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N T R o D u e e 1 o N 



El objetivo principal de la realizaciOn de este estudio, radi

ca esencialmente en la posible implantaciOn de una nueva figura revo

lucionaria en el campo del Derecho Social, relativa a la posibilidad

de protecciOn al trabajador cuando, por causas ajenas a su voluntad,

se ubique dentro del grupo de los desempleados o subempleados, ello-

tendiente a proteger las necesidades econOmicas propias y de su fami-

1 ia, lo cual implicaria una notable soluciOn a la problemiltica plan-

teada por el desempleo ocasional, partiendo desde un ilmbito realista

para ubicarlo en el campo del derecho y analizando sistematicamente-

las diversas formas en que puede presentarse y los requisitos que --

debe reunir para su otorgamiento. 

Para cumplir dicho cometido, se establecen los diversos conceE, 

tos que existen de Derecho Laboral y de Seguridad Social, asi como, -

el proceso legislativo por el cual se tenga que pasar hasta llegar a

las metas deseadas. 

Asimismo, se dan las diversas causales por las que el trabaja

dor puede quedar sin empleo, ya sea justificada o injustificadamente, 

adem.3.s de los diversos tipos de indemnizaciOn a los cuales tiene de-

recho. Conjuntamente, se estudian a diversos palses en los cuales ya

existe dicho Seguro de Desempleo, tomando como modelo para su posibl~ 

implantaciOn estos en ~1 nuestro. 

A su vez se presenta la problemiltica tanto social y econOmica, 

asi como polltica que existe en nuestro pals para poder justificar -

su nacimiento. 

Por Ultimo, se establecen los organismos oficiales involucra-

dos que se consideran de gran importancia para llevar a efecto dicho-



proyecto. 

', . 



C A P J T U L O 1 

CONCF.l"l'OS 



l. l CONCEPTO DE DERECHO LABORAL 

Antes de entrar al tema, es preciso hacer un breve ana.lisis de 

la materia en donde se ubica este trabajo. 

Primeramente, es importante establecer lo que debemos entender 

por trabajo, defini0ndolo como sinOnimo de actividad provechosa, el-

esfuerzo que se encamina a la terminaciOn de un fin valioso. Juridica-

mente es : " La actividad personal prestada mediante contrato, por -- . 

cuenta y bajo direcciOn ajena, en condiciones de dependencia y subor-. 

dinacion ( 1) 

Debe entenderse que sera trabajo todo aquel esfuerzo que rea-. 

lice una persona humana, no asl el trabajo que efectiia un animal o - · 

una ma.Qqina para llegar a un fin, { terminaciOn de una determinada 

actividad o trabajo ) , debido a que estas s010 seran un medio para su. 

pronta terminaciOn o ayuda para su realizaciOn adecuada. 

Es importante mencionar que no todo tipo de trabajo es de inte_ 

res para el derecho laboral, debido a que como en la actualidad nues-. 

tra legislaciOn sOlo rP.'JUla :..?l trabajo subordinado, es decir, el tra

bajo que presta una persona a favor de otra por medio del pago de un

salario. Es necesario el establecimiento del hecho de que si el trab.! 

jo no es remunerado no existira relaciOn regida por el Derecho Labo -

ral. 

El trabajo a lo largo de la historia ha desempeñado un papel -

muy importante, algunas de las manifestaciones de este hecho son las-

(1) Botija Perez, Eugenio; Curso de Derecho del Trabaio. Madrid, 1948; 
Editorial Tecnos. pa,g. 24. 
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siguientes; 

- En el Antiguo Testamento, Dios condena a Adan para que media!! 

te su esfuerzo saque el pan con el que ha de sostenerse, es asi como -

en la Biblia, el trabajo se establece como un castigo. 

- AristOteles considera el trabajo como una actividad exclusi-

va de los esclavos, estableciendolo corno que los señores feudales sO-

lo debedan de ocuparse de la politica y la filisofla. 

- Por Ultimo, la Ley Federal del Trabajo en su articulo terce-

ro establece que: " El trabajo es un derecho y deber social. No es 

articulo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de 

quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, 

la salud un nivel econOmico decoroso para el trabajador y su fami--

lia ( 2) 

Por lo anteriormente establecido se puede decir que al hablar

del trabajo, nos referimos no a la mera actividad que satisface una-

necesidad propia, sino que a la que pudiera surgir de una relaciOn de 

hombre a hcmbre, susceptible, de una regulaciOn juridica obligatoria. 

Esta se configura en cada epoca de forma diferente. 

El Derecho del Trabajo, por tanto, actila segiln una organiza -

ciOn ecOnomica y unas circunstancias o grados de desarrollo tecnicos 

que le son impuestos. El como, por si solo, no puede modificarlos, si 

no adaptar a ellos posibles reglas de justicia. 

{2} De Buen L, Nestor; Derecho del Trabajo. Primera edicicln; Mexico-
1974. Editorial Porrua. Pc\gs. 15,16 y 17. 
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Por lo tanto, el Derecho del Trabajo actua, de.acuerdo a la si-

tuact'On social, econ'Omica y hasta polltica de cada pais y de cada mo-

mento. Como en todas las ramas jur'l.dicas, las normas se adaptan a las 

realidades existentes. 

Habiendo establecido todo lo referente a lo que debemos enten-

der por trabajo es preciso entender a las diversas concepciones que -

dan los autores sobre el Derecho del Trabajo para poder llegar a cst~ 

blecer nuestra propia definiciOn. 

A continuaciOn se dan las diferentes conceptualizaciones de di-

versos autores que hablan de la materia: 

Gomes Gottscahlk y Bermudez. 

"Es el conjunto de principios y reglas jurldicas aplicables a -

las relaciones individuales y colectivas que nacen entre los emplead.2. 

res privados - o - equiparados y los que trabajan bajo su direcciOn y 

de ambos con el Estado por ocasiOn del trabajo o eventualmente fuera 

de Ü". (3) 

G. Bayon Chacen E. PCrez Botija, 

"Es el derecho relativo a la prestaciOn profesional de servicios 

y a la fijacibn y cumplimiento de las condiciones de dicha presta----

ciOn 11
• (4). 

(3) Gomes, Gottscahalk y Bermudez; Curso de Derecho del Traba o. Pri
mera edicibn. Mexico, 1979; Editorial Cardenas, Editor. P gs. 13 
y 14. 

(4) G. Bayon Chacon E.Perez Botija; Manual de Derecho del Trabaio. Og_ 

lava EdiciOn, Madrid 4; Editorial O.Marcial Pons. Pitgs. 42 
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Nes ter de Buen, L. 

"En sentido amplio o doctrinal, es el conjunto de normas regul~ 

doras de las relaciones nacidas de la prestaciOn de un trabajo persa-

nal y libremente realizado por cuenta ajena" .Ademas, "en sentido es-

tricto o jur1dico positivo, es el conjunto de normas reguladoras de -

las relaciones nacidas de la prestaciOn de un trabajo libre realizado 

por cuenta ajena y en situacibn de subordinaciOn o dependencia". (5) 

Trueba Urbina. 

''Es el conjunto de principios, normas e instituciones que prot_! 

gen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven en sus

esfuerzos materiales o intelectuales, para la realizaciOn de su des-

tino histbrico: socializar la vida humana". (6) 

con lo anteriormente expuesto podemos concluir el presente ca-

pltulo con una definicibn propia, derivada del estudio anteriormente

realizado. 

Derecho del Trabajo: 

Es el conjunto de normas juridicas que se encargan de regular -

las relaciones que existen entre trabajadores y patrones, de las cua

les emergen derechos y obligaciones tanto para los empleados como pa

ra los due~os de los medios de producciOn. 

(5) De Buen L, Nestor; Ob. cit. Pii.g, 130 
( 6) Trueba-Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo. Tercera .Ed.i.c.i.o.n .• M~xi~ 

co, 1975. Editorial Porrüa. Pag 134. 
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l. 2 COHCEPTO DE Sl!GDRIDAD SOCIAL 

" La palabra Seguridad viene del latln securitate que signifi

ca Calidad de Seguro. Se puede aplicar a una rama de la administra-

ciOn p\iblica cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciuda --

danos (7) 

11 La palabra Social ·ll'iene del lat.ln socialis que pertenece y-

es relativo a la sociedad º· (6) 

" Existen ocasiones en que el orden social reclama un adecua-

do regimen de seguridad. El orden social no comprende Unicamente la-

intima convicciOn que tiene cada hombre de que su sit.uaciOn personal

no sera modificada por la violencia, sino principalmente una realidad 

objetiva que lo resguarda tanto en su vida, en sus acciones, como en 

sus bienes, por lo que el hombre vive en seguridad, como vive en so-

ciedad y la sociedad es en cuanto protege al hombre, y deja de serlo 

en la medida en que EH hombre es victima del desamparo 11
• (9) 

En la actualidad el hombre se queja de la perdida de la justi-

cia y de la ausencia de seguridad por lo que se puede establecer que 

un falso conocimiento del hombre, trae como consecuencia un falso c2 

nocimiento de la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que la vida -

social es vida humana, la sociedad tiene en su esencia el sello de -

----------
(7) Enciclopedia Utea. Primer tomo; Edicion 1953. La Seg_uridad. 

Pag. 610. 
(8) Enciclopedia Utea. Segundo tomo;EdiciOn 1953. so. Social. 

Pag. 827. 

(9) Guzm.in Valdivia, Isac; El Conocimiento de lo social; 1964, 
Segun~a EcliciOn. Pilg.42. 
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buscar la seguridad ante la inseguridad misma que se refleja a traves 

del contexto social, la cual se manifiesta como un fenOmeno dinamice. 

La necesidad social se puede traducir en una relaciOn social-

impuesta y mantenida por la propia sociedad que va de acuerdo con sus 

fines¡ lo cual se da en los convencionalismos sociales, que no son --

v1.>:rdaderas normas, sino en todo caso, reglas de trato social, impues

tas y garantizadas por la misma sociedad, sin que pueda decirse que -

encierren un deber, excepto en el caso de que sean reconocidas por 

las normas morales, juridicas o religiosas, si este fuera el caso, 

un individuo libre y responsable, debe seguir una conducta de la cual 

dependen determinadas consecuecias normativas y la norma postula una 

hipOtesis de conducta ya sea ordenAndola, prohibi!indola o permitiend.2, 

la y las consecuencias negativas o positivas que se producirAn de ---

colocarse ona persona dentro del enunciado normativo. 

Habiendo tratado el termino de seguridad y lo relacionado a -

la sociedad asl como, las caracter!sticas que pueden guardar las nor 

mas, es preciso establecer que todos los conceptos que veremos con - . 

respecto a la Seguridad Social, son v.llidos para poder crear nuestra 

propia concepciOn del termino que nos ocupa. 

Marcos Flores Alvarez, establece: 

La Seguridad Social es la tecnica adecuada del elemento hu-

mano que lo ponga al cubierto de los riesgos profesionales y socia-

les, vele por sus derechos inalienables que le permitan una mayor -

vida cultural, social y del hogar "· (10) 

( 10) Actas del Primer Congreso Ibero-Americano de Seguridad Social. -
Volumen 1, Pags. 386 ·y 367. 



15 

Profesor Moises Poblet Troncoso, establece: 

" La seguridad, Social es la tecnica especial de organizar co -

lectivamente bajo la instituciOn eminente de la autoridad del Estado, 

medidas para promover el bienestar social y econOmico de las personas 

que, con recursos propios, no pueden mantener " Justos Estandars de--

Vida"· (11) 

Alfredo Boven, establece: 

" La seguridad social organizada a fines del siglo XIX y en -

las primeras aecadas del presente, tenia por finalidad la indemniza-

ciOn del daño pecuniario ocasionado por el menoscabo de la integridad 

corporal o fisio10gica del individuo. 

Esta fDrmula no era racional, porque no se preocupaba de las-

causas que menguan la integridad corporal y tenian un sentido social

restringido porque, generalmente, no consideraba las necesidades rea-

les del individuo y su familia. 

La orientaciOn actual de la " Seguridad Social " se caracteri-

za por una acciOn encaminada a investigar el origen de los riesgos--

y a obrar las causas que los producen, a fin de conseguir que las ca!. 

gas pasivas que resultan ( enfermo, invalido, etc. ) :;z p:-oduzc"r. o..:. 

minimo. 

