Eco
n6rnico. O.I.T., Ginebra, 1971, p. 20 

(5) Oticinl'I. Internacional del Trabajo, El I<:mpleo como objeti
vo d<1 Desarrollo Económico. o. I. '1'., Ginebra, 1962, p. 20. 
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Las personas, que tienen una jornada involuntaria do trab,! 

jo cuya duraci6n sea inferior a la normal se les pueden consi-

derar cano subempleados visibles. 

CuMdo el suhempleo es causado por la baja productividad -

se dice que es un subemploo invisible; o aaa que la duración -

del trabajo no ca reducida, pero cuyo salario o re.munoraci6n -

son bajas o que ocupan un empleo que no permite la plena utilJ. 

zaci6n de sus capacidades o do sus calificnciones (Subempleo -

encubierto) o las personas que ejercen su actividad en establ~ 

cimientos cuya productividad es reducida (Suhemploo potencia!). 

Las consideraciones procedentes demuestran la complejidad 

del problema y las dificultades que entrai'\a la a~licaci6n de 

un seguro que cubra el desempleo, además debe tenerse en cue_Q 

r.a que el seguro no cubre an la generalidad de los casos al -

conj\.U'lto de la mano de obra de un país, 8ino a lúa grupos ac·tJ; 

vos que por sus ca.racted.1'ticas profesionales, puedan se:r in

cluídos en el campo de aplicaei6n del régimen.(6) 

(6} Oficina Internacional del Trabajo. La Lucha contra el De
sempleo., O.I.T., Génova, 1950. p. 43. 



4. CLASIFICACION DE LOS SISTF.Ml\S DEL SEGURO DE DESFXPLEO 

Los ragúneneo do seguro de desempleo en vigor se pueden 

clasificar de acuerdo con las siguientes caracteristicas l.! 

gales. (7) 

a) Seguro Ohl igatorio. Alemania (República Democrática 
Repúblice Federal), 1\\lstria, B&lgica, Canadá, Chile, 
Chipre, Espal'\a, Estados Unidos, Gran nretafia, Grecia, 
Holanda, Irak, Irlnnda, Islandia, Italia, Jap6n, No
ruega, Uni6n Sudafricana, Uruguay y Yugoenlavia. 

b} SeglttO Facultativo. Dinamarca, Finlandia y Suecia. 

e) Sistema Mixto (Obli9atorio y facultativo}: Suiza. 

d} Subsidios. que no dependen del seguro: Au.otria, Fran .. 
cia, Luxembut"go y Nueva zelandia. 

a). Scgyro Obligatori~: 

Un acg·uro de desempleo os obligatorio cuando el Estado, 

con arreglo a lás leyes, exige que ciertaa cate9or!as de pe~ 

sonas se nseguron obligatoria.mente y que oe abonen cotizaci.Q 

nea regularmente por au cuenta. Si ulteriormente una perso-

na perteneciente a una de eaaa cateqorian quoda desempleada 

tendrá dencl10 a prttstaciones en raz6n de la condición de U.!. 

qurado que con caxácter de obligatoriedad ha adquirido. La 

(7) convenio Internacional it 44, Sobre el Desempleo1 Ofici
na lnternnciond del Tr.abajo (Décima octava Reunión) ,G,! 
nebra, 1934. 
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mayoria de loa re9imfltlas actuales de prestaciones de desempleo 

se basan en el principio do obligatoriedad del neguro, deeret~ 

da por el Estado. 

La necesidad de protecci6n que exp<!ri.tnonten los diversos 

grupoo interesados es, evidentemente, el criterio qua debe -

aplicarse en primor término. 

Realmente, esta protecci6n no debe ser igual para todos -

los trabajadores. Algunos empleos son muy estables y las pe_;: 

sanas que loa ocupan s61o corren W1 ~iesgo remoto de quedar -

sin trabajo involWltarirunenta, especialmente los traba~\ndores 

del Estado. Por el contrario, los obreros ocupados en indus

trias nujetas a fuortcs fluctuaciones de la demanda de sus pr_Q 

duetos, o a una diaminuci6n estacional do au producci6n, se h.! 

llan particulannente expuestos al paro. 

cunndo el seguro no sea obligatorio para todos lo::i obreros 

y trabajador~a, la preferencia absoluta debería concederae, en 

principio. a los oficios en que la estabilidad del empleo os 

más problemática y en los que, por consiguiente, tienen los -

tJ;abajadores mayor necesidad de protecci6n. 

Es máa dificil y canplicado aplicar este criterio en el C.! 

ao de los trabajadores empleados a ti~po pi.u:cialt a aaher loa 

obreros estacionales, los que generalmente s6lo trabajan du.re,n 

te alguno~ días de la nemlM\a o en empleon inté~nitentes loa -
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trabajadores ocasionales, etc. 

Existen otros factores que determinan la aplicaai6n del s~ 

guro, tales cano la edad y los recursos econánicos, que inclu

yen a.aind.smo en la necesidad de protecci6n. Es posible que 

los trabajadorea do ndad avanzada no necesiten protecci6n con

tra el desempleo si se hallan en vigor otras medidas de sequrJ:. 

dad social para la prol:ccci6n de la1; peraonas ancianas en gen~ 

ral. rara el :loven trabajador sin cargas de familia, la pérdj. 

da de su empltto no tiene consecuencias tan graves cano para el 

adulto con personas a su cargo. Los trabajadores cuya remune

raci6n es superior al salari.o mínimo pueden ahorrar más fácil

mente que loa que no ostán tan bien retribuidoa, por lo que l,.2 

gran así protegarne, hasta cierto punto, contra los efectos 

del desempleo. En la pr&ctica, sin embargo, es raro que exis

ta la posibilidad de ahorrar con esta fin, mientra::i la remuno• 

taci6n no haya alcanzado un nivel bastante alto. 

b) • .§!.9..~~!.E!!. i vo: 

E:n un régimen de este tipo, la recaudación de cotizactoncs 

y el pago de prestacioriel'J incumbe a aodedadea pri.vadaa. Si 

ne aplica aste método, los inl-eresados crean libremente sus -

seguron 1;;ln <.rnperar nada del Entado. Además, 1<"1 decisión da 

a fil í ar:>a o no a un seguro dopen de de lt1 voluntad <lu cnd<t tn1-

b aj ;1d::T, nún cuando los segut·os pueden apltcar un H'<JL1nwnto 
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para la adrnisi6n d~ miembros. Sin embargo muy pronto ne dca

cubr i6 que un seguro puramente facultativo no podtia atraor a 

suficiente número de miembros ni. subsistir largo tiempo sin -

una ayuda del Estado. Así, el Estado ha de formular normas -

relativas a los reglamentos do afiliación, a loa que deben .. 

ajustarse todo solicitante para tenor derecho a la ayuda. 

Estns normas puodon proscribir las categorías de personas 

que pueden sor a!lnitidaa, incidando los grupos qua deban que

dar excluidos. 

A mayor volumen de afiliados mayor es el costo total del 

subsidio del Estado, acarreando con esto una restricción en -

el número de personas admitidas. 

Si se desea que un régimen do sóguro facultativo funcione 

con éxito, debe ser necesario que el Estado dicte disposicio

nes obligatorias, y no solamente fucultativao que reglamenten 

la aHliaci6n al sttgt\ro. Además 1rn necesario que el Estado -

imponga la afiliaci6n de todos los miembros do un sindicato a 

Wl seguro y que también exija que cuente al menos con un núm_g 

ro determinado de miembroa, a fin de que sea viable y dé que 

garantice en la medida de lo posible subordinar la concesi6n 

de ciertos privilegios -tales cetno el derecho a otraa presta

ciones da la seguridad social- a la afiliaci6n, lo que permi

tiría ejercer una preai6n indirecta sobre los trit.bajadorcs P.! 
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ra ~sti.mularlos a a.segUrarse. 

Podría concluir que si osta presi6n directa o indirecta es 

bastante fuorto, al seguro facultativo podr& convertirse de h~ 

cho en obligatorio, con la sola diforoncia de que la ojecuci6n 

de ciertas funcionc,i; aóntinistrativas seguirá estando confiada 

a organismos privados. 

e). §?hnidi.os que no dependan del Seguro; 

En la aplicaci6n de estos regímenes que no es preciso de

terminar las categor!as de trabajadores que requieran protec

ción previa anto \tn posible necesidad do prestaciones en el f~ 

turo, sino que puede attoptnrae exclusivamente cano crit~rio la 

necesidad de ayuda on el manento en que el desempleo se produz 

ca en realidad. En otros términos, el alcance del régimen p\~ 

da fijarse en función de la neceaidad real de asistencia y no 

en función de la ncccaidad virtual de protocci6n. 

:t.a.s personas qUt~ al quedar sin empleo, disponen de otros 

medios de subsistencias tienen ovidt~ntcmente menos nocosidad 

de ayuda que los indi.gcmtcf:I, t'or esta raz6n, los rQgín1enea 

110 cont.ri.buitivos limitan habitualmente el derecho a aubsidios 

dé dtise:mpleo <! las personas qua, cup,ndo quúdan sin ti~abajo só

lo poseen escasos medios do allbsistcncia o no tienen ninguno. 

Ya que estos reglmenes est!ln a veces ccmpletarni;ntc finan

ciados por el Esta.do, pueden ocurrir que la ayuda eólo se con 
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ceda a los nacional~s del país y a las per.sonas que en 61 ña

yan residido durante determinado tiempo, 

Ya soa en un sistema de asistencia a loo desempleados o en 

el r6gimen do seguro de dosemplco ha de compro.'nu:ne quo los s_g 

licitantes da ayuda se cncuentr.an efectivamente sin tri'iliajo. 

En consecue11ci.a, es nocesa.r i.o l:imi tai.· el campo de aplicaci6n -

do l0s r.egúnenes de n.sistoncia a loa desempleos de tal forma -

que s6lo se abonen lne prestaciones a las personas qué en gen_! 

ral dependen de un empleo para subsistir y se vean privadas de 

él por razones ajenaa a au voluntad. 
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~lTULO II. 

"La pobreza én cualquier lugar 
cona ti tuye un peligro para la 
pr0picd11d de todos". 

Pre6rnbulo de la Conetituci6n 
de la O.I.T. 



SS. 

l. CONDICIONES NECESARIAS PARA OTORGAR 
EL SEGURO DE DESEMPLEO 

con el fin de qua ue les reconozca, a las personas que se 

encuentran dentro de las categorías protegidas por el Seguro 

de Desemploo, el derecho para obtener el beneficio que este 

rnismo concede, se hnce necesario determinar lns condiciones 

que deben do reunir los beneficiarios mientralll perciban el -

subsidio de desempleo. 

Entre las eondicioneo impuestas se encuentren las sigui.en, 

test 

a) Aptitud para el trabajo 

b) t>ioponihilidad para el trabajo 

e) Deseo de trabajar 

d) Estado de desempleo involuntario 

e) Inseripci6n cano solicitante de empleo e.n una oficina 

de colocaci6n p6blica. 

Para obtener los beneficios del ueguro, eo necesario que 

trabajar". Un requisito de este tipo es c;:ondioi6n nocesaria 

para obtener derecho a prestaciones en un régimen de seguro 
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de desempleo, condici6n que, por otra parte, se enuncia en la 

cui totalidad de lu leyen ~1ctualeo sobre el seguro obligat,2 

rio o facultativo, así como en las relativas a los sistemas -

de subsidios de asistencia a los deoompleados, y se ajusta a 

las disposiciones dol convenio Núm. 44 sobro el desempleo -

1934, l' del convenio Núm. 102 sobre la seguridad social (nor

mas mínimas e 1952). e 13 ) 

La capacidad para el trabajo puede verificarse invit6ndo-

les a inscribirse y presentarse rQ<JUlannenta en una oficina. de 

colocaci6n. 

Sin e.'tlbarc¡o, los trabajadores a quienes una enfemedad o 

un accidente retengan en su hogar pueden encontrarse ante la 

imposibilidad ~soluta de acudir a una oficina da coloeaci6n; 

pero, por lo que se refiere a los que so presentan personalnl"'ll 

te, los funcionarios de la oficina podrful canprobar on general 

y eon facilidad si f1sicamento lea e~ posible trabajar. 

No escapa la posibilidad de que existan casos en que la -

comprobaci6n de la capacidad pl'lra trabajar exija un reconoci.-

miento m6dico. Ad, podr& facultarme a un organismo competen 

te para o.rd~na.r dicho reconocimiento ~n loa caiii:n.i dudou03. 

(S) CO!t'.pibción de Not'!l\.U Internacionales •obre Seguridad S,g 
ciAl Oomi~ Permanente InterMtorioano do Sequridad So
cial, M6xico 1960. p. 158. 
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b) • Disponibilida(\ para el Trabaiq 

se considera hipot6ticamente que todo desempleado está di,! 

puesto a trabajar y que solo se lo impide la carencia de una -

vacante apropiada. Mientras coto sea aoi, ae considera que -

perteneco efectivamente a la población activa y que tiene der~ 

cho a prestaciones basta quo sa le procure empleo. 

cuando por circunstancias personales el desempleado no aceR 

ta. un puesto vacante y adecuado que ae la ofrezca, no podrá e,g 

qu1raele considerando como elemento integranto de la poblaci6n 

activa, y en este caso puede bnputarse el desempleo a la si.tU:.§ 

ci.6n personal de dicho trabajador y no a la carencia de pues

tos vacll\l'ltea adecuadoe. 

Es por ea to que se impone a menudo un segundo requisito P.! 

ra la concesión de preatacionH de desempleo a :aa:bers El re .. 

quisito es: el uolicitante debe estar úitlpueeto a aceptar un 

empleo. ea decir dobo estar "disponible" para el trabajo. 

una forma para definir el tlirmino "dbponlhili.dad" podr!a 

a~r la siguiente: puede consid.-Jrarae diaponible al solicitante 

cuando au ni tuad6n personal le parmi te aceptar inmediatwnente 

la oferta de un empleo apropiado. 

se puede dar el caao en que un desempleado ee apto para el 

trabajo, teniendo derecho a las prestaciones del aequro y pue

de sin Qlllbargo, no halla.rae dbponible, tal u ol cuo dfu 
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El solicitante que pudo haberse establecido por su cuenta, 

puede haber emprendido determinados estudios, decidido a ren~ 

ciar temporalmente al ejercicio de una actividad luc~ativa,pU,2 

de haberse jubilado, traslado a una regi6n lejana, estar de V_! 

caciones. En cualquiera de eatas eventualidad.ea el solicitan

te no forma parte de nu mercado habitual de trabajo, al menos 

por el manento ha cesado por este hecho de estar disponible P.! 

ra el trabajo. 

Es evidente que, hasta cierto punto, la noci6n de "dispon.!-. 

bUidad" y la de "capacidad para el trabajo" se hayan intima-

mente entrelazadas. Una persona que no puede Q:-abajar a causa 

de su ostado do salud ha de considerarse, simultáneamente cano 

no di.sponllilc y no ;;ipta para el trabajo. En realidad, estas -

dos condiciones aparecen frecuentemente reunida.a bajo una f6r .. 

roulat "capacid1:1d y dl.sponi.bilidad para el trabajo". Además .. 

como en el caso éle la capacidad para trabajar, la disponibili

dad deberá generalmente ~terminarse on la práctica en relaci,2 

nea con la profesi6n, calificncionos y re9i6n de cada solici

tante, o en relaci6n con ocupaciones muy nfinea a au profesi6n. 

Dlaponibilldad no quiere decir en absoluto que el solicitan

te deba estar dhpooible para cualquhu: t.rabajo, an cualquier 

lugar y en cualquier condición. 

Debe observa.ne iqualnwmta qtte tanto el convenio No. 44 B,2 
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bre desempleo (1934), como el Convenio No. 102 sobre la ae9u

s:idad social (norma mínima) 1952. hacen d~ la clinponibilidad 

\Ula condici6n apropiada para la concesi6n de prestaciones do 

deem11pleo. 

Por regla general, puede dotermi.narse ei un desempleado e~ 

t' disponible para. el trabajo invitándole a que se inscriba y 

se presento peri6dicamente en una oficina de colocaci6n. En 

muchos casos el trabajador no disponiblo so encuentra matoria.!. 

mente imposibilitado para llenar estas formalidades, en tanto 

que en otros puede l1acerlo perfectamente si asi lo desea. Si 

este,es el caao, puede ser dificil deter.ninar categ6ricamente 

la no disponibilidad del trabajador mientras no se le haya -

ofrecido un empleo, ya que únicamente entonces se hallará ante 

una verdadera posibilidad de trabajar. 

e). neseo oo Trabajar 

Se dico que un dene.mpleado puedo 8Gt apto para el trabajo, 

estor disponible, haberse inscrito debidamente en una oficina 

de colocaciones y a pesar de ello, no tener el menor de1eo do 

reanudar sus actividades. Si oa as! aún cuando la pérdida de 

au antiguo puesto pueda haber sido involuntaria, cabo pensar 

que el desell!Plaado so acar.oda parfecta..'llente a f!U ociosidad. 

Por esta motivo, •cm varios los paiees que subordinan expre•.! 

ment~ la concesi6n de prestaciones a que el desemplea~o tenga 
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verdaderamente "c!eseo do trabajar" o un "deseo de aceptar un 

empleo conveniente". 

La labor administrativa para canprobar la existencia do e_! 

~ ¿';.t;N:D- ~A1:1unt.tena ~i.ertas dificultades. La única prueba rea,! 

mente válida a qua puede aometerse al solicitante es la oferta 

de un empleo convénientes Si el desempleado lo acepta demues

tra su deseo d.e traln1jar7 pero si lo rechaza, puede ello consJ: 

derarse cano pruebu de ou desinterés en el trabajo. La negat.!, 

va a aceptar un empleo apropiado podrá 5er objeto de sanciones 

inmediataai si la legislaci6n preve que esta actitud acarrea la 

p6rdida del derecho a prestaciones, como se verá m'1s adelanto. 

Sin embargo, mientras no se haya hecho una oferta de empleo, 

la cuesti6n relativa al deseo d~ trabajt.cr en última instancia 

ne reduce a un problema psicológico, os decir, al análisis del 

estado do ánimo del desempleado, ya que no es posible estable

cer una prueba concluyente que permita determinar con prooiai6n 

la actitud mental de una persona nin trabajo. El deseo de trJ! 

bajar como condición particular para causar derecho a la.o pre,! 

tacione!l no está mencionada en los convenios 44 y 102, relati

vos al desempleo y Seguridad social (normas mínimas). 

d}. ~fjtado do ~,.!!l\121eo Ia!ºl!::Ult.!.ti.2 

una de las condiciones impuestas por cierta.e reglamentaci51 

nea consiste en exigir al aolicitanto que sea un trabajador pr,! 
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vado de trabajo y de remuneraoi6n. Sin embargo sih que ello • 

constituya una definici6n del desempleo, la exprl'!si6n de esta 

condición seftala, en cierta medida, lo que debe entenderse por 

desempleo. 

Parn ser considerado corno desempleado indemnizable no bas

ta, pues el estar privado de trabajo, sin.o que ea necesario no 

percihir remuneraci6n. 

Estos pri.ncipios encuentran su aplicación en el caso del -

trabajador despedido por su empleador sit1 aviso previo, median 

te una indemnización do daopido igual a su remuneraci6n corre.! 

pendiente a determinado periodo. 

El carácter jurídico de tal indemnizaci6n pudiera ser objs 

to de discusión, pueato que generalmente no se considera como 

una remuneraci6n propiamente dicha, ya que no so paga cano COJl 

trapartida de un trabajo. Sin embargo, desde el punto de visM 

ta dol seguro de desampleo si es una remuneruci6n. En esto º! 

ao, nos encontramos en presencia de un solicitante que se haya 

efectivamente privado de trabajo pero que continúa durante cie.I, 

to tiempo beneficiándose da una rc.munen.ci6n. Durante este P.! 

r!odo, no podrá percibir prostncionos do deamnpleo. Esta es, 

por lo menos, la soluci6n dada al problema por la mayoría de 

las leqialacion(ts. Cnbo anotar, no obntante, que el convenio 

44 dosearta esta eoluci6n cuando la ind.elnnizaci6n de despido 
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queda estipulada en la le9islaci6n nacional. 

Es casi superfluo el declarar que el desempleo voluntario 

no puodt\ dar lugar a prestaciones. Y sin embargo, osta verdad, 

que a pri.mera vist~ parece abaoluta, de lugar en la práctica a 

interpretacionea más matizadAs, ll!lS cuales sin llegar a atacar 

el principio propiamente dicho, le imponen ciertas restriccio

nes. 

será dif!cil que una tercera persona detennine oi nuestros 

actos son o no voluntarios. Por otra parte no son aconsejablen 

las disposiciones reglamentarias que 1u1 basan en intenciones -

cuando los casos que deben tratarse son numerosos y requieren 

un examen rfipido. 

Por ello so canpr·ueba qu(I la condici6n rola.Uva al ca.ricter 

involuntario del desempleo constituye más bien un principio ge

neral que domina esta roglamcntaci6n y que so basa en ciorto n,!! 

mero de diaposicionea aplicables con cierto aut:omatismo, funda

das, en 41U mayor parte, en suposiciones basadas en hechos rela .. 

tivamente fácil~s de controlar. 

Como ejemplo, diremos que Wl trabajador que ee ausenta vo

luntariamente de su trabajo durante algunos días cooiprenderá -

fieil.mente que no tiene derec.'10 °' prestaciones de desempleo y 

por ello, no hará ninguna oolicitud de a.si911acionea, si sabe -

por anticipado que le será recha&ada. 



63. 

Ahora bien, la cue111ti6n del carácte.r voluntario o no del d,! 

eempleo se presentará con frecuencia en el caso de rechazo o -

abandono del trabajo. 

Según el principio general, se podrta deducir que, a partir 

del momento en que rechaza ol trabajo, su desempleo deja de ser 

involuntario. puesto que voluntariamente ha rechazado de poner 

t6rmino a dicho desernplao aceptando un nuevo empleo convenien

te, la co.-u.Jecuencia pudiera ser au exclusi6n definitiva del be

neficio de las prestaciones. Sin embargo, en la mayoría de las 

re9lamentaciomu se limitan en cierta modicla las consecuenci.u, 

a veces exageradba, que tendría la aplicaci6n íntegra del prin

oipio, aubatituyendo la privaci6n definitiva dol boneficio de 

l&a prostacionea por una simple excluai6n temporal, más o menos 

grave, aunque a veces proporcional entre \Ul tnfoimum y un máxi

mum a la gravedad relativa d& loa hechos. 

En cuo de reincidir, se aumenta la sanci6n, y por lo mismo 

ocurre en caso de una nueva rei.ncidencia, que con frecuencia -

puedo dar lu9ar a la exclt1si6n definitiva. 

Un aistcma análogo se aplica a vecea en el caso de abandono 

del trabajo $in motivo justificado. El despido dél trabajador 

por ll!U empleador puede tambi.6n originar una excluui6n c::ua.'ldo e.J! 

te despido se puede atribuir o falta dél trabajador. 
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e). Insc:cieci6n cano solicitante de empleo en una oficinl\ 
de colocaci6n pública. 

El mayor servicio quo puede prestarse a un deaempleado es 

procurarle lo que más neceuita: un empleo nuevo. Las presta-

cioncs en efectivo, que canpenaan en parte a la pérdida de in 

gresos que oufre al quedar desempleado, no son sino una eolu-

ci6n de segundo orden y por consiguiente, su pago déberia es-

tar siempre aupe di tado a la búsqueda de un nuevo empleo. Por 

este motivo, en benaf icio del propio desempleado y de la co-

lectividad, se debe exigir al solicitante, cat\o condici6n pa-

ra concederle prestaciones, q'Je se situe en la.a mejores cond1 

cionel!I posibles para encontrar una nue'la ocupaci6n. De acue!. 

do con los m6todon modernos de orqanizaci6n del mercado del 

trabajo, se logra este fin obH9ando al desempleado a quo se 

i.nacriba en una oficina de colocaci6n. 

En un estudio sobre el seguro de doaempleo difícilmente -

se puede omitir el problema que plantea la colocaci6n da tra-

baja.dores. 