La Seguridad Social debe organizarse en forma de proteger la -

salud y con ella, la capacidad de trabajar y de prevenir, recuperar--

(11) El Derecho del Trabaio y la seguridad Social en Chile; Santiago 
de Chile, 1949; Editorial Juridica. pa,g. 10 
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e indemnizar la perdida o reducciOn de estas; con el objetivo, es i_u 

dispensable efectuar la cobertura de todos los riesgos que amenazan--

la invalidez"· (12) 

Miguel Garcla Cruz, establece: 

" La Seguridad Social es el conjunto de normas jurldicas diri

gidas a tutelar, con medidas de protecciOn econOmica, la situaciOn 

individual y familiar de los trabajadores y necesitados ". (13) 

Dr. Jaime Barrera B; establece: 

" El Seguro Social es el instrumento jurldico como proyecciOn

moderna del derecho obrero, por el cual una instit.uciOn pllblica que-

da obligada mediante cuota o prima que pagan los patrones, los traba

jadorgs y el Estado o sOlo algunos de estos a entregar al asegurado-

o beneficiarios, que deben ser elementos econOmicamente d8:biles, una

pensiOn o subsidio, cuando se realice alguno de los riesgos profesio

nales o siniestro de carc!cter social ". ( 14) 

Dr. Julio Bustos: 

" Entiendase por Seguridad Social la organizaciOn y direcciOn-, 
y convivencia econOmica por los Estados, con el fin de alimentar to--

das las causas de perturbaciOn del organismo social derivadas do la -

insatisfacciOn de las necesidades bc!sicas de sus componentes o de ª!!. 

satisfacciOn en forma lesiva para la dignidad humana"· (15) 

( 12) 

( 13) 
( 14) 

Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad CatOlica de -
Chile. 

~~l=~{~r!=ª~s~~~~~! 'e H~~i~~~e! 9~~i ~~~~i t~~o y d!
3 
PrevisiOn Social 

del Ecuador. Nums. 46 y 47. Pag. 15. 

(15) La Seguridad Social. Santiago de Chile, 1942. Editorial Nacional. 
Pags. 19 y 20. 



Manuel Alonso Olea~ establecet 

" Es el conjunto integrado de medidas de ordenaciOn estatal 

para la prevenciOn y remedio de riesgos personales mediante presta 

ciones individualizadas y econOmicamente evaluables ". ( 16) 

17 

En uno de los informes de William Beveridge, definiO a la segu-

ridad como : " el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para los 

ciudadanos contra aque11os riesgos de concreciOn individual que jamAs

dejaran de presentarse, por Optimas que sean las situaciones en que --

vivan "• (17) 

Es importante mencionar que algunos estudiosos del derecho 

atribuyen la expresiOn de Seguridad Social a SimOn Bolivar, quien en-

un discurso dijo : " La mejor forma de gobierno es la que puede dar 

al pueOlo el maximo de seguridad polltica, de seguridad econOmica y el! 

Seguridad Social ". Sin Embargo, esta expresiOn fue emplaada con ante-

rioridad en un texto jurldico en la ley americana de 1935 : The Secu--

rity Act, posteriormente, la misrna expresiOn se incluyO en el artlcul!! 

22 de la DeclaraciOn Universal de los Derechos del Hombre, siendo ado,e 

tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas : el texto del 

articulo 22 dice a la letra : 

Todos los hombres como miembros de la sociedad tienen dere---

cho a la Seguridad Social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional-

y la cooperaciOn internacional, habida cuenta de la organizaciOn y los 

recursos de cada Estado, la satisfacciOn de los Derechos EconOmicos,--

( 16} Instituto de Estudios Pol:lticos. cuarta edicibn .. Madrid 1972-
Pag. 28. 

{17) Arce Cano, Gustavo; Los Seguros Sociales en Mexico. Mexico, 1987 .... 
Editorial Porrua. PAg. 67. 
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Sociales y Culturales, indispensables para la dignidad y al libre de

sarrollo de su personal id ad.• 

Hechas las transcripciones necesarias de algunas definiciones·· 

de seguridad social, y ya teniendo una nociOn mas clara del termino, .. 

se puede afirmar que la seguridad Social forma uno de los derechos -

fundamentales del ser humano y es una de las mejores formas para eje!, 

cer sus derechos. 

La nueva Ley del Seguro Social Mexicano, establece en su Artl

culo 2, titulo primero denominado Disposiciones Generales, que : La-

Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a-

la salud, asistencia medica, la protecciOn de los medios de subsiste.!! 

cia y los servicios sociales necesarios para el 'bienestar individual

y colectivo. 

Es decir, " Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene-

derecho a la Seguridad Social y a obtener mediante el esfuerzo nacio

nal y la cooperaciOn internacional, de acuerdo a la organizaciOn y -

los recursos de cada Estado, la satisfacciOn de los derechos econOmi

cos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre -

desarrollo de su personalidad 

La Seguridad Social en sentido amplio señala como metas para-

todo individuo el derecho que tiene 11 a disfrutar de un mejor nivel-

de vida que se asegure, asi como a su familia, la salud, el 'bienestar 

y en especial la alimentaciOn, el vestido, la vivienda, la asistencia 

medica y los servicios sociales necesarios; al igual que tiene dere-

cho a los seguros en caso de desempleo; enfermedad, invalidez, viudez, 
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vejez o cualquier otro caso de pE!rdida de sus medios de subsistencia-

por circunstancias independientes a su voluntad ". ( 18) 

Por otra parte, el Lic Arias Lazo establece que, el Regimen -

del seguro Social esta basado en el principio de solidaridad, de ahl-

que sea socialmente equitativo, de ninguna forma descriminatorio. En

la nueva Ley del Seguro social se puede comprobar que este principio-

se tuvo siempre en cuenta. 

Con frecuencia dentro del anillisis de la Seguridad Social ac-

tual, se relacionan independientemente de otros, los principios de ª25. 

tensiOn y de solidaridadt esta uniOn es muy apropiada, si sabemos que 

iinicamente por medio de la solidaridad en la InstituciOn es posible -

realizar nuevos programas de incorporaciOn de ciertos nilcleos ante~ -

desprotegidos que se constituyen en el objeto de la extensiOn de los

servicios sociales; se incluyen en este supuesto el principio de la -

generalidad de la protecciOn, el de integraciOn, el de unidad de ac-

ciOn y el de eficacia de los servicios, claro esta que con las limi t.s. 

cienes de carilcter general que puedan descubrirse en los diferentes -

reglmenes de seguridad Social en los Estados; pero, en esencia, cual

quier acto que provenga de la InstituciOn contendril unidos a e1 estos 

principios. 

Es preciso establecer cuales son los fines de la Seguridad so-

cial 

- La finalidad de la Seguridad Social serci. la de garantizar --

los elementos propios y necesarios para que el hombre pueda solucio--

( 18) Moreno Padilla, Javier. Nueva Ley del Seguro Social. Quinta edi
ciOn. Mexico, 1970. Pilg. 59. 
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nar los problemas que son ocasionados por las contingencias naturales 

o del trabajo que se le prestan. 

- su funciOn en Ultima instanci;:i, sera la de procurar en forma 

inmediata la terminaciOn de la indi9encia. 

Para poder concluir satisfactoriamente con este sub-capltulo,

trataremos de dar una definiciOn propia de lo que se ha entendido a -

lo largo del ana1isis, hecho de los diversos conceptos que de Seguri

dad social dan los autores. 

Se entiende por Seguridad social el conjunto de normas jurldi

cas e instituciones sociales que se encargaran de proporcionar a los

econOmicamente d8biles, una serie de servicios, prestaciones por las

cuales, puedan subsistir y tener un medio de vida mas adecuado y dig

no tanto ellos como sus familiares. 
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l. 3 PROCESO LEGISLATIVO EN MATERIA LABORAL 

Para poder enfc:>carnos de lleno en el proceso legislativo en m~ 

teria laboral de nuestro pals, et¡¡ft menester primordial el analizar un

panorama general de nuestra legislaciOn. 

En un principio, nuestra legislaciOn del trabajo se encontraba 

totalmente ignorada, y la mayorla de las ocasiones desconocida y den.l 

grada. 

El derecho laboral se puede considerar, como un derecho social, 

esto se debe, al fenOmeno de que se da en la sociedad, para el benef! 

cio de esta y de los miembros que la integran; el derecho del trabajo 

principalmente se ocupa de las sociedades o sindicatos que pueden fo!. 

mar los patrones, es por tal circunstancia que la legislaciOn del tr~ 

bajo al señalar a cada uno de los factores de la producciOn sus res-

pectivos derechos y obligaciones, procura resolver la cuestiOn social. 

Durante la F.c"ad >iedia las corporaciones obreras vivieron una -

verdadera paz social, ya que se agrupaba a los trabajadores de tal -

forma que no existlan conflictos entre si. Las corporaciones obreras

garantizaban la eficacia en el desempeño de su trabajo, y los traba-

jos se realizaban con una verdadera paz, ya que no existlan conflic-

tos entre ellos, habla una clara hermandad entre los individuos de la 

misma. 

Cuando triunfO la RevoluciOn Francesa y se impulso el indivi-

dualismo, se trata ron de eliminar las corporaciones obreras, logrclnd2 

lo el 17 de marzo de 1971. En esta epoca como consecuencia de la Bev2 

luciOn francesa, se observo en el orden econOmico el fundamento de aE 



soluta e ilimitada libertad que fue apoyado por los economistas, pro

vocando infinidad de abusos en relaciOn al trabajo que desempeñaban -

los niños, hombres y mujeres, siendo necesario que en los diversos 

paises se les pusiera limitaciones a esa desenfrenada libertad. 

Al igual que en este periodo, se diO el fenOmeno referente a -

que el patrimonio se encontraba en manos de algunos patrones, asi co

mo el hecho de que los trabajadores se situaban en un estado de pobr!!_ 

za o indigencia, llegando en ocasiones a ser servidumbre de estos por 

la necesidad que tenian de obtener un medio honesto de vida, todo es

to se atribuye a la situaciOn de la falta de moralidad que existia en 

esa misma actividad, es decir, en la industria asl co1>10 en la banca. 

El desarrollo de la industria hizo que los trabajadores se re.!:!. 

nieran en los sitios donde habitualmente prestaban sus servicios, pa

ra darse cuenta de la situaciOn en que vivlan¡ posteriormente, toma-

ron conciencia de ello y se unieron los mismos para intentar mejorar

su situaciOn, esto lo lograron hacer por medio de la organizaciOn pa

ra una lucha de mejoramiento de la situaciOn en que vivlan. 

Tal problema que se desarrollO en esta epoca, trajo como cona!!. 

cuencia el hecho de que t.enlan que desaparecer forzosamente alguna de 

las dos clases, la capitalista o la obrera, cuya meta final era la d!t 

sapariciOn de la clase capitalista. Como consecuencia de esta situa-

ciOn el Estado tuvo la necesidad de intervenir. 

Gracias a la lucha realizada por los trabajadores para mejorar 

su nivel de vida y la de sus familiares, consiguieron algunos logros

como son: 
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1. Aumentos en los salarios, 

2. ReducciOn d(;! hor "!.S de trabajo, 

3. Descansos, 

4. Vacaciones, etc. 

Teniendo que ser aceptados estos nuevos derechos por los due-

ños de los medios de producciOn. 

Las primeras leyes que se dieron en materia del trabajo, tie-

nen la caracterlstica de buscar primordialmente el beneficio y la pr,2 

tecciOn de los trabajadores, son todas ellas exclusivamente en prove

cho de los trabajadores Y, establecen Unicamente obligaciones a cargo

de los patrones. 

Posteriorl!lente, las leyes del trabajo van ha empezar a preocu

parse por la economia del pais, procurando limitar los beneficios que 

se les otorgaron a los trabajadores; se procura proteger los intere-

ses econOmicos y del pals conjugandolos con los de los trabajadores. 

La actual relaciOn de trabajo no solamente establece ventajas

en favor de los trabajadores, sino que tamt>ien reconoce los derechos

de los patrones; el elemento econOmico sigue representado por todas . 

las prestaciones que tienen su equivalente en valores econOmicos, en

tre los que podemos mencionar : los salarios, los servicios medicos,

los descansos y muchos mas. 

Se puede hablar de un contenido moral en el cual se reconoce -

al trabajador como un ser humano que piensa y trabaja, existiendo un

mutuo respeto entre trabajadores y patrones en la subordinaciOn del -
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trabajador al patrOn (en materia de trabajo) y en el deber de asiste!!. 

cia del patrOn para con el trabajador. 

se establece que la legislaciOn del trabajo ha ayudado a lo--

grar la pacifica convivencia de los hombres para lograr eliminar el -

problema que siempre ha existido desde que el mundo es mundo, que es

la existencia de pobres y de ricos, para lograr resolver este proble

ma en forma di recta, as l como la guerra que existe entre el ca pi tal y 

el trabajo. 

Los grandes adelantos que ha logrado realizar la legislaciOn -

europea se encuentran encuadrados a nuestra realidad mexicana. 

El conocimiento de la relaciOn de trabajo se encuentra establ~ 

cida en nuestra Ley Federal del Trabajo. Siendo el caso, de que algu

nas de las partes ya sea patrOn o trabajador, incurre en algiln hecho

que perjudique al otro. La ley les otorga facultad para rescindir el

mismo, par medio de un acto unilateral de voluntad de la misma rela-

ciOn de trabajo. 

Con respecto al trabajador se podra aplicar lo que establece -

la ley, cuando incurra en alguno de los siguientes supuestos 

1. Cuando caiga en faltas de probidad u honradez 

2. Actos de violencia 

3. Amagos 

4. Injurias o malos tratamientos 

5. En contra del patrOn o sus propios familiares 
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6. Jefes de oficina. 

ce la misma forma se sanciona en favor de los trabajadores, -

cuando incurre el p.;trOn, sus fanriliares o dependientes dentro y fue

ra del servicio en faltas de probidad y honradez, amenazas, injurias

y malos tratos en contra del trabajador, cOnyuge, hijos, padres, etc. 

Es necesario destacar que la persona que presta a otra un ser

vicio, es digna de recibir una remuneraciOn a cambio, que le permita

vivir en forma adecuada y honesta, debido a que el trabajador no es-

una maquina, ni una bestia de trabajo, sino un ser con toda la digni

dad de la persona humana. 

Las ventajas que la ley señala en favor de los trabajadores no 

son limitaciones a los derechos de los patrones, ni tampoco benefi 

cios que sin justicia disminuyen las utilidades del patrOn. 

sin embargo, es necesario mencionar que existen ocasiones en -

que las leyes laborales y todas en si mismas, no se aplican con co--

rrecciOn; esto no se debe a que esten mal hechas, pero debido a que-

quienes las aplican lo hacen en forma incorrecta, cometiendose en oc,9_ 

sienes abusos incorregibles a el elemento prestador del trabajo. Es -

de suma importancia destacar que dicha situaciOn se observa en la --

prclctica. 

Para visualizar dichos conceptos se expone a continuaciOn la -

Ley Federal del Trabajo de 1931, asl como la de 1970. 

LEY FEDERAL DBL TJIABAJO DE 1931 

Esta ley fue expedida por el Congreso de la UniOn y promulgada 
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por el Presidente de la RepU.blica el 18 de agosto de 1931, siendo pu

blicada en el " Diario Oficial " el 28 de agosto del mismo año, la -

cual entrO en vigor el mismo dia de su publicaciOn. 

El capitulo de exposiciOn de motivos de la misma ley, estable

ce lo siguiente : 

1. " Desde que se promulgO la reforma al J\rtlculo 73 de la --

constituciOn General de la Repiiblica, se ha hecho cada vez mils inapl!_ 

zable la expediciOn de la Ley Federal del Trabajo. A pesar de que el

Articulo 123 de la ConstituciOn reglamentaba las relaciones entre pa

trones y obreros, asl como por un conjunta de normas creadas por la -

costumbre en nuestros medios industriales, y por la jurisprudencia de 

la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn y de la Junta de Concilia-

ciOn y Arbitraje. sin embargo, estas reglas en ocasiones contradicto

rias no podian suplir indefinidamente a una ley. Era necesario que -

tanto trabajadores , como empresarios conocieran de forma precisa e -

inequivoca las normas que regirian sus relaciones y esto sOlo se pue

de ignorar a traves de una ley ". 

2. 11 El Gobierno actual, por su convicciOn no puede formular -

la ley que norme la actividad del capital y del trabajo, sino en un -

sentido ampliamente protector para los trabajadores. El Articulo 123-

de la ConstituciOn que trata simplemente de reglamentar, señala ya -

una direcciOn definida a este respecto y a la sombra de las bases ya

consagradas en el, las organizaciones que el Gobierno emanado de una

revoluciOn que ha tenido como bandera la defensa de la clase trabaja

dora, no puede desconocer 
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Por otra parte, la legislaciOn del trabajo con caracteres ma!. 

cadamente proteccionistas es una de las particularidades esenciales

del espiritu de nuestro tiempo. A la concepciOn individualista, que

funda la relaciOn del trabajo en el contrato libre, autorizando en -

realidad bajo .la apariencia de la igualdad en ambas partes, el sist~ 

ma de la servidumbre, h.; sucedido una concepciOn que se niega a con

siderar en la relaciOn del trabajo el simple cambio de dos bienes -

igualmente patrimoniales, trabajo y salario, y por el contrario, con. 

cede todo su valor a los derechos humanas del trabajador. 

3. 11 Debe tenerse presente que el interes del trabajador por

preponderante que se le suponga,no es el Unico que esta ligado a la

legislaciOn del trabajo. Tambien lo esta el in te res social que abarca 

otras energ!as no menos necesarias y otros derechos no menos merece

dores de atenciOn. Preciso es conceder su debida importancia a los -

intereses de la producciOn, tan intimamente vinculados a la prosperl 

dad nacional y tan necesarios para mult.iplicar las fuentes de traba

jo, sin las cuales seria ilusorio pensar en el bienestar de los tra

bajadores 

En el proyecto se ha procurado el respeto debido a todos los

intereses legitimas, cuyo juego armOnico produce el orden social y -

cuyo equilibrio corresponde guardar al poder pllblico. 

Se ha procurado igualmente dilucidar los problemas que susci

ta la LegislaciOn del Trabajo en un ambiente apartado de toda su ge§. 

tiOn y rle toda influencia ajena a ellos y muy particularmente, de -

las pasiones e intereses pollticos. Se ha creldo que buscar por me-

dio de esta legislaciOn el halago de alguna de las clases sociales -
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en conflicto, seria convertir en simple medio subordinado a fines 

transitorios aquellos que afectan a los intereses mils vitales y perm'°ª 

nen tes del pais. 

4. " El respeto a la realidad nuestra y la adecuaciOn de los -

preceptos de la ley a las condiciones propias y peculiares de nuestro 

ambiente, ha sido la principal preocupaciOn en la preparaciOn del pro 

yecto. De una manera especial se ha cuidado de conservar aquellas di§. 

posiciones de las leyes de los Estados reglamentarias del Articulo --

123 de la ConstituciOn, cuya aplicaciOn produjo resultados satisfact.2_ 

rios en la pr<lctica asi como las costumbres de nuestro medio obrero y 

las reglas establecidas por los Tribunales del Trabajo, busccindose s2, 

10 la coordinaciOn de todos esos alementos dispersos de nuestro dere

cho obrero " 

De manera especial, se consultaron los diversos proyectos que

estaban destinados a convertir en Ley para el Distrito Federal, asl -

como los trabajos preparatorios del Proyecto de Ley Federal que se 

formO durante el Gobierno interino del señor Licenciado Don Emilio 

Portes Gil, y principalmente las opiniones sobre e1 vertidas por las 

clases obreras y patronales. 

s. Las consideraciones generales que han inspirado los diver-

sos capltulos del proyecto se expresan a continuaciOn. 

Se busca tan s010 justificar algunas de las soluciones dadas -

a los problemas mas importantes de la legislaciOn del trabajo y seña

lar la orientaciOn general que se quiso imprimir al proyecto. 
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I... De acuerdo con estos principios, se establece en el pro 

yecto que tratilndose de conflictos individuales o colectivos que ver. 

sen soDre el cumplimiento de una ley o de un contrato, las partes e_! 

tiln obligadas a someterse a la jurisdicciOn de las Juntas de Conci-

liaciOn y Arbitraje las que harcln efectivos sus laudos usando de la

fuerza pilblica en caso de resistencia. Si la obligaciOn es la de 

reinstalar a un trabajador en su puesto {obligacíOn de hacer), y el

patrOn se resiste a cumplirla, por la aplicaciOn de los principios

de derecho comlln, la obligaciOn se transforma en la de pagar daños y

perjuicios los cuales se liquidan de conformidad con las prevencio-

nes de ese derecho. 

II... Los conflictos entre el capital y el trabajo pueden r~ 

vestir una naturaleza mas grave. Puede tratarse de obligar a una de

las partes a' que se someta a una disposiciOn legal o a que acate una 

regla contractual , sino de que proporcione nuevas condiciones de 

trabajo alterando los salarios, las jornadas o los procedimientos eá 

tablecidos en contratos anteriores o sancionados solamente por el 

uso. Por mucho tiempo quedo encomendado en esta especie de conflic-

toa a las clases minimas la defensa de sus derechos e intereses y eá 

tas apelaron bien a la huelga, el arma obrera, o bien al paro, el ªE 

ma patronal. El arbitraje, primero facultativo y despues obligatnr.io, 

ha ido ganando terreno coma medio para la resoluciOn de estas cont.r2 

versias que alteran gravemente la paz social. Pero la instituciOn de 

arbitraje en cuestiones obreras ha planteado un grave problema juri

díco. Los conflictos colectivos de naturaleza econOmica no pueden r~ 

solverse rnecHante la aplicaciOn de una norma de derecho; el clrbitro

o el tribunal tiene que resolverlos teniendo en cuenta consideracio-
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nes de carficter puramente social y econOmico. El Estado ya no se liml 

ta a cumplir con su funciOn de administrar la justicia en su forma -

conmutativa, sino que interviene para distribuir por vla de autoridad; 

lo que a cada uno de los participes en la producciOn le corresponde,

lo que antes quedaba encomendado a la voluntad de las partes y al jug 

go de las leyes econOmicas. 

III... Nuestra constituciOn no ha requerido ir hasta el arbi

traje obligatorio. Deja en libertad a las partes afectadas por una d! 

ferencia del genero descrito, para acudir a las Juntas, a fin de que

resuelvan el conflicto y las deja tambien en libertad para no acatar

e! laudo una vez pronunciado. Pero para que el arbitraje no sea mera

mente facultativo, se establece que si es el patrOn el que se niega a 

someter su diferencia a arbitraje o a acatar el laudo, los contratos

de trabajo soran cancelados y cstara obligado a indemnizar a los tra

bajadores con tres meses de salario, y si la negativa es de los trab2. 

jadores, simplemente se dan por terminados los contratos. Pero este -

sistema no puede regir sino aquellos conflictos que versen sobre la -

implantaciOn de condiciones nuevas de trabajo, pues se ha visto que -

resultarla antijuridico aplicarlo a los conflictos individuales. 

IV .•. El conflicto de trabajo puede ser de naturaleza mixta.

Su origen puede ser la violaciOn de una ley o de un contrato en el P.!. 

sado y la necesidad de nuevas condiciones de trabajo para el porvenir. 

En este caso, las partes pueden no someterse al arbitraje o no cum--

plir el laudo, incurriendo en la sanciOn constitucional, pero sOlo por 

lo que se refiere al establecimiento de nuevas condiciones de trabajo. 

Quedaran, no obstante, sujetas a la jurisdicciOn del tribunal, para -

que este aprecie la responsabilidad derivada del incumplimiento de --
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una obligaciOn pre-existente. En esta forma se consideran aclaradas-

las disposiciones contenidas en las fracciones XX y XXI del Articu --

lo 123. 

V ••• La reglamentaciOn legal del trabajo garantiza tan sOlo -

un mlnimo de derechos que el Estado considera obligado a proteger,en 

beneficio de las clases trabajadoras. Sobre este minimo, la voluntad

de los interesados puede crear otros derechos, o ampliar los .recono-

cidos en la ley. De mils esta dec~r, por lo tanto que mientras la pro

mulgaciOn de la Ley del Trabajo automiiticamente derogara todas las -

disposiciones de los contratos de trabajo que sean menos favvrables-

para los trabajadores, que las consignadas en la propia ley, en cam-

bio dejara en pie toda$ aquellas estipulaciones que sean de caracter

mas favorable. 

VI ••• No se pretende haber resuelto con las normas propuestas

por el presente proyecto todos los problemas que pueden surgir con -

motivo del trabajo, ni tampoco haber satisfecho todas las aspiracio-

nes, ni contentado todos los intereses. ( 19) 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

Fue necesario el que se diera una iniciativa presidencial de--

una nueva Ley Federal del Tcabajo. Esto se debe al hecho de que el -

panorama del Mexico de hoy es radicalmente distino al que existiO en 

. la epoca de la RevoluciOn que diO lugar a que surgiera el Artlculo--

123 de la ConstituciOn Politica, asi como tambien es diferente al --

que tenia el legislador que le dio vida a la Ley Federal del Trabajo 

(19) Trueba-Urbina, Ob.cit. Pag. 169,170,171 y 112. 
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en 1931; Mexico ha tenido grandes cambios en los Ultimas años, tantQ 

de caracter econOmico como social, que afecta todos los planos de la

vida nacional. Estos cambios hicieron que aumentara el volumen de la

poblaciOn, asl como un gran sector se dedica a la industria, por lo -

que es necesario que se de un desarrollo con justicia social. 