Para que se de la contingencia de desempleo involuntario 

ea preciso que el desempleado no pueda hallar un nuevo empleo 

aunque sea apto para el trabajo y que caté disponible y deseg 

so d~ ac1?ptar un!'ll nuava plaza. .Ahora bien, es dlf:fotl pronU:U 

cinae defit1itivamente sobro este punto en tanto no ae haya en 

aayado sietecn~ticamente de colocar al desempleado en uno de -
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los empleos vacantes en el momento en que se encuentra sin tr.,! 

bajo. F.n un mercado del trabajo bion organizado, lo normal es 

canunicar las vacantes a la correspondiente oficina de coloca-

ci6n aún siendo esta notificaci6n facultativa. La oficina se 

haya entonces en situaci6n de determinar si alguna de las va-

cantes en cuestión se ajustn a las calificaciones del desemplel! 

do. Es indispens::ilile que el ncrvicio del empleo proceda a es-

ta operaci6n fund.arncntal respecto de cada solicitante de trah_! 

jo antes· de qua se puadA conformar o no el carácter involunta-

rio del desempleo. Pero para lograr este resultado es preciso 

que ln inscripción de los tubajadorea sea obligatoria. (g ) 

En consecuencia, es nboolutoo1ento imprescindible subordinar 

a la inscripci6n en una oficina de colocaci6n la concesi6n de 

prestaciones do dm1empleo. Gracias principalmente a esta ina-

cripci6n pu~de ofrccerae trabajo a w1 desempleado y comprobar, 

en forma segura y simple, la capacidad para el trabajo, la di.!! 

ponibilidad y el deseo de trabajar del interesado. 

Según el convenio No. 44 sobro el desempleo, 1934, el da-

recho a percibir una indemnizaci6n o un sub1Jidio puede eotar s~ 

bordü1ado a la inscripci6n en una oficina pCíblica do colocaci6n 

o en otra oficina aprobada por la autoridad canpetente. El CC!} 

venio No. 102 sobro la ac9uridad social (norrua mínima) 1952,por 

au parte autoriz3 la susp<:mai6n del pago de prestacionoa cJ.tando 

( 9) l!adjünitrou l'(;t,üi, l.a !';in,·rnciaci6n dt! loa Re~ifo,..mea do P.ro
tecci6n cnntra el DüSt;nip1N'> 1 A.Ls.~;., XVI!,!\lli:ilnblt.!ll GEtne• 
l'.31. 1970. i'tic¡. ]i,. 
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el interesado dejo de utilizar los aervicios del empleo disp_2 

nibles. 

La únportanc:ia que, tanto en teoría cano en la práctica -

so concede en la aplicaci6n del seguro de desempleo a la ins

cripei6n en una oficina de colocaci6n, como lo demuestran las 

disposiciones de las leyes en vigor, muestra laa dificultades 

con que tropezaría un pa!e que introduj$.ra el seguro de desem 

pleo sin disponer aún de un servicio del empleo bien organizA 

do. 
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2. FINANCIAMIENTO DEL PAGO DEL SEGURO 

Se dice que con el fi.n de evitar estigmas en su seno, la 

sociedad tiene la obligaci6n no sol¡;imentc de reinstalar a aqu~ 

llos de suu miembroa que en un momento dado se encuentran nin 

trabajo, sino también de hacer frente a lan penalidades que pu_g, 

den surgi.r dm::anté ol periodo de desempleo, a través de el oto!_ 

gamicnto da prestaciones en dinero -entre otras- que pennitan 

11.l des0<:upado aufraga.r los gastos indispensables para la anti.! 

facci6n de sus necesidades más elementales. 

Como quiera que aoo, las prestaciones del Seguro de oeaem

pleo representan un costo de cierta consideraci6n, por lo que 

hay que encontrar 1- forma de allegar&~ los fondos suficientea 

pa.ra su financiami.en.to. La cont.:r.ibuci6n de las Autoridades P~ 

blicas a esos fc•ndos varl.a, desde ahuorber la carga total como 

en Francia y Luxemburgo, hasta ser nula au aportaci6n cerno en 

Austria, República Federal de Alemai\iu, :~uatralia, Yugoslavia 

y Grecia. 

En igual forma, la contribución de lon empleacloren y do los 

trahajadoree varía por países. 

En la mayoría de los casos, se han adoptQdO un !listuma trJ. 

partí.to de aporti\ci6n al cual concurren on fornrn conjunta tra

bl!ljadorcrn ar;tNJU.radm1, o:nploadorea y gobim:no. Entre los pa.foes 
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que aplic.:m este sistuna cabo citar a Bélgica, canad&, Japón, 

Noruega, Palees Bajos y Uni6n Sudafricana. 

Casi todos los demás pa!.sos han adoptado un sistetna da con 

tribuci6n bipartita para ol financiamiento del Seguro de Desem 

pleo, poro laa diferencias están en los elementos que conatit,E 

yen el régimen. 

Por último, las cotizaciones patronales son la única fuen

te de ingresos de aste Seguro en Italia, Yugoslavia y en todos 

los Estados Unidos con excepci6n de Albania y Nueva Jersey, e.!_ 

tado& en los que se exige una paquel:'\a contri.buci6n de los tra

bajadores además de la abonada por el emploador. 

Desde el punto do vista del costo del Seguro por afiliado, 

en el campo de aplicaci6n debe ser lo más extenso para lograr 

un sequro efectivo en común contra todos los riesgos. creemos 

po:r otra parte que de acuerdo con al principio de divlllraifica

ci6n, todo régimen de auguro sorá tanto rníi!l s61ido financierj! 

mante, c115nto mayor aaa el número dr'1 aiuJgurados en que ee dis~ 

tribuyan los riesgos. 

Loa cxcedont1u1 financierofl del nistema podrán invertirse -

de acuerdo con una prafonmcia es tab lec ida en actividades ten

dientes al empleo de ahundanto mano da obra (en Grecia ha babi 

do eXperienctas poaitivas en eate sentido). La experiencia d.! 

terminará los co'Stoe pr001edio del seguro, así. cano laa cantid_! 
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des necesarias que ser& conveniente canalbar a reservas para 

periodos difíciles. 

a). cla.aen de cotizaciones1 

Laa cotizaciones pueden ser Uniformes, Proporcionale11, o 

bien establecidas por categorías de salario. 

cotizacirme= Uniforrnesi Consisten en la aplicaci6n de una 

suma uniforme a todos los trabajadores y patronee de laa miama.B 

caracteriaticao y pagadera por unidad de tiempo convenida. P9r 

regla general las cotizacionea unifonnea correeponden a un sis

tema de prestaciones también unifonue. 

~tizacionem Proporcionaleoi Este es el método más conve

niente que consiste en fijar en un porcentaje del salario la 

cotizaci6n pagadera al seguro por los ompleadores y los traba

jador-es. ASÍ el importe absoluto de la cotb:aci6n con.junta. V,!! 

r!a en funci6n de la remu.neraci6n. Es decir, a mayor nalario 

mayor eeri la cunntia de la preataci6n. 

Cotizacj.ones establcciq!ls imr .c.at!$forfo de Salari~r Las c,g 

tizacion~a pagaderas por loa a.salariados y lo<> empleadores pue

den fijarne igualmente a base de cateqor!as do salario. 

~n relaci6n con la contribuci6n da los Poderes Públicoo p\1,!. 

de aportarla en au totalidad el Gobierno Federal o ser abonada 

en parto por las autoridadas localoa. 

L!i contrlbucioo del Estado puado fijarse en un porcentaje -
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determinado en los aalarioD de los trabajadores asegurados, en 

igual forma que ue fija la de los empleadores. Si la contri.b..!:! 

ci6n del -Estado ae calcula en funci6n de laa cotizaciones ªPº.! 

tadas por las otras partes, dicha contrihuci6n puede fijarse -

en un porcentaje determinado del importe global de las coti%a• 

ciones satisfechas por los asalariados y los patrones. un te.! 

cer procedimiento consiste en que la aubvenci6n de los Podares 

Públicos sea proporcional al costo real da las prestaciones. 

Se puede prever igualmente que ol Estado no aporte contri.buci6n 

alguna sino cuando llegase a existir un d'ficit. os decir, cuan 

do los gastos del Seguro sean superiores a sus ingresos en el 

curso de un período determinado. 

convi~ne aefl.alar que en algunos regímenes el Entado paga -

la totalidad o una fracci6n determinada de los gastos de admi.-

niatraci6n del Seguro dn Desempleo, ademú de su aportación o 

aubvenci6n que otorga para el pago de lu prestaciones. (lO) 

( 10) Gerhard J. Bernhard Knpschoer. 
La organizaci.6n rirumcien del Seguro del Desempleo en Hg 
landa A.I.s.s •• vol. III, p. 22B. 
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l. CtJANTIA Y OOMCION DE LAS PRESTACIONES 

El subsidio de desempleo debe ser un beneficio gradual en 

relaci6n con el salario que el interesado percibía en la actJ:. 

vidad. Esto, a su voz, no puede desvinc:ularae do las dispoaJ:. 

ciones técnicas del r69iJNm, pues ello supone un sistema de -

cotizaciones fijadas tar.i.bUin en funci6n de los salarios. 

Por lo tanto, el ol.lbaidio de desempleo ha de constituir un 

porcentaje del salario medio correspondiente a la profesi6n del 

cuiequrador una progz-eaión basada en categoriaa de salarios, o 

un impr.irte calculado aobre ol salario efectivamente porcibido 

en el manento de originarse el riesgo. 

Sin embargo, aún persiste en algunos reg!menen el concepto 

de garantía de W1 mínimo vitnl coincidente con un r69únen de -

prestaciones uniforme. I>Csda el punto da viatn econ6mico, es

te .e istern.111, requiere un ajWI ta per i6dico do la taza de presta ... 

ciones a fin de adaptarlas a las variaciones del costo de vida. 

Pero, la improcisi6n do lo que debe entenderse por "mínimo vi" 

tal" y la.a necesidades econ&nican derivadas de la.a formas ac .. 

tuales de vida, tornan insuficiente el método do lan preetaci.2 

nea \L"liformea para aquellos países qi1e han alcan2ado ciei:·to nJ:. 

vél de desarrollo y ~n donde !Ae haya superado el concepto "In~ 

sietencia~ cano fundamento de la.a preBt3cionea de la seguridad 

social. 
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Es evidonte quo la ndopci6n de una u otra f6rmula depende 

del costo del ré9imen y do la disponibilidad de recursos aten 

der el pago regular de laa prost~cioncs. Empero, cualquiera 

que fuese el m6todo a seguir, ea necesario prever la fijaci6n 

de topes máximos y mínimos da tales prestaciones, as{ cano -

el pago do adicionalen por cargas de familia, teniendo en cuen 

ta las características y loa principios de este seguro. En a1 

9unos sistemas la prestación de desempleo se reduce gradualme.n 

te· en el transcurso dol tiempo. 

Además. es importante tener en cuenta las siguientes reco

mendaciones: "Cuando ae trata da regímenes de seguro de doac,m 

pleo do instituci6n reciente. es preciso obrar con cautela al 

!ijar la duraci6n máxima del período de prestaciones. Si cano 

frecuentemente es el caso, se diapone de escasos datos cstadí! 

ticos sobre el empleo y el desempleo y si los servicios de co

locaci6n aon también dé muy reciente creaci6n, convendría adOJ? 

tar al eom.ienzo un pcr!.odo de prestaciones prudentemente cale_!! 

lado, período que siempre será posible prolongar ulteriormente, 

cuando la experienci.a adquirida en el seguro permita hacerse -

una idoa sobre el volumen real de las solicitudes y aumontar -

la eficacia de los servicios administrativos y de las oficinas 

de colocaci6n. A título de indicaci6n solamente, puedo decir 

quia un l!mite entre don y tres moaes aedl':\ quizás apropiado en 
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este CMO". (ll} 

En a{nteeis, las condiciones b'8icas del subsidio do paro 

son las aiguienteos siempre es inferior al salario; de dura

ci6n temporal y subordinado a requhitos estrictos. 

La mayoda do los países limitan ln duraci6n de la conce

ai6n de lu prestaciones: los sistemas do limitaci6n son bas

tante variados; sin embargo, pueden nducirlEI a los aiguientes 

a is temas. 

1. r.a duraci6n de lu prestaciones que puede solicitar el 

desempleado ea proporcional al número de jornadas de trabajo -

respecto de la.a cuales este ha cotizado de W'lll manera efectiva. 

i. cuando cierto número de cotizaciones para adquirir los 

derechos a las indelnnizacionoa durante un período dado, los d!as 

indemniza.bles en el curao de este período so fijan en un número 

determinado. 

3. El númaro de d{u indemnizables por atto eis limitado. 

según estos dos últimos sistemas, el desempleado que ha agg 

tado los derechos reconocidos en funci6n de lau cotizaciones que 

ha pagado en el curao del periodo en cuesti6n, tiene que reali

zar, para adquirir nuevamente loa derechos n las prestaciones, 

cierto número de jornadas d¡i trabajo. 

(11) opua cit. pig.229. 
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Algunoa pabes no estipulan limitaot6n alguna a la dura

ci.6n de la eonceui6n do las preataoiones, sino qu~ roducen la 

tarifa da las indemnizaciones en cierto porcentaje, concedié,n. 

doso la tarifa !nteqra nuevament.$ cuando al trabajador ha pre.! 

tado cierto nGmero de jornadas de trabajo. 
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4. PERIODO DE CARENC11\ 

cierto es que un n<unero elevado de patees, determinan en 

sua reglamentos un período inicial de carencia do mayor o nte

nor duraci6n, ya que la protecci6n que dého garantizarse a los 

trabajadores a causa del desempleo no titmen porque extend4rse 

forzosamente a los ricsgoa mínimos que puedan soportar los in

teresados con la ayuda oconánica que han podido efectuar c!uretD., 

te el periodo do empleo. 

Todo trabajador que cambia de empresa produce Wla interr!J.2 

ci6n en el tt'abajo de corta duraci6n. Con frecuencia se cona! 

dera que, si se indcminizara un desempleo tan mínimo, la prote_s: 

ci6n <.'fo este pequef'ío riesgo pa.ra todos los trabajadores, repr,! 

sentaría un suplemento de gastos no despreciables que se apá!: 

ta.ria &a la finalidad fundmnental del r69imen de proteeci6n, ~ 

Bin significar un beneficio noteihle para ninguno de loa ir.ter~ 

sados an particular. 

Los siatem~a de carencia en vigor en los diferentes paises, 

i:ion muy variadoa. 

En lllg\lnoa, los dos o t.res prillleros días de Wl periodo dé 

desempleo no son indemnh:ables. El período de desempleo en ..... 

cuosti6n ha rl.;\ fija.ne r;cgún cr it¡¡;do muy prccho. Por ejem

plo, sa pu.:llde estipular el considerar va.riou ~ríodo$ de desem 
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pleo~ de tal forma q\lQ la carencia ha do aplicarse solamente -

una vez. 

Existe \U1 sistema diferente, ol cual no establece, propia

mente hablando, una cnrenci.a sino quo deja de indemnizar un B.2 

lo dí.a de desempleo en el curao de una semana. En cl'Jlt\bio, ei .. 

existen dos d!as do desempleo, como mínimo, se indemnizan to

dos. A pesar del intcr6s que supone él emplear un sistema de 

carencia, tanto desde el punto de vis ta educativo como finan

ciero, no deberán menospreciarse las dificultadas administratJ:. 

vas y jurídicas a que puede dar lugar la aplicacioo de talee ... 

disposiciones. 

Por otra pa:.:te, no hay que perder de vista que cierto sis

tema de carencia puedo disminuir en los desempleadoa el deseo 

de volver a encontrar trabajo cuando, por ejemplo, por el jue

go de ll.Ml disposiciones reglamentarias no les interosar!a, d•A 

de el punto do vista pecuniario, aceptar un trabajo de corta .. 

d11i.·ad.6n. 
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S. LIMITES PARA LA CONCESION DE PRESTACIONES 

Pode.moa preguntarnos si las prestaciones de desempleo de

ben concederoe hasta el manento en que el trabajador encuentra 

un empleo asalariado, o lo tema a cargo otra rama de seguros -

sociales, o si, por el contrario, conviene limitar el núm"ro 

de prestaciones concedidas al d.esempleo. 

Los regúnenes de seguro o de asistencia do desempleo aon -

muy diversos a este renpocto, algunos no estipulan limitación, 

mientras que otros fijan un término a la concesi6n de las pr.e!. 

tacione:i. En muchos casos, loa regímenes de seguro que prevén 

la limitaci6n d~ la duraci6n da la indemnizaci6n llevan cano 

complemento un régimen de asi!ltencia de desempleo que substit~ 

ye al seguro da desempleo cuando el desempleado ha agotado sus 

dorec:ho,s a las i.ndemnizaci.ones. 

Ciertas legislaciones prevlin qua el desempleado tiene der,! 

cho a las prestaciones del Reguro de desempleo, sin limites de 

duraci6n aieinpre qua no sea objeto de dc!'lcalifi;;aci6n hasta que 

alcance la edad de retiro (Nueva zelandia). 

Bélgica posoe un r6gimen análogo, aunqu& contiene la posi

bilidad de excluir del btm4'fido deheguro a loa aseguradoo -

cuyo desempleo se prolcti:Jfü~ o renueve excesivamente. teniendo 

en cuenta un conjunto de criterios. 
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Por lo qeneral, se estableco un periodo de espera o de ce!: 

canía antes de iniciar el pago de ostt; b«nnf.:tc.ic, pues razones 

de coato y formalidades administrativas abonan la conveniencia 

de no accionar tll sequro l.'!n caso de interrupciones insignifi

cantes del trabtijo. Al mismo tiempo, un corto per!odo sin com 

pensaci6n dol salario es un elemento de contanci6n de posibles 

abusos. Por otro lado, esto puede ser fácilmente soportable -

por el trabajador que conoce de en ternano la posibilidad de es

te riesgo y puede consiguientemente tomar por su propia cuenta 

las previsiones económicas que más convengan. 

La duraci6n del período de espera no ne ajusta a un princ! 

pio definido, depende, en gran medida, da las condiciones de -

empleo en cada país y de lM características del régimen de S.! 

guro de paro adoptado. Sobre es te anpecto la o. I. T. oxpreoa -

"Cal.1e dudar sobre la conveniencia de que un período de espera 

t:txceda de una semana, a menos que existan circunstancias exce2 

cionalea que lo jwstifique, qua es preciuamcnto la duración mj 

xima autorizada por el convenio (No. 102) aobre la aeguridad -

aocial (Norma r.iínirirn) 1952. !'O ooutnnto debo tenoree presento 

que el pedCY..'io oo espera puede pord.er casi todo ou valor si es 

inferior a tre11 dias. Puado, pues, deducirse quo su duraci6n 

deberá fijarse gen&rahu:mte, entro tres y eiete dían cano máx.! 

mo". 
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Es necesario destacar que laJJ prostaciones no pueden ser -

consideradas una ccmpensaci6n indefinida a los trabajadores en 

en.so de d.esocupaci6n prolon911da. Si el dereclta a las mismas -

se extendiese a todo el período de plU'o, cualquiera que fuose 

su duración, se tendría que disponer de medios financieros ex-

traordinarioo que eobrepaoarínn las posibilidadüs normales del 

seguro. 

Al respecto es importante recordar que la doctrina establ.! 

ce como principio fundamental el aseguramiento del desempleo -

de corta duraci6n, dejando a los organiBl'!los asistenciales p<ibl.! 

cos la protecci6n de los trabajadores que después de un tiempo 

no logran encontrar ocupaci6n. 

Existén principalmente dos métodos para limitar la duraci6Jl 

de laa prestaciones. El primero consiste en fijar dicha dura-

ción de manern uniforme para t:.odoa los asegurado.a, lo que sig-

nificaría que, una vez adquirido el derecho do prestaciones,t~ 

dos los beneficiarios las percibid.an durant(I él mismo número 

de d!aa da desempleo. ot.ro sistema, por el contrario consiste, 

en variar para cada benefich.rio la dura~i6n máxima del período 

de pr~stacion~e, en funci6n del número y cuantía de la.e cotiza-

cionea pagadas de la duraci6n del empleo o del importa de su rs 

muneraci6n. C!'ibr!a dencminar ente cisterna "método de la escala 

m6vil". {12) 

(12) A.I.S.S., As~~hlea General, No. 17 Colonia, 1970. 
El F'inanchm.ient.o de loo regímonea de protección contra el 
derwmpl.;.o. Ginebn, A.I.s.s. 1971 (A.I.s.s. Informe XIV). 
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La adopci6n do uno do oatoa procedimientos depende de las 

carncter!stices y d.e loa objetivos da cada régimen, pero el 

método de límite uniforme es quizás el más práctico desde el 

punto de vista adninistrativo. 

Por otra parto, ea indiscutible qua en igualdad de condi

ciones resulta mayor la posibilidad de extender el portodo de 

duraci6n &it las prestaciones en caoo de desempleo intenso y 

prolongado. La fijaci6n de este límite está estrechamonte un! 

da a la capacidad económico financiera del régimen que determ.! 

nará; el costo de financiar pou:l.blcmente por medio de los ra• 

cyrsou corrientes y de las reservas diaponibles. 

Ea evidente qua sobre este aspecto influyen consideran.io

nes de política social y ec:onánica más qt1e razones técnicas, 

pero la experiencia ha deroostrado la necesidad del Máliois -

estadístico y de estudios especiali~ados acerca de la estruc

tura del empleo, el aubempleo, y ol desempleo antea de adoptar 

un critt>rio 111obre lA duraci6n tnfucima del periodo de preataci,2 

nea. 
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"E~isten condiciones de txabajo 
que entra.t'lan tal qrado de in 
justicia, miseria y privaoio-
nes para gran n<wero do seres 
hU111nnoa, que el deacontento ... 
causado eonetituyo una amenaza 
para la, pa:: y l1,l'."ttlonfa univus,1 
les•. 

Pre6mbulo de la conatituci6n 
de la o • .t. T. 
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l. CATEGORIAS DE TRABA.1ADORES EXCLUIDAS 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

La tendencia general de los sistemas de protecci6n contra 

el deseinploo es la de cubrir a loa trabajadores asalariados 

es decir, empleando la terminología del Convenio No. 44, a 

las personas habitualmente empleada.e que perciban un salario 

o un sueldo. 

Por esta raz6n. quedan exelu!.doe los trabajadores indepen-

dientes. se puede acinitir que la causa de esta exclusi6n es-

triba principalmente en la dificultad de controlar su deaem-

pleo. J\ esto se agrega que en los regímenes da seguro de de-

sempleo que estipulan una cotizaci6n patronal p<tra cubrir la 

totalidad o una parte de los gastos del seguro, la reca~udaci6n 

de esta cotizaci6n sería imposible o impondría la creaci6n de 

un régimen especial. 

Sin embargo, el problema de la protccci6n de los trabaja-

doras independientes si.9uo planteado. Esto tipo do tzabajad,2 

res atr.aviosa, ~n los periodos de depresi6n econ6nica, aitua-

cienes a veces muy 9raves, que les impulsan a acogerse al be-

neficio de las prestaciones concedidas a los trabajadores &SJ! 

la.riadas, es forzándose, con frecuencia en condiciones irregu .. 

lares, en cumplir las condiciones da adrnisi6n requeridas. 
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La soluei6n do este problema parece residir en el !mbito 

de una organh:aci6n profeaiooal eficiente de los trabajadores 

independientes. Las categorías objeto de disposiciones res

trictivas son las siguientes: 

a). Trabajadores dan~sticOfi 

En numerosos pa!see, entre otroa B6l9ica, Canadá, Finlan

dia, Grecia, Holanda, tr landa, Italia, Uni6n sudafricana, etc. 

se excluyo a lon trabajadores danésticoa del r~girnen de gara,n 

da contra el desempleo. Las rru:oncs para enta exclusi6n son 

diversas. Se aduce principalmente que ol control de desempleo 

da eato:'.l trabajadores ea diffoil, a caWJa, pox: wu1 parte, de 

que la duraci6n diaria de s\.Ui prestaciones de trabajo no está 

delilnitada y, por otra parte, porque estos rnismoo trabajadores 

eután ocupados con frecuencia en varios ckmicilios y no eft.-:

túan más que reducidoa servicios para cada uno do ellos. De 

esta mism:;i situaci611 resultan canplicaciones de carficter aan.! 

ni&trativo, por ejunplo. ~n lo q>Je respecta al cálculo y recn~ 

daci6n de las cotitndonee. En muchos países no esti orgnniZ,!. 

da la profesión de dcm6stico y la.a leyes no dan a loa que la 

ejercen la protección de que benefici~~ los trabajadores de la 

indu.stria o del comercio. 