En un panorama mas general lo que se busca, es lo que a conti-

nuaciOn se expone: 

A. El encontrar las f0rmulas para que la administraciOn de !a

justicia en los conflictos de trabajo pueda ser aplicada en forma mil.§. 

rapida. 

B. Que se aplique la Ley a sectores de trabajadores, que por -

ciertos motivos, han permanecido al margen de los beneficios que oto!. 

ga la legislaciOn laboral. 

c. El aumento de los beneficios mlnimos de los trabajadores y

la creaciOn de nuevas prestaciones para elevar el nivel de vida de 

un gran sector de la clase obrera. 

D. El que se mejoren las tecnicas jurldicas sobre la elabora-

ciOn de las normas legales, para que sea mas fclcil su interpretaciOn. 

La Ley nueva no es una obra final, por lo que debera modifi -

carse en la medida en que lo exija el proceso creciente del progreso

nacional; para acoger los grupos de trabajadores aUn marginados y 

para superar constantemente, hasta la meta final, las condiciones de-

vida de los hombres sobre los cuales se edifica la civilizaciOn. (20) 

(20) Foro de Mexico, organo del Centro de InvestigaciOn y Trabajos--
Jurldicos, Panorama General de Nuestra LegislaciOn en Materia -

del Trabajo, Mt?xico. Octubre, 1961. Pi\g.16-24. 
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El Proyecto tiende a conceder a los trabajadores en general,-

una serie de benefici~s que no se encuentran establecidos en la ley-

vigente, pero es necesario establecer que la legislaciOn del trabajo

no puede ser un derecho est.ltico, sino, tiene que ser un derecho di-

namico, que de a los trabajadores beneficios nuevos en la forma que -

el desarrollo de la industria lo permita. Unicamente de esta forma 

se realizaran los ideales de justicia social que sirvieron de base a

la RevoluciOn MCxicana y estan inscritos en nuestra ConstltuciOn. 

El Proyecto precisO el alcance de los mandamientos consti tuci2 

nales, con respecto a la determinaciOn de la jornada miixima y del --

.llamado servicio extraordinario, ninguna de estas disposic~ones pued~ 

dificultar la actividad de las empresas ni siquiera de las que nece--

sitan de un trabajo continuo, ya que por un lado se establecieron --

principios y conceptos que ya estiln en la leqislaciOn vigente, y por

el otro, no se exceden de los llmites constitucionales. Las empresas-

tienen la libertad para organizar sus turnos de tal forma que no sea

necesario alargar la jornada de trabajo, mas de lo que establecen lo_! 

limites constitucionales y humanos. 

El Proyecto se propone proteger, con la precisiOn de los pre--

ceptos constitucionales, la salud y la vida del trabajador, para lo-

cual, ademas de definir lo que se entiende por jornada de trabajo,--

asegura el descanso semanal y el disfrute del periodo de vacaciones. 

Al redactarse el Proyect1> se tuvieron a la vista los contrato,!_ 

colectivos m.ls importantes del pals, a los cuales se les comparo y -

se tomO dE! ellos aquellas instituciones mas generalizadas, en las ---

cuales se puede notar que par generalización responden a necesidade&, 
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urgentes de los trabajadores. Entre ellas se encuentran 

1. El aguinaldo anual; 

2. Los fondos de ahorro: 

3. Prima de antigi.iedad1 

4. Un periodo mas largo de vacaciones; 

5. Facil i taciOn de habitaciones. 

El Proyecto se colocO en un grado mas reducido, dejando con -

libertad a los trat>ajadores, a fin de que, en la medida en que el --

progreso lo permita, el progreso de las empresas o ramas de la indu§. 

tria puedan obtener beneficios superiores a los contenidos en la ---

ley. (21) 

Es importante mencionar las reformas Legales y Constituciona

les posteriores a 1970. " En el año de 1973 se reformo la Ley, con -

el propOsi to de crear principios e instituciones defensoras del po-

der adquisitivo del salario, lo que ha dado al derecho del trabajo-

su verdadera dimensiOn : ya no es un estatuto solamente regulador -

de las relaciones entre el trabajador y el patrOn, sino que penetra

def initivamente en la economia nacional para facilitar a los obrero.~ 

y a sus familias la adquisiciOn de los articules de consumo necesa -

rios y convenientes a precios reducidos, mediante la creaciOn de co

nomatos y el otorgamiento de cri!ditos a interes moderado. 

" La influencia creciente de la mujer en la vida nacional y

universal, determinO al poder ejecutivo en el año de 1953 a dirigi!. 

(·in IDEM• Pags. 192, 194 y 195. 
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se al poder revisor de la constituciOn proponiendo la reforma del 

Artlculo 34 de la carta Magna, a efecto de otorgar a las mujeres la -

categoria de ciudadano y el ejercicio de los derechos politices. Est.e, 

primera reforma culminO con la de 1974, que consignO en el Articulo-

cuarto de la ConstituciOn, la igualdad plena del hambre y de la mujeE,. 

y como consecuencia de ellas las modificaciones necesarias en el CO--

digo Civil, en la Ley de PoblaciOn, en la de Nacionalidad y Naturali

zaciOn y en la Ley del Trabajo. Las Unicas normas particulares para-

el trabajo de la mujer que subsisten en la legislaciOn laboral, se --

relacionan con la defenstt de la maternidad". {22) 

(22} De la Cueva, Mario; El Nuevo Derecho Mexicano del Trabafo.-----
Tercera ediciOn. Mexico, 1975. Editorial:-Porrila. pc.\gs.62 y 63. , 



CAPITULO: 1 

CAUSALES DB DESl!JIPLBO 



37 

2.1 DESPIDO INJUSTIFICADO 

Despido es el acto mediante el cual el patrOn le hace saber al 

trabajador que la relaciOn de trabajo queda rota, y por tanto, no --

debera. presentarse mas a trabajar. 

Se estima importante, establecer el hecho de que cuando el --

patrOn le hace de su conocimiento al trabajador que la relaciOn de -

trabajo queda rota, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del 

Trabajo, el aviso realizado por el patrOn tendril que ser por escrito

y especificando la causa o causas que motivaron tal situaciOn. Sin -

embargo, tal omisiOn por parte del patrOn trae como consecuencia la -

circunstancia de que se considere por si sOlo que el despido fue in-

justificado. 

Por otra parte, presumimos que existir;l despido injustifica--

do, en los siguientes casos: 

I. Cuando el patrOn despida al trabajador sin darle aviso es--

crito. 

II. Cuando no exista ninguna de las causas establecidas en el

Artlculo 47 de la Ley Federal del Trabajo • 

. Es necesario apuntar que la Ley que nos ocupa en su Artlculo-

48, dice : " el trabajador podrcl solicitar ante la Junta de Concilia

ciOn y Arbitraje, a su elecciOn, que se le reinstale en el trabajo -

que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses-

de salario. " 

Sin embargo, si el trabajador despedido injustificadamente --
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demanda la reinstalaciOn, es decir, quiere hacer valer su derecho---

ª la permanencia en el trabajo, éh los casos establecidos en el Arti

culo 49 de la Ley, que consiste 

a. Trabajadores con antiguedad menor de un año; 

b. Trabajadores en contacto directo y permanente con el patrOn; 

c. Trabajadores de confianza; 

d. Trabajadores eventuales; 

e. Trabajadores dom8sticos, el patrOn puede negarse a reinsta

larlo mediante el pago de las indemnizaciones señaladas en el Articu

lo SO de la misma Ley. 

Por otra parte, la ConstituciOn Polltica de los Estados Unido~ 

Mexicanos, en su Articulo 123, FracciOn XXII, establece que las rela

ciones de trabajo sOlo pueden disolverse con causa justificada, por-

lo quc .. en caso de despido que se doclare injustificado puede el tra-

bajador optar entre la readmisiOn o una indemnizaciOn, la cual sercl.-

de tres meses de salario. 

De conformidad con lo establecido anteriormente, se considera

de gran importancia el estudio de este tema, ya que la Ley es total-

mente proteccionista, y es necesario proteger a los trabajadores con

tra los posibles abusos que se pudieran suscitar por parte de los P.! 

trones abusadores. 
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2, 2 RESCISION DE LA RELACION LABORAL 

El Articulo 46,de la Ley Federal del Trabajo, establece que : 

11 El trabajador o el patrOn podra rescindir en cualquier tiem

po la relaciOn de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en re§. 

ponsabi 1 i dad " • 

La rescisiOn es un acto potestativo que ejercita alguno de lo.§. 

sujetos de la relaciOn laboral, en el momento en que t!l otro sujeto,

da motivo para ello ·siendo un derecho potestativo del titular del --

mismo quien puede ejercitarlo o no. 

El Articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, hace una rela--

ciOn suscinta y describe las causas de rescisiOn de la relaciOn de -

trabajo sin responsabilidad para el patrOn, causas señaladas como --

enunciativas y no limitativas. 

Para una mayor referencia, se considera necesario mencionar -

algunas de estas causas : 

I.. Cometer el trabajador actos inmorales en el estableci-

miento o lugar de trabajo1 

II. . .. !'ener el trabajador m6.s de tres faltas de asistencia-

en un periodo de treinta dlas, sin permiso del patrOn o sin causa ju]! 

tificada; 

III. ..• Revelar el trabajador los secretos de fabricaciOn o-

dar a conocer asuntos de car6.cter reservado, con perjuicio cte le em-

presa. 
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JV. • .• Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventi-

vas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o

enfermedades, etc. 

Tambien el trabajador puede rescindir su contrato de trabajo-

sin su responsabilidad, en los casos expresados en el Articulo 51 de

la Ley Federal del Trabajo. 

como muestra de lo anteriormente expresado, mencionaremos al-

gunos casos : 

1. Incurrir el patrOn, sus familiares o su personal di--

rectivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas de probidad

u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamien•-·· 

tos u otros aniilogos, en contra del trabajador, cOnyuge, padres, hi-

jos o hermanos. 

11. • •. Incurrir el patrOn, sus familiares o trabajadores, -

fuera del servicio, en los actos a que se refiere la fracciOn ante--

rior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimient.Q 

de la relaciOn de trabajo. 

III. • •• Reducir el patrOn el salario al trabajador. 

IV. • •• No recibir el salario correspondiente en la fecha a

lugar convenidos o acostumbrados, etc 

En la opiniOn del Maestro Nestor de Buen, con relaciOn a la -

rescisiOn, expone : 

" En la terminologla de la Ley, se entiende por rescisiOn el

acto, a virtud del cual uno de los sujetos de la relaciOn laboral da-
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por t~rminada esta, de manera unilateral, invocando una causa grave -

del incumplimiento, imputable del otro sujeto.Debemos precisar que 11!, 

rescisiOn s010 opera con respecta a las decisiones individuales, per.Q 

no a las colectivas. La Ley no señala ni causas, ni procedimientos, -

para que pueda rescindirse un Contrato Colectivo de Trabajo". (23) 

En la rescisiOn se puede observar una doble circunstancia, un~ 

cuando el patrOn es el que hace valer la rescisiOn y otra cuando el -

que la hace valer es el trabajador, en la primera circunstancia, la -

relaciOn de trabajo puede darse por terminada, si el patrOn llega a-

comprobar la justificaciOn; y que en caso de que no l~s compruebe, s~ 

reanudara la relaciOn de trabajo o a falta de esto, se pagara la in--

demnizaciOn fijada por la Ley. 

Cuando es el trabajador, el que rescinde la relación laboral

y es el que toma la iniciativa, la rescisiOn tiene como consecuenci_!l 

la terminaciOn definitiva de la relaciOn laboral y la responsabili-

dad a cargo del patrOn. 

•(Ü) De Buen L. Nestor. Ob. cit. P. 542. 
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2.3 SEPARACION POR EDAD AVANZADA 

Para erectos del tema que nos ocupa, es preciso remitirnos a-

la jubilaciOn, vejez, cesantia en edad civanzada, etc. 

Se entiende por jubilaciOn a la prestaciOn econOmica por caus!_ 

de la misma, la cual sera L:mica para cada beneficiario y consístirA -

en una pensiOn vitalicia, que le sera reconocida en las condiciones, -

cuantla y forma que reglamentariamente se determine cuando a causa d,! 

la edad cesen en el trabajo. 

Por otra parte es necesario la cuestiOn relativa a la situa-;-.

ciOn referente a que la jubilaciOn es un derecho que tienen los trab!!_ 

jadores a lo largo del tiempo y como compensaciOn por el desgaste --

f isico sufrido o por el tiempo que ha trabajado en una empresa, sin -

embargo, la jubilaciOn es una prestaciOn qu~ no encuentra sus orige-

nes en la Ley Federal del Trabajo, sino en los cor1tratos colectivos-

del trabajo. 

En los conttatos colectivos se establecerii.n los requisitos ne

cesarios que debe cubrir un trabajador para poder obtener la pensiOn

por jubilaciOn, la cual no tendrA derecha a solicitar hasta el momen

to que agote dichos requisitos. 

Se considera importante el señalar la situaciOn de que si lle

gado el tiempo en el que el trabajador y de acuerdo a lo establecido

en el contrato tiene derecho a jubilarse y no lo realiza, podra hace!. 

lo con todo derecho con posterioridad, pero ese tiempo no podrA pe--

dir que se le retribuya como jornada extraordinaria. 

Por otro lado es necesario mencionar la cuestiOn relativa de-
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que para que surta sus efectos la jubilaciOn con respecto al Instit!!_ 

to Mexicano del Seguro Social, es preciso que el trabajador tenga 

sesenta años cumplidoS de edad y que hubiere cesado en la actividad 

ia'boral, asl como el hecho de que esten cubiertas ante el Instituto -

un mlnimo de quinientas cotizaciones semanales. 

Con respecto al Seguro de vejez, hay que considerar como tal-

a aquellas personas que esten en edad jubilatoria ademas del hecho -

relativo, a la situaciOn de desgaste tanto fisico como mental que 

existiera a lo largo de la realizaciOn de su trabajo y quienes no es

ten en posibilidades de desempeñarlo se les otorgara dicha pensiOn -

de vejez, siendo que por medio de esta puedan mantenerse tanto ellos

como sus congeni tos que dependan econOmicamente de e1. Asi pues;, la -

Ley del Seguro Social establece como requisitos necesarios para que -

los trabajadores puedan disfrutar de la pensiOn de vejez: 

1. Tener 65 años de edad. 

11. Tener reconocido ante el Instituto un minimo de quinienta.§. 

cotizaciones semanales. 

III. Que haya dejado de trabajar. 

IV. Que presente solicitud ante el departamento de prestacio-

nes en dinero del Instituto o ante la DelegaciOn respectiva. 

Por lo que se refiere al Seguro de Cesantla en Edad Avanzada, -

es preciso mencionar la cuestiOn relativa a que el fin primordial -

que busca este seguro es el de cubrir el riesgo de la desocupaciOn,-

en virtud de que las personas a las cuales nos referimos quedan en -

una situaciOn totalmente desigual, para poder obtener un trabajo y --
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un medio digno de subsistencia, en relaciOn con los dem<ls trabajado-

res. 

son requisitos indispensables para que el trabajador pueda ob

tener la pensiOn de cesantla en edad avanzada, los siguientes : 

I. Que haya cumplido 60 años. 

It. Que no tenga ningUn trabajo remunerado. 

111. Que tenga ya reconocidas 500 cotizaciones semanales dentro

del Instituto. 
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2.4 TEilllINACION DE LA RELACION LABORAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

TerminaciOn de la relaciOn laboral es la cesaciOn de sus efec

tos a partir de determinado momento, entendlendose por esto que se -

acaba la obliga.ciOn de prestar el servicio subordinado y la de pagar

el salario, as! como cualquier obligaciOn que derive de estas. 

El articulo 53 de la Ley Federal del Trabajo, establece las -

causas de terminaciOn de la relaciOn laboral, y dice 

11 Son causas de la terminaciOn de las relaciones de trabajo: 

I. El mutuo consentimiento de las partes, 

II. La muerte del trabajador, 

III. La terminaciOn de la obra o vencimiento del termino o -

inversiOn de capital, de conformidad con los articulas -

36' 37. 36. 

IV. La incapacidad flsica o mental o inhabilidad manifiesta

del trabajador, que haga imposible la prestaciOn del --

trabajo y, 

v. Los casos a que se refiere el articulo 434. 11 

Para la terminaciOn del Contrato Colectivo de Trabajo esta --

reglamentada por el articulo 434 de la Ley Federal del Trabajo que -

establece : 

" Son causas de terminaciOn de las relaciones de trabajo : 

I. La fnerza mayor o el caso fort.ui to no imputable al pa--
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trOn, o su incapacidad fisica o mental, o su muerte que

produzca como consecuencia necesaria, inmediata directa-

1a terminación de los trabajos¡ 

It. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explota--

don; 

III. El agotamiento de la materia objeto de una industria ex-

tractiva; 

IV. Los casos del arttculo 36, y 

v. El concurso o la quiebra legalmente declarados, si la -

autoridad competente o los acreedores resuelven el 

cierre definitivo de la empresa o la reducciOn defini -

tiva de sus trabajos." 

Al respecto, el maestro de Buen dice 

" En la esencia de la terminaciOn se encuentra la idea de que 

ha sobrevenido un acontecimiento que hace imposible la continuidad -

de la relaciOn de trabajo. Puede tambien jugar la voluntad de las Pª!. 

tes, pero s010 la del trabajador si se trata de una decisiOn unila--

teral. " ( 24) 

Estamos de acuerdo con lo manifestado por el maestro De Buen, 

ya que la regla general en el Derecho Mexicano del Trabajo, por lo -

que se refiere a la estabilidad en el empleo, es la protecciOn a la -

clase trabajadora y la conservaciOn a su trabajo. 

(24) Idem, Pag. 545. 
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Con respecto a la terminaciOn de la relaciOn de trabajo por --

accidentes de trabajo, es necesario mencionar como punto de partida-

para desarrollar el tama lo que debemos entender por accident.e de tr~ 

bajo. 

Accidente de Trabajo: es el hecho mediante el cual el trabaja

dor sufre una lesiOn o daño corporal de manera repentina o por con--

secuencia del trabajo realizado. 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, es preciso apuntar-

que para surgir el accidente es necesario que exista un agente exter

no que lo produzca, teniendo que ser una causa externa al individuo,

pudiendo ser una maquina, una herramienta o cualquier otro objeto que 

sea utilizado por el trabajador que actua en forma impredecible sobre 

el individuo, produciendole una lesiOn. 

Sin embargo, para poder hablar de accidente de trabajo como -

tal, " es preciso que el accidente sufrido se haya ocasionado dentro-

del horario de trabajo, no siendo necesario el hecho de que sea pro-

vacado por la maquinaria operada en forma directa". (25) 

La Ley Federal del Trabajo tambien nos hace referencia a los--

accidentes " in intineri ", siendo aquellos que pudieran acontecer---

al trabajador en eJ. trayecto de su domicilio al centro de trabajo --

donde presta sus servicios y viceversa. 

Con respecto a lo establecido en el pArrafo anterior, es de --

(25) Garcia Alfonso, Curso del Derecho del Trabajo. (ME!xico, 1973, --
Ediciones Ariel). p;\g. 171. 
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somera importancia el tomar en consideraciOn el tiempo que pudiera--

tardar el trabajad'or en llegar de su casa al trabajo, y de este a Su

domicilio, debido a que no seria procedente el reconocimiento de profe 

sionalidad a un accidente " in intineri que ocurriO cuando el tra--

bajador, por alguna circunstancia ocupa un lapso de tiempo muy exten

so o mayor de lo habitual. Poniendo en consideraciOn que si el acci-

dente fuera sufrido fuera del puesto de trabajo, no se le podra impu

tar al patrOn ninguna responsabilidad. 

Por otra parte, la jurisprudencia sobre accidentes de trabajo-

nos señala los elementos necesarios para configurar un accidente de -

caracter profesional, que a la letra dice: 

a. Que un trabajador sufra una lesiOn. 

b. Que le origine en forma directa la muerte o una perturba

ciOn funcional temporal o permanente. 

c. Que dicha lesiOn se ocasione durante, el ejercicio o con

motivo de su trabajo. De manera que si en,.,un caso sOlo -

se demostrase los dos primeros elementos, pero no el que

el trabajador haya sufrido el accidente en el ejercicio-

o con motivo de su trabajo, es de estimarse que no se 

configura el accidente de trabajo, con caril.cter profe 

sional." (26) 

Sin embargo, los accidentes de trabajo producen consecuencias-

que se clasifican de la siguiente forma o 

(26) Jurisprudei;_iCia, A.ccidentcs de Traba1o: Suprema corte de Justicia 
de la Nacion, quinta parte, tesis sobresalientes 1974 - 1975, _-:, 
actuali::aciOn IV laboral. Pag. 49. 
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L Incapacidad Temporal; 

II.. Incapacidad permanente par~ial; 

III. Incapacidad permanente total¡ Y1 

IV. La muerte .. 

Incapacidad Temporal; es la perdida de facultades o aptitudes

que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar

su trabajo por algUn tiempo. 

Incapacidad Permanente Parcial : es la disminuciOn de las fa-

cultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

Incapacidad Permanente Total : es la perd'ida de facultades o -

aptitudes de una persona que la imposibilita para desempoñar cualquie.E:. 

trabajo por el resto de su vida.•• ( 27} 

con respecto a lo anteriormente establecido es necesario men-

cionar que en el primer caso, el accidente puede inhabilitar al trilb.e_ 

jador para toda la vida, siendo el caso de que la produzca ceguera -

total, turbaciOn mental, etc: en el segundo caso, le produce la re---

ducciOn da la capacidad de trabajar, por toda la vida; con respecto-

al tercer caso, se darA cuando el trabajador pierda en t'orma total la 

capacidad para poder trabajar durante un periodo limitado de tiempo. 

Al referirnos a los casos mencionados en el parrara anterior,

su orden es el siguiente: incapacidad permanente total; incapacidad -

permanente parcial; e incapacidad temporal. 

(;;)-~~;-;ederal del Trabajo. (Mexico, 1968. Edicion Teocalli). Pag. 99. 
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2, 5 TIPO DE INDEHNIZACION PARA CADA CASO 

La Ley Federal del Trabajo establece las indemnizaciones que--

le correspondera al trabajador que ha sido despedido injustificadamen

te, y que el patrOn se ha negado a reinstalarlo, y a la letra dice: 

11 J. Si la relaciOn de trabajo fuere por tiempo determinado-

menor de un año, en una cantidad igual al importe de los 

salarios de la mitad de tiempo de servicios prestados;-

si excediera de un año, en una cantidad igual al impar-

te de los salarios c!e seis meses por el primer año y --

de veinte di as por cada uno de los años siguientes en - -

que hubiese pres ta do sus servicios. 

11. Si la relaciOn de trabajo fuere por tiempo indetermina-

do, la indemnizaciOn consistirii en veinte dlas de sala- -

rio .. por cada uno de los años de servicios prestados; y -

111. Ademas de las indemnizaciones a que se refieren las -'";o -

fracciones anteriores, en el importe de tres meses de-- -

salario y en el de salarios vencidos desde la fecha --- -

del despido hasta que se paguen las indemnizacio P.r----- -

nes." (28) 

Ademas de lo establecido en el pilrrafo anterior, el trabaja-- -

dor despedido injustificadamente tendr6. derecho a la reinstalaciOn o- -

que se le indemnice con el importe de tres meses de salario. 

(28) Ley Federal del Trabajo, Oh. cit. Pilg.16. 



51 

En lo que se refiere a la terminaciOn de la relaciOn laboral·,

Artlcu10 53 de la Ley, en sus tres primeras fracciones no hay obliga

ciOn de cubrir ninguna indemnizaciOn. En el caso de la fracciOn IV -

si la incapacidad proviene de un riesgo que no sea consecuencia del -

trabajo, el trabajador tendrcl derecho a que se le pague un mes de sa

lario, a la prima de antiguedad de acuerdo con el Articulo 162, y las 

demcls prestaciones que le corresponden conforme a la Ley. No obstant~, 

que la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn ha establecido juris--

prudencia en el sentido de que esta indemnizaciOn no procede cuando-

el Ins.tituto Mexicano del Seguro Social otorga pensiOn de invalidez. 

Por lo que hace el Articulo 434 de la Ley, en todos los casos

con excepciOn a la FracciOn IV, que se refiere al trabajo de minas,-

los trabajadores tendr<ln derecho a una indemnizaciOn de tres meses de 

salario y a recibir la prima de antiguedad a que se refiere el Artic!!,. 

lo 162 de la Ley Laboral. De acuerdo con lo establecido en el Articu

lo 436. 