A.liora bien, ca irrefutable el hecllo de que los trahajado

r~s dooi6!'! ticom cxpe:r imtmtan tl'<mbión una necesidad ele protec-
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oi6n tanto mtht cuanto que las condiciones sn que se ejercen su 

p~ofeei6n son de tal índolo que multiplican las causas de con

flic.tci que acarrean ol despido o el abandono del trabajo. 

Los emolumentos, que con frecuencia son poco elevados, ap,.2 

nat permiten la constituci6n de un ahorro que drva para reme

diar Ul\ putodo de <losemploo por poco que eato se prolongara. 

En varios países, sin embargo, la exclusi6n so limita a -

las personas 111 servicio da particulares y se admite a las que 

•e hayan al servicio de una Cl\\preoa o de un eatablocimiento. 

Etrte régimen diferencial es originado por laa condiciones dif,! 

rentes de ejercicio de la profesi6n. 

b). Tr<iliajadores a.dccnl~ 

Se trata aquí de loa trabajadoreo que en su propia casa, o 

en cualquier otro lugl'lr eacoc1ldo libremente por ellos, ejecu

tan un trabajo por cuenta de un empleador ain encontrarse bajo 

au vigilancia directa ni bajo la de i'itt representante. 

El control do la falta do los trabajadores a danicilio plan 

tea aorias dificultadDs, que han inducido a varios países a no 

cubrir a e1!ta categorfo de trabajadorea contra los riesgo.e del 

desempleo. Tal ea el caso ~ Irlanda, Italia, Noruega, Suecia, 

uni6n Sudafricana, etc. 

otroo pa{sen han tratado <~e hacllir frente a ontaa dificultJ! 

des implant1mdo r.u.tdifuut lfo control ell!pecialca y estableciendo 
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condiciones de indemnizaci6n generalmente más restrictivas. 

e). Personal de las adrniniatracionee Eúblicaa 

Si bien la mayor parte de las legislaciones excluyen al pef. 

sonal permanente o considarando cano tal en lu administracio

nes públicas, la c~usa os on general que la necesidad da prote~ 

ci6n da estoa trabajadores os práctici!!lllente inaccesible. Si no 

de derecho, por lo manos de hecho, los funcionarios públicos g~ 

zan en muchos pabes do una e~tabilidad de empleo real. cuando 

ello no ea as! se conceden generalmente indemnizaciones do priJl 

cipio muy i.!!lportanto, que, si se tiene en cuenta la duraci6n y 

lu funcier1eu aaumi.daa, cubren por regla general un período 1au

ficientemente extenso para q\)e ol interoaado pueda encontrar un 

nuevo empleo. 

Otros pafsen, tales como Irlanda y Suecia no excluyen al -

persol' al da las a<ininhtraeiones públicas, a menos que ou esta-. 

· tuto les asegure una pensibn pública. St'! trata probablemente 

de Wl criterio de la estabilidad del empleo. 

Ahora bien, se trata do saber si es conveniente separar a 

esta cate-1oria de trabajadoras dol oeguro, dispensM1doles as! 

del pago de las coti:acionea. ¿No sería más conveniente, por 

el contr.a.rio, er1 los regí.menea dt1l =eguro obligatorio de do&fl!! 

pleo, aplicarles gl dgrecllo canún con \Jn espíritu do solidari

dad?. Es indudllble que si no existe ninqún riesgo toda cotiz! 



86. 

ci6n obligatoria perder!a el carácter da una cotizaci6n social 

y ilparecería más bien ca-.io un impuesto especial que auacH.ar!a 

de la parte de los interesados recrúninaciones justificadas. 

Es evtdente, ain embargo, que otras categorías de trabaja

dores sanatidas al seguro obligatorio pueden invocar de hecho, 

una estabilidad de empleo y una auoencia de riesgos iguales a 

las de los funcionarios públicos. Pero para estoa últimos, la 

ausencia de riesgos es una probabilidad, mientras que para los 

funcionarios públicos constituye una casi certeza. 

Con todo, en la mayor parte de los países las administra

ciones públicas ocupan a ciorto número de personas sin eondi

c1.6n de pemanente. Se lea emplea, por regla general, para -

trabajos ocuionnles. LO mismo ocurre con las personas emple.! 

daa por el Estado, no para desempel'lar tareas relacionadas con 

loa poderes pCiblicoa, nino para explotar bianea de pro~iedad 

del Estado. 

El rieQgo de desempleo para este tipo do trabajadores eo 

pr~cticamente el mismo que el de los trabajadores del sector 

privado y la condici6n de su empleador no debiera privarles -

de una protecci6n que necesitan. 

d). Trabajadores bien rununerados 

En algunos países so excluye a los trabajadores que ae b_!! 

nefician de una remuneraciál superior a cierto tope, de auer ... 
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to que su empleo no da lugar a la percepci6n de cotizaciones. 

una disposici6n de aste tipo se basa en la consideración 

de que las ganancias que estas peroOllas realizan se conside

ran cano lo suficientemente elevadas para permitirles el ha

cer frente por aí solas contra el rio.ago do daocmpleo. 

En la República Federal de Alemania, por ejemplo, se ex·" 

cluye a los empleados cuya romuneraci6n anual em muy superior 

al salario base. 

En los Pabas Bajos y en la uni6n Sudafricana se excluye 

a todoo los trnbajadores cuya percepci6n es superior a las 

4000 libras anuales. 

En Grecia ae excluye a los trabajadores cuya remuneración 

os $Uperior a loo 20,000 dac::maa mensuales. 

En Irlanda todos loa emploadoa no manuales quodnn exclui

doa a partir del memento en que la to.rifa de las remuneracio

nes rebasa 3000 libra.& anuales. 

Es evidentemente dificil calcular, sin conocer el nivel 

del costo de vida en cada pa!a, en qué medida loa topea indJ:. 

cadoe a.nterio1-roonte fijan el índice de un bicneatar real. 

M!s, en estas condicionas, se puede plantear la cuesti6n 

de &i conviane, sabre todo en un régimen de seguro óbliq11to

rio. excluir a esta categoría da trabajadores, cuyo número d,! 

be ser :relativamente reducido, d se le canpara a la masa de 

trlibajadores aaalariados, sobro todo cuandola aplicación de -
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tal disposici6n discriminatoria ha de acarrear fatalmente las 

complicnciones administrativas del control do la rernuneraci6n 

de todos los trabajadores y qua por otra parte proveen nl se

g-uro de W'la contribuci6n financi~ra que, calculadn nobre sal,.!! 

rios elevados, no debe menospreciarse. Por último, conviene 

observar que no obstante el nivel do vida holgado que esta r,! 

munoraciones pueden procurar no serán lo suficientemente im

portantes para .aaegurar una protecci.6n eficaz contra el ries

go de desempleo al cual se hayan expuestos los interesados a 

pesar do todo. 

e). TrabJijadores de Tomporada 

En virtud del convenio No. 44 se pueden adoptu: medidas ... 

restrictivas para los trabajadores cuyo empleo ea de car!cter 

temporal, cuando la duraci6n da la temporada ea inferior, no!: 

mal.mente a aoia meses y los interoaadoe no son empleados de 

ordinario, durante el rHto del ano en otro trabajo cubierto 

contra el ries90 de deuernpleo. 

E• normal q\te el trabajador que no ejerza habitualmente .. 

mb que un empleo de carácter temporal quede axcluído del bJ! 

nefic:::io ® la.a presta.dones fuera de la temporada, puesto que 

no sufre pérdida alguna de salario. 

La dificultad Ctatriha en determinar loa empleoa que deben 

eon.sidorarae como tales, pueat~ que la.e omproaaJ!I cuya activi-
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dad queda limitada a dotermi.n&dca períodos del atto tienen cad& 

vez rnás tendencia a anexaue actividades canplemontarias que -

aseguren a una parte de su personal, por lo menos, Wla ocupa

ci6n continua o que desborden ampliMtcnte la temporada de acti 

vid.ad daninante. 

Dificil ea, a partir de aqual manento, determinar ai los 

trabajadores ocupado• on el período critico y que aon despedi

dos porque las actividades canplementarias no pueden ocuparles 

a todos, son trabajadores qua limitan voluntariamente su acti

vidad a una ocupaci.6n dei temporada o si, por el contrario, eon 

realmer.te víctimas do una l:'educci6n de la actividad de la empr_! 

sa. 

En ciertas le9islaciones, ae distinguen loa unos do loa 

otros refiriéndose a el.lo& en la inscripci6n cano solicitantes 

de empleo adecuado fuera de ln temporada. 

Si bien ciertan legislaciones canprenden expresamente a -

los trahajadorea de t$tlporada, otraJS no hacen menci6n y no pa

recen establecer medida alguna de discriminación con respecto 

a esos trisbli\jadores. Algunas le9islttcionea claaifioim de un tn,E 

do particular a 108 tra.':>ajadores no ocupados habitualmente mli.s 

que en cierto número ~ mesea del af\o. 

Otras legi.lllhcionH subordinan 1u concesió.'1 de las pretsta

eionee durante los porfodos do ll"!stad6n muerta a condiciones -
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particulares. o blon roducen ol importo de las mismas. 

El problema de 111 protecci6n de los trabajado:c-es de tempo

rada ea muy delicado y no paroce quo su aoluci6n debe adaptar

se a la estructura económica de cada pata. 

f) • Trab~j ado:r:_es j 6venes 

Al9unan legislaciones prevén una edad mínima para la at.ini

s i.6n al régimen de protecci6n contra ol desempleo. La raz6n 

en que, probablemente, los adolescentes se benoficil'lll de la pr,g 

tecci6n de sua padres. La edad de aanisi6n es generalmente -

bastante baja (16 afioa}. En Grecia se fija en 20 af\os. Sin 

embargo en loa regímenes del seguro parece que l.a fijaci6n de 

la edad mínima sea suptirflua, puesto que el ejercicio da un -

empleado asegurable es al que determina la portenencin al se

guro. La edad límite ca, pues, aquella en que la ley permite 

al menor de ~dad el ajercicio de una actividad asalariada. Por 

ello, la ttH1.yot parte de los regúncnea del seguro o.bli9atorio 

no estipulan una edad miniJl\a. 

9) • ,'.I'rabajadores !!!lcianos 

r.oa trabajadoru quo han alcanzado la edad en que se adqui_! 

r.a normalmcmte loa derechos a une penBi6n de retiro qu.ildan gen.! 

ralmente excluidos de loa regímenes da protecci6n contra el de

sempleo. Est.:i edad ec c9n frocul))nck. más baja para laa mujeres 

que para los hQ!lbres y pu~dn variar t~'l\bién aagún las profeai~ 
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nea. 

En nuestros reqírnenes existen disposiciones que prohiben 

la acumulaci6n de las prestaciones de doaempleo y de una pcn

s i6n da retiro. En otros, se prolonga ol pago de las presta

ciones, a veces en forma de anticipos. mli.a allá de la edad del 

retiro, hasta ol mcmanto en que la poni¡¡i6n de retiro habría s! 

do liquidada. Esta disposición evita al obrero desempleado el 

verse privado de recursos cuando pasa de un sector f>OCial a -

otro. 

h). Trabajadores ocasionales 

se considera generalmente que los trnbajadores que no eje.;: 

cen 111iliitualmente mú que un empleo ocasional, es decir, un E!!'! 

pleo que a6lo da lugar normalmente a prestaciones de trabajo -

reducid.as o intermitentes, no puuden ser considerados cano prJ: 

vados de su t:1Uflt{)nto cuando pierden un empleo dé esta índole. 

Alqunas legislaciones excluyen esta tipo de ocupnci6n del 

campo de aplicaci6n dol noguro, do manera qua las cotizaciones 

al seguro no son pagaderas. En otra!!, por el contrario, se º.! 

cluye a los que lu ejercen, aún cuando estos trabajadores y 

sus c~leadoras 11ayan pagado las cotü:aci.onea del seguro. 

Los critcrioo fijndo:i en las diver:sae legislncicnea para 

determinar los e:mpleoe ocasionales Bon muy variables. Algunoa 

paises excluyen loa empleos cuya duración habitual ca inferior 
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a un mínimo de hora.ts de trabajo diadas o semanales o bien no 

alcanzan cierto número de días por ano. Otros, aa refieren a 

la ganancia lograda por tal ocupaci6n y excluyen a aquellas -

personas cuya ganancia no alcance una fracci6n determinada por 

un periodo dado. 

Otros, por último, adoptan una f6rmula elástica, aunque -

forzosamente poco precisa, al excluir los empleos "de importi!J!l 

cia mínima" o aquellos "cuya rernuncraci6n es insignificante" o 

tmnbién "los ejercidos axcepcionalmcnto y por cortos periodos". 

Se pueden plantear problemas más delicados cuando un trab,! 

jador ejerza tales empleos ocasionales después de haber desem

pefiado uno nonnal; quizá lo haya aceptado, incluso, para evitar 

el desempleo. En eeto caso, ae dará lugar a una invosti9aci6n 

sobre la intención del trabajador, cosa que debo evitarse. 

Por todo ello, convendl·á elaborar con prudencia las dispo

siciones que regulen esta materia. 

i). Trabajadores Q\:!O pertenecen a la familia del empleador 

No parece necesario oxtendllrse en consideraciones sobre las 

razonen po.r laa cuales al desempleo de semejantes trabajadores 

as difícil.mente controlable y puede constituir un motivo de ab_y 

PrScticamcnte, todos loa regímenes del aeguro de desempleo 

excluyen a est~ categoría de trabajadores, si bien el concepto 



93. 

de "familia" sea más o menos alto. Sin embargo, en algunas l.! 

9islacionea se subordina la excluai6n al bocho do que el trab_! 

jador viva bajo el mismo techo quo el empleador con el cual ti~ 

ne parentesco. 

j}. Oti·as categod.as do trabajadores 

Hasta aquí hemos examinado las categorías de trabajadores 

cuya excluai6n está especificada on nuiriroaaa legislacionea. 

Existen otras exclusiones cuya raz6n estriba en lo5 principios 

mismos del seguro o de la aoistencia. 

Sin embargo, hay categorías de trabajadores "a las que,por 

circunstancias oapeciales, r.esulte innecesaria o impracticable 

la aplicaci6n del régimen previstod. 

En efecto, a voceo eat&n excluidos loa trabajadores de una 

región determinada, ya sea porque una polÍtica da expansi6n ecg 

n&nica elimina toda posibilidad de desempleo en e6ta regi6n o 

porquo dificultades de car!cter administrativo hagan particula.;: 

mente difícil la aplicaci6n del régimen, bien a causa de la au

sencia de oficinas de colocaci6n, o por otroe motivos.<13) 

(l.3) convenios y Recomendaciones 1919-1960. convenio No. 44 r.t 
lativo al Seguro de Ot'Hietnpleo (1934), organi:uci6n Inter
nacion~l del Trabajo, Ginebra 1966, p. 286. 



2. DERECHO A LAS PRESTACIONES 

Los requisitoa dol derecho a lan prestaciones de desempleo 

deben responder a las cw:acter!sticas y los principios del si,! 

tema escogido. tao condiciones previas exigidas para garanti

zar este baneficio consisten, principalmente, en la necesidad 

da acreditar el pago de cierto número de cotizaciones y hnber 

cumplido un tiempo mínimo do empleo asalariado, o en el caso 

de trabajadoren adolescentes, haear valer la4 etapas de apren

dizaje y oriontaci6n profesional. Este período de prueba imp_! 

da loa abunos de personas que no reúnen la definición de trab.! 

jadores hnbitualmente asalariados. Estos requisitos ju~an, a 

eu vez, en relaci6n con al llamado período de referencia, o sea 

ol lapso de empleo o afiliacH~n q.::3 procede a la solicitud de 

prestacionetJ. 

Los canceptoa da cese involt.mtari.o del empleo y de aptitud 

para el trabajo presiden las obligaciones bisicaa que deben ª.! 

tisfacer el asegurado. !,a obuorvanci.a do eatas formalidades -

deniuestra. una voz más, ll'l necesidad de vincular flete ~a9uro -

eon lu fwu:ione'1 del servicio del empleo al que compete reqi,,! 

trar y claaificu la mano de obra ooaocupada, verificar- laa -

eo:u.au de desempleo y canprobar la aptitttd y disponibilidad P.! 

ra el trabajo. 
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En primer lugar, la aituaci6n de desempleo involuntario f'7.! 

s~'\ta algunos matices que deben sor claramente reglaMentados ... 

En ciertoa casos podría suceder que Wl trabajador calificado no 

encuentra empleo on tJu categoría profesional, pero reune 1a ap

titud suficiente para el desernpef\o de otra tarea de menor jerar 

quía o salario. Al respecto casi toda.s las lcgialacionaa cons1 

deran que el interesado eatá obligado .... aceptar un empleo ade

cuado o conveniente, de lo contrario se interr1Jmpiri el pago de 

la prestación de desempleo. Esto significa que no puedo exigir• 

se al trabajador desocupado Wl cambio do jerarquía y que la di~ 

ponibilidad para el trabajo no debo sor incondicional, sino que 

~ata tiene que ajustarse a determinadas calificaciones y cot'ldi

ciones de empleo explícitamente regladas en la ley o en &U3 di! 

posicionas reglamentarias. Poro, no solamente la calificaci6n 

y el salario habitual del trabajador definen h noci6n de empleo 

adecuado o CQnveniente, aino que debon tenera& en cuenta aspec

tos fhicos, morales, familiares y socia.lea on relaci6n con l.a 

edad y el sexo del intensado que podr1an justificar el rechazo 

de un tr ahajo. 

Acerca de esto últlmo H oportuno transcribir el siguif.mte 

concepto: "Un trabajador que ha adquirido ciart:a calificaci6n 

en un oficio y que por su especializaci6n y au salario corres~ 

pondiente ha po!iido alcan.z.11.l' cierta condición social, tiene d.! 
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recho a cierta consideraci6n. La Finalidad. de toda seguridad 

social es indudablemente elevar el nivel de vida del trabaja-

dor y su familia. será, puos, necesario que la reanudaci6n de 

un trabajo no dé lugar a una dcgradaci6n profesional del trab.! 

jador ni a una regrosi6n eocial". (l4) Sin embargo, cierta fle-

xibilidad es aauisible bajo circunstancias singularmente gra-

ves del mercado da trabajo, que impidan mantener este principio 

por resultar perjudicial tanto para el trabajo como para la C,2 

mw1idad. 

El CMO de personas incapacitadas para desempeliar, en for• 

ma regular y permanente, una actividad rennmerada, implica la 

interwnci6n de otra.e ramu de la seguridad social, ytt que el 

desempleo resultante de enfet"IIledades, accidentes, invalidez, -

etc. no puedo ser et1bierto por el seguro de desempleo. No exi.! 

te un criterio uniforme para definir la capacidad de trabajo: 

pero evidentemente este concepto deberá rolacionarae con la ev~ 

luaci6n de la incapacidad, según los métodon aplicables en el 

seguro de invalidez y de acuerdo con determinadas condiciones 

fíaieas y mentales .para el ejercicio de tma profesi6n. 

(14) Raymond Etienne: Informe scibre los problemas adm.in!l!lt.rati
vob de los re9!menes de protecci6n contra el desempleo -
(XII AS¡wbloa General de la A. :r.s.s., M6xico, 1955 Informe 
VII), Ginebra, 1955, p. 23. • 
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Se debe tener en cuenta, también la situaci6n ospecial que 

se plantea a un beneficiario del seguro de desempleo que por -

causas acaecidas después de la pérdida del trabajo no se haya 

en condiciones de poder aceptar un nuevo empleo por imposi.bil.!, 

dad física. En loa países donde funciona Wl sistema de seguro 

de enfennedad, este problema es t6 de por s! superado, pues el 

trabajador no pierde el derecho a las preat&cionea de este rie.! 

go. Pero cuando no ex:i.sta tal sisterr.a, se debe reconocer la -

continuidad del goce de los subsidios de desempleo durante el 

período máximo previsto por la ley del seguro o hasta que el -

benefic.iario está en condiciones de aceptar un nuevo empleo. 

Ea obvio que ninguna do lati condiciones precedentemente me.u 

cionadas podrían ser contt·oladas sin la acci6n efica.z do un ae_! 

vicio de enpleo. Más aún, un seguro de desempleo sin conexi6n 

con dicho ser~icio seria una f orrna de soatener la inactividad 

subeidada. 

r..ot1 problemaa aludidos pueden subsanarse oubordinando el d~ 

rocho, al beneficio de desempleo, a la inscripci6n o.;1t9atoria 

en el registro de colocad6n. La inscripci6n dcb1> efectuarse 

en el momento que el interesado pre4enta la oolicitud de eubsi

dio, a la que únicamente ae da curt>o ai el servicio do empleo -

no eaitfi en condicim1en dt; proporcionarle ir'll'!lediati:unenta un ser

vicio de empleo 'i \111 nuevo trabajo. cabe afil.1\\U Q'.lll ul valor 
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de la inscripción déponde de la eficiencia dol servicio de em 

pleo y "de la funci6n que de1.1empefle on la organizaci6n econ6-

mica del paít>•. (lS} 

En cuanto u la disponibilidad, énta puede acredita.rae me

diante la prosentaci6n peri6dica del benoficiario ~l servicio 

de empleo durante el período legal en que percibe la presta• 

ci6n del aeguro. 

No obstante, debo adnitirno que ol derecho a las preataci~ 

nes de deacmpleo frecuentetnonte fluctúa en una zona indefinida, 

sabre todo cuando entran en juego conceptos tales cauor apti

tud para el trabajo, emplno conveniente. Por ello, sin perju,1 

cio de los principios normativos básicos, so deben fijar cau-

sas que enervan ol derecho a tales prestaciones deben ner per-

fectamento definidas en el eaquema legal del aagu.to. Por ejem 

plo1 desocupaci6n voluntaria, despido por causas justificadas, 

exintencia do otros ingresos procedentes de la actividad o por 

el goce de beneficios jubilatorioa, etc. 

Esta.e cuestiones que no se ajueten a una interpretaci6n O!, 

todoxa deben ser rm:mcltas con criterio realiata. ta experien 

cia aemue&tra, por ejer:lplo, que en doterminadas circun&tancias 

el t.rahajador se ve obligado a dejar eu empleo por motivos m°"' 

rálcs o f!sicos quo pueden ser animtlados al cese involuntario 
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y, por tanto, sWJcept:lbles do originar derechos a las presta-

ciones. Esta posibilidad, que conjuga las razones juntifica-

bles para abandonar el empleo, constituye un problema de dif! 

cil soluci6.n. Al respecto, ln O.I.T. expreaa: MNo ee fácil 

formular una definición de las razones plausibles" que engloba 

todoa los canoa que puedl!n presentarse. En primer lugar, ca-

be ir más allá dá las caus~ relacionadas con el trabajo o con 

la actividad del empleador. As!. se podría tener en cuenta, 

11aota cierto punto, la situaci6n personal del solicitante, con 

lo cual podría preverse la exoepci6n dé manera que ae aplique 

no a6lo al tlbandono voluntario del empleo motivado por candi-

cionea de trabajo peligrosas o mnlalllnas, aino t8lllhi&n a una d.g 

cisi6n dictada a causa de; por ejemplo, la enfermedad de un -

miembro de la familia del aolicitanto". ( l6} 

Aquí vuelve a planteaue nuov1m1ente la zona gris dal dere-

chof pues no es posible datonninar exactamente cuan(lo el desem 

pleo voluntario so transforma en involuntario dcspu6s de cier-

to tiempo da inacción, en cuyo lapso eo tornaron desfavorables 

las condicionH del mercado de trabajo. Lu eolucionea logis-

lativas sobre el particular son variableo, observ&.ndoae dirstin 

(16) Asociaei6n Internacional d~ Seguridad Social. Estudio de 
lnveet.i9aci6n del Seguro del nes~pleot Resumen l\nal!ti• 
co de Seguridad Social A,I.8.S. v. 2f Ho. 145, 1966. 
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toe plazos de duraci6n de la pérdida del derecho, de acuerdo -

con las particularidades psicol6gicas, sociales y culturales -

del medio en el que funciona el régimen. 

Por otra parte, se dan también situacionea especiales que 

afectan 18.u relaciones de trabajo por actos ele conducta y que 

pueden provocar la pérdida o ouspensi6n del derecho cuando oe 

traba da hechos graves o faltas imputables al trabajador. 

La lcginlaci6n da alg\lnos patses ha previsto, también, los 

casos de ccsaci6n debidos a conflictos laborales. Por lo gen~ 

ral, se observa la tendencia a suspender el derecho a las pre_! 

tacionea cuando las interrupciones son resultantes del estado 

de huelga. 

En dntesh, el por!odo da auspensi6n &l derecho puede 9r_! 

duarao según las cawras que lo determina, pero "no parece muy 

indicado que dicho período deba aor, normalmente, de mis de CU.! 

tro o aeio semanas". (l~ 

Por 6ltimo, en algunos patees se autoriza al beneficiario 

de desempleo ol ejercicio de una profesl6n accesoria cuya pre!_ 

taci6n se considera conveniente para la canunidad. tn este c,.a 

so, la re!\.'luneración º"' co<npati.blll con el sube idio de paro. l!!J! 

ta situación so juatifica especialmente en el á.-nbito local o -

(l.7) Op. ci.t., p. 144. 
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regional, donde existen dificultades para el funcionamiento de 

algunos sorvicios de carácter especial y que, por su misma na

turaleza. no pueden constituir para ol trabajador una fuente -

de ingresos permanentaa (Kennoses, centros de divorsión, éXpo

siciones, trabajo de emergencia, etc.). 
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3. PERDIDA l>!:L DERECHO A PRESTACIONES 

El derecho a prestnci.onea del seguro do deaempleo no debe

ría depender s6lo do un factor positivo, sino di? un factor ne

gati.vo: la ausencia dú otras circunstancias. Tráta.se en gene

ral de circunstnncias tales quo la aituaci6n del solicitante -

se denvia, en mayor o menor grado, de la situaci6n del desem

pleado completo e involuntario. La &me9aci6n del derecho de 

prestaciones motivada por una do estas ci:t·cW1sta.ncia111 se deno

mina generalmente pérdida del derecho a prestaciones. 

La cuesti6n relativa a las caWlae da dicha pérdida es una 

da las más controvortidns en materia de seguro de desempleo, 

con el resultado de que, muy a menudo, talos causas dan lugar 

a confli.ctos y apclacionca. Evidentemente, constituyo una de

cisi6n grave &!negar r~dicalmonte toda prestaci6n a un desem

pleado que ha c~nplido ol período de c~lificaci6n requerido y 

que es perfectamente apto para trabajac. Sin embargo, áe está 

de acuerdo en r.r1e e8 indicpenaahle prever ciertna causas de pé!'. 

dida de dicho derecho en tanto quo el ricago contr~ el quo ao 

asegure sea el derrnmpleo involWltar.l.o. r.os actoa que motivan 

dicha pérdida no conotituyen generalmente delitoa en sí. y no 

se dciborh. considerar el!ltn rnodl..da ct:mó una sanción penal. Su 

®jeto es, simplemo.nte, excluir del campo de nplicaci6n del s_! 
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guro ciertas formas do interrupci6n dol trabajo qua no conati

tuyen un deaemploo involuntario on el •entido oatricto de la -

palabra. 

La degeneración dtal derecho a prcotacioncs quo lleva en.oí 

la pérdida del mismo pueda ser túmporal o permanente, en decir. 

puede denegarse el pago da prestaciones durante solamente la 

semana en que se registre la cauaa de la mencionada pérdida, -

aplazarlo durante un n(woro determinado de semanas a partir del 

momento en que l!IC pronuncie die,.'l\a p6rdida o puede déscalific:G!. 

so nl solicitante durante toda la duraci6n de su dcaempleo. En 

principio, el periodo de pérdicüs dol derecho deher!a determin~ 

se en funci6n de 111 gravedad de la circunstancia que motive la 

docisi6n. No hay duda do que una pérdida del citado derecho -

permanente, o de la larga duraci6n, tiene conl'Jecucncias suma

mente graves pará el dcisempleado y su familia. Tal medida só

lo puede catar junt.ificada cuando su motivo reviste un carácter 

de suma 9rav~dad. no aquí. un punto que debed.a tenerse muy Pt'.! 

sente cuando se elaboren y apliquen disposiciones a tales efes 

tcm. 

Los motivos m~8 corrienten de pórdida dol derecho a las ~ 

p:r.eatacioooe eo1u 

a) Aba.."ldono voluntarrn C\el empleo 

bl J>otspido por mal• conducta 



104. 

e) Negativa a aceptar un empleo conveniente. 

A continuaci6n se analiza cada una de estas causas. 

a). Abandono voluntario del empleo 

Frecuentemente ocurre que un trabajador, que tiene derecho 

a prestaciones de desempleo, se halle en realidad sil" ocupaci6n 

por haber abandonad.o vohmtarinmente el empleo que doaempeflaba. 

Cuando evidentemente sea esto el caso, y no haya intervenido -

ningún elemento coactivo en la decisi6n dol interesado, podrá 

considerarse a este cano desempleado por su propia voluntad y 

no por razones dé fuerza mayor. 

si. los trabajadores estuvieran asegu.rados contra el riesgo 

que podría llamarse (deacmpleo voluntario) cada cual podría -

abandonar su empleo cuando bien le pareciera y percibir inme

diatarnent.o sus pre6tacionoe de desempleo. Cubrir esta contin

gencia sorí.a cvldcmtemento irreali:i:flble desde ol punto de vh

ta achlarial, y p~rjudicial econá!lio81'!1ente. Consecuentemente, 

ea indispen•oble que el seguro de desempleo provoa la ~rdida 

de derechos de tcdc::: los rlmaempleados que hayan abandor.ado vo

luntad.amento el trabajo qullil deaemp~!'\t'lban. 

Abandono del emple,s>.....Eor r.¡u:onaa 12lnuaif.Jles 

Ha de reconocerse, nin cmbugo, h frecuento posibilidad 

de que un trabajador llaya abandonado ~u emplt!o, sin haber sido 

despedido, bajo la ¡1resi6n de cierta!! circunetanciu, hecho --
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que amortigua en parte el carácter voluntario de su acto. Si 

estas circunstancias han sido suficientemente imperlosas, lo 

probable es que, en realidad, el trabajado~ no haya tenido -

otra alternativa. En esté cnoo, la p~rdida dol empleo es de 

hecho invo!.W1taria, aunque en apariencia no lo sea. En vista 

de asta posibilidad, es necesario exceptuar de la pérdida del 

derecho a prestaciones a todos los trabajadores que hayan te .. 

nido razones plausibles para abandonar su empleo. 

No ea fácil formular una dcfinici6n de laa razones plausJ:: 

bles que englobe todos los casos que puedan presentarse. 

En primer lugar, cl!lbc ir m6s allá de las causaa relacion,! 

daa con el trabajo o con l.a actividad del empleador. Así, se 

podría tener en cuenta, hasta cierto punto, la situaci6n per

sonal dol solicitante, con lo cual podría preverse la cxcepci6n 

de rna1.era que se aplique no s6lo el abandono volunta.rio del t?!!! 

plco motivado por condiciones de tréiliajo peli9rosas o malsanas. 

sino twnbién a una decis i6n di,ctada a causa de, por ejemplo, la 

enfermedad dr;; un miembro do la familia del n,olicitante. La ju

risprudencia civil y ad:ni.nistrativa de dlforantcs países abun

da en procedenteo relativos a la interpretaci6n do la empresi6n 

(razonea plauiüblca), que la falta do espacio no permite exmuJ:. 

nar aqu{; más hay q\lé insistir, una vez más, en la conveniencia 

dé ;;plicar una excepci6n general de O!ite tipo. 
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Duraci6n d.e la piirdida de derechos 

La determinaci6n do la duraci6n de la pérdida de derechos 

plantea i9ualme1'lte importantes problemas. Oichn duraci6n de

be sor lo baat&nte prolongada para lograr el objetivo persegu_! 

do, o sea, excluir del seguro contrn el desempleo inv..oluntario 

la contingencia dol abandono voluntarie de la ocupaci6n: pero 

tampoco habrá de ser exccniv~~ente prolongada, ya que al cabo 

de cierto tiempo de desempleo voluntario tiende este a transfo_!: 

marse en involuntario. Además, los efectos de la párdida del 

derecho a prestaciones pueden compraneter gravemente al bienc.!. 

tar del trabajador y de su familia. 

En principio, parece conveniente fijar la durnci6n máxima 

del periodo de pérdida de derecho& en funci6n del lapso de ti~ 

po en que se pueda estimar que el desempleo provocado por aban 
dono voluntario del trabajo no pueda atribuirse a otras causas. 

Pasado cote plazo pod.r!a considerarse que la prolongaci6n del 

desempleo del trabajador se deba mlí.s b~.en a la l!lituaci6n del -

mercado del trabajo que a su anterior decisión do abandonar el 

empleo voluntariamente. A partir de ése manento debería conc!! 

dérsele el derecho a prestaciones. y, por condguientc. la du

raci6n del ped.odo de pérdida de derechos habría de fijarse con 

relaci6n al tiempo quo generalmente necesite im asalariado apto 

vara trabajar en Mt:"úntrar un nuevo puast'o cuando el mercado -
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del empleo funciona ncrmalmante. 

tl organismo administrativo puede muy bien estar habilitauo 

para adbptar ol período do p~rdida dé derechos a las cireuna

tnncias de cada cllt.lo. Teniendo en cuenta los principios ex

puestos en loe dos párrafos precedentes, cabe preguntarfte si, 

en 9oneral, está indicado o no est~lecor un período de p6rd1 

da de derechos de mám de cuatro a sois semanas. 

Si ae estudian laa leyes en vigor, se observan considera

bles diferencias en cuanto a la d~raci6n de dicho ,período de 

p&rdida de derechos por abandono voluntario dol empleo. En -

Austria, Suecia y Norueqa, tal período es de cuatro semanas, 

y en este últitno país la autoridad a&niniatrativa pueda fijar 

un período de treinta d{as. Italia prev6 ic¡ualrns."'te un per~ 

dó de treinta dhie. Este pérdida de de:rocho1:1 no puede durar 

más <!e acis scmanaa, según lo dispuesto por las leyes de Cana

dli, Irlanda, Reino Unido y Uni6n Sud.africana, hayándoso facu! 

tadas las autoridades admini5t.rativas para reducir este perío

do. En Estados Unidos. ca11i la torcf'lra pa.rto de los Estados 

dbponen la pérdida do derechos durante seis $C.'llMH COO\O mS.

ximo; otra ten:cra. parte prllsc.~ibcm más de aois aemana11, y el 

r~ato de dichos Eatndog extienden la duraci6n a todo ol pe

ríodo de dtUH:mpleo. En Franela so prev' 1$ pérdida de dere

chos por un nlíní..lliO de seis i'ileman{u1, mientraa qué en Nueva ze·· 
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landia puede ser de hasta sola semanas como máximo, o definiti

va, según los caao.s. La legialaci6n del Jap6n autoriza la pér

dida de derechos durante uno a dos meses, y la de la República 

Federal de Alunania, de dos a ocho semanas. 

Los demás paises aplican métodoa algo diferentee1· La Ley 

B\liza dirlpone que el período de pérdida de derechos se estable_! 

ca en funci6n do la gravedad de la falta1 de l a 12 días por -

una falta ligera, de 13 a 24 en caso de falta de mediana grav_! 

d1úi, y de 25 a 48 d1as por Wla falta gravo. La 109islaci6n be]: 

ga prevé un per!odo de 4 a 13 semanas por la primera falta, de 

13 a 26 por la segunda y da 26 a 52 por laa infracciones subsi

guientes. En los Países Bajo& y en Australia, la p6rdida temp_2 

ral o la supreBi6n total del derecho a prestaciones pueden eer 

decidid.u libremente por la autoridad administrativa. La.s le-

9i&laciones de Yugoslavia, Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo ~ 

parecen denegar toda preataci6n cuando el desempleo es result.!! 

do del nbandono volu~tario del trabajo ain raz6n plausible pa

ra ello. 

b) g_es2ido }?Or mJÜl.l .~_onduc~,!'! 

En caso de mala ccnducta, la iniciativa del deapido de un 

aealari~óc ne dcl>e al mnplaador, pero, en realidad, es la con 

ducta del trabaj•dor la que obliga a doopedirlo. Por lo tan 

to, puede decirso que el desempleo do un trabajador despedi-
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do por mala conducta puede frecuente.monte imputarse a un acto 

deliberado del interesado más bien qua a circunstancias ajena~ 

a él. De c;er as{, ol desempleo en cuesti6n no es contingencia 

que pueda cubrir el seguro y, por lo tanto. este desempleo no 

da derecho a preetacionos, En resuman, ca necesario prever a! 

guna medida que permita privar a un triibajador del derecho a 

prestaciones cuando se demuestre que su dcuempleo eo resultado 

de ciertas forma.a de mala conducta. 

Definición de la mala conducta 

Es problema de difícil solución definir los actos que han 

de ccnaideraroe cano manifestaciones ae mala conducta. Laa -

opiniones del empleador y del asalariado pueden diferir radi

calmente en cuanto a los actos cuya ejocuei6n u anisi6n cOtUSt! 

tuyan mal.u conducta. Las reglas que acoi:ca del despido j\lsti

ficado o injustificado enuncian 101! c6digos de trabajo de di

versos pahes facilitan cierta.a indicacionH on la materia. 

Sir• embargo, el funcionmiiento del seguro de dasemploo plantea 

inevitablemente nuevos problemas de casoa marginales muy difí

ciles de tratar. 

Sin entrar en un análbis datalhdó de la cuesti6n, se P\'! 

den formuh.r variM ob11orvaciones scbr~ la dofinici6n de la m_! 

la conducta. Por constituir un motivo de pérdida de derechos, 

la mala conducta debería estar más o meno!! directamente rala~ 
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cionada con el empleo, independientemente da la vida privada 

del trl.lbajador. Además, la mala conducta debe ravestir el CA 

rácter de una ncci6n reflexionada y deliberada más bien qua -

de un error fortuito, no intencionado o canetido da buena fe. 

Sería preciso también que la conducta incriminada haya sido -

dictada por la voluntad del trabajador y no impuesta por las 

circun8tanci~6. como regla general, para ser acusado de mala 

conducta el trabajador deba ser culpable do una serie de fal

tas o da ma.l canportamien~o sistemático y no a6lo babor cane

tido un acto repreneible y aislado, salvo si este Último es -

de suma gravedad. Por otra parte, en tales casos no puede l.! 

mitarae la mala conducta a los actos il{eitos o inmorales, ya 

que existan diferentes infracciones a loa debere~ profesiona

les que no violan en o!. mismas ni la ley ni la moral. 

Estos principios procuran un modio pan limitar el senti

do que conviene dar al t&rmino (mala conducta) en materia de 

seguro de desempleo. Poro cQllo, a su vez, es dificil delimi .. 

tar con claridad estos principios entre a!., a6lo podrán fijar

se tales lí~eao divisorias con precisi6n, en cada pais, median 

to Wla serie de intor1nctac:ione11 juríd.ica.a y achninistrativaa. 

Entre loa actoa que a veces, aunque no fli('-1'.!ipre necesaria-

mente, pueden constituir motivo de despido por mala conducta 

que acarree la pérdida del derecho a prestaciones pueden men• 
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cionw::se loa siguiontear robo, fraude, embriaguez on el curso 

del trabajo, desobediencia deliberada do órdenes o re9lMlentc1 

ausencias injustificadas y frecuentes, llegada al trabajo con 

retraso excesivo y negligenoias repetidas. Para determinar si 

la pérdida de derechos motivada por cualquiera de eataa cauaaa 

est& realmente justificada, deberán toners0 en cuenta, evide.J! 

temente, los principios enunciados anteriormente. 

e) Rechazamien.to de una oferta de emEleo conveniente 

De la teoría dél se9uro de desempleo H desprende implíci

tamente que el desempleo es involuntario únicamente mientras -

no surja una posibilidad de trabajo. cuando a un desempleado 

se le ofreco un empleo y no lo acepta, su ociosidad, a partir 

de ese momento, no podrá seguirse atribuyendo a faoto.te.ts exte!. 

nos. sino a su propia voluntad. Por 6Sta raz6n, es en general 

oportuno privar dal dorecho a prestaciones al trabajador que 

no acepte la oferta da un empleo conveniente. ne no proceder 

l!lSÍ, todo desempleado que haya adquirido el dt!lrecho a presta

ciones podría aeguir inscrito en la nómina de beneficiarioa,si 

tal es au deseo, du.rante todo el pc;rfodo previsto por la ley. 

La danegaci6n de prestaciones por rehusar oferta de traba

jo está Últimamente li9ada a otras condiciones requeridas, ta

les como disponibilidad pan el trabajo, búsqueda de un empleo 

e inscripci6n en una oficina de colocnci6n. Solo mediante la 
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oferta de un nuevo empleo puede determinarse con certeza si el 

obrero en paro ent' dispuesto a trabajar y si verdaderamente -

busca trabajo. Si se exige da él quo ao inscriba en una ofiei 

na de colocaci6n es precisamente pnra poder procurarle otro ~ 

pleo, poro si ae niega a aceptar el puesto que so lo.proponga 

todo este método no habrá servido para nada. En cierto senti

do, el motivo de pérdida de derechos en cuoatión representa, -

por tanto, una sanei6n indispensable y no aplicarla privaría -

de ,toda significaci6n, a loo t'lfectoa del s09uro de desempleo, 

al conjunto de 9estionea tendientes a la colocaoi6n del desC!!l 

pleado. 

Rechuaiuientos 1ws tUicados 

Bl rru:onamiento anterior ea, sin embargo, demuiado absolus 

to, ya que elgWloe rechazesnientoa de oferta.e de trabajo no de

be.rían considerarse cano motivo que justifique la privaci6n del 

derecho a prestaciones. 

En primer lugar* ai se puede demoetrar que el trabajador -

tiene una razón juatificable para recluizar un empleo, au nega

tiva no debor!a utilizarse contra él. Ahora bien, lo que pue

de entendeue por (:nu:6n justificablo) ea evidentemente W1A ... 

cueet16n que requiere una interpretaci6n aaninistrativa o juóJ: 

cial, y acerca de la. cual han dt.J tenerse en cuenta las circun.§. 

tanciu da cada caso, las característicu del. empleo ofrecido 
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y la eituaci6n peroonal d&l desemple&do. 

En aegundo lugar, la negativa no debería acarrear la pér

dida del derecho a prestaciones si al oropleo ofrecido no le -

conviene al trabajador. No obstante, os diffoil dof.inir lo -

que debe entenderse por (empleo conveniente), por cuya raz6n 

se estudia ampliamente eata cueat:l.6n más adelante. 

En ter~er lugar, la vacante debe haber sido debidamente n,Q 

tificada al trabajador. En ciertos cHos, eata notificaoifu es 

efectuada 6nicamonte si al interesado ha sido dirigido a una 

plaza vacante por una oficina de colocaci6n o, eventualmente, 

por otro or9anismo público a veceu también se tendrán en cuen 

ta lH ofe.:rtM htaclu1s dJ.roctamente por un empleador a un tra

bajador. En todo caso ha do tratarse el& una oferta en fim.e 

y no simplemente de una proposici6n vaga. 

El rechuaraiento da una oferta dé trabajo puede revestir 

diversas formas y aer cada Wi.a de ellas un posible motivo de 

p6rdida de derechos. En general, ae punde decir que un deaem

pleado rechua una oferta de trabajo cuando, por ej€ltllplo, no 

acude a ocupar una vacante que 11e le haya cornuni.cndo debidnmen 

te, no acepta un pue•to cuando $e lo ha ofrecido, rectifica su 

decisi6n de aceptar un empleo o no sigue las instrucciones do 

una oficina de colocaci6n para ayudarla a encont:.rar un nuevo 

pm.u1to, etc. 
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Definici6n del empleo conveniente 

Sin duda alguna, no seda justo privar a un trabajador de 

su deracho a prestaciones sin tener en cuenta el tipo do em

pleo ofrecido que haya sido rechazado, ya que en tal caso un 

desempleado podrb. perder sus derechos por el simple. hecho de 

negarse a aceptar Wl puesto notablemente inferior al que an

tes ocupaba y por canpleto inadecuado a sus calificaciones. 

Seria pues, preciso partir del principio general de que s6lo 

ae procederá a la privaci6n de dicho derecho cuando el empleo 

ofrecido convenga al deue:npleado do que se trate. 

Son diveraoa loa factores quo deben tenerse en ouenta pa• 

ra definir la axpros16n (empleo conveniente). Las trusas de -

reGuneracián figuran entra los más importantaa. Ha de tener

se también presente, el emplHmniento del nueve lugar de tra

bajo con relaci6n al <lomicilio del trabajador: el nuevo en\I)leo 

no deber!a diferenciara& mucho do la antigua ocupaci6n del de

sempleado y ajustarse a aus facultades fisicas, forrnaci6n pro

foe ional y experiencia. LOs peligros que dicho empleo pueda -

entral'lar para la seguridad, salud y moralidad <101 trabajador -

constituyen otros elementos de apreciaci6n que no se deben an! 

tir. Ptnaüncmte, el puesto no deberá eotar vacante can.o cona!, 

cuencia &! un conflicto ~ trabajo. 
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CAP l'l"ULO IV. 

ª'l'Odo• loe aere• hl.Uano., sin 
4iatinci6n de raza, credo o 
••xo, tienen derecho a pera! 
quir au bienestar material y 
au desarrollo espiritual en 
condicionem de libertad y di.s 
nidad, de aequridad econ6:nicn 
y en iqualt'!ad de oportWlida .. 
des8 • 

Declaraci6n d~ Filadelfia. 
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l. EL SERVICIO PUBLICO DEL EMPLEO Y EL SEGURO DE· DESEMPLEO 

a). Objetivos y Puncionea del Servicio 
Público da 1 Empleo 

No puede concebiroe un aoguro de desocupaci6n sin la Or<J.! 

nizaci6n de un servicio n<lcional de empleo, n fin de proporci.2 

nar a los trabajadores una ocupaci6n canpattble con su capaci-

dad y asegurar de esta manc:ca su participaci6n activa tmto en 

(18) 
101' proceao• de producoi6n como en laa relaciones de consumo. 

En relaci6n con dichos fines, las bolsas de trabajo profe-

eionale• tanbi'n pueden cumplir una funci6n eficiente en lo que 

atafle a la oferta y doluanda de mano de obra especializada en -

lea distintas ramas 1111con6nicu que integran el mercado da em

pleo. A&>imb. por su conocimiento directo de loa problemu dél 

desempleo en cada uno de lo• sectores profesionales, dichos ae.,t 

vicios conatituyen importantes medios de colaboración de lu ºE. 

9aniuc:l.on•• asindicales para el desarrollo de una política gu-

bernamentü en la materia. Por otra parte, las bolsas de trll-

bajo grcmialoa pueden jugar un papel importante en lo Q'l8 H r.! 

fiore a la utilización de la mano de obra en situaei&l 1 d8 sub-

empleo. 

( 18) XVI Aammlea ~neral de la Asociaci6n lntornacional de SJl 
9uridad social, cooclusionea. Lenin9rado, Mayo 1976. 
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En síntesis. la coordinac:i6n de lll.S bolsas de trabajo con 

el servicio de empleo permitirá una informaci6n más canpleta 

del problema, lo cual eorá aprovechado para un mejor planea-

miento y or9anizaci6n del mercado de trabajo, atento a loa pr_g 

qrmnas de desarrollo econ6mico y las necemidades reales ~n ca-

da sector de la producci6n y en distintas áreas regionales. Ea 

decir que el servicio nacional de empleo no debe limituae al 

registro de la darna.nda y oferta de trabajo, sino constituir un 
(19) 

organismo da orientaci6n niatern,tica de la política de empleo. 