Con respecto a la indemnizaciOn que corresponde al trabajador

por accidentes de trabajo, la Ley establece en su Articulo 491, cuan

do el riesgo produzca al trabajador una incapacidad temporal, la in-

demnizaciOn consistira en el pago integro del salario que dejo de --

percibir, con motivo del mismo, y mientras permanezca la imposibili-

dad de trabajar. 

Cuando se trate de una incapacidad permanente parcial, se le-

pagara el tanto porciento que fija la tabla de valuaciOn de incapa--

cidades, calculado sobre el importe que deberla pagarse si la incapa

cidad hubiera sido permanente total. Si la incapacidad es permanent2 

total, la indemnizaciOn consistiril en la medida de tomar el tanto ---



52 

porciento que corresponda entre el maximo y el minimo establecidos,-

se tendrcl en cuenta la edad del trabajador, asl como la importancia-

de la incapacidad y la aptitud para que pueda realizar actividades 

remuneradas que sean semejantes a su profesiOn u oficio. 



C A P I T U L O I 

DERECHO COKPAllAllO 
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3 .1 SEGURO UE DESEMPLEO EN ESPAÑA 

En este capitulo se tratara de dar una visiOn mas o menos am---.:: 

plia de como opera dicho seguro en España, para que con posterioridad 

se llegue a una conclusiOn adecuada. 

La protecciOn que se da por desempleo se divide en dos, siendo 

una a nivel asistencial y otra a nivel contributivo, ambos son de ---

car.icter pilbl ico y obliga torio. 

Siendo el nivel contributivo el que tiene como objeto primor-

dial el proporcionar prestaciones sustantivas de las rentas salaria-

les dejadas de percibir como resultado de ta perdida de un empleo an

terior o de ta misma reducción de la jornada. 

Por otra parte, el nivel asistencial sera complementario del -

nivel contributivo, y garantiza la protección a los trabajadores de-

sempleados. 

La acciOn protectora por desempleo, comprender;\ las prestaé:io

nes siguientes: 

En el nivel contributivo 

a. Prestaciones por desempleo total o parcial. 

b. Abono di! las aportaciones de empresa y trabajador corres-

pendiente a las cotizaciones a la Seguridad Social durante 

la percepciOn de las pres tac iones por desempleo, excepto-

en el caso de que la empresa continiie con la obligaciOn -

de cotizar su aportaciOn especifica. 
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En el nivel asistencial 

a. Subsidio por desempleo. 

b. Abono de las cotizaciones a la Seguridad Social correspon

diente a las contingencias de asistencia sanitaria, prote.s, 

ci~n a la familia. y, en su caso, jubilaciOn, mientras per

ciba el subsidio por desempleo. 

c. Prestaciones de asistencia sanitaria. 

Se comprenderan situaciones legales de desempleo, aquellos --

trabajadores que pierdan temporal o definitivamente, de forma total-

o parcial, su trabajo, por las siguientes causas : 

Despido procedente reconocido en sentencia. 

Muerte, jubilaciOn, incapacidad o extinciOn de la persona-

lidad jurldica del contrato. 

TerminaciOn del contrato. 

El retorno del extranjero por extingulrsele la relaciOn la

boral en dichos pal ses, avalado por la Oficina de Emigra--

ciOn, mediante un certificado. 

La liberaciOn de prisiOn por cumplimiento de condena o li-

bertad condicional, avalado por certificaciOn del director

del establecimiento penitenciario. 

Se considera importante el mencionar que requisitos deberan 

cumplir los trabajadores para tener derecho a las prestaciones por 

desempleo; siendo necesario el hecho de que se encuentren afiliados--

a la Seguridad Social y en situaciOn de alta o asimilada al alta en-
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los casos que reglamentariamente se determinen; asl como, tener cu--

bierto un periodo mlnirno de cotizaciOn de seis meses dentro de los -

cuatro años anteriores a la situaciOn legal de desempleo o al momento 

en que cesO la obligaciOn de cotizar; encontrarse en situaciOn legal 

de desempleo, las cuales ya hemos mencionado con anterioridad; no -

haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso para cau-

sar derecho a la pensiOn de jubilaciOn, excepto que el trabajador no

tuviera acreditado el periodo de cotizaciOn exigido para ello, o 

se trate de supuestos de suspensiOn de relaciones laborales o reduc-

ciOn de jornadas autorizadas por resotuciOn administrativa. 

Para efectos de lo establecido en el pArrafo anterior, la entl 

dad gestora competente pagara las prestaciones por desempleo en los-

supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliüciOn y alta

y de cotizaciOn, sin perjuicio de las acciones que puedan adoptar 

contra la empresa infractora y la responsabilidad que corresponda a -

esta por las prestaciones abonadas. 

Por otro lado, para los efectos del derecho de la prestaciOn

por desempleo se encontraran en esta situaciOn los trabajadores que-

se ubiquen en 

- Excedencia forzosa por cargo pUblico o sindical. 

- Servicio Militar. 

- La huelga o el cierre patronal legales. 

- Invalidez provisional; etc. 

De lo anteriormente establecido, se desprende lo siguiente: 
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Se comprende por desempleo aquella si tuaciOn en que se encuen

tran quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su ocupaciOn , -

sin causas imputables a ellos, o ven reducidas en una tercera parte-

o mas sus jornadas ordinarias de trabajo. 

Ahora bien, para efectos del tema que nos ocupa es prcciso---

considerar los siguientes puntos: 

1. Personas que tiene derecho al subsidio por desempleo, asl-

como los requisitos necesarios para gozar de él. 

2. Contenido del subsidio y su cuantla. 

3. DuraciOn del mismo, etc, y otras mas que a lo largo del --

desarrollo del tema se mencionaran. 

Se comprendera como beneficiarios del subsidio por desempleo, -

los paradosé que figurando inscritos como demandantes de empleo sin -

haber rechazado oferta de empleo adecuada en el plazo de un mes y ca

reciendo de rentas de cualquier naturaleza superiores a la cuantla-

del salario mlnimo interprofesional se encuentren en alguna de las -

siguientes situaciOnes : 

a. Haber agotado la prestaciOn por desempleo y tener respon-

sabilidades familiares. 

b. Ser trabajador emigrante que, habiendo regresado del e:-1.tran. 

jera, no tengan derecho a la prestaciOn por desempleo. 

c. Encontrarse en situaciOn legal de desempleo, no tener dc-

recho a la prestaciOn por no haber cubierto el periodo --

mlnimo de cotizaciOn, siempre y cuando se haya cotizado, -
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al menos, tres meses y tener responsabilidades familiares. 

d. Haber sido liberado por cumplimiento de una condena o re--

misiOn de la pena y no tener derecho a la prestaciOn por -

desempleo. 

e. El haber sido declarado totalmente capaz o invcllido parcial 

como consecuencia de un expediente de revisiOn por mejorla

de una situaciOn de gran invalidez, asl como invalidez per

manente, absoluta o total. 

Igualmente, sercin beneficiarios del subsidio por desempleo los 

trabajadores mayores de cincuenta y cinco años con o sin responsabili

dad familiar que cumplan todos los requisitos, excepto la edad, para

jubilarse como trabajadores por cuenta ajena en cualquiera de los -

reglmenes de la Seguridad Social •en los que se les reconozca el de-

recho a la prestaciOn o subsidio por desempleo y estE!:n incluidos en-

algunos de los siguientes casos o supuestos: 

- Trabajadores que Eisten percibiendo el subsidio o tenga dere

cho a percibirlo por encotrarse en algunos de los supuestos

anteriormente establecidos. 

- Trabajadores que hubiesen agotado el subsidio o no lo per-

cibieron por carecer de responsabilidades familiares y hu-

biesen permanecido inscritos como desempleados desde la si

tuaciOn legal de desempleo. No se considerara interrumpida

la inscripcidn cuando aceptasen un trabajo de duracidn inf,!! 

rior a seis meses. 

Se entiende por responsabilidades familiares, el tener a car-
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go, al menos, al cOnyuge o a un familiar por consaguinidad o afini--

dad hasta el segundo grado, 

Con respecto a la cuantia y dunaciOn del subsidio por desempleo 

consistir.a en que con respecto a la cuantla sera al 75 por ciento --

del salario mlnimo interprofesional vigente en cada momento, excluida 

la part~ proporcional de pagas extraordinarias. 

Ademi\s del subsidio por desempleo durante el tiempo de dura.:..:

ciOn del mismo , la Entidad Gestora ingresara las cotizaciones a la -

Seguridad Social, correspondientes a las prestaciones de asistencia -

sanitaria y a la prot.ecciOn familiar, en su caso. Tambien la Entidad

Gestora deber.a cotizar por las contingencias de vejez para el caso de 

subsidio a trabajadores mayores de cincuenta y cinco años. 

Por lo que hace al subsidio de desempleo tendra la siguiente-

duraciOn 

Sera de seis acece prorrogables, por periodos semestrales, 

hasta dieciocho ac:ies en los supuestos previstos con anterioridad en 

los incisos a, b, d y e. Con respecto al subsidio otorgado a los ---

trabajadores mayores de 55 años con o sin responsabilidades familia-

res, su duración sera hasta que el trabajador alcance la edad de acc~ 

so a la pensiOn de jubilaciOn normal o anticipada de tener derecho a

Csta. 

Cuando el trabajador no tenga derecho a la prestaCiOn de -

desempleo por no haber cubierto el perlado mlnimo de'cotizaciones, el 

tiempo de duraciOn sera el siguiente : 

" Tres meses de cotizaciOn, tres aeses de subsidio. 
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cuatro meses de cotizaciOn, cuatro meses de subsidio. 

Cinco meses de cotizaciOn, cinco meses de subsidio". (29) 

En el caso de los trabajadores que son emigrantes y que--

nos referimos en el inciso b de este capitulo, en caso de que se ----

reconociera el derecho, las cotizaciones acumuladas por el trabaja---

dar podrcln ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de un futuro

derecho a la prestaciOn del nivel contributivo. 

En este caso la prestaciOn asistencial subsiguiente se reduci

ra en igual nUmero de meses que los disfrutados anteriormente, de tal 

manera que la duraciOn total de los subsidios no supere la m<lxima de

dieciocho meses . 

Con respecto al plazo del subsidio por desempleo, se establece 

que dentro de los 15 dlas siguientes al periodo de espera de un mes

desde la inscripciOn como demandante de empleo en las situaciones ---

que den lugar al derecho de perClbir el subsidio, o desde el agota -

miento de la prestaciOn contributiva. 

En relaciOn a los casos de despido procedente, la solicitud -

se presentara en los 15 di as siguientes a los tres meses de espera. 

Por lo que hace a los casos de inscripciOn como demandante de

empleo y/o solicitud fuera de plazo la duraciOn de la prestaciOn se-

reducid\ en tantos dias como medien entre la fecha en que se hubiera-

tenido lugar el reconocimiento del derecho, de haberse inscrito y S.2. 

licitado en tiempo y forma, y aquellas en que efectivamente se hubi,2 

(29) Guia Laboral. (MCr.ico, 1987, EdiciOn Ministerio del Trabajo y --
Seguridad Social). P<lgs. 42, 43 y 44. 
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ra tenido lugar el reconocimiento del derecho, de haberse inscrito y 

solicitado en tiempo y forma, y aquellas en que efectivamente se hu

biera formulado tal solicitud. 

Ló. aceptaciOn de un trabajo de duraciOn menor a seis meses du

rante el plazo de espera no afectara al derecho a obtener el subsidio, 

que quedara en suspenso hasta la finalizaciOn de aquel. 

Para concluir el presente capitulo es preciso el estat:l ecc:: -

'?los supuestos por los cuales se suspende y extinque el derecho para -

obtener la pr_estaciOn por desempleo,asi como tambien es aplicable --

para el subsidio por desempleo. 

La suspensiOn del derecho supone ta interrupciOn del abono de-

prestaciones y de cotizaciones y las causas que to provocan son 

- Porque haya habido traslado al extranjero para trabajar o por per-

feccionamiento profesional por un periodo inferior a seis meses. 

- Por realizar un trabajo con una duraciOn menor a seis meses. 

- Cuando haya incumplimiento de la prestaciOn ante la Entidad Gesto-

ra y esta lo requiera sin causa justificada ( un mes de suspenso ) . 

- Cuando se incorpore al Servicio Militar, por el cumplimiento de --

una sentencia(condena) que implique privaciOn de la libertad, excepto 

que tenga cargas familiares y no dispusiera de renta familiar algunar 

cuya cuan tia excediera del salario mlninio interprofesional. 