Las medidas para pr&\rGnir o remediar el desempleo deben t.!. 

ner prioridad en loa programas guberna.mentaleo, y si bien el -

seguro de deaElntpleo ea un factor importante para resolver loa 

neceBidadea de subsiatencia del trabajador desocupado, desde 

ningún pmito du vista .sé lo considera una eoluci.6n total. Ad~ 

más resultaría imprudente implantar un seguro de desempleo al 

no ise di.sptme simultáneBl'liente de un servicio de empltto hj,en ºE. 

gani~ado y quo actúe en todo el territorio de la nación. De lo 

contrario el eegu.ro corre el peltgro de constituir el soat~n l.,! 

gal do un ahteroa que no solo atenta contra la econcxnía del pab, 

aino que involucra graves consecuencias morales y sociales. 

( 19) conftirencía General de la Or9an1zaci6n Internacional del 
Trabajo {lla. Reunión San Francisco, 1940) Reccrnendaci6n 
Internaciond relativo a la Organi2:aci.6n dol Servicio del 
Empl00. Junio, 1948. 
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En la mayoría de los patees se han creado organismos espe

c: hles para llevar a la práctica los proqramas de empleo. El 

objeto general de talos servicios es el de poner en contacto 

a los empleadores y a los trabajadores disponibles, facilitan 

do la coloc:aci6n de estos Últimos en las condiciones máa apro

piada.a y lo mú r!ipidamente posible. (20) 

Corresponde fundamentalmente al servicio público del em-

pleo1 

a) El eatudio del m~rcado de trabajo1 

b) El registro de la mano de obra di:pon:f.hl.l.l:í 

e) Pranover programa& de formaci6n profesional y da 

roadaptaci6n de loa deaocupRdoar 

el) Elaborar planea de deaarrollo del empleo (ll) 

La compilaci6n de dAtoa y demás informaciones &obro la oferta 

y &!mandil de trabajo constituye una labor búiea de eete ser-

vicio. Las eatad{aticaa deben reflejar el estado act\ial del 

empleo, de&empleo y eubempleo, clasificados por profeaio1uu1, 

eexo y reqi6n. F.utoa antecedentes permitirán, al mi•mo tiem-

po efectuar proyeccione1 para determinar la evoluci6n probable 

del empleo, facilitando de eaa manera la pi:eparaci6n dbl "pre-

(20) Conferencia Intor. del 'I'rnhajo (30a. Reuni6n, Ginebra)• 
Organiuci6n del servicio dflll Empl@o (Informe V-l), MO!l 
treal, 1946. 

(21) Ley Fedéral del Trabajo. /U't. 536, 539 y 540. 
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supuesto de mano de obra nacional c<xuo una parte integral de la 

pl11nificaci6n de la producci6n y del empleo". 

Esta labor puede sor ofec.tuada directamente por el servicio 

de empleo o por otro organismo especializad.:> en estad!eticas del 

trabajo. 

La experiencia da loa servicioa de empleo demuestra también 

la necesidad de co<;rdinar eu acci6n con la de Wl servicio social 

del trabajo a efectos de proporcionar a~esoramiento y ayuda a -

los trabajadores que tienen dLficultadea para el normal ejerci

cio profesional, en especial los trabajadores j6venea para qui!, 

nea puede resulta~ decisiva, al canienzo de su vida laboral una 

oportuna orientaci6n paicot6cnica. ( 22' Así mimo, correaponde 

a dicho servicio una funci6n primordJ.al vinoulada con la coloe.1 

ci6n del perscnal femenino y loa trabajadores de edad. 

El servicio público del empleo debe pr0<:i.:r~r quo la dhtri.-

bución y colocaci6n de la mano de obra ajuste a loa objetivos 

de un proqrama nacional destinado a aumentar la productividad y 

los niveles de vida. Por tanto, no ae trata s6lo de asignar -

ocupaciones a los trabajadore3 disponibles, eino que éstos ao -

desempefien en empleos acordes con sus calificaciones y capacidJ! 

des, e incluso prauover el máximo rendimiento do lon r&CU4SO& -

actuales y potenciales ~n el cempo ll!lboral. 

(22) conferencia Inter. del Trabajo (J6ij. neuni6n, Ginebra 1953) 
Organizaci6n y funcionnroiento de loa oer~icios nacionales 
del trabajo (Informe VII}, Ginebra, 1953, p. 28. 
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Un servicio de esta índole es un positivo regulador del -

mercado do ti.·aba.jo, que a.cciona ~obre la base de un conocimie_n 

to permanente do las necesidades da oferta y demanda de empleo 

en todos los sectores do la actividad econánica del país. Es~ 

to nos ayuda a disponer en forma pe11t1nnente una evaluaci6n de 

los requerimientos preoentos y futuros en la.o diversas profe-

aiones y ramas & actividad, así cano una serie de datos siat,! 

máticoa y actualizados sobro el movimiento dol trabajo y de la 

productividad en las diatint&s regione• del paíe. 

La evoluci6n tecnol6gica y las necesidad.ea de la econan!a 

requieren una adaptaci6n constante de la mano de obra y esto 

ya no puede lograrse con m'todoa fortuitos. De ah! que el HE, 

vicio público del empleo constituye cada. vez mú un instrumen

to eficu sobre la poU:tica de empleo y orientaci6n de los re-

cursos humanos. En relnci6n con e1tos fines corresponde a di-

cho .eervicio una funci6n primordial en la aplic:aoi6n de proqr.! 

mas de readaptaci6n de loa trabajadores deuempleadoo con el og_ 

jeto &. que puedan adquirir nuevas calificaciones profesiona

les que satisfagan la oferta eapecinlizada de mano de obra. <23 > 

El de•arrollo del servicio p\Wlico del empleo y la or9aní-

uci6n del 11uu:cado laboral -expresa la o. I. 'l'. - no tiene ca.rae-

(23) Conferencia G~neral de Organizaci6n Internacional del 'l'rJ! 
bajo (Jb. Reuni6n Snn Francisco 1949) Recomendación so
bre hs Or9anhaci611 del Sorv. Públ. del Empleo, Junio 1948. 
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ter{1ticU1 id&nticaa en t.odolll loe pataos, ya que dependo de la 

Htructura econ6mica y do lu neceaidade11 realo1 en materia &.. 

epleo. "La pol!tica aoquida tambi&n varía entre loa patees -

en loa que eo da mayor importancia a h fornu11ci.6n profeaional 

4e los doaemploadoe ca:ao 1ervicio aocial, y loa pa!aee en loa 

que la formaei6n profesional se conai&tra, en primer lU<Jar, c,g 

mo wua contribuci6n a la econocda nacional". 

Por ruonea de conveniencia admini&trativa 110 consicSora ia 

portanw la descentrali:aci6n regional del servicio púbU.co del 

empleo a trav'e de unid.actea operativas coordinad.u en al plano 

intargubernaent.al. Dentro de cada cona econ&aic:a. a 1u vez, •.! 

r6. necesaria la condtuc:ión de 111gW1ciu locala. de colocacf.6n. 

La.a tunciones de la oficina reqionales no deber&n aer unt .. 

tormoa y ello depende do trad.icionoe poUticu y adminutrati

vu. Por lo tanto, •in perjuicio de lu cliterenciu sutanch

leJ que condicionan cada nrvicio, la• atd.buaionee regionalee 

oo pueden •int.etizar «11\0 eigueu interpr•tar y aplicar lu orien 

taciones del aervicio central relativo a la política nacional 

de empleo, de acuerdo con la s1.tuac:i6n y neceaidades de la re

qi6n1 Htablocer oficinu locales e inspeccionar au deaenvolvi

aiento aduinietrativo, y actuar cano organismo de coordinación 

can el aervicio central on todos lOIS aauntoe t'cnicO# y aónf.ni,! 

trotivoa. 
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La colaboraci6n y partieipaci6n de los oeotorea interesa

do$, cato ens de la.a organizaciones representativas de loa tr~ 

bajadores y de loo empleadoreo, constituye un po11tulado de la 

aaniniatraci6n del servicio de empleo. La importancia de ••

te mecanillm-0 conehte, principallllente, en la necHidad t!fl apr,g 

vechar la experiencia, loa conooi.miontoa y las relacione. cSe 

dichos aeetores ¡>&r& la formulaci6n de una política de empleo1 

obtener a eao11 finee el apoyo de h.1 orqanbacionu repreaont;t 

tivaa, y proponer a c.Uacuai6n amplia de loe problaau thl -

pleo. 

Bn loa palees que lu or9anicac!mea aindicalu y 8111pl'Ha

riale1 tienen una utructura federativa, H aplica igualaente 

el ucaniamo citado on lu actividadee regionaloa &11 aarvicio 

de em¡pleo. Por conaiquiente, no d.eb• 4-acutaree la poaibiU.

dad de utilizar dentro de un Hrvicio centralizado la colaborJ 

ci6n profeaicnal da la.ti1 bol.111u1 de trabajo preexiatent•• o a • 

crea.ro en el plano ainclical. Al reapecto, ea oportuno tener 

•n cuenta que cierta• ptofeeionH tienen modali4adcla Hpecl.a

lea de trabajo y un r:111.dQter eatacionario. lo cual roquior. un 

1iltaa de eont.ra.taci6n inmodiata. 

r..u bolcu de tr&.bnjo p:r:ofHionale• so aproximan al princ! 

pio de la enpecializaci6n del eervicio de empleo a trav61 de -

unida4ea 11ut6nomu por la atenci6n do categodu eapeohle• de 
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trl.\bajadores y de acuerdo a:m un criterio funcional. Estos º.!: 

ganismos constituyen valiosos elementos de colabornci6n, y de~ 

de el p\tnto de vista resulta importante aprovecñar esa canuni-

dad de asociaci6n existente entre el trabajador y su respecti-

va organizaoi6n sindical. Por otra parte, no debe olvidarse -

que la acci6n de los sindicatos y de otras organizaciones aut~ 

nanas y privadas son precursoras de muchos aspectos, de la flJ!! 

ci6n social del Estado. (24 > 

Pero aún adnitiendo que las bol.su de trabajo contin<ien eje,r 

ciendo sua actividades CQnO núcleos de colocaci6n, no debe re-

nunciar~e el principio fWldamental qu~ el servicio ptiblico del 

empleo sirva al mercado de trabajo en forma total. Las expe-

riencias c:onocidaB sd>re el ftmcionamiento de las bolau do tr_! 

bajo l' su coned.6n coo los servicios de empleo no arrojan resu.! 

ta.dos-convincentes sobre sus ventajas o inconvenienciu. Sobre 

uta cueati6n, la O.I.T. ha fomulado las siguientes aprechc:l,2 

nes: •si se favorece, no obstante, ol principio de bolsas u -

ofi.cinae especializadae dol e!'llpleo, y oi se rea\telve ol proble

ma de au relación con la organizaci6n del servicio público del 

001pleo, se centra entonces una de lan cuestiones principales de 

la pol!tica alrededor do l• uolecci6n de las profeaionqs o in-

( 24) Ofici.na Internacional del Tu.bajo Orqanill\;aci6n y fw1cion! 
miento de loo 11ervicic1s nacionales dal trabajo. Ob. cit. 
p. 24. 
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b). Ti.spectos Aóninistrativos del Seguro de Desempleo ligados 
al servicio Público del Empleo 

La aplicaci6n del seguro de desempleo, al igual quo otras 

ramas de la seguridad social, requiero una ordenaci6n admini.! 

trativa cuya e&tructura y funcionen están condicionadas por -

las noruu:us legalea del ré9imeltn. Por lo tanto, no es posible 

determinar métodos de aplicaci6n uniforme que puedan sor ado;e 

tados autcro.áticamente por todas la.a aaninistraciones. otros 

factores, tales cano: la.a costumbres, la organizaci6n pol!ti-

ca y econánica, el nivel cultural y el doaarrollo nacional en 

eua divenas 111.zmifeotacionea, detérminan asimismo las rnodali-

dados prácticas da este seguro. 

E~isten difru:entes formas de geati6n aut6nana, eemiaut6no-

ma y estatal. Cada Wlo de estos tipos iaatá ligado a tradic:io-

nes y prácticl'!tll administrativas que var!an de un país a o~o. 

La forma mú qeneralizada en lo que respecta a la seguridad •.Q 

cial ea la aibinietraci6n por medio de organismos aut6nanos ~ 

rigidos por loa anctores 1ntercaado1 y bajo el control del Es

tado. Aún cuando el régimen sea gubernamental, so reconoce la 

conveniencia de aaociar a los repreeentantoa de los trabajado--

rea y de los empleadores en la direcci6n dol mismo. 

No 01:ustante1 existen razones quo jwictifiquen la prepond..,. 

rancia de la a&niniatración eatatal en el seguro do desempleo 
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debido a la vinculación estracha que eate tiene con la pol!ti-

ca econánica y del empleo. 

En algunos paises. los regímenes QR desempleo están aclni• 

nistrados por otras ramas del seguro aocial, aprovechando ope-

raciones cano son las des inocripci6n, rccaudaci6n o inspección, 

a.demás de los métodos contables especialmente cuando se trata 

de otros riesgos a corto plazo. Pero cualquiera sea el siste-

ma do administJ:aci6n escogido, será prúciso coordinar, tanto en 

el plano normativo cano en la pr&ctica, el derecho a las prest.! 

cienes, a fin de .impedir ol otrogamiento simultáneo de dos o -

más beneficios por ejemplo: invalidez y desempleo. A tales efe_s 

tos es imperioso adoptar métodos adecuados de adrninistraci6n y 

control qua no Bolo permitan evitar talos acumulaciones, sino 

9arantizar, también, el derocho a la continuidad de las prest,! 

cione~ de un seguro a otro en casos justificndos. 

A pesar do las ventajas que supone una organizaci6n Wlif i• 

cada un eatudio efectuado por la Asociaci6n Internacional do la 

Seguridad social demuest:rli que an la mayoría de los países el 

seguro d.c desempleo es administrado sep1u::ada.Ttlonto da las demás 

(25) 
ramaa da la se9t1ridad social. Es innegable que si un paí.e 

(2S) Elizabeth M.- Kemp-Jonesi Los problemas administrativos 
originados pur las relaciones entre las prestaciones del 
secp.tto de desempleo y las otorgadas por otras ra..~as de -
la Seguridad social (AISS, XlV Asamblea General. Esta.mbul, 
1961) 1 P• 28. 
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no tiene experiencia en el otorgamiento de prestaciones a CO,! 

to plazo, los 6rganos previsionales no están preparados para 

asumir la aplicaci6n dol seguro da desempleo. Por lo tanto, 

resultará más ventajoso proyectar desde Wl principio la inte,E 

dependencia de este seguro con loa servicios de colocaci6n. 

De esta manera, será factible unificar procedimientos, sirnpl1 

ficar los trámitos que el interesado debe cumplimentar y uti

lizar la descentralizaci6n que necesariamente poseen loa ser

vicios de empleo~ para la preaentaci6n de las solicitudes y el 

pago de las prestaciones correspondientes. El trSmite de sol! 

citud del aubaidio puede servir, al mismo tiempo, de inscrip

ci6n en el regist::o de colocaci6n. 

La técnica administrativa aconseja integrar en una sola -

unidad orgánica las fWlciones del seguro do deeocupaci6n y las 

del aervicio &t empleo, ya que las condiciones dal derecho al 

subsidio de paro eatán estrechamente vinculadas a la inscrip

ci6n, búsqueda de trabajo, diaponibilidad, otc. Esto parece 

lo más l6gico puesto que e.vi.ta la dinpeni6n a~iniatrativa de 

servicios int~!n~ec~nt~ conexos por la$ dieposicionea ju.r!dl._ 

cu que lo rigen. 

Por otra parta. es L~cuestiona:ble que dichos eorvicios de

ben actuar en forma descentralizada por medio da agencias re9i9 

naleu y locales encargada.s do recibir la eolicitud dQ beneficio, 
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decidir sobre las tnicmaa y pagar loa subsidios. En tuta organ,! 

zaci6n que abarque a todo ol pa!s,puade utilizarse también, PJ! 

ra la recepci6n dú las soltcitudes, a otras entidades locales 

(públicas o aindÍ.Cales). 

La solicitud puado servir inicialmente de cuestionario pa

ra uso canún del seguro y del servicio de colocaci6n en lo pe_;: 

teneciente al regietro de identidad, profesi6n, ant~cedentes -

laborales y c001poaici6n fm'ü.ilinr óel interesado. De este mudo 

en los trámit~s posteriores sólo se agregarán las modificacio

nea producidas desdo la fecha de la preeentaci6n anterior. NJl 

turalmente que la estructura del formulario depende de las ca

racteristicaa de atribución dé las prestaciones: por ejemplo, 

si estas ae gradúan en relaci6n con las cargaa de familia. 

cuando loe doa sistemD.a no están integrados o debidamente 

coordinados eo complica el desarrollo de la gesti6n, que r~d!J.!1 

da en perjuicio dol beneficiario. Aaí, por ejemplo, este deb~ 

r& presentar peri6dicamente al or9llllismo liquidador un certif! 

cado de continuaci6n de au entado do des,cupado corno justific~ 

tivo para percibir o1 sub#idio. 

Algunos regí.menes acuerdan con otr0$ organismos ajonoa al 

seguro (baneoe, correo, cajas do ahorro, organizaciones sindi

calee, bolmaa dé trabajo profeQionaleo, etc.) ~l pago de los 

beneficios. 
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El reconociJniento del derecho a las prestaciones de desem

pleo puedo dar lugar a litigios entre los intereoados y el or<J.! 

nismo asegurador. Los procedimientos para resolver ostos ca

sos varían se9{m las prácticas nacionales vigentes én materia 

de asuntos contenciosos y tarnbi6n conforme a las carncteríati

eas clol régimen. cuando un organismo central aglutina las di

ferentes rmuas do la seguridad social. por lo general éste po-

see atri.bw::'..ones para resolver los casos de controversia rofe-

rentea a la totalidad de las prestaciones que integran el sis

tema bajo su conducei6n y control. 

No obatante "no parece indiapanoable en absoluto, c:on mi

ras a una a&n.inistraci6n eficiente y equitativa de 1118 di.fere,n 

toa proatacionea, q\lÉl exista un •iatema de apelaci6n com.Gn pa

ra pronunciarse aobre las solicitudes que dan lugar a contro

veraia a loa fi.nH do las preatacionH achiniatrad.u por o.r'm 

nismoa separados". (:26 ) 

Al respecto el COnV!'llnio No. 44 de la O.I.T. eatehlece la ~ 

creaci6n de trihunalea u otros 6r9anos competentes de acuerdo 

con la legialación nacional. En algunos pa{aee se prevé. ade 

mis un procedimiento de i::onc:ilhci6n para evitar los l{tigioa. 

En general -dice Etienne .. axbten tres organismos para in

tervenir en cueationee contenciosas de desempleo b oficina t,! 

(26) IDEM. p. 9. 
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gional que examina oi el intarosado retíne las condiciones exJ: 

gidas: una canisi6n de apelación, que puad.a ser el consejo de 

administraci6n del servicio nacional do empleo o de organi8tnos 

del seguro, y una comisi6n do recursos. 
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2. L1\ FORMACION PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO DEL 

SEGURO DEL DESEMPLEO 

En un pa{s pueden existir al mismo tiempo trabajadores do

aocupados y empleos sin cubrir, nQ ya por la falta de coordinA 

ci6n y relaci6n entl:c unos y otros sino por que hay personas -

sin trabajo que carecen de toda calificlllci6n profesional y, por 

tanto, no son aptas para los empleos vacantes. La prestaci6n 

dt:!l seguro o la indemni.:i:aci6n global del empleador ropresentan 

s6lo limitadas soluciones de emergencia para cnsoa individuales. 

como se sabe, una adecuada política del empleo debe procurar -

que se prepare profesional.menta la mano de obra en relaci6n con 

las necesidades do las diversas rllJ11as de actividad econánica. 

Es evidente que la mano de obra no calificada es la que ti,! 

ne mayores dificultades en encontrar trabajo1 tM'lbién es dificil 

para la mano de obra calificada encontrar trabajo cuando sus la

bor.es que por ra2onea tccnol6gicas o estructurales, no son mis 

requeridas. Tales fen6mcnos son prácticamente universales. 

Por c3ta razón se tiende a vincular estrechamente ol seguro 

de desempleo con la formación profesional: durante el período -

en que el desempl~ado goza da prcstacionea puede seguir cursos 

de aprendizaje, formación profesional acelerada, especializaci6n 

qlie le dará."l mayores posibilidadoa de encontrar trabajo, por una 
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parte, y tener una mayor productividad por otra. 

Al respecto, el Convenio No. 44 sobre el daucmp.1eo 1934 pr,2 

vé que "el derecho a recibir una lndemnizaci6n o un subsidio • 

(de desempleo) podrá estar sujeto a la asistencia a un curso -

de ensel'lanza profesional o de otra índole.. (Art. 8). En m!llle-

rosos pa!nca la negativa del beneficiario de una preataci6n por 

desempleo, a aoguir los cur~os de formaci6n profesional que le 

sean indic"dG$, ~6 cauaal de euspenai6r de la prestaci6n. 

La interrolaci6n entre prestaciones de desempleo y forma-

ci6n profesional es tltlllbién mencionada en la Recanendaci6n No. 

117 sobre formaci6n profesional, 1962, que expresa que durante 

la formaci6n loa edul toa que no perciban remuneraci6n y los ad.g 

lescentes necesitados deberían recibir asignaciones adecuadas, 

fijadas después de tener Ui'i a-1.1cMt.a cualquiera indamnb:aci6n por 

desempleo u otra asignaci6n que pudiera rocibir (párr~fo 7.l). 

En casi todos los ptd.1lHi!l'i l!r.tinoamericanoa se ro9iatl:an pe-

nuriaa de mano de ci>ra calificadas disponible para satisfacer 

l.ns necesidades corrientes y previsible a este respecto en una 

a.mplia gama de ocupaciones(271 situación que aparece parad6gi-

ca frente al elevado n'1mero de personas desempleadas o subemple_!! 

das. 

Ee decir, que bajo eatas condiciones, el seguro do deaempleo 

(27) OI'l' "Planificaci6n de l~o do obra y poHtica del em
pleo para el eles arrollo cconérl\ico". Octava Conferencia da 
loa Estados de 1',m6ríca Miembros de la OIT. Ottawa, Sep. 
1966, Informe u. Págs. SO €'< 106 (En Mpl'l,í'!ol}. 
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~uchas veces estaria indemnizando catios no estrictamente care.n 

tes de em.pleo sino de falta de preparaci6n para servirlos por 

parte de los desocupados. 

Ln necesidad de coordinar las actividades del régimen del 

Seguro de Deae:nploo con las de formaci6n profesional resultan 

evidentes; las mejores calificacionon de la man? de obra aign! 

fican muchas veces manos casos de tleaempleo o menor duración -

de este. 

De lo anterior se concluye que en toda política de empleo 

deben conjuguee tres eleniontoa importantes: formaci6n ~rofe-

aional, colocaci6n y prestaciones por desempleo. 

En los paises indwrtrializados se observa cierta tendencia 

a coordinar. incluso a integrar los sistemas de Seguro de De

sempleo, ofieinaa de colocaci6n y fo:rnuici6n de la mano do obra. 

Por ejemplo en Suecia li1 i:1ol!tica de la muno da obra tiende a 

sustituir laa indemnizaciones de desempleo por una formaci6n -

profesional en gran esenia. <28 ) 

Teniendo en cuenta que la fonnaci6n profesional es una o~ 

gencia que se pre.senta a todo$ l0$ nivele9 de calificaci6n y •.! 

pecialb:&ei6n Ukni.eu, 'hay que reconocer que la plani.ficaci6n y 

or9anizaci6n de 10<1> progrN!la3 de formación, constituyen una ta

rea difícil, y canplicada. 

(20) Paul Fisher.-¡zss, Pesiu:~ollo y ten&l!nc!a3 de la se9. soc. 
1967-1969. AISS/XVII/I. Informe Provial0t\al. 
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En gran parte do los pa!ses latinoamericanos incluyendo a 

México, la fonuaci6n profesional ne ha llevado a cabo bájo l<s 

siguientes criterios1 

a) creaci6n de nuevaa instituciones de Fo.rmaci6n Pr,2 
fesicnal que la impartan a nivel superior e inte,! 
rnedio1 

b) creaci6n y expand6n de cursoa de formación prof~ 
sional canplementaria a cuadros directivos de laa 
industrias r 

e) El incremento de proqrmnaa, dostinadoa a llevarse 
a cabo dGntro e fuera de la Qllipresa para loa tra
bajadores de nivel medio e inferior; 

d) La organizaci6n e introducci6n de cursos de form.! 
ci6n profesional acelerada para adultos uí cano 
para trabajadores especializados. 

Ea necesario deaarrolla.r también cursos de formaci6n prof,! 

aional que satisfagan las exigencias do la mano de obra en la 

agricultw:a, empresas artesanales, industria pesquera, pequel'la 

industria, así cano a los aeotores CClú~~aial y administrativo. 

Para poder llevar a cabo una positiva planificaci6n de la 

formaci6n profesional, ca necoaario tanar en consideraci6n al-

qunos aspectos generales canot 

a) El que la fo.rmaci6n profesional deberá eu:monizar 
y coincidir con el pro9nm11 educativo general del 
pa!s. Es necesario qu~ estos progrwnaa contrjhu
yan a prevenir el desempleo de trabajadores no m.1 
nualeis. 
A nivel de obrero, es neceilar.io una extensi6n de 
la educaci6n elemental acOlnpal'\ado do W\a ensenan
.za profesional que califique al capacitado con 08 
jeto de tener una mayor participación en ol mere-ª 
do de trabajo. 
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b) Reconsiderar los costos y duración de la formación 
profesional que se aplique: y 

e) Estimular y apoyar la creación de servicios de fo.!. 
maei6n profesional en las empresas particulares. (29) 

De las anteriores c~1sideraciones podemos concluir que la -

formaci6n profesional se constituye cano un medio de formaci6n 

para el empleo que permite adqUirir o desarrollar capacidad o 

circunsta:1tiaa técnicas, profesional o relativas a los cape.ta-

ces y mo.estros de oficio, ya sea que dicha formaci6n s(l propo.r 

done dentro de la empresa o tuera de ella y canprende la reedJ:! 

eaci6n profeaionai.< 30> 

( 29) Oficina Internaeiooal del Trabajo. El.Empleo cano Objeto 
del Desarrollo Económico OIT, Ginebra 1962, pá9, 140 y 
ai9tG. 

Conferencia General de la orqanizaci6n Internacional del 
Trebajo (33e.. Reuni6n) Recanendaci6n No. 88 Sobre Forma
ci6n Profesional, OIT, Ginebra 1950. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACION PROPESIONALt 

La calificaei6n de la mano do abra ha constituido un se

rio problema en los países on desarrollo, ya quo la carencia 

de capacitaci6n en los grandes núcleos de poblaci6n ha impe

dido su incorporaci6n al marcado de trabajo. 

Es por esto que no solo os importante sino urgente su aplJ: 

caci6n en loa grandes sectores marginados con objeto de inte

grarlos a la vida econáuica dol país. 

Se requiere qua. la Formaci6n Profesional sea aplicada con 

mayor intensidad cul!lldo exitan en el pn!o carribios tecnol6qicos 

que impliquen fonosM\onte ol desplazamiento do trabajadores, 

los cuales requerirán de un adiestramiento en nu"vas ocupacio

nes a fin do cvi.tiu- un dasempleo tecnol6gico. 

uno de los objetivos que todo sis tema educativo debe pro

ponerse para evitar el d0sem.pleo ea do preparar recursos h\ll'I\,! 

n05 para el trabajo. Por esto el sistema educativo tiende a 

incluir tmnaa y actividad.ea que le petmitan a la persona adqu.!. 

rir ciertos co.'locimientos del mundo dol trabajo. 

Simultáne~~entc a estos fonánenos, los sistemas educativos 

han carecido de flexibilidad y movimientos los que leo ha imp_! 

dido ajuata.rae a las neceaidades del mercado ocupacional. 

Otro campo en el cual loa sistemas educativos han tenido 
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poco o nula pa.rticipaci6n ea la capacitaci6n y actualizttci6n 

do conocimientos y habilidades del personal ya ocupado. 

Frente a esta problemática que nos plantean dichos siste

mas. para satisfacer las demandas dol personal calificado a -

todos los niveles y actividades industriales, se hru1 venido -

creando diversos organismos oxtraeacolo.ros de formaci6n profe

sional, cuya caractor!sticn principal de estos organismos ha 

sido la gran flexihilidad y autona:ní.a tanto en su manejo inte,;: 

no, !lB{ cano en sus programas y métodos de ensof\anza, lo cual 

ha penuitido un mejor ajusto da sus egraaados a los rec¡uerimie.!l 

t<>t' del mercado de trabajo. 

Ratos nuévoa slatemaa educativos pennanentes han permitido 

integrar a loa adultos, que carecieron de una oportunidad edu

cativa. al mercado ocupacional existente: ya c¡ua no a6lo pued&n 

cubrir las doficionciu y carenciata educativaa, aino tmibi'n -

canplemonta.r loa conocimientoa profesionales antea necosarios 

para su incorporaci6n al trabajo. 

La formaci6n profesional recurrente debe constituirae en • 

un mecanismo eficaz de ajuste entre oferta y demanda de empleo 

ya sea mediante h capacitaci6n o la reeducación de la mano do 

obra. 

zata fonnaci6n como elemento de clilltlbio no puede por s1 ao-

la, dar soluci6n a loa problema.& de deisempleo o aubcwpleo, pe• 

ro a1 awuuarlos, mpliando las probabilidades de ocupac16n de 
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los ceaantea o do loa j6vcnas que buscan empleo por primera vez. 

A la vez evitan que ol av8nca tecnol6gico deje ain empleo a tr.@ 

bajadores que hoy d{a ae consideren califlcados. 

A continuaci6n se presenta una brevG resefia de la ovoluoi6n 

de la.a instituciones de formaci6n profesional en Amér~a Latina. 
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Ea necaaario que t0<.!o sistema educativo que tenga cano fi• 

nalidad la rcoducaei6n de meno de obra a trav6a éla sistemas .. 

flexibles y adecuablea a loa cambios, utilica algunas normas -

necesariaa para cumplir con esto fin. Ea por esto que ae rec,g 

mienda aplicar los oiguientos criteriou1 

a) La formaoi6n profosional debo impartirae durante 
el trabajoi 

b) Deben crea.rae cielos de confe.ronoiu que ilustren 
en forma clara m&todoa y sim tému de trabajo. (31) 

En torma paralela H augiere ea npliquent 

a) Curaos de capaeitaci6n especiales en Bsc:uela.a '1'e,g 
bOll)giCUf 

b) Sbtemu auocoptibloa dé proporcionar WlD forma
oiái acelerada. (32) 

Pua cClllpl<mientar y abarcar un mayor campo de aplicación de 

la formaci6n profes ion al n rocaniendtu 

a) Crellr capaeitaci6n para el 4eaurollo de activid,! 
des n.rtesariale.1 

( 31) Luther P. Fehler Ehenhart, El proceso Educativo, unive,t 
sidad de Princenton 1945, p. 26. 

(32) Jos' A. de si.mono, Cambios y Educaci6n l?ermeinMte, Cin
terfor, l'roye<:to # 95, Montevideo, 1973. p. 419 y sigta. 
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b) Co,pacitaci6n para la ge&ti6n del trabajo cooper.e 
tivo (cooperativas de producci6n): 

e} La capacitaci6n para el empleo en ol sector aor ... 
vicios. (33) 

{ 33) oaoar 'l'angelaon, Empleo y romaci.6n Protedonal en M'
dca Latbu,, Cinterfor. Batudioa Monoqdf'ic04 No. 13, -
Montevideo, 1974, p. 22. 
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"!La pu univueal y permanente 
aolo pueéle buarao on la ju.a .. 
ticia eociat•. 

Declaraci6n do Pila4elf ia. 
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EL SEGURO DE DESEMPLEO EN AMERICA 

LATINA Y RESTO DEL MUNDO 

La cooperaci6n y coordinaci6n entre los eervicioa do empleo 

y el aeguro de daaempleo, on loa palees latinoamericanoa en que 

eaté funciona, parece i,er mb bien formal y poco efectivo en la 

pdetica. 

constituye un requisito para obtener la preataci6n inacri ... 

birae en el Servicio del Empleo. Sin embargo, en algunos pat

IN no ao ha organiza® un procedimiento adecuado para contro

lar peri6dicamente ai el beneficiario de la proataci6n aigue -

apto y dl.sponible para el trabajo y con voluntad de emplearue. 

No huta crear un aorvicio del ompleo y ofic:inu de coloc:.a 

ci6n, u neceauio una coo:rdi.naci6n muy estrecha y efi.cu con 

loa orqanil.\t!l!OB encu9adoe de pagar la. pr1utaci6n de dee«11pleo, 

para hacer ~rar procedimientos de control sobre la existencia 

y continuación del e1tado de deaempleo da lOil aolicitanteo. 

tn ll.m6rica Latino ciertoa indicadores hacen lle9a.r a un -

praaedio quo a:e acerca al 10% on el de11empleo total en tato .. 

que refennciu al aub-~leo lo haeon pan.r al 3°'4. 
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El problema de lu aubutilizaci6n do loe recursos humanos en 

la agricultura se acentGa en tal forma que ae cree que el 51% 

del campesinado carece do un empleo adeC!Utsdo permanente y jua

tamente retribuido. 

En gran parte de los pafsee en vías de desarrollo la expan 

si6n del seguro de desempleo ha sido caai nula, la explicación 

a este fenáneno, al menos en lo quo respecta a los países lat1 

noamerica.noa, parecen referirse a las elevadas proporcioneb del 

desempleo y del subempleo, ademáa de la f!llta de organizaci6n 

del mercado de empleo, el insuficiente desarrollo de loa servJ. 

cios de colocaci6n, etc. 

F.n los países latinoamericanos en general, frente a un se

guro casi inexistente de desempleo, se encuentra al término de 

la re1Aci6n laboral toda una gama de prestaciones. sea con mo

ti vo del despido i.njUDtificado, de los aftoe de servicio o do -

otroa factores. 

En loo pahea en donde exhte el seguro de Oosempleo el f1 

nancia:niento del seguro se logra en todas las formas do coti~~ 

cioneas cuota exclWJiva de om.pleados: Caja de Previai6n 4e loa 

empleados partkula.rH de Chile y en la República Daninicana: 

cuota única del patr6ni Seguro Social de Chilo1 contribuci6n ~ 

bipartita empleado y einplee.dors t:~jaa de Jubilaciones y Pend,.2 

nea y Caja.a de Com.pansaci6n del Uruguay; aporte tripartito do 
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Esta.do, patrón y trabajador: Caja Nacional del Seguro c!el Ecu.! 

dor. 

De los paises del grupo andino es Chile el que tiene el ai.! 

tema de Seguro de Daaempleo más bien organizado, su campo de -

aplic:aci.6n comprenda a todos los empleados no manuales del ses 

tor privado. Tiene como requisitos el haber pagado 12 cotiza

ciones mensuales, continuas o no, haber p~rdido el empleo por 

causas J.jenrui a la voluntad del trtlbajador, ei!lltnpre que no co

rreepondan a la.a de teminaci6n del contrato previstas en el -

c6digo del Trabajor debe inucribirse en el Seguro Nacional del 

Empleo, el que ce4tifica si ea todo de desempleado. 

La cuantía de las prestaciones no pueda aer inferiOt' al 75% 

del eueldo vital (nalario mlnimo reajuatable para loa traibaja ... 

dores no manuales) ni scperar a 2 veces eate sueldo. 

Las bases para el cálculo del Bubsidio son fijadas semes

tralmente por la Caja de Previnión de Empleados particulares 

que administran el régimen. El financiamiento es por cotiza

ciones excluoiva& de loe empleados del l.% sobro loa auoldoa. 

En el afio de 1964 la Caja de l?nviui6n do Empleados Particula

res fue ® 265,000 ueguradoo, según datos del suplemento del 

Bt>let!n Estadístico de América Latln~. Naciones Unidas, 1970. 

Exhte en Chile un fondo de "indemnh:aci.one1" por af\011 da 

servicio en que ue conotituye wta cuenta individual a cada --
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obrero asegurado. El total acumulado en la cuenta se entre9a 

al asegurado cuando cU111ple 64 anos de edad, o ae invalida, o 

completa l. 500 :emanru> de cotizaci6n. 

Contra au fondo individual el obrero pU$de retirar sumas -

o t1tulos de anticipo cuando quedase cesante por cauaac ni im

putables ~su voluntad~, segón expresa la ley. 

Los requisitos para entoa retiros es tenor 156 aemanaa de 

cotización antes dé uolicitar por primara vez el beneficio y 

104 semanas antea del anterior retiro por de11emp],eo. La euan

t!a os igual al 75% de lu remuneraciones sobra las que oe c:o

tiz6 en los ~ltimos 6 meaos. En loa caaoa de ceaantia parcial 

que ea la disminuci6n de salario en un 50% o más, a causa de .. 

reducción del Trabajo se pa9a una prestaci6n tal que arre9la

do al salario cumple el antes mencionado 75%. 

No conatituye este siltoma un seguro eocial de deampleo 

t.6cnicamente, tanto que la axtena16n de la prestaci6n no está 

lic¡~da a la dur$.ei6n &J la cont1.n9encii. sino a loa fondos di.! 

poni.blea en h cuenta individual. 

Por falta de coordinaci6n adecuada entre la Caja de EmpleJ! 

doe Particulares y ol servicio Nacional del Empleo. numerosos 

beneficiarios no r~p1:eeentan un caso de desempleo. Por ejem

plo cuando alcanzado el pr~ período de 90 días ae pide pr.2 

longar la preataoioo huta ~ otrott 90 días la C&ja ao pre<>-
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cupa de examinar la aituaci6n familiar del solicitante y otros 

acpectos pero no canprueba si efectivamente continúa deseenple,! 

do. 

En Aqoato de 1971 aa roaliz6 en Santiago de Chile una en

cuesta en rolaci6n con ol. inter~a por trabajar de los emplea

dos y de los obre.roa y oe lleg6 a los siguiente& porcentaje&. 

•Entre los empleado11 particulares no manuales del sector 

privado"r 

l. Tenía interé1J on trabajar 54~ 

2. No tenía interés y prefor1a la prestación 46% 

3. Entro loe obreros que debun .:lu ,¡¡ncontrar trabajo 

lo mb pronto para su aeguro do vejez o invalidez 

no ae reduzcai 

l. Tenia intoriia p<>r trabajar 67% 

2. No tenia inter'• y prefiri6 la prestaci6n 33" 

El 60'}4 aproximadamente de los empleados particulares que 

no tenf.an inter6a por trabajar, expwsiercm que preferían dis

poner de la totalidad de la preataci6n y expirando el plazo -

mb.ilno de au duración bu211ca.r trabajo. 

Bn 1965 H1 cre6 en BrllJlil W't ae9uro de do1ucpleo para lo.1 

trebajadorH t!e la i.nduatria y el comercio. cano requiaito .. 

para recibir 111 prestaci6n ea haber trabajado al manos 120 d!u 

consecutivo• e lo mi11ma empnrul aon® aobravanqa el riego o 
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baja al ocurrir por cierro total o parcial de aquella. Se apl! 

ca también en los casos de despi.do de los trabajadores en un -

lapso do dos meses. La cuantía de la prestaci6n es igual al 50% 

del salario mínimo y puede durar hasta 3 meses a partir del mea 

siguiente al Último cubierto por la indeinnizaci6n de despido que 

el trabajador hubiere recibido da la empresa. El fimmcimniento 

so cubre me~iante el presupuesto dol Departmnonto Nacional de la 

Mano de Obra. La adminiutraci6n del dgimen correspOndo al Ins

tituto Nacional de Previsi6n encarqado tambi6n de la gesti6n de 

las otras ramas de la seguridad social. 

En e~ ano de 195$ se instituy6 en URUGUAY un seguro para lo. 

trabajadores de la Industria y el comercio. Se paga una presta

ci6n sujeta al requisito de 6 moaes de cotizaciones en loa últi

mos 2 al'ios1 la cuant!a es de 12 d!as de salario mensual con durJ! 

ci6n de 180 dias prorrogables por 60 d(as mú en casos especia

les. 

Ademú del régimen general, existe una legialaci6n eapecil.\l 

sobre servicio~ de compensaci6n por dosocupaci6n para los trab_! 

jador1u de la induotria del vidrio, as! cano una caja de canpo.a 

uci6n por deaocupaci6n para la induatr.ia Fogod.fica y otra anj 

lega para lot1 trahajndoree de la.na, cuero y afines. 

En COLOMBIA, la Caja Nacional de Prcviai6n cubre también el 

seguro de desempleo además de lo• seguros do enfermedad, mater-
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ni.dad , invalidez, wjez. muerte y accidentes de trabajo. En c,g 

lanbia exbte tembi&n el Inati tuto colanbiano del Seguro social. 

En 1963 la caja Nacional de Previai.6n de Colombia. ecmtaba con -

82, 000 afiliad.o~. 

Casi todos los pal.sea del IS'l'MO Cl?NTROllMERlCl\NO contemplan 

en su lo9islaci6n el aeguro do desempleo, pero no está en vigor 

considerando lu dificaleadé111 ~ ponerlo en pd.ctica en pabtut 

de vtas de desarrollo. 
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El Se<Juro de De&empleo alemán es obligatorio. Ccxuplemont,.! 

do por el Sequro de Aoistencia que ae le otorga a los desOlllple.! 

dos que no tienen derecho al seguro de desempleo. 

A) • Seguro de Desempleo: 

l. Estructura Administrativa.- El In9tituto de Empleo y d!._ 

aempleo administra el seguro y la naietencia a los desempleados. 

(Art. lo. de la ely del lO de Marzo de 1952 sobre oreaci6n del 

!n~tituto Federal de Colocaci6n y de Seguro de Desempleo), la -

juridicci6n del Instituto cubre el territorio de la Rep6blica -

Federal Alemana y el oeste de BorHnr su sede central se encuen 

tra on Nure.mberg y cuenta can oficinas rcqionales y locales de 

trabajo. 

2. Participaci6n do las Organizaciones Profesionales.- La 

Organizaci6n Profesional de los trabajadores y de los empleados 

ead representada por loa -::anitós de aaninbtraci6n do las ofi

cinas do colocaci6n. así como por la Direcci6n y el consejo de 

Administraci6n del Instituto Faderal. Los representantes de -

los trabajadores son d~dgnados por los eindicatos y de lCltl em 
ploadoa por las organizaciones patronales. 

3~ Campo de Aplicaci6n.- Abarca a toda la Rep<íblica Fede

ral Alemana y el Oeste de Berl!ni tienen &trecho todos loa U.! 
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lariadoa aanetidos al a99uro obligatorio contra las enfermeda

des o el seguxo obli9atorio do los empleados¡ en consecuencia, 

se aplica a los obreros ain fijar lúnitea de salarios. 

4. La vigencia del 1.109uro dura a partir del día en que c_Q 

mienza el empleo sanetido al seguro obligatorio. 

s. Categorías Especiales.- No existen condiciones espe

ciales do sujeci6n al seguro, ni a medida11 administrativas P!l!. 

ticula.roa en lo qua se refiore a lon trabajadores a9r!colas1em 

pleac.'loa dan&sticoa, pescadores, trabajndoteo de temporada y a 

danicilio. 

6. Prentaci6n de la Solicitud.- El desempleado debo pre

aentar personalmente la solicitud de prestaciones ante la ofi

cina de Trabaja que le corresponde por danicilio, ya sea por 

tener una residencia en ese mismo lugar, o bien en el lugar en 

quie haya quedado deamnpleado. AdemS.s tienen obligaci6n de po

ner conocimiento &:t la Oficina de Trabajo todatJ lu variacio

nea de cu situaci6n y de lan personas a cargo ai quiero aeguir 

9ozando del beneficio dr• deeempleo. 

1. oeaompleo Parcial.- tu peraonao con desempleo parcial 

tienim derecl10 a la indemnizaci6n de Asistencia. 

8. Excluai6n dal li-enoficio de la.a prestaciones ... Si el h,! 

noticiario de la indemnhaci6n rehusa aceptar o ejecutar un fil!! 

pleo, inclusi oi est& alejado de 111u dcmicilio, sin motivo jws-
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tificz¡,do, se le suspenderá la prODtaci6n por cuatro semanas. 

Se considera moti.vos justificados para no aceptar el trab,,! 

jos 

l. Si el trabajo no eatá retrihuido con arreglo a la 

tarifa, a la falta de 6sta o a laa tasas establo-

cidas en la profeai6n por la costumbre localr 

2. No puede imponerse el trabajo al desempleado cuan_ 

do éate no corresponda a su estado fisico; 

3. Si el empleo ha quedado vacante o consecuencia de 

una huelga o dn Wl lockoutr 

4. Si el est:i.blscimiento es peligroso para la salud 

o para la moralr 

5. Si el ®&empleado debe elegir un nuevo lugar de 

domicilio o de residencia para ejercer su empleo, 

y por este hecho el mimtenimiento de la familia 

no e:stá suficientemente bien aaogurado. 

Es un Régimen. Ccmplementario al Segu.ro de Desempleo y exi-

9e l.os si9uientea rcquis i toa para tener derecho a ea ta presta-

ei6n: 

a) Ln persona debe ser apta para trabajar 

b) Debo hallarse diapuesh a t.rabajar 

e) Debe notificar a la oficina dol Trabajo que eeti 
dfl1irnrnphada 
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d) Deba encontrarse involwttariamente desempleada 

e) Debe estar en disposici6n dol servicio del em

pleo 

f) Deber6 oata.r en la indigencia. 

; 1 
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AUSTRIA 

Austria posee un seguro obligatorio de desempleo, que cu

bre a -::a.si todos loo trabajadores ocupados por terceras pers,g 

nas. Se aplica a todo el país. 

El Seguro de Desempleo otorga dos clases de preatacionest 

l. Aeignaci6n del Desemeleo. oue es la prestación noxmal 

del seguro que ae proporciona sin tener en cuenta la indigen

cia da las personas protegidas y QllS se pa9a dentro de un 11-

mi te de tiempo. 

2. Los auxilios !'lo indigencia. Que se abonan al desem

pleado que agota su derecho a las asignaciones de desempleo y 

cuya eituaci6n es crítica, y que además CB de nacionalidnd -

austriaca~ este axulio puede concederse también a sú.bditos elS 

tranjeros; por modio de un acuerdo de reciprocidad concertada 

con el pa1s de que ae trate. 

La canini6n n<hini11trativa del Seguro de lXrnemplec, tiene 

una t.1ubcuni.ai6n encargada do decidir aobre las !\pelacionea fo.!: 

mulada.s por los obreros desempleados cont.ra lu decisiones adoR 

tadas por la oficina dol Trabajo en lo que reapccta a las asi3 

nacionea de las prestaciones por desempleo o los socorros de 

indlgenc!.a. 



154. 

Las caniaio.nea de colocaei6n de las Oficinas del Trabajo 

están autoriz~daz par~ reducir o surpimir en los casos do con 

sideraci6n las sanciones impueu~aa a un trabajador que ha ro

cñazado un empleo asi cano a quien se le ha rescindido el cvn 

trato por faltas imputables a 61 mismo. 

,&;amw de Aplicación 

El Seguro de Desempleo se aplica a todas las personas C<:fil 

prendidas en el seguro obligatorio de erifermedad previsto por 

la ley, en base de un contrato de trabajo o de ~~rendizaje, o 

en calidad de trabajador a ckxni.cilio no exento del seguro oblj. 

gat~rio de enfermedad, en virtud de las disposiciones de la 

ley sobre el seguro de desempleo. 