- cuando haya rechazado de una oferta de empleo adecuado,asistencia-

a un curso de formaciOn o participaciOn en trabajos de colaboraciOn--

social( seis meses de suspensiOn ) . 
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Con respecto a la extinciOn del derecho a las prestaciones por-

desempleo, se dara en los siguientes supuestos: 

- " Por agotamiento del periodo de duraciOn. 

- Por el traslado de residencia al extrabjero mas de seis meses ) . 

- Por la realizaciOn de trabajos por cuenta ajena o propia, con dura

ciOn superior a seis meses, salvo en el desempleo parcial o trabajo -

a tiempo parcial. 

- Por el fallecimiento. 

- Por pasar a ser pensionista de jubilaciOn o invalidez { total, abs.Q 

luta o gran invalidez ) ,pudiendo en este Ültimo caso optar por una u

otra." (30) 

{ 30) Sequei ra de Fuentes, Marcial; Leg islaciOn social Bilsica (Sexta-
ediciOo, Madrid, Editorial Civitas}. Plgs. 535-671. ' 
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3. 2 SEGURO DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS. 

La " Social Security Act " de 1935 deja a cada Estado de la -

FederaciQn la potestad de crear su propio cuerpo juridico por lo que

hace a la protecciOn por desempleo, respetando el marco que se elabo

ra en dicha ley. 

En la Ley de Seguro de Desempleo del citado pals, no existe -

uno sino mlHtiples sistemas de prestaciones por desempleo. 

La presente ley se encuentra reglamentada por la de 1935 y la

posterior " Federal Unemployment Tax Act 11
• 

su sistema se puede calificar de amplio en cuanto a los colec

tivos afectados ( tras la reforma efectuada en 1979 ) , pero restringi 

da por su duraciOn y cuantta. 

La prestaciOn basica es aproximadamente de 26 semanas ( con -

un milximo de 34 ) , prorrogables en plazos diferentes segiin los Esta--

dos conforme aumenta la tasa de paro. La cuantla se situa alrededor-

del 50 por ciento del salario, calculandose la base reguladora de fo!. 

ma diferente en los diversos Estados de la UniOn. 

Existen en E.E.U.U. algunos programas especiales de garantia-

de recursos para categorlas especiales de trabajadores afectados par

la reconversiOn o la politica que el Gobierno ha adoptado con respec

to a algunos sectores como son: llneas aereas, ferrocarriles, etc •. L2, 

protecciOn, en estos casos, puede llegar a garantizar el 100 por cien 

to del salario. 
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No existe sistema especial de desempleo parcial, a pesar de que 

en algunos Estados como California y Arizona han implantado algunas -

normas de este terreno. Sin embargo empresas y trabajadores deben dc

acogerse por tanto a1 regimen de protecciOn del desempleo total, alte.r 

nando semanas enteras de trabajo como semanas de paro•. No habra posi

bilidad de acogerse a la reducciOn de la jornada laboral. 

Las legislaciones basteas que reglamentan dicho Seguro de De--

sempleo son : La Ley de Seguridad Social de 1935 y la Federal Unem---

ploymen t Tax Act de 1979. 

Ahora bien, dada la potestad legislativa, que tienen los diver

sos Estados, en este pais, a continuaciOn se inc:luyen los aspectos --

generales del sistema de protecciOn aplicables en casi todos ellos,que 

se encuentran recopilados en la " Federal Unemployment Tax Act ". 

De lo anteriormente establecido y de acuerdo a el estudio rea

lizado se desprende el siguiente resUmen. 

1 • ClllfPO DE APLICACION: 

2. NIVELES: 

3, PERSONAS PROTEGIDAS: 

" Todos los asalc.riados en desempleo. 

Nivel contributivo 

Nivel asistencial para algunos Esta-

dos y /o programas 

Trabajadores por cuenta ajena. 

Funcionarios de las administraciones-

(•) Par .• efectos de los paises que se estudian se entiende por pr;.ra
dos a aquellas personas que se encuentran sin trabajo y por ---
consiguiente sin ocupaciOn alguna. 



NIVEL CONTRIBUTIVO 

4, REQUISITOS NACIMIENTO 

DEL DERECHO: 

5. EXCLUIDOS DEL DERECHO 

A PRESTACIONES: 

6. NACIMIENTO DEL DERE_ 

CHO. 

REQUISITOS: 
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publicas y local ( a partir de 1979 ). 

Trabajadores agricolas ( a partir de 1979 

Otros colectivos segUn las modalidades de

cada Estado. 

Ei;tar afiliado al ré:gimen de seguro de -

desempleo. 

P~rdida involuntaria del empleo. 

InscripciOn en la oficina pii.blica de em-

pleo. 

Estar en disposiciOn de trabajar. 

Ser apto para el trabajo. 

Tré•bajadores que han sufrido reducc:l.On de 

horario. 

Quienes abandonen voluntariamente el tra-

bajo. 

Despedidos por falta grave. 

Quienes no aceptan seguir la formaciOn -

profesional exigida para adquirir o mant~ 

ner la aptitud para el trabajo. 

A!iliaciOn al seguro de desempleo. 

Haber percibido un mlnimo salarial y/o 

un ntimero minimo de semanas de trabajo en. 

el perlado de base o referencia ( que os-



7. DURACION 

DESEMPLEO TOTAL 

REGIMEN ESTATAL• 

REGIMENES COMPLEMENTA_ 

RIOS1 

B. CUANTIA 

DESEMPLEO TOTAL 

REGIMEN ESTATAL: 
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cila de un mlnimo de lB semanas a un maxi

mo de 52, seg Un el Estado ) • 

En general 26 semanas1 en algunos Estados

hay una duraciOn especial fijada en base a 

cierto nUmero de semanas de trabajo con rg 

laciOn al perlado de referencia, que oscila 

entre 26 y 34 semanas, 

Periodo de promulgaciOn: en funciOn del -

lndice, oscilando entre mas del 4 por ele.,!! 

to en tres meses consecutivos o mas del 20 

por ciento en los dos años precedentes: 

PrOrroga media del periodo normal hasta 

llegar a 13 semanas con l lmi te de 39 sema

nas. 

Fondos complementarios privados recogidos

en convenios colectivos: proporcional a la 

duraciOn del empleo. 

F1·acciOn del total de salarios percibidos

en el trimestre mejor pagado durante el -

perlado de referencia oscila entre el 55-

por ciento y el 46 por ciento del salario

de referencia. 

En general del orden del 50 por ciento 

del salario anterior calculado de tres -

maneras diferentes ) . 



REGIMENES COMPLEMENTA_ 

RIOS : 

DESEMPLEO PARCIAL 

SISTl!llA APLICADO EN 

48 ESTADOS: 

SISTEMA APLICADO EN 

4 ESTADOS: 

NIVEL ASISTENCIAL: 

9. BENEFICIARIOS: 
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Del 60 al 70 por ciento de prestatarios con 

personas a su cargo perciben complemento -

salarial del 50 por ciento. 

Del 90 al 95 por ciento del Ultimo salario. 

se le retiene la presta e iOn por desempleo-

total en una proporciOn { variable por Est!!_ 

do ) de la cuant.ia equivalente a los que -

sobrepasen determinada cantidad. 

Rt~ducir el total de las prestaciones pro--

porcionalmente a las remuneraciones perci-

bidas por trabajo. 

Existiri\n en cada Estado cuantlas mlnimas-

y mi\ximas. 

Existen programas especiales de garantla -

de remuneraciones. 

Trabajadores afectados por la polltica fed~ 

ral de intercambios comerciales con el ex-

tranjero ( programas de asistencia por aju.§. 

te comercial ) . 

Trabajadores a los que se ha suspendido el 

contrato de trabajo como consecuencia de -

la ampliaciOn del " Medwood National Park " 
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( Programa de protecciOn a los trabajadores 

de 11 Medwood " ) • 

Trabajadores afectados por la restructura-

ciOn del sistema ferroviario ( Programa de

protecciOn de los trabajadores del ferroca-

rril ) . 

Puede alcanzar el 100 por ciento del sala--

ria, frecuentemente es un complemento de --

las prestaciones por desempleo, cuando se --

tiene derecho (31) 

(31)-~f;~;ma de ProtecciOn del ocsem leo en los Paises Industrializa
dos. Madrid, 1984, Editorial Instituto de Estudios Laborales Y 
dOSeguridad social) Pags. 105-111. 



C A P l T U L O l V 

JUSTIPICACION DE SU IllPLANTACION l!N llBXICO 
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4.1 PRODLEHl\TICl\ SOCIAL, ECONOHICA Y POLITICA 

En la aplicaciOn de una polltica laboral y formaciOn de una -

democracia total ha sido comUn entre los analistas afirmar que la de

mocracia sera total cuando se hubiere vivido una experiencia en po-':'"

litica de empleo y desempleo con una regulaciOn y normativa de Gobie~ 

no para, amparar la relaciOn obrero-gobierno en una contingi::ncia de -

desempleo, desempeñadas por fuerzas poli t leas que sucesiva mente res-

pendiesen a esquemas ideolOgicos en el momento social de su aplica--

ciOn dentro de un marco juridico y pudiendo sus ideOlogos definirse -

en dos grupos, conservadores y progresistas. 

Es necesario para desarrollar esta idea polltico-demOcrata-so

cial,ofrecer una lcgislaciOn que podria definirse como obra jurldico

politico-laboral. Por lo tanto, dentro de las buenas relaciones ----

politice-sociales debe legislarse de este modo un ordenamiento jurldi 

co que considere las normas que regulen el complejo mundo de las rel~ 

cienes laborales, en materia de desempleo. 

No se pretende aqui aprovechar este estudio para tratar de re

sumir y sintetizar las claves de esa obra legislativa y aUn para ---

hacer un anAlisis politice de la implantaciOn de una ley reguladora -

en materia de desempleo, sino mas bien afirmar que seria totalmente-

necesario, puesto, que, la crisis de empleo que, como consecuencia -

de las crisis econOmicas de los pueblos se han enfrentado de un lado

mediante la importaciOn de soluciones de origen europeo que se han -

conocido como denominaciones segUn la perspectiva que se adopte, la-

de " flexibilizaciOn del mercado de trabajo " o la de " situaciOn 

precaria del empleo " y, de otro lado la reducciOn de una mano de 

:abra ante una reconversión industrial, serla ideal la implantaciOn -
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de una ley que regulase el acogimiento a la misma, mediante una retri

buciOn econOmica, en tanto cuanto, mediante periodos y normativas --

concretadas por la ley, pudiese reintegrarse a la fuente de trabajo -

activa los marginados por la reconversion industrial. 

La crisis econOmica ha ejercido su influencia en el ambiente-

del Seguro Social, que debiera ser la Entidad Gestora al Seguro de -

Desempleo, y en ciclos de crisis econOmica debe enfrentarse con los-

di?ficits financieros provocados por el incremento de beneficiarios -

directos de prestaciones, y por el descenso de cotizaciones ante las

crisis laborales en materia de empleo y por consiguiente esta situa-

ciOn termina por configurarse de modo mas riguroso los requisitos --

exigidos para causar derecho a prestaciones, tanto directas como in-

directas, definamos jubilaciones y prestaciones por desempleo a im--

plantar. 

Se considera que la polltica de empleo es el conjunto de deci

siones tienen como finalidad esencial la consecuciOn del equilibrio a 

corto, mediano y largo plazo, entre la oferta y la demanda de traba-

jo en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, asi como la protec-

ciOn de las situaciones de desempleo. 

Las medidas de polltica de desempleo se adoptaran en el marcQ 

de la polltica econOmica entre el empleo y desempleo asl como mejo-

rar la estructura ocupacional fomentando la mejora de las condicio-

nes de vida y de trabajo para que no incidan en una mayor contingen

cia de desempleados, lacra social pero si asi fuese deben de tener--

una cobertura social-econOmica, que le permita ante su infortunio, -

tambien una vida digna y racional ya que el desempleado es parte ac--
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tiva en desgracia de la masa laboral. 

Los objetivos de la politica de empleo estrategicamente bien-

llevados consolidarian la planta productiva y evitarian un mayor con

tingente de desempleados, lo cual fundamentamos en los siguientes -

apartados 

l\. Aumentar el nivel de empleo, potenciando las industrias y

sectores con una utilizaciOn intensiva del factor trabajo por medio--· 

de programas especificas destinados a fomentar la colocaciOn de trab.! 

jadorcs que se encuentren en dificultades de inserciOn en el mercado

de trabajo. 

n. Establecer y regular sistemas adecuados de prevenciOn de-

desempleo, con la legislaciOn idOnea al momento socio-econOmico que-

se viva en el momento a su implantaciOn, pudiendo controlar los dese

quilibrios econOmicos-sociales ante una presunta crisis econOmica qu!!. 

repercutid.a en el bienestar del desempleo. 

c. Establecer un sistema eficaz y .3.gil a la protecciOn de la.!!. 

situaciones de desempleo, que se reducen en una protccciOn legal ---

como ente jud.dico d~ la masa laboral caldo en desgracia. 