La colocación pública se hace por intermedio de las Ofic,! 

r.u de Trabajo. 

Existe una relaci6n íntima entra la colocaci6n de los tra

bajadores y la atribuci6n de las prestaciones del seguro de D_! 

sempleo. cua.ndo un obrero presente su solicitud de prestacl.2 

nes dal segu.~o, queda inscrito en el servicio de colocaci6n -

como desempleado en busca de empleo, !Jero no recibo las pres

taciones ai 'hay posibilidad de proci.¡rarle un empleo inmediato. 
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nEr,GICJ\ 

En Bél9ica el Soguro do Desempleo os obligatorio ya que loa 

trabajadores asa1arindos; a excopci6n de loa funcionarios permj! 

nentcs del Estado, de las provincias y municipios, los trabaja ... 

dores danésticoa, los aprendices y los trabaj&doreo de empresas 

familiares, coti~rot obligatoriamonte a un fondo de aegu.ridad s_g 

cial que nutre las diferentes ramas del seguro social y en par

ticular del seguro de dMempleo. 

Es ol .Ministerio del Trabajo y Previei6n Social al que tie

ne entre sus atribuciones la reglamentación relativa al seguro 

contra el deaempleo. Pero la administraci6n propiamente dicha 

se conHa a. la Oficina Nacional del Empleo y Desempleo, la cual 

tiene el car&ctar de establecimiento pú!.;1ico de todo el perso

nal civil y se haya bajo control dal Ministerio dél Trabajo y 

Prevhi6n Social. El fin que persigul'! élJ asogur~ la ejocuci6n 

de. las medidan previntas para organizar y prcmover la coloca

cioo del obrero parado involuntarirunento, su readaptación pro-

feaionnl y asegurarle la obtenci6n de asignaciones de desempleo. 

So aplica a los trabajadores a.salariados Q\Hl abonen cotizj! 

clones de seguridad social. El principal requisito para porcj, 

bir el beneficio de lu prestaciones del desempleo as cotizru: 

a h rHt9urid.!t.d social, haber reali:ttidO estudios profesionales 
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o un aprendizaje que prepare para el ejercicio de .una profesi6n 

sujeto a la seguridad social. 

En caso de desempleo completo es necesaria la lnscripci6n -

inm1,diata como solicitante de. desempleo: nn caso de desempleo -

parcial, se requiere la inacripci6n después de :....:.:.o mc211es, pe

riodo que puede prolongarno de acuerdo con las circunatancias -

econánicas. 

En un principio el régimen de indemnizaci6n no estipula un 

sietema do 1uili.gn11cionea que difiera en cuanto a su importe, ni 

en cuanto a su natural~za, según ln duraci6n o la reincidencia 

del desempleo¡ actualmente cuando este ac prolonga de una mans 

ra anormal y el :Lnterenado no busca empleo1 se puede redu~ir o 

auspender de su.a dotechoa deapué111 da hacer una encuesta en ca

da caso particular~ 

El monto de las asignaciones por desempleo ae pa<¡a por in

tetmedio de or91.U1iumoa autorizados a los qt.ie se anticipa los 

fondos necesarios y ju.atifica loa gutou qoo efectden. 
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CA NADA 

El Seguro do D~scrnpleo está organizado en el ámbito fedo-

rnl. Lo adminiotru un or9;1nismo nutónano conr.tituí.du en vir-

tud de 111 r.,,:iy ~wbrc el seguro de Desempleo- Dicho organismo 

se d0'1cn1in¡:. "ComifJi6n d<:!l S<:-gnro de Descmploo" y está intcg:r._2 

do por. un p~<::sidente y do$ rnic1nbro:; ík:ai.grn1dos por el gobic~r-

ne• federal. r,o:; infonues do su administración los rinde antf: 

el parla.'l\ento por medio del Ministerio de Trabajo. 

Lao organizaciones de c.mplcaclor.cs y de loa trabajadores -

participan directamente en la administración. Sin embargo, -

dos de lcr. miembros son deuiyT1ados por el gobierno provia con. 

sulta a dichas ;:u;ociacionc¡,;. Mkmás existe una rcpreaentación 

análoga en los 01·ganimucm cO!rnulti •:cr; que nuw io1Htn en el plj; 

no nacional, region;;l y loc<il, cuya tunc~ión e3 asesorar al gg 

bierno y a L:i Comisi6:-i sobre los probl<'.maa dol empleo. 

El Se<JUro º"" desempleo i;;e aplica a todun lau peraonar.; oc.i¿ 

p.;idas en virtud de; contrnto~i de trabujo o do aprendizajo. 

!'ara tener derecho a le.a prestaciones, el solicitantf-J do-

berá demostrar que: 

a) set hay<i deaemploado 

b) ea apto para el trabajo y et~tá disponlbla para -
el mismo 
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e) n~ poder c::btener un empleo adecuado. 

Ahora bien, loa requisitos que debe agotar para hacer efes; 

tivo esos derechos son: 

a} que ·haya empleo en un trabajo asegura.do 

b) haber cotizado 30 semanas, cDmo inl.nimo, en dos -

afias precedente e inmediatos a h solicitud. D1 

chas cotizaciones, por lo monos, ocho deben habeE, 

Be pagado en el último af\o. 

El proeedimic.nto que debe seguir ln persona interesada es: 

preeentar su prL~era so!icítud de preotaciones en la oficina -

loeal de la canis i6n. 

Para asegurar el funcionnmiento del servicio nacional del 

empleo y del Seguro da Desempleo, la Comisión Administrativa 

estará formada por 200 Oficinas Locales. 

Los pagos de las prestaciones se hacen: 

a) per.eonallne.nte 1).1 aoU.citMte en la oficina local 

en d.ond~ "~ot5 inscrito para obtener un empleo P.! 

ra solicitar prestaciones 

b) generahw.:into en metálico en las oficinas más im.

portant(Or~ y por i.ntermedio de los reprt'uJtmtar\te8 

del gobierno en las menos i.mporta.nt11u¡ 

e) an algunos casos el ~~olici.tanto está autorizadó 

a exigir el pago por laa ofiGinas tfo correos y 

estas lo efectúan P.!.d .. 
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DINAMARCA 

En Dinamarca ol sistema de protecci6n contra el desempleo 

consiste en un régimen de seguro voluntario canbinado con la 

asistencia del Estado. Sin embargo, en muchos casos, los sin 

dicatos han estipulado en sUG reglamentos quo los miembros que 

hayan ca:npletado las condiciones requerida.u partl ser admitidos 

en la Caja del Seguro de Desempleo ne les pide se adhieran a 

ella. 

La primera Ley Da.n~1rn sobre el desempleo data desde 1907 -

la forma de legiolaci6n establecida desde aquella época no ha 

variado. 

Existen Cajas de seguro de desempleo reconocidas po~ el E,! 

tado para todas las act1vidades profesionales, menos para el r.s 

mo de litografía. 

En sus comicnios el seguro consistía aolmnente en un segu

ro principal, pero luego se establecieron cajas continuadas Pº.! 

teriol."mente se introdujeron modificaciones a las leyes de tal 

manera quo lru1 Cajas pueden efectuar pagos cuando así lo deci

den sus directivos previa autorb:aci6n de la autoridad de con

trol, lo que significa que lan cajas están sianpre en condici.2 

nen de efectuar pagos. 



' 1 • 

160. 

De acuerde con la legislación pueden ostablecorse Cajas de 

desempleo reconocidas para determinadas partos del país o para 

los trabajadores ocupados en \U1a o más profesiones específica~ 

del comercio, trllbajoa do oficina, industria, artesanía, agri-

cultura, hoteles y restaurantes, transportes y acarreo. 

Ahora bien, las condicioneu requeridas para su afiliaci6n 

re<]ular aon: 

a) oue la ocupación y la fuente de ingresos principales ~ 

do la persona interesada sea un empleo remunerado: 

b) Que dicha persona tenga entre 18 y 60 afioa i 

e) Que busque trabajo de manera normal: 

d) Que desde el punto de vista físico o moral; no se le 

considera inepta para ocupar un empleo regular: 

e) Que renida en el pato; y 

f) Que haya ocupado su empleo por un periodo de más de -

cinco scmmum, en el momento de afiliarse, sa haya -

promotido clara.111ente trabajar por todo ese periodo an 

toa de su afiliaci6n. 

Por todo lo en terior, se despret'Hie que el seguro de desem_ 

pleo cubre a trabajadoras de nuroerosab ~rofe~iones excepto a 

los trabajadores independientes. 
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E S P h ~ A 

En Espal'ia para el Desempleo utilizan la expresi6n de "Paro 

forzoso". 

Las medidas adoptadas son las siguientes: 

l. Sequ.ro do paro forzoso 

2. Medidas de Previsi6n 

J. Asistencia y preservaci.6n de derechos de trobaja

dor en paro. 

La naturaleza del r~gimen de protección contra el paro fo~ 

zoso en Espafta es una c()ll't}Jinación de varios se<Juroe oblii¡rato

rios que tienen por causa1 

l. I,a!J alteraciones de la induatria cCIT\o consocuen

cia de las transfonnacionen en el régimen de pro

ducción e introducción d.e maquinaria y ahorro de 

mano de obra. 

2. Las posibles dcficiencian oca~ionadas por la si

tuación n!lcional o int(~rnucionul, o bien en el -

smüni.stro de fuerza motrb (aubsidio de paro por 

e5cazez d0 energía oléctrica) o bien, en el d~ -

pl'iinernti m.11terias (pm:<o en la industria Textil). 

En esta forma, cm.binondo eiHe aiaten1a d<.1 !OIUJ1..U:os d0 prevJ. 
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si6n consistentes en la construcci6n de obras p<iblicas, dontro 

de cuyo apartado tiene fundamental importancia la constructora 

de vi~iendas econ6m.icas, y con una serie de medidas quo tien

den a conservar los derechos de seguridad social para nl trab.! 

jador, Espaf'la tiende a resolver el agudo problema del déscntpleo. 
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ESTADOS UNIDOS 

En Estados Unidos la protecci6n contra el desempleo consti 

tuyc un seguro ci)ligatorio. Existen alg1mos sisteman locales 

de "asistencia general" que cauprenden ln asistencia a los tr-ª 

bajadores desocupadon. pero estos sistan1aa no están extendidos 

y los pagos no son muy elevados. 

El régimen de Seguro de D~semplco, es un sistema que so bJ! 

sa en la colaboración de las autoridades federales y los esta

dos. su creación ae previ6 en 1935 como parte de la Ley do SS 

qu.ridad Social: sin embargo, la ley de la Seguridad Social no 

ha creado un régimen de Seguro Social, aunque ha pe:rmi tido a 

'-os estados que legislen sobra esta materia.. Esta ley estipu

laba que. loa c.'l'lpleadorca del canercio 'l da la industria tan• 

dd.an qua pagar un i.n1puesto nacional uniforme (0. 3 por ciento 

de lo:> salarios) con arreglo a las f.'!scalas de s<il.arios, deja,n 

do a los estados el derecho de dietar leyes estatutarias rel_! 

tivas al pago de prostacionc$ de desempleo. 

Pa.ra e1illli.l11u.- obstáculoa que se oponen a la acel6n de los 

estados_, la ley sobre Seguridad Social regula que el costo de 

la aóninistraci6n de los sistemas de prni>taci6n do desempleo 

d<'.berá ser financi.ado con fondo(; de lns autoridades foderalos. 
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El mecanismo que siguen las autoridades federales para la 

recaudaci6n de los impuestos ea a través de los servicios de 

impuestos de los Estadoa Unidos: en tanto ol Dopartsrnonto de 

Trabajo coordlr,a la.a laborea esenciales del régimen da. desem

pleo. 

Por lo tanto, dependi~nto del Departamento dol Trabajo es

tá la Ofi.cína de la Seguridad del l::mpleo. Esta ofrece loa si

guiantes servicios; 

a) Un servicio da Seguro de Desempleo: y 

b) Un servicio de empleo .. 

Los gobiernos posocrt una agencia do seguridad del empleo. 

·sin embargo, existen muchas agencia.~ qUe funcionan cano oficJ: 

nas, comisiones o dcpartrunentoa que aon independientes del g_g_ 

bierno no obstnntn ser dircctrunente roaponsablea ante ol gobe_t 

nador del estado. 

tu condicionen do indemni:l:{lción y al procedimiento adruini,! 

trativo .son. má$ flo;ü'blos con l.oa trabajadorea parcialmente E'.!!!! 

pleadb&, ya que no están obligados a inscribirse en la oficina 

del trabajo para obtener un empleo. 

En la mayoría de 10«1 Estacloa, el pago de las prestaciones 

se efectúa. mediante cheques expedidos por. la oficina central 

de la agencia estatal, previa autorizaci6n extendidas por la 

oficina local en donde está radicada la petiei6n. 
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En Estados Unidos existen tre,s reg!menos especiales del s~ 

guro de desempleo: 

l. Seguro de desempleo de los trabajadores ferroviarios. 

2. !ndemnizaci6n de desemploo para los veteranos. 

3. Indemnizaciones do desempleo para los trabajadores fe-

1,os trabajadores federales tienen protección contra el de-

sempleo mediante al sistema federal especial de indemnizaci6n, 

administrado por el Secretario del Trabajo a través de las agen 

cías de los estados. 

Este régimen fue establecido en el ano de 1955 como reaul-

tado de las rGforma.s a la le:it de 1954. 

En el caso de que un trabajador reciba un salario de una i;!! 

dustr;i.a privada y un Sübdo federal, durante el período que ª.! 

t.é do b~"tsO ('rJ eee estado, las prcst.ncionce que le otorguen se -

determinan ttf{1diante loll salarios can.binados. 

En estt, pa5 s, al igual que el !'leguro do desempleo, los re-

gí.menc$ importnntes de rrnistcnci.a públicu son administrados co..u 

personase 

a) Jmcianos 
b) Nlfto~ a cargo dQl Estªdo 
e) Ciegos 
d) Personas íncapaci tadns total (~ permanentemente 

para el t.rabajo. 
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'l'odos los Estados han dictado determinadss diapoaicionúa -

relativas a la asistoncia general para personas n~ceaitadas 

que no estén en las cuatro categorías mencionadas. 

En numerosas localidades de los Estados Unidos, la persona 

que puede desempeñar un empleo no tiene derecho a beneficiarse 

de asi.st:encía, salvo si ac haya on una situaci6n sumamente cr.f 

tica en tul caso, la asistencia se ~torga durante un breve pe

rtodo. 

En ciertos lugares del pafa, muy eapecia.lménte en los Estl! 

dos donde la asisti:mcit. general. está a cargo de las cajas loe.! 

les de li'.rn grandes ciudades, se conccn tra el desempleo indun

trial¡ cuando esto sucede, el régimen ae ajusta a lae necesidJ! 

des locales urgentes y acepta incluir dentro de sus pagos a -

trabajadores desempleados cple pueden deaempcf\ar un trabtJ.jo. 

El total de los pagos por el r€gi.mon de asistencia general 

as de poca cuantia; los Pª'Jºº son infcri.ores al diaz por cien

to dü la.s prestaciones otorgadas en 1954 por ol oagur.o de de

sempleo. 

T,11 contrl1rnci6n de la asistencia general en relaci6n a la 

asistencia de desempleo as aún más reducida. 
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F I N L A N O I h 

En Finlandia existo un seguro facultativo contra el desem

pleo quo está subvencionado por el Estado. El número de cajas 

del seguro de d.ese.'llpleo ea de 16 teniendo 165,000 afiliados. 

La lcgislaci6n actualmente en vigor data del ano de 1934. 

Desde el punto de vista aclrniniatrativo, la juriedicci6n de 

laa cajas de seguro de desempleo aba.rea, por regla general, t.Q 

do el territorio nacional. 

Exiaten 16 sindicatos que poseen su propia caja de seguro 

los emple~dorea no participan en la adminiotraci6n de dichas 

cajas. 

Todos loe aisalariados de 15 a 60 aftoa de edad pueden acr 

miembros de una caja. 

No existen cajae para todas las categorías de asalariados. 

Existe un régimen cauplemcntario para la lucha contra el· 

desempleo: La Organizaci6n de Obras Públicas y de Trabajos 

de socorro. 
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fRANCIA 

El régimen da asistencia a los trabajadores desempleados no 

está basado en el Seguro. Esta clase de ayuda ln asume el Eal~ 

do con fondos propios, a loa que viene a afiadirse una contrihu

ci6n de los municipios de residencia de los desempleados. 

Sin embargo, al lado de la legislaci6n general sobre desem

pleo, existen en Francia des regi'.menes especiales de indemniza

ci6n. 

I. Indemnización a favor de los trabajadores portuarios -

(Ley da 6 de Septiembre do 1947, que establece un sal.! 

rio de garantía a favor de los trabajadores portuarios 

profesionalea) : 

2. Indemnizaci6n a favor de los obreros de la construcci6n 

y de obras púhlicaB desempleados. 

E8tos regímenes de basan en un sistema do canpcnsaci6n de 

loa riesgos entra los empleador.es, y están cubiertos por el P!\ 

Independientemente dol régimen general da ayuda a los tra

bajadore$ desempleados pueden existir cajas profesionales de 

se-quro de de:empleo creadas pors sindicatos, obreros, patrona

les y cualquiera aaociaciones profasionalee o interprofesiona

les quo gocen de personalidad civil: eatas últimrus perciben, a 
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reserva de determinadas condiciones, subvenciones dt.tl Esta'do. 

La estructura a&niniatrativa para la aplicaci6n de la le

gulaei6n eobre ~l desempleo incumbo a los servicios de mano 

de obra dependientes del Ministerio del Trabajo y se haya so

metida al control de la inspecci6n del trabajo y de la mano -

de obra. 
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QRAN BRETARA 

En Gran Bretaí\a, el seguro de desempleo está incorporado 

al ré~i.tnen general del segu.rn nacional vigente. 

El 6r9ano encargado dé naninistrar todas las prestaciones 

del r69imen es el Ministerio do Pensiones y del Sequ.ro Nacio

nal quien perd.be las cotizaciones por madlo de tarjetas y del 

servicio del ernpleo del Ministerio del Trabajo y del Servicio 

Nacional, este Ministerio fija las asi9f1aciones de deaemplao en 

calidad de agente del Ministerio de Pensiones y del Seguro Na

cional. 

Para los fines de la adminhtraci6n común de los servicios· 

de empleo y de la.a asiqn3ciones de doaempleo, el Ministerio de 

Trabajo y del Servicio Nacional cuenta con once oficinaa regi,2 

nales y alrededor de mil oficinas de empleo. 

Las oficinas de emploo reciben las solicitudet1 de asigna

ciones de desempleo, toman las decisiones a aste respecto re

mitiendo a loa archivos centrales dol Ministerio de Pensiones 

y del Seguro Nacional para informarse acbro todo lo relativo 

a las cotizaciones pagndaa, de las cuales depf!tldo el derecho 

a la asiqnaci6n, así cano lo concerniente a las delllú presta

ciones en curso de pago. 
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Este régimen es aplicable a todas las personas que tienen 

un empleo en virtud de \lll contrato de trabajo o de aprendiza-

je. 
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QRECIA 

En Grecia el réq irnon del Seguro de Desempleo ea obligato

rio. En 1954 fue creado el organismo de Empleo y del Seguro 

de Desempleo, mismo que se encarga de la política de empleo 

en todo el país. Sin embargo, le correspona al Ministerio -

del Trabajo trazar dicha política y vigilar al organismo al,!! 

di do. 

Dicho organismo ea dirigido por un consejo administrati

vo integrado por nueve miembros t dos rcpresenta.ntee de los -

asulariados: dos representantes do los empleadores: previa -

autorizaci6n de los organismos sindicales intereaados1 trea 

funcionarios del Estado y do:i expertos. 

La funci6n principal del organismo es el desarrollo del 

empleo mediante la movilización de la mano de obra disponi

bles: las finalidades aon; 

a) colocad.ón de trabajadores 

b) formaci6n profesional 

e) orientaci6n profesional 

d) el deaarrollo do aprendizaje 

e) el seguro contra el desempleo 

f) el pago do las u ignaciones de desempleo 
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g) el pago de las asqinaciones de desempleo para los 

a.salariados que continúan prestando al servicio -

normal. 

Las cotizaciones para el financiamiento del seguro de de

sMpleo se fijan en el dos por: cionto de los snlar!.os para los 

empleadores y en el \lno por cie.nto para 1.os asalariados. Las 

modalidades de rccaudaci6n. de las cati:rnciones so determinan 

de conformidad coo la.s instrucciones del Ministerio del Trab.! 

jo. 
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tRLJ\NDA 

La protecci6n contra el desempleo quoda asegurada por un r]i 

gimen de seguro obligatorio y por un régimen contribuitivo de 

asistencia para casos de deaempleo. 

En Irlanda. la estructura administrativa del seguro de de

sempleo tiene de base la Léy de 1952 sobre Previsi6n social, -

misma qu~ entró en vigor el S de enero de 1953. 

La oficina central del Departamento de Provisión Social ªE 

ministra el régimen de seguro de desempleo y el r6gimen de aai§ 

tencin de desempleo, para allo cuenta con una red de oficinas -

de colocaci6n pelbliea y 91 agencias de colocaci6n distribuidas 

en loo centros de importancia en al pata. 
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IRLANDA DEL NORTE 

En Irlanda del Norte, el seguro de dosempleo forma parte 

del régimen central de seguro. El Ministerio del Trabajo y 

del Seguro Nacional percibe normalmente lan cotizaciones me

cli:nnte el uso de tarjetas selladas por el emploador: por lo 

tanto, es responsable de la administraci6n de todas lao pre.! 

taciones del régimen para ello ha establecido una red de ofJ. 

cinas locales que deacmpeftan a la vez, las funciones do em

pleo y do 1 seguro nacion.al. 

Las oficinas locales al recibir las solicitudes de asig

nacion~t; d<~ dcnemplco ec dirige a los archivos central.ea del 

Ministerio para lograr datos sobre las cotizaciones pagadas, 

de las cual(tu, dt'1pende el derecho a las asignaciones, así. co

mo las demás pn:mtaciom.:J en curso dé pago. 

r~a forma de pago de ha n.aígnaciones se hace en metálico, 

y cada uemana, el uolicitante firma al registro en la ofici

na local: sin e!1'Jn1rgo, cuando los solicitantes no pueden ir 

f~cil..mente a la oficina local, env~an su firma por correo y 

perciben la asoguracl6n mediante cheque postal. 
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ITALIA 

En Italia, las modidas de prestación de los trabajadores d_!! 

&empleados puede subdividirse en dos categorías: 

I. Régimen de Protección puramente econ6mica 

a) Seguro Social Obligatorio. Ftmciona por medio del 

Insti ruto Nacional do Previai6n Social, y posee -

perso.~alidad jurídica de oeerecho Público; cuenta 

con un orqa.nimno en cada una de las provincias l.! 

mitándoae su jurisdicción al territorio de la pr_g 

vincia en cuoati6n. 

b) ~~ílch!LY_~\ln_<'.lJiqmlliJ:.@?.!.i~l!· Funciona modi<lB 

te iniciutivaa de carácter nacional o local destJ. 

nadas a reducir la penuria econ6mica resultante -

del desempleo¡ se puedo conaiderar cano iritegran

te de este grupo, ol auxilio do invierno de dosel!! 

pleo, la at.ribuci6n de aubsidioa especiales, por 

ejemplo de ropa y alimentos, cte. El Eatndo con

tribuye el costo de oataa prestaciones con una s~ 

venci6n finMciera que ti.ene que ser determinada ·

cada ano. 

Para obtener el beneficio de esta forma de allliBten 
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cia se le pide al solicitante datos relativos a su 

estado de indigencia o necesidad. Esta forma de -

protecci6n se aplica on general a todos loo Munic_1 

pies en favor de loa ciudada.noo que residen en su 

territorio, por intermedio do loa organismos muni

cipales. 

II. Régimen de Protecci6n Mixta 

cuyos principios son los siguientes: 

a) Curso de formaci6n da perfeccionamiento o de rea~ 

daptaci6n profeoionales de los desempleados. 

b} Obras y trabajos de repoblación fQrestal. 

e) Obras Públicas. 

d) Industrializaci6n. 
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JA PON 

El GObernador de la Prefectura y de otroo organismos ad'ni .... 

nistrativoa son los responnables de la neguridad del empleo y 

se encargan de la acbinistraci6n del seguro de desempleo bajo 

la vigilancia del Mini.sterio del Trabajo. 

Los trabajadores, los emplaadores y las autoridades pÚbli

cas, así cano un organismo consultivo que se encuentra bajo la 

Dirección del Ministerio del Trabajo son los que configuran el 

Consejo Central de Seguridad del Dnpleo. 

La.s ori¡;ani:tacionos da empleadores de sindicatos no partic! 

pan directamente en la aaninistraci6n del régimen. 



179. 

N O R U E G A 

El Seguro de Desempleo en Noruega ea obligatorio y se COfil 

plemcnta por un régimen de seguro fac'Ultntivo. 

La Dil:ecci6n del Trabajo del Ministerio de Trabajo ' de .. 

Aseuntos Municipales o~ la encargada do ia administraci6n del 

Seguro de Desempleo. Dicha Dirección está a car~o de un con

sejo canpuosto por 7 miembros, entre los cuales están un repr~ 

sentante de los empleadores y uno de los asalariados; las fun 

clones del Consejo son: Actuar cano tribunal Supremo de Ape

laci6n en materia ~~lativa al seguro, y fiscalizar el fondo -

de :i;eserva d.el seguro. En las provincias existen canisiones 

que controlan, en colabornci6n con la Direcci6n del Trabajo~ 

la acininistraci6n del eeguro de desempleo en las provincias -

cuyo funciona.miento corresponde al de loa tribunales interme

diarios en los caaoa relativos al Scgut'o: e3tas comisionea ae 

canponen de S miembros, teniendo entre ellos a un representan 

te de los asalariados y otro de los empleadores. 

En loa municipios, el Régimen do Seguroa y las cajaa loe:! 

les am adminintrados por comhionee de empleo canpues tos por 

5 miembros rntnimo y 7 máximo con un representante del asala

riado y otro del empleador. 
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La recaudación de las cotizaciones y el pago de las aaig· 

naciones se efectíia on laa oficinas dal Seguro de Enfermadad. 



\ 
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PAISEL_BAJOS 

En los Pa{ses Bajoa se aplican loa Regímenes siquiente1, 

a) Seguro obligatorio de loa trabajadores asalaria

dos contra lao consecuencias econánicas del dfij,!eJ! 

ple o. 

b) Sistemas de Asistencia de Desempleo. 

e) colocaai6n y Asistencia por trabajo. 

El seguro ae haya aaninistrado por 26 asociaciones profe

sionales. cada una de ollas destinada a cada rama do la indll,! 

tria y funcionan en todo el país. Las or9anizacionea profesi,g 

nalea se administran en forma mixta por representantes de laa 

orqanizacione• de trabajadores. El Fondo de desempleo es ad

ministrado por un número de representantes patronales, sindi

caleu y qubarnamentalos. 

Asiatencia do Das~lao. Ea un régimen de &atado cuya ej.!. 

cuci6n corresponde a las administraciones mu.nicipalea1 presta 

uistencia a las personas no sanetidas al seguro obligatorio 

de desempleo lla.n perdido sus derechos y que merecen •• lu con 

ceda un su,pleme.nto. 
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SUECIJ\ 

En Suecia la protecci6n contra el desempleo se garantiza 

mediante medidas de seguro voluntario y en lo que concierno 

a los desempleados sin derecho a las prestaciones, por medio 

de las asistencias de desempleo. 

seguro de pesemple9. Las Cajas de Desempleo autorizadas 

aaniniot.re.n el seguro. cada caja ae establece para una deter

minada profesi6n o industria, tienen un campo de aplicaci6n -

nacional y funcionan por intermedio de la Oficina Principal -

o de rala.a locales; la Oficina Real del Empleo es la que con

trola estas cajas. 

Para tener derecho a las prestaciones as debe pagar por • 

lo menos 52 cotizaciones semanalna. El solicitante de la pre.! 

taci6n debe estar en condiciones de trabajar y dispuesto a hJ! 

cerlo on cualqui.or momento y además debe estar desempleados -

por causas ajenas a su voluntad, de no ser así ae le suapend_! 

ra dicha prestaci6n por 4 semanas. Debe inscribirse inmed1,! 

tamente en la oficina Pública del Empleo. 

Asistencia da Dcac~pleo. Incluye en particular la ejecu

ción de trabajos para los proyoctos de obras públicas au! C,2 

mo prestaciones en numerarlo. Loz salarios para remun«Jrar -

los trabajo:'! de obras públicmi son igualen a los que se apli

ca.'1 a los trabajadores de cn.rlicter pri.vado. 
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S U I Z A 

En Suiza, las cfunaras Fede~alos adoptaron el 22 de Junio -

de 1951, una ley sobre el seguro do desempleo que desde el lo. 

de Enero de 1952 ~echa en que entr6 en vigencia reglamenta la 

organizaci6n del seguro de de.sempleo, las cajas autod:z:adns. el 

carácter de asegurables de los trabajadores, las indemnizacio

nes de desanpleo los recuraos de li.W cajas, lo contencioso ad

ministrativo y la organizaci6n de la justicia penal. 

El Seguro de desempleo suizo tiene las siguientes estruct~ 

ras administrativas: 

Los órganos éjocutivoa previstos por la ley federal del s~ 

guro son las Cajas de Seguro de Desempleo, las Oficinas Canto

ra.les del Trabajo, las Ofü.:ina?S Munidp;üen del Trabajo y las 

Oficinas Federales de la Induetria, Artes y Oficios y del Tra~ 

bajo. 

l. cajas de. §~~;_.fü~Sl'J!!IP.l.<!2· Funciona bajo la vi.gilan 

cia de la Confederación. Lns cajas ne subdividen en -

tres catagorha: 

a) Cajas Públicas establecidas por los contonea, los 

distritos y municipio~. 

b) Cajas privadas l?aritarfas, ir..ie son institutos por 
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los empleadores y loa trabajadores o aus asociaci~ 

nea. 

e) Cajas privadas sindicales, croado por aoociaciones 

de trabajadores. 

2. La~ Oficinas Centralea del Trabajo. corresponde a ellas 

decidir sobre los casos do afiliación de indemnizaci6n -

cuando las Cajas a pesar de existir un motivo de suspcn

si6n conservan a sus asegurados el beneficio de la indem 

nizaci6n, resolver la retribución de la.a indemnizaciones 

cobradas indebidamente por los asegurados, atenuar el co.n 

trol de loa desempleados y autoril?ar este control fuera 

del lugar de residencia. 

3. Oficinas Municipales del Trabajo. El AsegUrado que soli

cita indemnizaci6n por desempleo total debe presentarse 

a la Oficina Municipal del Trnbajo, y si esta no puede -

ofrecerle un empleo y caripruoha que el asegurado es apto 

para el trabajo certificará el desempleo por medio de un 

s~llo ~sta~pado en la tarjeta do control. 

4. La oficina I?edenl de lo Industria, Ftrtes y Oficinas y -

del Trabajo. tiene la facultad do administrar laa cajas 

y canprobar la le9itimid1ld do lae indemnizaciones que 

estu tienen que abonar. 
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La Lagialaci6n sui~a no dispone ninguna exclusividad contra 

uno u otro grupo profualonal: sin embargo, se excluye del segu

ro n las personas que a causa do un U.'llpleo percibrm W18 renta • 

pensi6n que les po5ibilita a cubrir su sustento y al de sus fa

miliares. En cuanto a lo$ aprendices, no pueden asegurarse más 

que seis meses antes de finalizar el período de aprendizaje. 

Los cantones sólo puoden obligar a los trabajadores a aseJ.).! 

rarse a una caja de seguros de Desempleo, de no ser así se exp_Q. 

ne a una filiaci6n de Oficio en las cajas Públicas :;pJe ejercen 

su actividad en el. distrito en que están domiciliados. 

ca1ar. de Seguros de Desempleo. controlan la mayor parte de 

las condiciones que deba reunir el naegurado para obtener las 

indemnizaciones del desempleo, en enpecinl observar el período 

de seis r;icses el pagar cotizaciones y el determinar si el ane• 

gurado cumple con lnn obligaciones de sustento y asistencia. 

L<i:> Oficin;,rn COl)ninalt·r. de Trabzijo. Controlan laa demás co,u 

dicioncf.l qu~ deb<!i'i reunir lon anagurados por cjomplo: loa ase

gurados qu(! cstirn desempleados durante uno o varios dlas canpl_! 

tos y solicitan la indemniznci6n t iencn que presentarse perso

nalme.nte, a h oficina para certificur cada día su desempleo¡ 

los trabajadores de la con.atrucci6n tienen incluso que sostenei:: 

se a control der;de el mo.'liento en que quedan parados por m111dios 

nonn.ale:i. 
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Asistencia de Desempleo 

En la esfera federal, suiza no conoce un régimen de asis-

tencia para casos de desempleo; ain embargo cuando existe ca-

so de dese.~pleo intenso y prolongado en todo ol país en dete~ 

minadas regiones o ramas de actividad, la Confederación pueda 

ampliar la duraci6n anual de indemnizaci6n de 90 a 120 días y 

en casos de crisis grave en ln situaci6n hasta 150 d!as. 
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y, R. S. !!· 

En la Unión de Repúblicas soviéticas Socialintaa, fue in.! 

tituido el seguro obligatorio do desempleo en el ano ~ ... 1.922. 

Las cotizacioMs de los empleadores eran fuentes de financia

tniento del Seguro¡ por decreto del 9 de octubre de 1930 se su_!! 

pendi6 el paqo de prestaciones por el seguro da Desempleo¡ se 

indica a titulo do explicación, que en el pa!e existe una ai

tuaci6n <!o pleno. empleo. 
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~ O N C L U S I O N E S 

l. El desempleo ea un riesgo general que está íntimamente re-

lacionado a los problemas, econ6nicos, políticos y socia

les de un país. Su soluci6n exige la implantaci6n de un 

conjunto de medidas tendientes 4 elcv~r los niveles de em

pleo y a otorgar a loa desempleados alguna proetaci6n en -

efectivo que len permita cubrir las necesidades econánicaa 

rnfis apremiantes. Es ta medida tiene corno finalidnd garantJ:. 

zar la subsistencia del salario durante un ticmpo determi

na.do como consecuencia do un desempleo involunta.r.io, pero 

la colocaci6n en Wl Gmpleo, la formaci6n y capacitaci6n d~ 

ben tener preferencia sobre las prestacionos por desempleo. 

2. Ln pérdida do un salado por motivos de un desempleo invo

luntario constituye un riesgo aeegUrable desde el punto de 

vista de la técnica dol Seguro Social. 

3. El Seguro de Desempleo cumple una funci6n social permanen

ttt, ;.•a que ei~pro existirá w1 mínimo de peraonM desemple.,! 

das ya sea por motivoe friccionales o estncionales. cuan

do es desempleo os caWJado por ajueites tecnol6gicoa y de -

cambiOl:I en la estructura (.>oeoo6:;1!ca y del trabajo, el Esta .. 
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do debe resolver la situaci6n de los desocupados mediante 

la adopci6n de medidas especiales tales cano el Seguro d~ 

Desempleo y medidas asistenciales propian del Estado. Ae1 

también se haca necesario que en caso de desempleo prolon 

gado, el Estado participe en unn proporci6n mayor a efec

to de cubrir mtis ampliamente dicbo riesgo. 

4. cualquier persona que preste aus servicios en ralaci6n de 

dopcndencia y AA virtud de un contrato de t.rabajo, se ha

ya expuesta a quedar involuntariamente sin trabajo por lo 

que es rocanendable extender el campo de acci6n del segu

ro n todos los trabajadores que perciban un salario o auej 

do y no en forma parcial por rama de actividades oconáni-

cas. 

s. Las prestaciones por desempleo siempre eatarún en propor~ 

ci6n al ~alario que devengue el trabajador desocupado, dJl 

hiendo Bt'!r por lo general inferiores al salario establee! 

do y tener es te rniamo ciertos aj untes de acuerdo a la can 

tidad de dcsemploados y recursos disl?onibles. 

6. Es requisito primordial para tener derecho a laB preata

ciones del Seguro do Desempleo, ademát3 de que la persol'a 

se encu~mtre sin trabajo .LJLY,~Q...~...J'i_U .. JLI 1\ M E N 'l' E, 
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deberá estar inscrito en el Servicio Público del Empleo, y1 

l. Estar disponible para otro trabaje; 

2. Ho negarse a un trabajo 

3. Estar capacitado para trabajar. 

7. El seguro de Deaempleo dci)e estar unido al Servicio Público 

del Empleo, debiendo tener una estructura perfecta para su 

buen funcionl!l11iento: BÓlo a baa~ de una estrecha colabora

ci6n y efectiva coordinaci6.n entr~ ambos servicios puede h.! 

ber eficacia en la protecci6n. 

e. Otro elemento indispensiilile en una poHtica que tienda al -

pleno empleo ea la formaci6n profesicnal, fotlllaci6n que pu,! 

de aer coordinada a nivel nacional por ol Servicio Ptlblico 

d~l ~leo: exi1Jto una fuerte tendencia 11\undial a vincular 

loa sistemas de Seguro do ocsempleo, Co1ocaci6n de la Mano 

de Obra, y Formaci6n Profeaional. 

9. La 1.oy Federal Mexicana del Trabajo del al'io de 1970 cre6 el 

Servicio Público del :empleo, el q\le funciona deuda ol lo. -

de enero d~ 1972 cano una Direcci6n do la Secreta4ta del -

Trabajo y Previsi6n Social. 

10. f)()!i de los dcpartri:rnentos de dichn Diracci6n tienen entre -

otra.s de sua funcionea, la prrnoci6n do orgarütaci6n do pr.Q 



191. 

qrlli!l'lae ~ capacit•~~i.6n, eetablecer contacto can los .secto

res obrero-patronales par& la pranoci6n del empleo y la CJ! 

pacitaci6n de la mano da olira cesante, planear y coordinar 

Cl.mlpal\1u1 quo far,enton la mnpliaci6n de fuentes de trabajo 

y la capadtaci6n de la m1mo de obra, as! cano establecer 

curaou intenaivoe do capacitaei6n de cesantes en coordina

ci6n con el Instituto del Tra:bajo y con Instituciones Públj. 

cu y Privadas. 

11. En la Carta Magna Me~icana de 1917 se estipula que la Ley 

del SO'J'UrO Social canprendorA e.l Seguro de ceaantia invo

luntaria del trehajo. 

12. La Ley Mex.icana del seguro social prevé sohmente la cesan

t!a involuntaria del trfabajo po>: edad avaru:.ada que tiene un 

m1ni.mo de asegurados en relac:i6n al total de 11ue pensiona

dos. 

13. con los fondos que el I.M.s.s., recibe por concepto de loa 

111ogurOiJ ó.e invalidez, veje:, oesantia de edad avanzada y 

muerte cabria la poaihilidad de estudiar el otorgamiento 

de subsidios por desempleo invo.i..untario. 

14. Aunque emte procedil!iicnto no ee en esencia un Seguro de D.!_. 

aempleo, creo que bien vale lis pe11a intentar au aplicaci6n 
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en tanto no so establezca un w.u:dadero r'9imen &; protec .. 

ci6n par&. el trabajador cesado por causas ajenas a su vo

lwitad. 
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APENDICE l. 

PROYECTO DE LEY OR0.1\NICi\ QUE REGLAMENTA EL DERECHO DE HUELGA 'l 

PAROS Y QUE ESTABLECE EL SEGURO FORZOSO CONTRA EL PARO !NVOL\JN

'l'ARIO. 

:Oal SoQuro l"o:rzoao c~ol Paro Involuntario 

Art. 38.- Se ostabl(:"ce el S09uro Forzoso contrn el paro In

voluntario, cano previsión para los trabajadores afectados 

por la paralización de labores, en los casos de paros lici-

tos. 

Art. 39.- El fondo del Scgúro Forzoso será constituido por 

los trabajadores de todas las actividades de carácter per

manente. 

Art. 40 .• ~ La cuota del Seguro a que sa refiere .. ¡ artículo 

anted.or, aerii requlada por la Caja del SeqUro, de que ha

bla el articulo 41. 

Esta caja fijará la cuota a que cada actividad corresponda 

uniendo en cuenta las condiciones que le eean propias. Se.!: 

virá cooo base para la fijuci6n 'fo las cuotas, el cuatro al 

ini.llas; como mínimo y ~l. ocho al niillas como 1náxi.mo, s.;-..brc -
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los sueldos de cadn tnbaj ador. 

Art. 41.- Con la denaninación do Caja del Seguro Forzoso -

contra el p¿~ro Inv.::>hmtario, se establece la instituci6n -

encargada de recibir y administrar las cuotas a quo se re

fiere el artículo anterior. 

Esta Caja estará supeditada al Instituto Nacional do Segu

ros Sociales, creando por la Ley sobre Accidenten del Tra• 

bajo y Enfermedades Profesionales y su peraonal que canpon 

drá de un Director General, un administrador y de más in

dispensables, q-ue será designado por el mencionado Inatit_!! 

to. 

f...rt. 42.- Tanto el Director General cr.Jno al Administrador, 

deberán caueionar el manejo da loa fondos que se confíen, 

a satiafacci6n dal Instituto Nacional de Seguros sociales,. 

y su rc.'tloci6n o aacenno quedará bajo la sunci6n dol menci.,2 

nado Instituto. 

Art. 43.- Las aJJociaciones de t.rabajador:e:s tendrán derecho 

a preaent<.·n" al Instituto Nacional de Seguros Sociales, to:;: 

nas de candidatoll para funcionarion de la Caja; asimismo, 

tendrán la ooligaci6n de cooperar con las Ofici.nas de COl.,2 

caciones y con la caja, proporcionándolos todos los datos 
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que le sean solicitados por aquellas, para el mejor desem

peno da ~wi fwtciones. 

Art. 44. - Las cuotas ostablcciclas en ol artí.culo 40, serán 

descontadas por lor; patronee. lan cuales serán entrcgad;..s 

por bimestres adolantadoa a la Caja del Seguro Forzoso co~ 

tra el Paro Involuntario, así como copia de las náninas de 

pago o listas de raya correspondientes al bimestre. 

Art. 45. - El Instituto Nacional de Seguros Sociales revis~ 

rá las cuotas que la caja del Seguro Forzoso contra el Pa

ro Involuntario fijase, debiendo ser modificadas dichas 

cuotM si así l.o determina el expresado Instituto. 

A.rt. 46.- El Instituto Nacional de Seguroa Socic'lles formu

lará lon reglamentos de la Caja e innpeccionará sus actos, 

proveyendo en to<lo lC\ que juzgue n~ccourio para su buena ~ 

marcha. 

El pereonul directivo de la Caja rendirá nl Instituto, in

variablemente cada meo, un informe detallado del movirnienA 

to general habido e."l la mhrna. 

lu"t:. 47.- Se fundarán en la Ci'ipital de h. :República y en -

las do los ter.ri tor los, oficinas de colocaci6n quo tendrln 
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cano obli9aci6n gestionar ocupaci6n a loa trabajadores afes 

tndos por el paro, colebrando al afecto y con la frecuencia 

que el caso dem11nd<.>, convenciones c::on las organh:acionas l..Q 

cales y de las otras entidades qué tengan por fin el estu

dio de medidas encaminadas n la soluci6n rápida ! ~ficaz del 

problama de loa sin trabajo. Enta oficina será auxiliar por 

la Caja de. Segurom, con h obligaci6n de suministrar a ésta 

todos los datos que solicito y que tengan conexi6n con sus 

funcionarios, informando, además con la oportunidad debida, 

el resultado de sua t.i:abajoa. 

Art. 48.- Los emolumentos del parsonal de la Caja y de la -

Oficina de colocaciones, serán cubiertos por el Fondo común 

del Seguro, los cualns n.cordarlí el Instituto Nacional de S!! 

9uros sociales. En cuanto a loa gMtos de correspondencia 

de ésta y loa pasajes de loa trabajadores por el Eatadq, sin 

mÍUI requisito que la identificaci6n correspondiente. 

Art. 49.- Los trabajadores afectados por el Pnro recibirán 

de la Caja del Seguro una cantidad que será equivalente al 

sueldo íntegro que disfrutnban hasta la focha del mismo, -

por un término que no podrá ser mayor da cincuenta y dos -

dha. 

Art. 50.- La Caja det s09uro, al :tecibir el aviuo a que so 
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refiere el art!culo 36, recabará desde los datos indispen

s ablea para los efectos del seguro, haciendo Wla revisi6n 

del fondo corrcspondiontc a la industria o actividad de que 

se trate, de cuyo fondo tanará la cantidad que a cada trab.1} 

jador le correspondo. 

La entrega de estas cantidades a los trabajadoren se hará -

semanariamente por las Cajas del secnu:o o por sus sucursales 

proviamcnte autorizadas, sujetándose al siguiente procedi

mientoi 

a).- Los trabajadores que encontraron colocaci6n de carácter 

permanente, no tendrán derecho, a partir de esta fecha a can 

tidad alguna. 

b) .- Los trabajadores que por au voluntad determinen emigrar 

tienen d<lrocho a recibir, la cantidad todal del seguro, la 

cual le será entregada por la caja a la prcsentaci6n del ce.,t 

ti !icado reapcctivo de la oficina de colocación. 

cj . - Los que tuvieren que abandonar el lugar da su residen

ci.a por haber aceptado trabajo proporcionado por la oficina 

de colocaci6n, recibirful el pase correspondiente, el impor

te de la semana corricmto, más el do dos d1as por el conc~ 

to de viáticos, los qua tannrán del Fondo de Caja. 

d} .~ r.os que rovisaren sin causan justificadas, en el trab_~ 

je> que la Ofiein& d0 Colocncion~!!'.! len proporcionen perderán 
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el derecho a las cuotas sucosivaa, no debiendo esta exiqir 

la aceptaci6n do trabajos incanpatiblcs con la dignidad y 

aptitudes de log trab~jadores. 

e).- Los trahajadorea quo sean indemnizados c0nforme lo -

p1•eviene el artículo 27 de esta ley, tcndrfui iguales dere

chos que los quo hayan sido, descontándose únicamente el -

importe de la indemnizaci6n. 

f}.- Reanudadas que fueren laa labores ~n el negocio afec

tado, se suspenderá toda rniniutración de primas a los tra

bajadores beneficiados. 

l\rt. 51.- r.as reglas establocidaS en ol articulo anterior 

s6lo implican la ranunci.a,,privaci6n dol derecho a recibir 

el beneficio del seguro establecido por la Ley. 

P.rt. 52.- LOS trabajadores tendrán derecho al Seguro siem

pre que llenen las condiciones siguientes: 

I.- na.her depositado en la caja del Seguro las cuotas co

rrel'Spondientcs a tres bimestres, por lo menonr y 

tl.- No tenúr faltas injustificadas de asistencia al tra

bajo durante los tres bilnostres, en cuyo caso les nerán -

descontados del importe del Seguro, los días que hubiese 

falte.do. 
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Art. 53.- El Patr6n, al hacer entrega de las cantidades dtiJ! 

contadas a los trabajadorea, conforme.lo establecido en el 

artículo 42, adjuntará la n6mina correspondiente al bimes

tre y harti constar en esta última lM faltan de todos y ca

da uno de sus tr~1ajadores y las causaa que las motivaron. 

Art. 54.- cuando por circunstancias cxtraordinarian el fon

do aportado por los trabajadores de una industria, no bastl! 

rá a cubrir las prin\as que confotma a esta ley quedan esta

blecidos, la Caja del Seguro previa autorizaci6n del Insti

tuto Nacional de Seguros Sociales, tomará del fondo ccmún -

las cantidades indispenaablea1 y si aún este no fuere sufi

ciente, el Estado tendrá la obligaci6n de aportar lo faltan_ 

te. 

Diputadoss José Martí.nez Campo11.- Prim:i.t.i.vo R. valen 

eia.- Cruz ~. Contreras.- F. Zainoa y f,umbreras. 
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