D. Lograr el mayor grado de transparencia del mercado de tra

bajo mediante una adecuada gestiOn de la colocaciOn y la adopciOn --

que facilite informaciOn, orientaciOn y promociOn de trabajadores. 

E. Proteger la movilidad ocupacional de la mano de obra a --

fin de conseguir una mayor adecuaciOn cualitativa y cuantitativa de-

las ofertas y demandas de empleo, y con ello tener un mayor control--
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calidad en mano de obra calificada. 

La ejecuciOn de la polltica de empleo y desempleo es misiOn -

del Gobierno,que la llevara a cabo mediante la acciOn coordinada de -

los diferentes departamentos que regulan y controlan esta materia co

mo organismo gestor { Seguro Social ) de dicha polltica, en cuyos--

Organos consultivos y, en su caso, directivos estarian representadas

las asociaciones empresariales y organismos sindicales para su mejor

control. 

El gobierno debera prestar especial atenciOn a la formulaciOn

desarrollo de una politica de romento de empleo y desempleo, bus--

cando la mAxima utilizaciOn de los recursos humanos y cconOmicos dis

ponibles, 

Estos programas tendran carltcter temporal y su duraciOn se de

terminara en las normas que los desarrollen pudiendo prorrogarse en -

tanto subsistan las circunstancias que lo motivaron. 

Las medidas de fomento del empleo como base a evitar un con--

tingente de mayor desempleo, podran establecerse con caracter selec-

tivo, para zonas geogr;lficas en las que el desempleo tenga mayor in-

cidencia para sectores econOmicamente en crisis y para colectivos 

determinados de trabajadores con dificultades de colocaciOn. 

El organismo gestor de empleo podrcl exigir de todo trabajador

desempleado, siempre que perciba la prestaciOn de desempleo trabajos

de colaboraciOn cuando el mismo sea de utilidad social y re~unde en-

beneficio de la comunidad, ya sea de caractcr benefico, asistencial-

y sin animo de lucro, tenga caracter temporal, coincida con las apti

tudes fisicas y profesionales del trabajador desempleado. 
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como motivaciOn econOmica a las empresas el Gobierno o Enti--

dad Gestora delegada podra otorgar ayudas a las empresas que contra-

ten trabajadores desempleados concediendo creditos a empresas de nue

va creaciOn en base al nUmero de trabajadores captados del desempleo, 

que sean contratados. Esta ayuda es tara en razOn directa al tamaño de 

las empresas de nueva inversiOn o ya existentes, seg Un el nUmero de-

trabajadores de su planta, tambien ayuda a los incrementos de trabal~. 

dores para mayor inversiOn mediante escalas de capital y trabajado--

res procedentes del desempleo. 

Se puede concluir dentro de un pequeño esquema de todo lo ma-

nifcstado, la imperativa necesidad de implantar y legislar leyes para 

la protecciOn al trabajador marginado de la masa laboral para la sub

sistencia y precaria situaciOn en que queda el desempleado dentro de

un contexto social, adverso e inprevisto, lo que se desprende del es

tudio de una problemcltica polltica, social y econOmica. 



C A P I T O L O Y 

ORGANISMOS OFICIALES INYOLOCJIADOS 
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5. l SEGURO SOCIAL 

La L~y del Instituto Mexicano del seguro Social es resultado-

del esfuerzo de los trabajadores de MCxico por obtener prerrogativas

especiales resultantes del desarrollo de su trabajo con los altos be

neficios para la clase laboral que necesariamente tiende a preservar

la seguridad social de ese gremio con influencia determinante para el

desarrollo econOmico del pals ·constituyendo la legislaciOn laboral 

que emerge del Derecho Social consignada en el Articulo 123 de ia --

ConstituciOn de los Estados Unidos Mexicanos. 

La primera ley de esta clase se crea en el año de 1943 y marca 

el punto de partida dentro del Derecho Positivo Mexicano para una --

nueva etapa dentro de la pal itica social auspicida por el Estado para 

proteger eficazmente al trabajador y a sus dependientes econOmicos,-

legislaciOn que no solamente beneficia en forma directa al trabaja--

dor, sino que mejoran las relaciones con el patrOn especialmente-

los centros productivos del pals dandose origen asl a nuevas formas-

e instituciones de solidaridad comunitarias en la RepUblica. 

Su promulgaciOn trajo como consecuencia inmediata una mayor -

fuerza adquisitiva del salario de los trabajadores, ya que al sub--

rrogarse las instituciones de seguridad social en la atenciOn de los

problemas de salud de los trabajadores, el pago por indemnizaciones -

legales y los riesgos de trabajo derivados del quehacer laboral, sus

percepciones se vieron intocadas en tal sentido que el salario se vi.Q. 

mayormente fortalecido por lo que su capacidad de consumo vino a tra

ducirse en forma indirecta en un importante beneficio de la economla

nacional. 
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con las constantes reformas de que ha sido objeto esta legisl!_ 

ciOn, se ha ayudado altamente al trabajador al proporcionarsele lo -

que se ha dado en llamar medicina social en un principio, la propor-

ciOn de servicios de carclcter cultural para el desarrollo individual

y colectivo, los que se han trasladado no s010 a las grandes concen-

traciones demogrcificas sino a los pueblos mAs lejanos de la R!:!pil.blica 

Mexicana, mediante la creaciOn de infraestructura hospitalaria, cen-

tros educativos, centros de recreaciOn cultural y con la propuesta 

que se haga en ente trabajo con la figura del seguro de desempleo. 

Es conveniente establecer que dicha prestaciOn se puede encua

drar dentro de algunas fracciones del Articulo 123 de la ConstituciOn, 

tendente a una mayor fuerza legislativa y constitucional y que al --

mismo tiempo sea transladada a las diversa~ legislaciones secundarias 

federales, como la Ley que se comenta, Ley del ISSSTE, la Ley del --

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas.-

" Asl pues, con la ejecuciOn del proyecto del Seguro de Desempleo,ba

jo las condiciones y requisitos que se dan en este trabajo, el tra-

bajador afiliado para el presente caso al Instituto Mexicano del se

guro Social tendrcl la obligaciOn de aportar una\ determinada cantidad 

y a la vez el empleador o el patrOn, igualmente estarci obligado a -

proporcionar uha cierta suma de dinero para la integraciOn del fondo 

de desempleo que sera adecuadamente administrada por el comite que -

al efecto se integre en el propio Instituto de Seguridad Social, con 

intervenciOn y vigilancia de un representante de la clase obrera,--

otro de la clase patronal y otro del Estado que necesariamente sercl

un delegado de la Secretarla del Trabajo y PrevisiOn social, elemen

~o caracterlstico que igualmente deban revestir las demcis institucie 



nes sociales ". ( 32) 

(32) Padilla Moreno, Javier; Nueva Ley del Seguro Social. (Sept.ima 
ediciO~, octubr~, 198~¡ Editorial Trillas). PAq. 13-26. 
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' 5. 2 FONDO DE RESERVA PARA EL SEGURO DE DESEMPLEO 

Iniciaremos este estudio analizando lo que se debe entender --

por fondo de reserva. 

CoosidedtndosP que es todo aquel capital por medio del cual el 

trabajador en el instante en t.;ue se ·encuentre .,;n un est.:ido-de desem--

pleo, podril hacer uso del. mismo para satisfacer sus necesidades tanto 

de e1 como sus dependientes econOmicos. 

5. 2, 1 SECRETAlllA DEL TRABAJO Y PllEVISlON SOCIAL 

La posiciOn de este trabajo en su aspecto estructural y admi-

nistrativo, estriba en la integraciOn de un fondo especial de reserva 

para la debida ejecuciOn del seguro de desempleo, el cual estarla in

tegrado por representantes de la secretarla del Trabajo y PravisiOn -

Social, ya que dicha entidad, de acuerdo con el Articulo 40 de la ---

Ley Orgi\nica de la AdministraciOn PUblica Federal en sus fracciones--

I, VI, XVI y XVIII, le facultan para intervenir en todos los asuntos

relacionados con la figura que se comenta, asl la fracciOn XVI espe-

cificamente señala: 

Articulo 40 i 

A la Secretarla de Trabajo y PrevisiOn Social corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

XVI. Establecer la politica y coordinar los servicios de segu

ridad social de la administraciOn p\iblica federal, asi como interve--

nir en los asuntos relacionados con el seguro social en los terminas-

de la ley." 
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En tal sentido dicho facultamiento permitirc'i a este Organo de

la AdministraciOn PÜblica Federal trazar una politica adecuada, sistg 

matic3 y acorde con las necesidades del trabajador, tendente a la --

constituciOn de ese fondo especial, suficiente y necesario para sufr-2, 

gar los gastos que impliquen la consecuciOn del seguro de Desempleo, -

maxime que de acuerdo con la fracciOn XV de la misma ley en consulta, 

le faculta para llevar estadisticas generales correspondientes a la -

materia del trabajo de acuerdo con las disposiciones que establezca 

la Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto. 

5. 2. 2. FRDERACION DE SINDICATOS 

Considerando que es el gremio trabajador en quien incide este

benef icio, necesariamente se precisara de la intervenciOn y presencia 

de la representación legal y reconocida de la figura sindical a tra-

ves de la FederaciOn de sindicatos, cualquiera que sea la corriente,

siemprc y cuando sea promovida dicha representaciOn por los propios -

beneficiados, en los terminas de los articulas 356 al 385. 

5. 2. 3 FEDEHACION DE ORGANIZACIONES PATRONALES 

Es indudable la intervenciOn de los patrones en esta figura -

juridica de nueva creaciOn, pues son ellos quienes en una cierta me-

dida tcnrlt a que aportar los medios econOmicos para la integraciOn del 

fondo mencionado en asimilaciOn al que se constituye en el INFONAVIT

para la constituciOn de las necesidades de la vivienda, es decir, en

un porcentaje similar al que señala su ley especial. 

Tal representaciOn podra hacerse a traves de la FederaciOn de 

Organizaciones Patronales, cualquiera ·que sea su corriente o denomin~ 

ción. 
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Con la insidencia de esta homogenea comisiOn, podra llegarse -

a la obtenciOn de tal beneficio que hasta la fecha no ha sido contem

plado por la ley y que tampoco se ha llegado a tocar en mayor su inte.!!. 

sidad por los estudiosos del derecho laboral, dadas las implicaciones 

de orden econOmico, jurldico y politice que implican, que por sus --

caracteristicas y necesidades del momento histOrico en el que vivimos 

requieren de su inclusiOn dentro de la norma a efecto de alcanzar los 

niveles comunes de vida y ponerse a la altura de las legislaciones -

mas importantes del mundo. 
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t. El derecho laboral surge como una necesidad de los trabajadores_ 

por sentirse protegidos de todos aquellos abusos cometidos por -

los dueños de los medios de producciOn, lo cual se traduce en un 

derecho totalmente proteccionista. Asimismo, la seguridad social 

es la que se encarga de proteger tanto al trabajador como a las

que dependen de ei, a nivel asistencial, proporcionando les ayu-

da med lea, econOmica y otra mcls. 

2. La sociedad mexicana ha experimentado durante los Ultimas años-

un deterioro progresivo del empleo y un crecimiento acelerado 

del nUmero de personas que sufren una si tuaciOn de desempleo. La 

duraciOn de la crisis y los procesos de renovaciOn econOmica a -

que esta obliga se reflejan tambien en una prolongaciOn del pe-

riodo de tiempo que los trabajadores desplazados tardan en encon 

trar un nuevo puesto de trabajo. 

3. Constantemente vemos que un gran nUmero de jOvenes que han ter-

minado su etapa constructiva-educacional, tienen grandes· proble

mas para incursionar en el campo laboral, lo que constituye un-

grave conClicto individual con repercusiones en el ~mbito so---

cial, y cuyas consecuencias tienden a implicaC" una serie de con

ductas errOneas que llegan incluso a incidir en el orden delicti 

vo 

4. De acuerdo a lo establecido anteriormente y en relaciOn al est,!!_ 

dio realizado se considera como imperativo el hecho de que en-

nuest..ro pals se llegu~ a legislar sobre el Seguro da Desempleo.

mediante la implantaciOn de politicas de orden social tendentes-
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a la protecciOn del trabajador y su familia, durante el termino-

y condiciones que al efecto fije la ley. 
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